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RESUMEN 

La enseñanza de la ciencia en la educación primaria ha sido estudiada desde 
diferentes aspectos, pero hasta hace poco se tenía una fuerte ausencia en su 
investigación desde lo socio - histórico, en este escrito sentamos el precedente 
para que se pueda desarrollar dicho campo de trabajo. 

La enseñanza de la ciencia en la educación primaria ha estado presente en todas 
las propuestas curriculares desde la fundación de la SEP e incluso antes. La 
ciencia siempre ha sido vista como una necesidad en la educación en nuestro 
país, las diferentes orientaciones y enfoques que han tomado las propuestas de 
enseñanza de la ciencia, han dependido de las tensiones sociales a las que han 
intentado responder los distintos gobiernos. 

Aquí abordamos de manera principal el proyecto educativo denominado Plan de 
once años (P-II), elemento fundamental dentro del proyecto educativo 
desarrollista o de unidad. En él vemos cómo las influencias del pragmatismo y la 
teoria curricular basada en objetivos se asientan en la retórica oficialista, pero 
con una realidad de la práctica cotidiana ajena a los avances técnicos 
pedagógicos y conceptuales que se ambicionaban. 

Esa ruptura entre el discurso oficial y la práctica real del docente que laboró 
dentro del P-ll, ha motivado que se tenga una visión unilateral de lo que fue el 
plan y sus logros, en este caso sobre enseñanza de la ciencia. Con la fmalidad de 
dar otro punto de vista que enriquezca el oficialista, nos dimos a la tarea de 
recabar, trabajar y analizar el discurso del docente del P-ll, lo cual se realizó 
tomando como base de acceso al conocimiento la entrevista profunda, vista desde 
un enfoque etnográfico. 

Los hallazgos sobre el discurso docente se ordenaron en una trama, que tuvo 
como nodos: la identidad, la formación docente, el SNTE, el IFCM y la práctica. La 
identidad dual apóstol - burócrata, la formación recibida como un intento de 
hacer parecer natural la delegación de poder y su ejercicio autoritario y arbitrario, 
el SNTE como el padre protector, controlador pero necesario, aunque en 
descomposición en su estructura cupular, el IFCM como un intento de 
homogeneizar la conciencia y saber del docente y la práctica como un discurso 
efectivo fueron algunos de los hallazgos. Con éstos pretendimos contestar la 
pregunta nuclear ¿cómo interpretó y llevó a la práctica el maestro el currículo de 
enseñanza de la ciencia en primaria durante el P-II?, estamos ciertos que 
logamos avances en la respuesta a esa pregunta, pero también reconocemos que 
se requerirá de más trabajo para lograr contestarla en su cabal complejidad, 
labor que la ruta que hemos marcado seguirá dando frutos. 

El aporte del trabajo fue haber develado la dualidad del discurso docente y de su 
vida profesional, (dualidad apóstol - burócrata) que deja al mito magisterial 
tocado en su idealización, pero que lo acerca a la imagen de un profesionista, 
identidad que se ha negado. 



INTRODUCCIÓN 

LA ENSEl'lANZA DE LA CIENCIA COMO INDUCCION 

TEMPRANA AL CAMPO 

E
l objeto de estudio que nos ocupa es la enseñanza de la ciencia. Aquí se 

maneja la noción de ciencia como una forma de crear conocimiento nuevo 

por medio de una forma ordenada de proceder; el producto de esa labor 

sienta las bases para una nueva generación de saberes, donde los 

conceptos atesorados le dan a la ciencia el sentido de corpus. 

Las ciencias duras, guiadas por la metodologia hipotético deductiva, fueron 

fundadas y aceptadas como la única forma de acceder al conocimiento a partir 

del paradigma newtoniano, cuyos pasos son: preguntarse algo, contestarlo 

hipotéticamente y hacer esfuerzos por probar la hipótesis con base en un modelo, 

ya sea por una representación fisica y/o matemática-conceptual, de la cual 

surgirán respuestas que se extrapolarán a la realidad como si existiera conexión 

entre el modelo y lo real. 

Según Bachelard (1988) , la ciencia es una forma de ver las cosas a partir 

de los elementos que el hombre puede apropiarse. Puede verlo de manera 

cientifica-racional; cuando no lo logra, tiene ataduras que se consideran 

obstáculos. Lo importante para él, en lo que respecta a la enseñanza de la ciencia 

en las escuelas, es el desarrollo del espíritu científico y su consecuencia, la 

apertura para aceptar y participar, si fuera el caso de la construcción de 

conocimiento nuevo a partir de un proceder ordenado y vigilado epistémicamente. 

La ciencia ha avanzado en su concepción y en la apertura con que indaga 

en la naturaleza, de ahí que sea dificil acotarla en una definición única; sin 

embargo, su rigor y vigilancia epistemológica (Bachelard, 1988) la han 

consolidado, al mismo tiempo que la han mitificado, creándole una imagen de 

inaccesibilidad. 

La ciencia es una triada de aspectos, todos enfocados al conocimiento 
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nuevo, el primero de ellos es la creación, el segundo la acumulación y, por último, 

la reproducción. Kuhn (1971) hace énfasis en el conocimiento normal y su 

rompimiento por revoluciones dentro de una misma comunidad científica. Según 

10 anterior, el saber elaborado es atesorado, no es dogmático y sirve de andamio 

para nuevos conceptos. Los conocimientos que se consideran más estables son 

enseñados en las escuelas. Para que exista una continuidad en el quehacer 

cientifico debe de existir una fase de reproducción; de eso se encarga la 

enseñanza de la ciencia, que adopta diferentes formas según sea la fase de 

formación del futuro cientifico. 

La renovación de cuadros en las diferentes áreas del saber no se logra de 

manera espontánea, pues requiere de una inducción, mientras más temprana 

mejor. Ésta se da en los niveles básicos de los sistemas educativos; es 10 que se 

ha dado en llamar enseñanza de la ciencia. Actualmente se le concibe como 

Science education (López y Mota, 2003). 

La cultura cientifica, que es 10 que busca promover la Science education 

(SE). choca frontalmente con la idea de enseñanza de la ciencia, aquella que nos 

dice que hay que enseñar, capacitar a temprana edad. En contraparte, la SE nos 

dice que hay que educar "en", aspecto más complejo. Los curnculos de enseñanza 

de la ciencia, puede ser que tengan éste u otro enfoque, pero en la realidad de 10 

cotidiano frente a grupo, las formas de trabajo que se han desarrollado para la 

enseñanza de la ciencia en todos niveles, desde preescolar hasta superior, se 

pueden comprender si entendemos el punto de vista que el docente tiene de la 

ciencia misma. 

Criterios \enfoque Encielopédica La ciencia como Aprendizaje por Evolucionista 
método descubrimiento 

Imagen de la ciencia Conjunto de Efi cacia del método Proceso de indagación Evolución de las 
conceptos y teorías científico teorías 

Concepción de la Transmite Favorecer el Facilitar el H acer evolucionar 
enseñanza directamente los aprendizaje del descubrimiento de los las ideas de los 

contenidos método científico alumnos alumnos 

Tendencias de Dominio de Procesos científicos D escubrimiento Cambio 
enseñanza-aprendizaje contenido espontáneo conceptual 
de las ciencias 

Tabla 1. Interpretación del saber del maestro (modificado de Porlán y Rivera. 1998). 
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El trabajo del maestro es un complejo basado en la actitud del mentor 

frente a la ciencia. Al respecto, Porlán y Rivero (1998) describen cuatro formas de 

ver la ciencia desde su concepción y cómo ésta se traslada al trabajo frente a 

grupo (ver cuadro 1). 

En el trabajo escolar existe una mirada oficial sobre la enseñanza de la 

ciencia (EC) , expresada en un currículo y también existe una mirada particular 

de cada maestro sobre la EC, sin que necesariamente coincidan la oficial, 

expresada en el currículo, y la real, producto de la práctica docente. 

Sin embargo, la actividad pedagógica del docente, sistematizada y regulada 

por un plan maestro (curriculo), es lo que se toma como base para su descripción 

y análisis en los diferentes programas investigativos y evaluaciones oficiales. En 

México, desde la década de los sesenta se consideró que la propuesta currícular 

era una especificación provisional que los profesores deberían someter a la 

práctica; Gimeno (1991) dice que la aplicación del curriculo, pero no su diseño, 

corresponden al profesor, y que existen formas de llevarlos a la práctica y aportar 

al cambio de imagen profesional que el maestro tiene de sí mismo y de sus 

condiciones de trabajo. Según esto, el curriculo es una hipótesis comprobable en 

la práctica. 

Al reunir una petición como la de la enseñanza de la ciencia, a una idea de 

currículo regulador, el maestro es acotado en su esfuerzo pedagógico, 

contingente, al que él le agrega su historia es decir, aspectos parciales que en 

cada momento histórico tienen que ver con los usos, tradiciones, técnicas y 

valores dominantes del sistema educativo en un tiempo determinado, 

condicionados por la estructura social, institucional y por opciones de valor, de 

carácter ético-moral donde el significado de los intercambios que en ella se 

producen, definen el sentido y la calidad de su desarrollo. Dicha práctica se da en 

escenarios singulares, en un tiempo y en un espacio, apoyada en tradiciones 

históricas que le ofrecen estabilidad y, a su vez, resistencia al cambio (Gimeno y 

Pérez, 1992). 

Nuestro interés es conocer cómo se interpretaba la enseñanza de la ciencia 

en el Plan de once años (P-l1) en primaria, cómo trabajaban los docentes dentro 

de sus grupos y cómo respondieron al reto que supuso encarar la adopción de un 
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nuevo currículo en la década de los sesenta. En este escrito partimos de la 

premisa de que los docentes no contaron con una formación pertinente para 

enfrentar dicha exigencia. 

Suponemos que su enseñanza sobre la ciencia, entendida como una 

inducción temprana al campo, fue pobre y, según la tipologia de Porlán y Rivero 

(1998), ejercieron una práctica de corte enciclopédico, por este supuesto 

consideramos que es necesario un estudio que compruebe la certeza de esa 

premisa y, de ser así, ahondar en sus causas. 

INVFSTIGAClONES PREVIAS SOBRE LA ENSEl'lANZA DE LA CIENCIA EN EL 

PROYECTO DE UNIDAD 

En México, a partir de la década de los ochenta, el área de enseñanza de la 

ciencia ha sido sistematizada en la recopilación de la producción de los 

integrantes del campo, en el trabajo pionero elaborado por el Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa (COMIE), coordinado por Guillermina Waldegg (1995) . 

Dicha compilación la continuó Ángel López y Mota en la década de los noventa, 

publicándola en 2003. Por esas compilaciones podemos decir que el 

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de investigación y 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE-CINVESTAV) se 

convierte en una fuerte referencia para la investigación educativa en EC en la 

educación básica, principalmente la desarrollada por Antonia Candela, orientada 

al desarrollo de etnometodologias (Candela, 1991b). 

La obra de Candela es relevante, ya que muestra la evidencia de un 

rompimiento y una respuesta sistematizada a la tendencia de hacer investigación 

educativa en México sobre EC; los trabajos al respecto habían sido elaborados 

con un enfoque hipotético deductivo o sesgándose a lo cualitativo a partir de 

quasi experimentos. A partir de su tesis de maestría, Candela (1991c) desarrolla 

otra manera de abordar la investigación de la enseñanza de la ciencia, entendida 

como un proceso social a partir de lo subjetivo, demarcando claramente la 

diferencia entre el objeto de estudio (la ciencia, su enseñanza) y la ciencia que lo 

estudia (investigación educativa). 
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Por lo que respecta a estudios sobre la historia de los procesos de la 

educación en México, los trabajos de referencia obligada son los del Dr. Larroyo, 

en la década de los cuarenta (1976) , y los del equipo de trabajo del Dr. Meneses 

(1988, 1991), éste último realizó sus investigaciones en la Universidad 

Iberoamericana (UlA) , y ha desarrollado una labor exhaustiva que ha sentado las 

bases para comprender escritos como los de Solana (1981), Vázquez (1981) y 

Vaughan (1982) y, además, ha servido de referencia a los de Calvo-Pontón (1989) , 

Omelas (1995), Lazarín, (1996), Latapí (1998), Martinez (1989), sobre la 

educación en México con diferentes enfoques, entre los que destacan el oficialista 

(Solana, 1981) y el critico (Vaughan, 1982, Calvo-Pontón, 1989). 

Con el referente nacional de las dos compilaciones del COMIE, sobre la 

historia de la educación publicadas en 1993 y 2003, con la coordinación de 

Josefina Zoraida Vázquez y Luz Elena Galván, se percibe un esfuerzo por 

sistematizar los estudios dispersos en todos los niveles. Con anterioridad se 

encuentran trabajos disgregados que poco a poco han madurado en lineas de 

investigación como las desarrolladas en el CIESAS (Centro de Investigación y 

Estudios Superiores en Antropología Social) por Luz Elena Galván (1985, 1991) 

sobre los maestros y su sindicato, lo mismo que los de Etelvina Sandoval (1997) y 

Arnaut (1998). 

La formación docente también ha sido atendida por Jerez (1988, 1989), Y 

es valiosa porque rescata la importancia de las normales como centros de 

inculcación de los valores patrios y educación para el trabajo. La formación y su 

influencia en la identidad asumida, revisada por Omelas (1996), es abordada 

antes de manera amplia en un número especial de la revista Cero en conducta en 

los número 33 y 34, donde destacan los escritos de Zúñiga (1993a y 1993b) Y 

Reyes (1993a),tales aportaciones son relevantes porque dan una imagen 

intemalista del maestro. 

Desde el mismo referente, Jiménez Alarcón (1979, 1987) hace una defensa 

del proyecto liberal del normalismo mexicano, sobre todo de la Escuela Nacional 

de Maestros (BENM), apuntando sobre su identidad y nacionalismo. Al respecto, 

un trabajo poco valorado es el de Bolaños (1982), que si bien retoma información 

de Larroyo (1976) y Torres Bodet (1981) , le agrega un valioso enfoque al darle voz 
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a sus protagonistas, maestros en diferentes funciones docentes. Los aportes de 

Montero (2007) sobre la profesionalización del docente de educación primaria y de 

Martínez (1983, 1989) hablando de la problemática de la educación primaria en el 

periodo de nuestro interés, son relevantes. 

Otras investigaciones realizadas sobre el maestro, sus antecedentes, 

identidad y práctica docente , son los realizados por Patricia Medina Me1garejo 

(2000), de la UPN, quien toma como elemento de trabajo las representaciones, al 

igual que Güemes (2003) . Al respecto , Torres (2005) hace una investigación sobre 

la identidad del maestro de educación básica, suponiendo que no existe un 

modelo que permita explicar el fenómeno de la identidad, con un trabajo de 

campo que incluyó 300 profesores de todo el país, y desarrolla una taxonomía 

que reconoce a la identidad como móvil en el tiempo y las condiciones del 

entorno. Divide la vida profesional de los maestros en ocho etapas (cfr. Torres, 

2005) , reaflrmando que la identidad profesional varia en el tiempo. 

Tanto Medina Me1garejo (2000) como Güemes (2003) estudian la identidad 

del docente en su conjunto, en tanto que Torres (2005) aborda sólo la profesional, 

y Remedi (1989) aporta sobre la identidad construida en docentes universitarios a 

partir del discurso en su cátedra, en su práctica profesional de docente, dejando 

de lado su trayectoria en otros aspectos, ligándolo al habitus. 

Cárdenas y Alonso (2000) a partir de un trabajo con entrevista profunda, 

con 13 docentes de primaria, retoman el sentido de mutabilidad de la identidad 

de acuerdo con los roles profesionales del docente en su vida laboral; por ello, se 

interesan en la identidad profesional expresada, la cual es cambiante y producto 

de una interacción social, alejada del carácter valoral, de la idea de identidad 

asignada, aceptada por Ome1as (1996). 

Sobre la historia de la educación, es digno de reconocerse el esfuerzo que 

se realiza con el Diccionario de la Historia de la Educación, radicado en la 

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM (DEGESCA); 

ahí se exponen aportes sobre la enseñanza primaria, aunque lo disciplinar es 

abordado sólo en cuanto a historia y civismo. Sobre la enseñanza de estas dos 

asignaturas tenemos el trabajo paradigmático de Vázquez (1970) , que hace un 

análisis del currículo nacionalista del P- 11. 
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Luz Elena Galván sugiere que las investigaciones sobre el periodo 

desarrollista deben tener como base los documentos del Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio (IFCM); aportes como los de Moreno (1995, 2000) le 

dan la razón. De especial interés es el escrito sobre la historia de la educación 

primaria de Espinosa (2004), Consolidación de la escuela primaria en México, y los 

de Martinez Moctezuma (2004) sobre los libros de texto en el tiempo. 

En el mismo tema, pero fuera del Diccionario referido, está un trabajo de 

Greaves (2001), en el que hace un análisis critico de la función de control que 

tienen los libros de texto como parte de un curriculo único, citando a Villa (1988) . 

Lo más cercano a EC en primaria, nuestro núcleo de interés, que 

encontramos en la bibliografia, es un trabajo sobre geografia, donde su autor 

Castañeda (2001), hace un recorrido por la historia de la enseñanza de la 

cosmografia y de la geografia en la educación en México, sobre todo en los niveles 

de Secundaria y Normal. Lo anterior no da luz sobre la importancia que tenían 

dichas materias en los planes educativos ni explica cómo poco a poco fueron 

dejadas de lado por la EC. 

Otra disciplina que se aborda de manera histórica es la Lengua nacional, 

en aportes como los de Greaves (1994) y el de Torres Septiem (1994) en el 

contexto de un trabajo interinstitucional del Instituto Nacional de Educación para 

Adultos (INEA) y de El Colegio de México (COLMEX), pero haciendo hincapié en la 

educación para adultos. 

Por otra parte, en lo curricular, se han encontrado trabajos como el 

compendio de la Revista Básica (1995) de la Fundación SNTE para la Cultura del 

Maestro, que describe y analiza los esfuerzos previos de la enseñanza de la 

ciencia en primaria y los hace aparecer como un intento fallido hacia la 

perfección pedagógica. Años antes , Núñez y Cortés (1983) habían elaborado un 

documento de trabajo donde de manera amplia hablan sobre cuestiones 

curriculares de EC en primaria previas a las modificaciones de los noventa. 

En la revisión documental nos dimos cuenta que la EC en primaria, como 

objeto de estudio, se puede abordar desde diferentes dimensiones; la histórica es 

una de ellas y es a la que nos abocaremos. Nuestro objeto es la EC durante el P-

1l. Dada su temporalidad, se hace necesario que abundemos en su carácter 
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social e histórico para entender cómo se trabajó la propuesta curricular oficial en 

el área referida durante dicho periodo (1959-1970). Aspectos que, como hemos 

constatado, han sido descuidados casi del todo en la investigación educativa. 

LA CUESTION DE LA ENSE1'lANZA DE LA CIENCIA EN PRIMARIA DURANTE EL 

DESARROLLISMO EN MEXICO 

Durante el siglo XX México pasó de una época de guerra civil abierta 

(1910-1920) a una de disputas por el poder y de cacicazgos (1920-1940) que 

dejaron al pueblo en manos de los grupos del poder militar. Fue hasta la segunda 

mitad de dicho siglo que se da paso a un gobierno civil (1946-1952). Una de las 

primeras acciones de los regimenes no militares emanados de la Revolución de 

1910 fue colocar las bases, educación obligatoria y gratuita, para hacer realidad 

el articulo tercero constitucional de 1917. 

En 1946 da comienzo la época denominada desarrollista. México no había 

sido afectado por la II Guerra Mundial. Ante la ausencia de insumos del 

extranjero, industrializa su economía partiendo del consumo interno y 

exportando los excedentes, esa política de sustitución de importaciones hace que 

se viva una época de jauja en la economía del país y en la política del Partido 

Revolucionario Institucional (PRl). 

Corno una necesidad nacida de la industrialización del país, y canalizada 

para dar legitimidad a una forma de gobierno cada vez más autoritaria, el 

gobierno del presidente Adolfo López Mateos crea, a partir de un proyecto 

elaborado por Jaíme Torres Bodet, secretario de educación, el "Plan para la 

expansión y mejoramiento de la educación primaria en México" (P-11), que 

buscaba sentar las bases sólidas para lograr en corto plazo, once años, una 

cobertura total a la demanda de educación en el nivel de primaria. 

El P-11 se aprueba y opera a partir de 1959, se diseñó para ser 

transexenal y terminar en 1970 (Solana 1981), aunque Ornelas (1995) afirma que 

su duración no rebasó el sexenio de López Mateos. La construcción masiva de 

escuelas, la atención a la demanda creciente del subsistema básico, así corno la 

falta de maestros, hizo que este esfuerzo tuviera varios frentes: formación 
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docente, modificación curricular, elaboración de materiales y creación de 

infraestructura. 

Ya desde antes del P-ll, en los cuarenta, la instancia que abordó de 

manera constante la problemática de la formación básica del maestro habilitado, 

fue el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), que cubria y 

ofrecia estudios desde la secundaria en el plan de seis años hasta cursos 

especifico s durante su etapa de perfeccionamiento profesional, sobre disciplinas 

como las ciencias duras (biologia, fisica, química) e incluso ramas de ellas 

(botánica, zoologia, óptica). 

Durante su existencia, el IFCM tuvo una influencia constante en el ámbito 

educativo oficial, pero su mayor presencia la tuvo de 1958 a 1964; en ese periodo 

terminaron sus estudios profesionales y se titularon 17 427 maestros, de las 50 

772 nuevas plazas formadas para atender las 6 760 escuelas de nueva formación. 

El incremento de la matricula de 1945 a 1958, cuando se titularon 15 620 

maestros, se debió a que se había contratado a egresados de secundaria, e 

incluso de primaria, como maestros para atender las demandas del P-ll; estas 

irregularidades trató de subsanarlas por medio de la nivelación profesional (y 

administrativa) el IFCM. A pesar de esa alta demanda de maestros, es en la época 

del P-ll cuando la Normal pide como requisito de ingreso la secundaria (Arnaut, 

1998b). En otras palabras, el instituto funcionaba como una gran Normal 

paralela a las ya existentes. 

Durante el P-ll el magisterio de primaria fue notoriamente heterogéneo. 

Había normalistas, divididos en tres tipos: primero, los profesores que estudiaron 

antes de 1958 con el plan de 1945. Es necesario aclarar que se podía ingresar en 

esa época a la normal con secundaria o sin ella. Segundo, los que ingresaron a la 

normal con la secundaria como requísito, de 1959 a 1964. Tercero, los maestros 

empíricos formados en la práctica, nivelados y habilitados por el IFCM, que 

estudiaban con un plan de formación en seis años, dividido en dos partes; tres en 

lo que conocemos como secundaria y los tres restantes del ciclo llamado 

profesional. 

En la época del P-ll los maestros tuvieron en común algún contacto con el 

IFCM como espacio de estudio y la educación primaria como ámbito de trabajo. 
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Es de esperarse que todos tuvieran diferentes concepciones de la petición 

curricular del P-ll, debido a sus diferentes formaciones. Los docentes no 

tuvieron la opción de elegir si se apegaban o no a dicha petición y a los nuevos 

materiales, simplemente estaban inmersos en ello. La decisión de modificar el 

curriculo de educación básica les fue ajena, a pesar de una posible consulta con 

el SNTE. En resumen, la determinación se tomó en los altos niveles de la 

burocracia de la SEP. 

En esa modificación curricular una de las áreas que recibió mayor 

atención debido a las caracteristicas de la nueva sociedad mexicana, en plena 

urbanización y desarrollo industrial fue la EC. Si bien se contaba con nuevos 

planes de trabajo, los maestros se remitian a sus conocimientos previos, los 

planes de 1941 para primaria y 1945 para normales, organizados por materia y 

modificados en 1957, pero hechos realidad en diseño hasta 1959, y puestos en 

práctica hasta 1964 (Vera, 1982). Así, en los años sesenta los maestros tenían 

materiales nuevos y saberes viejos. 

Por lo que respecta a la elaboración de materiales, en 1959 se convoca al 

concurso para la elaboración de los libros y cuadernos de trabajo e instructivos 

del maestro para todas las áreas del programa de Educación Primaria. Se 

entregaron los primeros ejemplares de estos materiales en 1960, incluyendo 500 

mil instructivos para el maestro (Latapí, 1971). 

Para la capacitación en el conocimiento y manejo de los nuevos materiales, 

el IFCM instruyó y/o tituló de 1958 a 1964 a 17427 maestros, en aquel entonces 

existian 27 000 docentes que ejercian sin título. Trabajando a marchas forzadas 

en el instituto, se establecieron cursos breves para dar a conocer las reformas a 

los profesores durante los meses de diciembre-enero (calendario A) y julio-agosto 

(calendario B) de 1960 (Caballero y Medrana, 1981). Se editaron, al mismo 

tiempo, materiales de apoyo; destacaron, para nuestro interés, los 45 titulas de 

Técnica y Ciencia. Se completó esta obra con la emisión radiofónica de programas 

de divulgación técnica y científica en todo el pais, se abonó así para forjar una 

identidad del magisterio renovada, acorde con las necesidades de ese tiempo. 

En 1960 se pusieron en marcha las reformas del sistema de enseñanza 

Normal y de profesoras de jardines de niños. Una de las innovaciones del 
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programa de Normal era la modalidad semestral, a diferencia de su antecesor que 

era anual, y su duración de tres años de estudio. Sus primeros egresados son de 

1967, ya con una formación y pensamiento diferentes a las generaciones 

anteriores (Caballero y Medrano, 1981). 

Entonces la mayor parte de los maestros que atendieron el P-11 fueron 

formados según el plan de 1945 y las reformas de 1957. Su formación fue, en el 

primer caso, por asignaturas, y en el segundo por áreas de conocimiento, dejando 

de lado la prioridad de los contenidos de aprendizaje y haciendo énfasis en el 

cómo hacer. 

En paralelo, los programas de primaria de 1941 eran por asignaturas y los 

del P-11 por áreas, lo que representó un reto no resuelto por el maestro en 

servicio al momento de irrumpir la renovación curricular. 

El grueso del magisterio dependió, para entender esta propuesta, del 

esfuerzo del IFCM pero, según Núñez (1995) , se combinaron eclécticamente las 

nuevas ideas con las de 1945 y 1957. 

En la parte de infraestructura del P-11, se abordan dos aspectos, el de 

construcción de edificios nuevos y el de la reconstrucción de edificios viejos; en 

ambos aspectos la Comisión de la Administración Federal para la Construcción 

de Escuelas (CAFPCE) , coordinada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, logra 

señalados avances en todo el país, especializando las construcciones para medio 

urbano y rural, estas últimas con fondos federales, estatales y municipales. 

Las construcciones nuevas incluyeron normales como la de educadoras de 

jardin de niños en el D.F. y escuelas normales regionales, fundadas en 1960 en 

Ciudad Guzmán, Jalisco e Iguala, Guerrero. 

La modificación curricular, la formación docente y la construcción de 

escuelas, fueron concebidas por las altas jerarquías de la SEP para poner en 

marcha el P-l1, que respondía a compromisos internacionales (UNESCO, CEPAL) 

y nacionales (desarrollismo) . 

Por otro lado, en la propia estructura de la SEP se encontraban los mandos 

medios y los maestros, quienes fueron los operadores en campo del P-11 y le 

dieron continuidad, a pesar de no haber sido consultados. Esto dio como 
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resultado una confrontación de intereses entre las altas jerarquías de poder de la 

SEP (alta burocracia) y las del magisterio "de banquillo" (media y baja 

burocracia) . 

Los diferentes intereses de las burocracias, altas y bajas, fueron algunas 

de las condicionantes que propiciaron que la continuidad del P-ll fuera 

heterogénea; por un lado, se da una ruptura debido a los cambios en la alta 

burocracia a fmes del sexenio de López Mateos, según los tiempos políticos. Por 

otro, se observa continuidad, que fue producto de la media y baja burocracia que 

hizo del magisterio su profesión. 

Según las evaluaciones que se hicieron sobre el P-ll 

(CONALTEjSEP, 1969), una realizada por la alta burocracia (SEP) y otra por la 

cúpula sindical (SNTE), no se cubrieron las metas que originalmente se propuso 

el P-ll; el número de escuelas seguía siendo limitado, el de docentes era 

insuficiente (se formaban cerca de cinco mil al año en ese plan), la calidad de la 

educación era baja y los materiales de apoyo superaban la formación básica y 

continua que recibían los profesores (Ávila y Martinez, 1990; Peláez, 2000). 

De 10 antes descrito sobre el tiempo y las condiciones en que operó el P-ll 

podemos desprender una serie de preguntas: 

1. ¿La formación docente fue la adecuada para atender la modificación 
curricular del P-ll? 

2. ¿Cómo comprendió y manejó el maestro los contenidos de enseñanza 
de la ciencia del P-ll? 

3 . ¿Cuál fue la identidad magisterial que se desarrolló en esta época de 
formación masiva de maestros? 

Al respecto, algunas ideas tentativas sobre la formación docente y su 

relación con la EC durante el periodo del P-ll serian: 

En cuanto a la formación docente y su relación durante el periodo del P-

11, es pertinente decir que las altas matrículas de estudiantes inscritos en las 

normales, siguiendo el nuevo enfoque de 1959 (semestral, por áreas, práctico), 

pero alejado de los contenidos del curriculo de Primaria del P-ll, corrieron de 
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manera paralela con la producción de materiales para los alumnos, los libros de 

texto gratuitos. Los maestros -suponemos- formados en las nuevas ideas, no 

tuvieron tiempo de asimilar este programa. 

La mayoria de los maestros en servicio que llevaron a la práctica este plan 

fueron formados en planes anteriores y usaron materiales de apoyo diferentes a 

los sugeridos durante el nuevo plan. Por ello, nuestro supuesto es que el profesor 

frente a grupo, durante el P-ll , tuvo una comprensión y manejo empobrecido del 

mismo . 

La formación del docente, dentro del P-ll, no fue la adecuada para 

comprender el nuevo enfoque y modelo educativo, pero se deberá de tomar en 

cuenta que el mayor número de maestros que atendieron el P-ll, ya estaban 

formados y en servicio, con un curnculo (1945) más adecuado a los contenidos, 

aunque no al enfoque que se manejaba en el programa de ciencias en el P-ll. 

En esta época se confrontó un manejo disciplinar, contra uno por áreas, 

un enfoque por objetivos, diferente al que se les había enseñado por metas. Por 

ello se reaftrma que el manejo del curnculo del P-l1 de primaria, fue diferente al 

recomendado. 

El egreso masivo de maestros de las normales (cinco mil al año) , la 

nivelación pedagógica intensiva impartida por el IFCM, que inc1uia cursos de 

verano, cursillos especiftcos sobre temas diversos y la regularización del personal 

habilitado (100 mil titulados en 21 años) , así como la importancia que tuvieron 

en el ámbito en que laboraban, hacen pensar que el maestro adquirió, en esta 

etapa, una fuerte carga de identidad gremial, sentido de su valor social, que es 

probable que tenga un grato recuerdo de esta etapa de su trayectoria profesional 

y que la reconozca como fundamental para sus logros posteriores. 

PROPOSITOS DEL TRABAJO. UNA M1RADA HISTORICA 

Este trabajo busca responder las preguntas ya planteadas; averiguar ha ta 

que punto comprendió y manejó el maestro la propuesta curricular de enseñanza 

de la ciencia plasmada en el P- l1 e identiftcar la identidad que forjó. 
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Asimismo, deseamos ahondar en la formación docente que recibió el 

maestro de grupo en los sesenta, analizar si tal formación fue adecuada para 

comprender e interpretar, según la petición oficial, el curriculo de enseñanza de 

la ciencia del nivel primaria, en el P-ll. También nos proponemos indagar sobre 

los rasgos de la identidad magisterial que se desarrolló en esta época de 

formación masiva de maestros, conocida como la edad de oro del magisterio 

(Arnaut, 1998a). 

Otro de nuestros propósitos, es conocer el efecto que tuvo en la vida 

profesional del docente la formación recibida, tanto en la Normal, como de 

manera continua en ellFCM durante el P-ll . 

Además de responder a las preguntas de investigación, consideramos de 

enorme importancia abrir una línea de investigación sobre las condiciones de la 

enseñanza de la ciencia en nuestra educación, tomando como eje el P-ll, dada la 

relevancia de ese período en nuestra historia educativa, época en la que se 

impone, en los hechos, un curriculo marco nacional. 

Indagar sobre la enseñanza de la ciencia, inquietud que es una 

particularidad del complejo proceso educativo, parte de un problema actual. 

Según una serie de trabajos desarrollados de manera sistematizada en 

lztapalapa, D.F. (Campos et al. 1999, Méndez-Brito et al. 2004, Paz, 1997, 1999, 

2000, paz Y Méndez-Brito, 2007) la EC en la primaria ha estado olvidada en los 

hechos, en lo cotidiano del aula. 

Para ponderar lo anterior, no debemos de perder de vista que hoy en día la 

mayoria de los habitantes de México tienen en común la educación primaria; la 

EC que reciben en la escuela primaria es el único acercamiento formal a ella; sólo 

quienes logran superar el promedio nacional de siete grados de escolaridad 

(INEGI, 2004), pueden seguir enriqueciéndose; por ello, descuidar la EC en el 

único espacio escolar que nos es común a casi todos los mexicanos es 

cuestionable. 

En las investigaciones citadas en el párrafo anterior se ha documentado 

que en el trabajo escolar los docentes son los responsables de interpretar 

currículos que no diseñan; su forma de verlos generalmente es empobrecida (Paz 

y Méndez-Brito, 2007), pero siempre adecuada y contextuada al tiempo y espacio 
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donde trabajan. El manejo del currículo depende, entre otros aspectos, de la 

formación del profesorado. 

En 1973 Gutiérrez Vázquez hace una critica a la falta de evaluaciones en 

los planes de educación básica; para corregir tal carencia propone y desarrolla 

toda una serie de evaluaciones con el plan de estudios, modificado en ese mismo 

año, para la educación primaría. Menciona que la evaluación de un currículo se 

hace desde un punto de vista diferente al que empleó el equipo de diseño de 

dicha propuesta, la cual se realiza generalmente desde el enfoque que ha de 

sustituir al curriculo evaluado. Concluye que no debe de ser así, ya que los 

programas son tan contingentes como la sociedad que los genera (Gutiérrez, 

1982). 

Una preocupación de nuestra investigación es dimensionar de manera 

justa la operación del currículo de enseñanza de la ciencia de los sesenta. 

Buscamos no contaminar nuestra argumentación, suponiendo que el profesor de 

otros tiempos, formado en otros paradigmas como fue el caso de los que aplicaron 

el P-11, pensó según la idea actual de la Science educatión (SE). 

Los sesenta, una época influida fuertemente por el enfoque positivista para 

hacer ciencia, por el enciclopedismo (dogmático) como forma de enseñanza y por 

la idea de hacer científicos a escala con los niños, no tiene por qué compartir el 

enfoque actual. 

Con base en los parámetros de referencia curricular del P-11, debemos 

reconocer el éxito o el fracaso de la actuación del maestro en la aplicación de la 

propuesta oficial. Considerar lo contingente no es común al evaluar el éxito de un 

programa educativo, valorado en términos de los paradigmas desde los cuales se 

le critica. Pocas veces es juzgado un programa desde un punto de vista cercano a 

los supuestos que le dieron origen y sentido. 

La tendencia en el análisis curricular es partir de una visión determinista, 

etiquetar a los currículos como productos imperfectos dentro de una linea vertical 

de propuestas de enseñanza de la ciencia, en que las propuestas recientes 

provienen directamente de los antecedentes; nosotros queremos alejarnos de esa 

visión y dotar a los curriculos de una perspectiva historicista, de entenderlos de 

acuerdo con su tiempo y sus condiciones sociales, para que los podamos 
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justipreciar; es a 10 que aspiramos. 

Ante la ausencia de este tipo de análisis en la EC consideramos importante 

que se abra dicha brecha de valoración, sustentada en la comprensión de los 

currículos de EC corno algo contingente. 

Otra preocupación es trabajar con los actores del P-11, la baja burocracia l 

(profesores que trabajaron en la base de la estructura de la SEP) para 

incrementar el detalle que la historia de la alta burocracia (funcionarios de alto 

nivel en la organización de la SEP) le ha negado en sus evaluaciones sobre este 

esfuerzo educativo (amelas, 2006) . 

Es una forma de conocer corno sujetos a los maestros que trabajaron en 

ese tiempo (Cantón, 1999). Darles voz para ser escuchados; situación que hasta 

ahora poco se ha documentado (Bolaños, 1982), situación contraria a 10 que ha 

pasado con la voz de la alta burocracia, que se ha hecho escuchar de manera 

reiterada (Solana, 1981, Latapí, 1998). Buscamos realizar una reconstrucción de 

la actuación de los maestros que estuvieron frente a grupo durante el P-11, por 

ello orientamos nuestro escrito hacia un enfoque histórico. Hablaremos de los 

actores, no sólo de las instituciones (SEP, SNTE, IFCM, BENM) y de las 

propuestas curriculares (P-ll), sino de los sujetos y de las concepciones de las 

ciencia que permearon ese tiempo. 

BASES CONCEPTUALES PARA ABORDAR EL DIÁLOGO; DOCUMENTO Vs. RELATO 

Los elementos que se desarrollarán teóricamente para darle fortaleza 

conceptual al proyecto giran alrededor de tres ejes; el del profesor, el de los 

materiales y el de la forma de acceder a la información. Sobre el primero, los 

I Weber en su obra "La burocracia" menciona que un gobierno o empresa tiene entre su fuerza de producción 
a los obreros y los dueños, un grupo intermedio que realiza labores administrativas que ordenan el trabajo al 
interior. El arreglo de ese orden se denomina estructura burocrática, y a sus miembros, ordenados 
jerárquicamente, burócratas. En sentido amplio, burócratas son todos los trabajadores que realicen labores 
administrativas y ofrezcan servicios de este tipo. Ellos son los responsables del buen funcionamiento de las 
empresas; cuando esto no es así, Weber dice que hay disfunciones; éstas son las situaciones no deseables de 
una estructura burocrática y es lo que ha estigmatizado a los servidores públicos, conocidos en el imaginario 
social más por las disfunciones que por sus virtudes. Los maestros son burócratas, ya que sirven dentro de una 
estructura ofreciendo un servicio a la sombra del Estado, lo mismo que los funcionarios de la SEP, pero 
burócrata también es el empleado de oficina de una empresa privada. 
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docentes, se abordará su formación primaria, su habitus (Bourdieu, 1997) y la 

educación recibida en sus centros de estudios, como las normales y el IFCM. 

Se tomará en cuenta al SNTE como formador del gremio magisterial desde 

un punto de vista corporativista (Ávila y Martinez, 1990, Sandoval, 1997, Jardón, 

2004), así como la identidad que su centro de trabajo le forjó (Cárdenas y Alonso, 

2000, Güemes, 2003, Medina Melgarejo, 2000, Omelas, 1996, Remedi, 1989, 

Torres, 2005) . Ahí se les inculcan a los profesores ideas, valores, principios; el 

sello que le graban la normal, el sindicato, su escuela de trabajo y el IFCM al 

maestro conduce a denominar a los sesenta la "época dorada del magisterio', 

apelando a criterios como la vocación y horizonte aspiracional (Arnaut, 1998, 

Latapí, 1998, Meneses, 1988, 1991). 

Sobre los materiales, nos centraremos en la ciencia, su noción, la idea que 

se manejó en el curriculo y su propuesta expuesta en los libros de texto de 

primaria (Núñez, 1983, 1995, SEP, 1941, 1964). 

Por último, para hablar sobre la forma de acceder a la información 

dividiremos el tema en dos: primero, el acceso a fuentes documentales, las cuales 

se revisarán en acervos especializados. Segundo, la historia oral, partiendo de los 

relatos de los docentes, los actores que, a través de entrevistas profundas, nos 

permitieron contar con elementos para reconstruir el momento educativo del P-ll 

(Rockwell, 1995, Lindón, 1999, Remedi et al. 1989). 

COMO HACERLO. EL MÉTODO 

La base de este trabajo se encuentra en la reconstrucción de la realidad del 

magisterio que vivió y trabajo durante el P-ll , ello requirió de un acercamiento 

metodológico, apoyado en la idea de que existe una estructura y tiempos 

coyunturales (Zemelman 1997, Osorio 2001). Esos supuestos hacen dificil acotar 

la realidad a partir de la reconstrucción que de ella hacen -<le memoria- cada uno 

de los actores. 

El enfoque histórico de la reconstrucción de la realidad se apoya en la 

interpretación de testimonios, por ello en los hechos nos orientamos por un 
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trabajo en la reconstrucción de la realidad, pautado por el tiempo del relato del 

docente en servicio en aquellos tiempos, contrastándolo con la historia oficial. 

Esta forma de trabajar puede dividirse en dos fases: la primera un 

acercamiento bibliográfico (la visión oficial primordialmente) y la otra, 

complementaria, de investigación de campo (la visión del docente frente a grupo). 

En el primer momento, la investigación bibliográfica abordó los aspectos 

históricos, teóricos y socio--educativos del tema, con la finalidad de buscar una 

interpretación pertinente del tiempo en que se desarrolló el P-ll . Con dicha 

recopilación se ordenó la visión oficial en el contexto del México desarrollista. 

En lo que respecta a la voz del docente, segunda fase del trabajo, se buscó 

compilar las vivencias de los maestros que estuvieron frente a grupo en el P-11, 

siempre partiendo de la certeza de que los testimonios recopilados fueron por 

definición, ciertos para quienes los relataron, pero, no necesariamente 

verdaderos; la cuestión de la verdad se deja de lado en este enfoque y técnica de 

entrevista profunda (Lindón, 1999). 

Una labor de este tipo requirió de la localización de maestros de educación 

primaria con más de 35 años de servicio (entrevistamos a 25 personas) que 

trabajaron durante el P-ll, algunos de ellos con formación previa al P-ll Y otros 

formados dentro del mismo. 

Este criterio nos dio la pauta para acotar el número de entrevistas. El total 

de las entrevistas útiles fue de 14, se uso el criterio para discriminar las que 

fueron útiles de las que no de que el maestro hubiese contestado aún de forma 

somera las cinco cuestiones señaladas abajo, situación que se corroboró al 

revisar la entrevista. Para recopilar de manera ordenada estos relatos, se elaboró 

un instrumento en formato de entrevista profunda para reunir los testimonios, 

con las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cómo fue su vida antes de la Normal? 

2. ¿Cómo fue su vida en la Normal? 

3. ¿Cómo fue su primer trabajo frente a grupo? 

4 . ¿Cómo enseñó los contenidos de EC del P-ll? 
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5. ¿Cómo fue su relación con el SNTE? 

10 relevante de los testimonios se dio por el valor mismo de la palabra de 

los actores de una porción del proceso histórico de la educación en México; por 

ello se hizo necesario que se ordenara la información recabada por: 

1. Persona (testimonio particular de cada docente) 

2. Por plan (formado en el P-ll o previo) 

3. Por registro, donde se dio relevancia a puntos como: 

• Su vida en la Normal (estudiante) y en su centro de trabajo. 

• Comprensión, manejo de los contenidos y forma de trabajo de 
la EC durante el P-ll 

• Su vida después del P-ll 

• Su posible relación con el SNTE. 

Para discernir sobre 10 relatado se consideraron como puntos notables 

aquellos que se encontraron de manera constante dentro de los relatos y se 

ubicaron, por densidad, como categorias de análisis; esos fueron los ojos con los 

que se vieron todos los relatos y su correspondencia con 10 documental. Con ello 

se tuvieron los insumos para un debate, pero sobre todo para un reconocimiento 

de la labor del docente que intervino en esta cruzada educativa, punto central de 

nuestro trabajo. 

El trabajo producto de este diseño se ordenó en tres apartados: primero 

contextuar, ubicar en el espacio y en el tiempo; segundo, conceptuar las 

categorias emergentes; tercero, responder las preguntas-eje del proyecto, 

comenzando con los referentes bibliográficos y complementando o contrastando, 

según el caso, con las entrevistas de los maestros, para así llegar a una 

conclusión basada en la reconstrucción de las vivencias sobre la enseñanza de la 

ciencia en la educación primaria durante el P-ll. En el capítulo II se abunda 

sobre la metodologia seguida. 
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ESfRUCTURA DEL ESCRITO 

Este escrito se dividió en cinco apartados: la introducción, el capitulado y 

las conclusiones, así como una serie de anexos para dar a conocer con detalle la 

forma en que procedimos para hacemos de información, su tratamiento previo al 

análisis respectivo, las entrevistas de los actores del P-ll y algunos documentos 

clave de este plan educativo. 

El desarrollo de la investigación se llevó en forma paralela, en su fase 

empírica de campo y la documental de gabinete, buscando complementar ambas 

fuentes de información. Para darle orden en una lógica de presentación a este 

escrito, se ordenan las ideas recuperadas de dichas fuentes y los hallazgos 

documentales, siguiendo una secuencia envolvente, yendo de lo más general a lo 

particular . 

Por ello en la introducción presentamos el problema de investigación y los 

propósitos del trabajo, las preguntas-eje que lo han de orientar y las bases 

conceptuales y metodológicas que le sirven de referente. Asimismo, se despliega 

un estudio del estado del arte de la enseñanza de la ciencia en primaría, vista 

desde lo histórico, de donde notamos la ausencia de aportes al respecto. 

En el capítulo 1 nos dedicamos a ubicar al lector en el tiempo de nuestra 

problemática, la época desarrollista que correspondió al proyecto de unidad 

educativa, que en sus distintas fases atendió la demanda educativa de entonces. 

Hablamos del que consideramos el proyecto escolar, insignia de esta etapa de 

desarrollo de nuestro país, el Plan de once años (P-li). 

En el capítulo Il nos enfocamos a construir las bases conceptuales y 

metodológicas con que se aborda la cuestión de la preparación de los maestros 

del P-ll y su participación en este esfuerzo educativo. Aquí reconocemos como 

primordial dar una idea de lo que es la identidad del docente, ya que como 

categoria de análisis a priori pensamos que aquella tuvo mucho qué ver con el 

tipo de maestro que enfrentó el reto que representó el currículo de ciencias del P-

1l. 

Posteriormente, damos a conocer las particularidades del método de 
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historia oral para hacernos de información y la orientación etnográfica que 

implica el uso de la entrevista profunda y su posterior análisis por categorización, 

con miras a interpretar lo documental y el discurso oral del docente, para 

intentar reconstruir la realidad del entorno educativo y social del México de los 

cincuenta y sesenta. 

En el capítulo IlI, que es el medular del trabajo, hacemos una integración, 

a partir de los relatos de los maestros entrevistados y de los aportes 

documentales para conocer la formación del maestro, su vida laboral, la forma en 

que enfrentó el reto del P-ll y su relación con el SNTE. Aquí los testimonios de 

los docentes guían el flujo del escrito y 10 enriquecen, aunque en varias ocasiones 

contradicen el discurso oficial. 

Por último, en las conclusiones respondemos las preguntas-base del 

trabajo; la formación docente, su manejo del P-ll en 10 referente a ciencias 

naturales y cuál fue su identidad forjada en dicho tiempo. Las respuestas nos 

dicen que el maestro no tuvo una formación adecuada para encarar el reto que le 

planteó el P- 11, su manejo estuvo alejado de la petición oficial; sin embargo, 

desarrolló una técnica de trabajo, simple quizás, pero efectiva, que denominamos 

LET (lectura, exposición, actividad práctica), 10 que reafirma la mirada de técnicos 

que se les asigna a los mentores de ese entonces (Montero, 2007). Su manejo del 

curriculo de enseñanza de la ciencia estuvo permeado por el entorno social que 

filtraba sus ámbitos de formación básica y continua, así como su trabajo 

cotidiano. El autoritarismo, sello de ese tiempo, impera en su formación, y 10 

reproduce, no sin resistencia, dentro del aula de trabajo. Por ello, su punto de 

vista al manejar el P-ll fue pragmático, dogmático y utilitario. 

Sobre la identidad, está emparentada con su formación y estilos de trabajo 

en un todo complejo. El maestro tiene un rompimiento del imaginario social del 

apóstol y lo mezcla con una nueva cara: la del burócrata que da la mixtura del 

profesional de la educación que conocemos en la actualidad. Los hallazgos en los 

relatos de los docentes refutan nuestros supuestos, cosa contraria a lo que 

sucede si se toman como referentes únicos los documentos oficiales sobre el P-

11. 
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Con ello se pretende abrir una línea de investigación sobre la EC en la 

educación primaria en México, para rescatar la voz de las2 y los que la hicieron y 

las dificultades que debieron resolver para realizar su trabajo, una labor que no 

siem pre correspondió a la retórica oficial. 

, El agregar los artículo "las" femenino y "los" masculino es con el afán de dejar clarnmente marcado que el 
magisterio de educación primaria estuvo (y está) formado primordialmente por mujeres: debe quedar claro 
que desde la época del P-ll la femenización del magisterio era un hecho, tendencia que continúa en la 
actualidad, como reafirma Ibarrola en 1997 quién nos dice que el 79.5% del profesorado son mujeres. Parece 
corresponder, según señala la autora, con la visión tradicional del papel femenino en la atención a los niños 
pequeños, lo cual se confirma al ver el monopolio que las mujeres ejercen en el nivel preescolar. 
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CAPITULO 1 

LA SOCIEDAD DEL MILAGRO ECONOMICO y SU 

PROYECTO EDUCATIVO 

E
n este apartado hablaremos, primero, de las condiciones sociales, 

políticas y económicas que imperaban en la época del plan de 11 años, 

continuación del proyecto de unidad impulsado desde el gobierno de Ávila 

Camacho, durante la primera gestión de Jaime Torres Bodet al frente de 

la SEP. Es importante recalcar que este sustrato es la matriz que nos permitirá 

entender las fuentes sociales, filosóficas, epistemológicas y pedagógicas que 

alimentaron dicho plan y las formas de pensar y proceder de sus intérpretes, los 

maestros. 

En una segunda parte hablaremos del proyecto educativo de unidad 

nacional, llamado así en respuesta a las presiones internacionales que la segunda 

guerra mundial nos imponían. Esta fue una de las acciones con la que se buscó 

unir al pais (dividido por el proyecto socialista de Cárdenas) ante los posibles 

embates del exterior en tomo a la patria; tal unidad estaba encamada en la 

figura presidencial. La educación se vio como el medio para lograrla. Ornelas 

(1996) señala que en esa etapa a los docentes se les asignó una identidad de 

apóstoles. 

El proyecto de unidad diseñado por Torres Bodet en los cuarenta retomó 

aspectos del ideado por su antecesor, Octavio Véjar Vázquez cuyo objetivo era 

unir al país por medio de la educación. Para ello deberia de modificar el artículo 

3° constitucional, quitarle la etiqueta de socialista, apoyarse en el magisterio y 

llevar un mensaje de "amor" y unidad al país. 

Todo eso se quedó en buenos deseos. La presión que algunos sectores de la 

sociedad hacían sobre el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho por 

haber nombrado a Luís Sánchez Pontón, pro cardenista y pro socialista, propició 

que se le destituyera ocupando su lugar Véjar Vázquez, quién tampoco pudo 
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lidiar con la situación de liquidar a la educación socialista. 

Bajo la política de la unidad nacional Ávila Camacho tomó la decisión de 

modificar el articulo 3°, ya que lo consideraba excluyente de las distintas 

posturas ideológicas que se presentaban dentro de la sociedad mexicana; 

además, por su declarada convicción religiosa propuso en 1946 la iniciativa para 

modificar al precepto constitucional; la idea fue trabajada principalmente con la 

colaboración de Torres Bodet y enviada al legislativo quien lo aprueba y publica 

en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1946, ya durante el mandato de Miguel 

Alemán (Ornelas, 1995). 

Esa modificación dio énfasis a la orientación científica de la educación, 

reafirmó la separación iglesia-estado, continuó con el compromiso de la gratuidad 

e impulsó la integración, control y formación del magisterio a partir de la 

fundación del SNTE, del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) e 

hizo efectiva la nueva ley general de educación. 

El proyecto de unidad fue el inicio de un modelo educativo que duró cerca 

de 30 años, sirvió no sólo para fomentar la integración, sino para el desarrollo 

social a partir de una economía basada en la industrialización por sustitución de 

importaciones. 

Las características del proyecto tenían un fondo filosófico moderno 

ilustrado; universalidad, racionalismo y cientificismo al servicio del desarrollo del 

país. De estos aspectos hablaremos aquí. 

SOCIEDAD Y ECONOMíA EN EL MÉXICO DESARROLLISTA 

El poder absoluto del presidencialismo de mediados de siglo XX en México, 

tenía un halo de legitimidad que le daba la búsqueda del bienestar y mejora de la 

nación, esa concepción de avance lineal es lo que entendieron los gobernantes 

por progreso. El contexto en que esto se dio fue el desarrollismo, etapa de la 

historia de México que se caracterizó por crear una figura presidencial fuerte, con 

un ejercicio de poder absoluto, pero que cambiaba de estafeta cada seis años, ese 

era su límite, por lo cual Krauze la denominó "República imperial" (1999) . 
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La república imperial aspiraba a lograr el progreso del país. Diremos que la 

noción formal de progreso proviene del uso que se da a la palabra en el sentido 

común, cambio (positivo), avance; más restrictivamente seria el cambio en una 

dirección deseable, hablamos de una mutación en el tiempo de un estado a otro, 

el progreso es una acción dinámica que al trasladarla a la sociedad nos habla de 

una voluntad de cambio. Pero también consiste de un embrujo irracional de 

adorar lo diferente por el simple hecho de ser nuevo, asumiendo que lo último 

siempre será mejor que lo anterior. 

Lo mejor para el proyecto desarrollista que siguió México a partir de los 

cuarenta era la tecnología al servicio de la producción en serie (industrialización). 

La aplicación de la ciencia y la tecnología en la sociedad, la llamada revolución 

cientifico-industrial iniciada en el siglo XIX y exacerbada en el XX, mejoró 

nuestra esperanza y calidad de vida. En teoria progresista, el hombre va en 

ascenso constante al entendimiento y dominio del mundo. Por progreso 

entendemos avance cuantitativo y cualitativo. Si tomamos como criterio para el 

avance los logros materiales estaremos hablando de lo cuantitativo, mayor salud, 

menor trabajo fisico, mayor educación. 

Los ilustrados pensaban que lo cuantitativo (el dominio de la naturaleza 

para el bien del hombre) incidiría directamente en lo cualitativo, mejores 

hombres, mejor sociedad. Lo cuantitativo (desarrollo) tiene sus desventajas 

(inequidad) al no corresponder con lo cualitativo. 

La relación entre ambas hemos dicho que se gesta en la Ilustración, pero 

tiene efecto tangíble en la Revolución francesa, es en este momento que a la 

noción de progreso se asocian ideas como las de libertad, igualdad y crecimiento 

económico, de ahí se establece la relación de que a mayor progreso mayor 

desarrollo económico, mayor avance tecnológíco y mayor modernización. En 

extensión, podemos decir que hablamos de progreso social (Nisbet, 1998). 

En la ecuación anterior, la ciencia y el progreso social deben ser fuente de 

transformación social, el cambio tecnológíco debe aportar para el cambio social, o 

lo que seria lo mismo, para establecer una relación entre el progreso cuantitativo 

y el cualitativo. Un cambio social seria una mejora, un progreso en el hombre 

como sujeto social, un cambio de mira apuntarla a un cambio en nuestros 
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valores, y no sólo a depositar nuestras esperanzas de mejora social en la 

eficiencia tecnológica. Desde esta mirada, a mayor cambio tecnológico, mayor 

beneficio social y mayor crecimiento como sociedad. La búsqueda de este 

equilibro es de lo que trata el desarrollo y el desarrollismo. 

En México, la influencia del positivismo y su cientificismo se manifiesta de 

manera temprana en el proyecto educativo del porfiriato; sin embargo, es la 

Ilustración la que gravita con mayor constancia en la cuestión educativa en el 

siglo XX en nuestro país, los postulados del articulo 3° constitucional de 1917 así 

lo reflejan. Por ello no es de extrañar que esa influencia se exacerbara al darse las 

condiciones para su aplicación, estamos hablando de la época del desarrollismo 

en México. En ese entonces existia en el mundo un contexto bélico. 

En 1941 durante la segunda guerra mundial, los aliados (Churchill, 

Roosevelt y Stalin) plantearon la necesidad de garantizar a las personas su 

seguridad económica y social; el sentido ético de ganar una guerra se veria en 

lograr un desarrollo en esos dos aspectos, el económico y 10 social. Se asocia lo 

económico con lo social de la misma forma en que se asocia al progreso lo 

cuantitativo y lo cualitativo; la forma en que ese destino impuesto por las 

potencias triunfantes influyó en México es lo que se aprecia en el desglose de las 

nociones de desarrollo y desarrollismo. 

Asociamos el desarrollo a una visión política de tiempos de guerra y su 

realización después de ella, una visión hegemónica de los vencedores, por ello se 

recupera en la declaración de principios que se establece en la Conferencia de 

San Francisco en 1945, de donde nace la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Desde sus inicios la ONU, a través de las Comisiones Regionales y para 

nuestro caso en particular a través de la Comisión Económica para la América 

Latina (CEPAL), hace del análisis del desarrollo un tema preferente. 

El desarrollo condicionado por lo económico es un ejemplo de cómo el 

progreso sirve de horizonte al crecimiento, aunque esa es una visión 

reduccionista. El desarrollo es mucho más que la simple acumulación de bienes y 

riquezas, pues debe incluir la idea de distribución de beneficios, la elevación de 

la calidad de vida de una sociedad y de sus valores; el desarrollo con el progreso 

como horizonte debe apuntar a un cambio en la dirección deseable, ese rumbo 
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debe de equilibrar lo cuantitativo y lo cualitativo para que se logre un desarrollo 

armónico. Apoyar el crecimiento en la ciencia y la tecnología como apuntan la 

Ilustración y, sobre todo, el positivismo, propicia que el desarrollo se perciba 

como un paradigma reduccionista, tecnológíco, económico y lineal. 

El desarrollo , como camino para arribar al horizonte errante del progreso, 

ha sido estudiado en América Latina a partir de un modelo centro periferia, 

donde el centro se convierte en la guía a seguir por los países de la periferia. Esa 

idea nos diria de primera intención que el centro y sus satélites-seguidores, en 

estados previos, son versiones de un mismo proceso cortados horizontalmente en 

el tiempo. Pero que si los visualizamos en tiempo vertical, hablariamos de un 

proceso más acelerado de crecimiento en los países del centro y uno más lento en 

los de la periferia, persiguiendo un mismo horizonte (el progreso) y una misma 

linea (el desarrollo económico). 

Esta idea, puesta en práctica a través de las políticas económicas 

internacionales, emanadas de los acuerdos señalados durante y tras la segunda 

guerra mundial, buscaban, en los países periféricos, el logro de las "condiciones 

previas" para el arribo al progreso. Según esto, la perfección o alcanzar un 

progreso representado por los países desarrollados debe de seguir los mismos 

pasos que éstos siguieron en línea directa, 10 que implica una ruptura en la idea 

de "Progreso infinito" , asociado con los enciclopedistas y reflejada en el 

capitalismo, ya que este "progreso", hasta ese momento, iba a llegar en forma 

espontánea sin seguir una ruta única. 

Confrontados con esa situación de que el progreso infinito es imposible si 

no se sigue la ruta ya probada, los países capitalistas centrales se preocuparon 

por explicar y justificar esa ruta, buscando convencer a los países periféricos de 

que ellos también tenian posibilidades de progreso y bienestar. La CEPAL nace 

como fruto de esa preocupación. 

La CEPAL asume su rol y publica en 1949 un informe económico sobre 

América Latina, con Raúl Prebisch a la cabeza, seguido del brasileño Celso 

Furtado, del chileno Anibal Pinto, del argentino Aldo Ferrer y del mexicano Victor 

Urquidi. Plantean su argumento sobre el desarrollo desde 10 económico, a partir 

de la idea de que el desarrollo depende del crecimiento del aparato productivo, 

27 



entendiéndolo según la clasificación en tres sectores: primario, secundario y 

terciario. 

Para explicar porqué en los países avanzados ese crecimiento se ha 

realizado plenamente, se toma el proceso de desarrollo económico que ha tenido 

lugar en los países capitalistas avanzados como un fenómeno de orden general y 

se sostiene que la posición que ellos ocupan en el contexto internacional 

corresponde al estadio superior de un proceso evolutivo (un principio racional de 

querer explicar la sociedad por medio de leyes). Las distintas economías que 

integran el sistema internacional se ubicarían en fases inferiores del mismo 

proceso, enmarcadas en un esquema dual: desarrollo-subdesarrollo. 

Si la política económica era el instrumento, el objetivo esencial a que ella 

deberia aspirar para superar el subdesarrollo era, según la CEPAL, la 

industrialización, ya que la falta de ésta hacia que sus recursos fuesen 

explotados sin beneficio a la sociedad en su conjunto. La industrialización 

garantizaria mejores sueldos, aumento del mercado interno y abandono de la 

dependencia del mercado externo. La industrialización se realizaria mediante una 

política deliberada de sustitución de importaciones de bienes manufacturados, 

situación que la segunda guerra mundial había favorecido en América y de 

manera particular, por su cercania con los Estados Unidos, en México (Nisbet, 

1998). 

En el pensamiento industrializador la tecnologia asumía el papel de un 

Dios guia con el progreso como destino, el desarrollo como línea y el 

desarrollismo como mentalidad que garantizaría la corrección de los 

desequilibrios y desigualdades sociales (con énfasis en el progreso cuantitativo). A 

esta idea de que la industrialización era el rumbo hacia el progreso se le llamó 

desarrollismo. 

El desarrollismo en México fue la ideologia que orientó el crecimiento de las 

grandes ciudades del país a mediados del siglo pasado, creando la burguesía 

industrial con empresas como las del grupo Cuauhtémoc y Famosa, Cemex, 

Bimba, Grupo Modelo y Vitro entre otras muchas. En el curso de los años 

cincuenta, junto al avance de la clase industrial, el desarrollismo se convierte en 

la ideologia dominante y en la matriz por excelencia de las políticas públicas. No 
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obstante, tras unas décadas de expansión que fueron denominadas "el milagro 

económico", a fines de los sesenta el modelo se agota, descarnando sus 

caracteristicas (v.gr., sobreexplotación, corporativismo, inequidad) que había 

asumido en pos de la industrialización. 

Ante la inminente crisis del modelo desarrollista, los países 

industrializados llegaron al "rescate" con la iniciativa estadounidense de la 

Alianza para el progreso para la América latinaJ. Dicha alianza tuvo dentro de sus 

finalidades contender contra la popularidad de la Revolución cubana, así como 

reprimir por medio del apoyo a dictaduras salvajes la democratización de América 

Latina. Al mismo tiempo, con una retórica economicista intenta convencer a los 

países en vías de desarrollo de que la ruta era la correcta. 

Al empezar la década de 1960 la ayuda económica fluyó hacia nuestro país 

en dos vertientes: apoyo al gobierno para programas de asistencia social y apoyo 

para la generación de empleos por medio de las inversiones extranjeras privadas. 

Las inversiones extranjeras habían empezado a penetrar al sector industrial 

mexicano desde comienzos de los cincuenta, durante el alemanismo (1946-1952), 

ganando fuerte impulso en la segunda mitad de la década. En ese periodo, la 

industrialización encontraria en ellas un sostén y un factor de aceleración. 

Las grandes migraciones del campo a la ciudad, paso necesario para crear 

centros industriales, fomentaron el rápido crecimiento de la oferta urbana de 

mano de obra, que acabó por saturar la demanda y apuntó hacia el desempleo. 

La causa de la incapacidad de la industria para crear empleo, residía en la brutal 

superexplotación del trabajo que allí se practicaba, lo que era posible por la 

abundancia de la mano de obra barata, abatiendo el mercado interno. 

El abandono en todos los sentidos del campesinado, una clase obrera 

renovada en aumento y el surgimiento de un proletariado pobre en las ciudades, 

3 La Alianza para el progreso tuvo tres aspectos evidentes: el económico, el político y el ideológico. En lo 
económico las compañías transnacionales inyectaron recursos frescos por medio de plantas nuevas, como fue 
el caso de las armadoras e impulsando la construcción de parques industriales. Además, el gobierno de los 
E.U. cedió préstamos en forma de ayuda alimentaria, capacitación y dólares frescos. En lo político intentó 
integrar a América latina en derredor de su benefactor, estrechando los lazos y compromisos de los gobiernos 
que fueron beneficiados por los estadounidenses. En lo ideológico, fue un intento por contrarrestar la 
popularidad de los cubanos y su Revolución, sometió a países que se mostraron escépticos ante estas medidas 
por medio de golpes de estado e incluso "ablandó" al gobierno mexicano de López Mateos, el único que 
continuó con relaciones políticas con Cuba, por medio de las provocaciones belicosas de Guatemala. 
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eran el fermento del descontento social; en contraste, la delgada capa de clase 

media preexistente, se engruesa con el desarrollo estabilizador, incrementando la 

importancia de la clase media citadina. El desarrollismo requeria de mano de 

obra calificada; eso llevó a una masa de estudiantes y jóvenes profesionales a 

mostrarse cada vez más descontentos con la falta de perspectivas que presentaba 

el modelo de desarrollo industrial. 

Si bien en un principio el crecimiento económico lineal permitía un 

enmascaramiento de esta situación, a finales de los sesenta la inmensa mayoria 

de la población tenía niveles de consumo miserables, lo que frenaba el 

crecimiento por restricción del mercado interno. La industrialización y el fomento 

del urbanismo descuidaron la producción en el campo, por lo que se dio una baja 

en el abasto de alimentos, incrementando los precios agrícolas y desatando la 

inflación, como predijo el modelo que los "cepalinos" desestimaron, el del 

fisiócrata del siglo XVIII Quesnay. 

A nadie sorprenderia, después de esto, que la época del milagro económico 

en México estuviera acompañada de una multitud de luchas sociales 

(campesinas: General Gasca, Rubén Jaramillo; ferrocarrileras: Demetrio Vallejo y 

Valentín Campa; magisteriales: Othón Salazar y Jesús Ortega Macias; médicas y 

estudiantiles). 

Los sexenios de Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-

1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 

fueron la continuidad de lo que se dio en llamar el gobierno de los cachorros de la 

revolución, todos ellos civiles, que dieron paso a la permanencia de las 

instituciones y a la consolidación de la democracia, según rezaba el discurso 

oficial; sin embargo, las condiciones de una vida democrática estaban alejadas de 

lo ideal. 

La impopularidad de ese monopolio politico acarreó antipatía sobre el 

grupo en el poder; Barbosa (1972) plantea que la alianza del pueblo y los ideales 

revolucionarios se produjeron en un periodo anterior al origen del Partido 

Revolucionario Institucional, pero que éste se apropió del discurso revolucionario 

para causas individuales y de grupos copulares, lo que a su vez condujo a que la 

antigua alianza se resquebrajase ante los beneficios que se otorgaron a unos 
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cuantos. El poder absoluto y el dominio del partido de Estado como único real 

hace que las alternativas de gobierno sean nulas, lo cual le acarreó su repudio. 

Puga (1983) aborda esa misma cuestión, la del partido único en el poder, 

pero dándole un viso similar al de la paz porfiriana. 

Para Puga el desarrollo del Estado mexicano atravesó por fases, de las 

cuales una de las más brillantes por sus resultados económicos fue el 

desarrollismo, que prestigia al PRI Y hace creer que sólo se requieren buenos 

administradores, no discusiones políticas para un buen gobierno; en contraste 

destaca en el sistema político el autoritarismo inherente al poder absoluto del 

presidencialismo y su efecto en las demandas sociales. 

De manera tangencial y un tanto panegírica, Ruiz (1963) hace un análisis 

de la situación económica, política y social del México de la primera mitad del 

siglo XX, encontrando como retos, más que como evidencias del tipo de gobierno, 

la pobreza y el analfabetismo. 

Por su parte, Krauze (1999) hace un relato novelado de la presidencia que 

llama imperial, haciendo eco de autores citados antes, quienes enfatizan los 

vicios que el poder, democrático formalmente, pero absolutista de facto, trae 

consigo. 

En contraste, Estrada (1969) hace un recuento de los movimientos de 

inconformidad de los regimenes autoritarios, y explica cómo estos gobiernos 

reprimieron y acallaron todo tipo de protesta o critica y orillaron a las 

organizaciones populares a manifestarse con violencia o bien a tomar las calles. 

Este punto fue analizado además por Cabrera (1980) y Ramirez (1983), 

entre otros, y dan una visión critica e integral de los aspectos sociales que 

desembocaron en el movimiento del 68. Uno de sus antecedentes sociales fue el 

movimiento de los ferrocarrileros . 

Para comprender el control al que los trabajadores fueron sometidos por el 

Estado y la resistencia que éstos opusieron de manera organizada, es necesario 

hablar del corporativismo. 
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EL CONTROL DE LA FUERZA LABORAL DURANTE EL DESARROLLISMO 

La etapa del desarrollismo en México se caracterizó por el control de los 

sectores campesino, obrero y burocrático del país a partir de instrumentos 

basados en el corporativismo de Estado, que derivó en un sindicalismo oficialista. 

El proyecto de la industrialización del México de la posguerra requeria de unidad; 

el proyecto educativo tenía esa misma finalidad y no podían tener otra los 

proyectos económico, agrario e industrial; de ahí esa necesidad de controlar 

alrededor de una figura presidencial, la que con ello adquiere un poder inmenso 

entre1940 y 1970. 

El corporativismo fue la forma mediante la cual se controló a la clase 

trabajadora durante los 30 años de presidencialismo absoluto (1940-1970); el 

sentido de corporación fue modificado hasta convertirse en sinónimo de .......,. 
sindicalismo oficialista4 • """ O 

~ ... 
Sin embargo, el sentido original del término corporaClOn está referido al ~ ~ 

=- :z¡ 
agrupamiento de personas de una misma profesión que se reúnen en torno a la .~ 

defensa de intereses particulares, los de su oficio, o al ámbito del interés E ~ - , 
comercial (de mercado), para 10 cual crean y reconocen un sistema de normas :E i 

E.§~ 

internas que los regulan. ~ :1 
Las corporaciones derivan de los gremios de la edad media; durante el 

Medioevo europeo los trabajadores de un mismo oficio eran agrupados en 

conjuntos que producían insumos y enseñaban a los aprendices el oficio que los 

identificaría y les daria sustento. Las diferencias entre patrones, maestros, 

oficiales y aprendices eran de jerarquía y requerian de tiempo y aprendizaje para 

4 En este trabajo hacemos una diferencia entre el corporativismo "oficial" y el fascista. En el primero, 
impulsado fuertemente por Cárdenas, no se somete al trabajador al capital, más bien el gobierno emplea la 
fortaleza de la clase trabajadora para impulsar políticas contra el capitalismo y el imperialismo como la 
expropiación petrolera o la ayuda de los trabajadores a la causa de la república española. Este control desde el 
gobierno de la clase trabajadora fue benéfica para el país y sentó las bases de la formación de sectores en el 
orden político. En el modelo fascista de Mussolini, el trabajador es un ariete en contra de las libertades, su 
control se realiza para robustecer lo nacional, colocando a la clase empresarial bajo los designios del Estado, 
pero principalmente fortaleciendo a su líder. 
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escalar en esa estructura; existían así, expectativas de promoción social y un 

medio de vida que ofrecian los gremios. 

El monopolio de su oficio y de sus producciones artesanales dio origen al 

otro sentido de la palabra, el de personas acaudaladas que se unen para 

fortalecer un grupo industrial o de servicios que controla todo un ámbito de 

producción (grupo corporativo). Ambas acepciones contaron con normatividades 

precisas para dosificar las cantidades y calidades de productos, así como las 

posibles representaciones sociales y políticas de sus miembros. 

Los monopolios industriales, poco a poco desplazaron a los gremios 

artesanales, incluyéndolos en su planta productiva; así, la corporación 

(industrial) incorporó a su estructura a los obreros, quienes quedaron bajo el 

control y designio del patróns. Los obreros buscaron unirse, como clase, para 

luchar por demandas económicas y mejoras de condiciones de trabajo; a ese tipo 

de organizaciones se llamó sindicato. 

El sindicalismo fue visto de manera temprana como una forma de control 

eficiente de los trabajadores. A quienes se unían a los sindicatos organizados a la 

sombra de los dueños se les llamaban colaboracionistas y, a esa práctica 

patronal, corporativismo "estatal"6. 

Contrario a ello, el corporativismo sindical mexicano, de resistencia al 

colaboracionista y con una tendencia a la elección interna de sus líderes, tuvo 

sus antecedentes en 1914 en la COM (Casa del Obrero Mundial) y en los años 

veinte en la CROM (Confederación Regional Obrera de México), la cual fortaleció 

su estructura durante los treinta y posteriormente se mostró renuente a la 

, Son los patrones, los capitalistas, los que crearon las primeras y verdaderas corporaciones, organismos 
cupulares para defender sus intereses; de hecho, en Inglaterra sus cónclaves se llaman syndicate, por eso las 
organizaciones de trabajadores se llamaron trade - unions y no syndicates. A diferencia de los gremios 
medievales, que reunían al patrón (maestro) y al trabajador (oficial o aprendiz), un sindicato moderno se une 
sin el patrón y contra el patrón. El patrón busca medios para subordinar e incluso anular al sindicato y forzarlo 
a que se parezca a una corporación medieval. 
6 Los estudiosos del control de los trabajadores crearon una paleta de colores para identificar a los sindicatos: 
Sindicalismo blanco = sindicato controlado directamente por el patrón. Sindicalismo amarillo = "Charro", 
sindicato controlado por el Estado y, en última instancia, por los patrones, aunque requiere de la mediación de 
la clase política. Como el Estado no es monolítico ni inmutable también ocurre que es como en tiempos de 
Cárdenas, respetuoso de los derechos de los trabajadores; pero no fue asi con sus sucesores, quienes 
reprimieron a los sindicatos rojos = de tendencias independientes y prodemocráticos. 
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subordinación hacia la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y a las 

políticas de los gobiernos en turno. 

El corporativismo "de estado' fue el instrumento de control por excelencia, 

se reconoció por la práctica de un sindicalismo de colaboración (llamado "charro' 

a partir del movimiento de los ferrocarrileros de los 50) bajo la sombra del Estado, 

acotado en los hechos y en el discurso oficial por un interés supremo orientado 

hacia el desarrollo de la nación, con base en sus trabajadores, guiado por la 

ideología de la Revolución Mexicana. 

Por medio de beneficios a líderes sindicales corruptos, el gobierno procuró 

que sus colaboradores dentro del sindicalismo aceptaran contratos colectivos 

desfavorables para la mayoria de los trabajadores que representaban, las más de 

las veces sin haber sido elegídos por ellos. Al estar bajo la sombra del Estado y no 

ser representativas de los intereses de los trabajadores, las políticas sindicales 

aparecian como derivadas de las gubernamentales. Esa politica fue primordial 

para los aciertos del desarrollismo, logrando un periodo de relativa prosperidad al 

amparo de la segunda guerra, de la guerra en Corea y del crecimiento económico 

de los años 60 (Tello, 1996)7. 

El movimiento ferrocarrilero de 1958-59 representó la primera gran lucha 

nacional de los trabajadores por recuperar el control de sus sindicatos, 

arrebatado por el "charrismo' sindical a partir de los años cuarenta. Fue un 

movimiento para conquistar la democracia sindical, conseguir mejores 

condiciones de vida y de trabajo y enfrentó la represión gubernamental apoyada 

por los empresarios y la prensa. 

Comenzó el 2 de mayo de 1958 con la formación de la gran comisión pro 

aumento de salarios en una reunión nacional de delegados que puso en duda la 

autoridad de los lideres (oficialistas) del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana (SNTFRM) con saldo de dos trabajadores 

muertos por la represión oficial. 

7 Los cimientos para el desarrollo de la economía mexicana de la posguerra los estableció el gobierno de 
Cárdenas. Él propició que la nación alcanzara una soberanía política que no tenía desde el juarismo. En lo 
económico, el control eSl!atégico de los sectores energético, de comunicaciones y agrarios, fueron la clave del 
posterior desarra110. En lo energético, con la expropiación petrolera; en las comunicaciones, con la 
nacionalización de los ferrocarriles y, en lo agrario, con el reparto de tierras; todo eso involucró fuertemente 
al Estado en la economía, como se puede apreciar en el primer plan sexenal de la historia en México. 
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El movimiento fue tan fuerte, que el presidente de la República, Adolfo 

Ruiz Cortines, recibió a la comisión pro aumento de salarios ellO de julio y 

aceptó dar un aumento que elevó a 215 pesos sus salarios, sin menoscabo de la 

revisión del contrato colectivo. A pesar de ello, la VI Asamblea Nacional 

extraordinaria del SNTFRM eligió el 14 de julio un nuevo Comité ejecutivo 

encabezado por Demetrio Vallejo (Tello, 1996). 

El 19 de julio se realizan manifestaciones en todo el país exigiendo el 

reconocimiento de Vallejo, como nuevo dirigente. La policia y el ejército las 

reprimen con un saldo de cuatro ferrocarrileros muertos. Los telegrafistas 

decretan un paro nacional de solidaridad, los maestros lo hacen en el D. F. Y los 

petroleros también llevan a cabo paros parciales en la capital. El 27 de agosto 

Vallejo tomó posesión oficial como secretario general del sindicato. 

Las actividades de Vallejo se extendieron por un periodo relativamente 

largo; no obstante, la violencia se presentó de nuevo cuando el 28 de marzo de 

1960, estalló nuevamente una huelga general ferrocarrileras. El ejército y la 

policía tomaron todos los locales sindicales, más de 10 mil trabajadores son 

detenidos, incluidos los dirigentes sindicales, pese a ello, la huelga sigue 

desorganizadamente hasta el 12 de abril. La represión de López Mateas prosiguió 

con el asesinato de Román Guerra Montemayor el 27 de agosto y otros 

encarcelamientos, como el de Valentín Campa el 17 de mayo de 1960 (COLMEX, 

1998). 

Esas acciones decididas de todo un gremio, el ferrocarrilero, contra el 

control estatal de sus organizaciones fue la cimiente de otras luchas como la de 

los médicos y la de los maestros, esta última la tocaremos con amplitud 

posteriormente. Hablaremos aquí de la de los médicos, que si bien se da ya 

entrada la década de los 60 tiene su fermento en la forma arbitraria de tratar a 

los trabajadores a partir del control estatal que se observa en los 50. 

El movimiento de los médicos de los hospitales públicos, significó la 

primera rebelión organizada de un sector de trabajadores de las llamadas 

8 El movimiento ferrocarrilero pudo haberse resuelto en 1958, pero los tiempos políticos de la sucesión 
presidencial hicieron que Adolfo Ruiz Cortines incumpliera sus promesas (iba de salida) y Adolfo López 
Mateos no las asumiera, personalizando la presidencia y desconociéndola como institución. Por ello arremetió 
contra los ferrocarrileros infiltrando su sindicato y encarcelando a sus líderes. 
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profesiones libres, que forman parte de las capas sociales medias, en demanda de 

mejores condiciones de trabajo y perspectivas de desarrollo profesional. 

A principios de noviembre de 1964 los médicos residentes e internos del 

hospital "20 de Noviembre" del ISSSTE demandaron el pago de aguinaldos 

atrasados y fieles a su forma de proceder, las autoridades despidieron a 206 

médicos quejosos. El ejemplo de los ferrocarri1eros y maestros cunde en este 

ámbito, por ello se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e 

Internos (AMMRI) que exigió la reinstalación de los despedidos, que se triplicaran 

los bajos sueldos y que los residentes participaran en la elaboración de sus 

planes de estudios. 

El día 22 de noviembre del 64, realizaron su primer paro de labores y para 

el 26 del mismo mes, éste se generalizó a 40 hospitales del ISSSTE, Seguro Social 

y Ferrocarriles, así se mantuvieron hasta el 15 de diciembre, luego de que el 

presidente Gustavo Díaz Ordaz, presidente entrante, prometió, cinco días antes a 

los líderes del movimiento estudiar sus peticiones. 

El 26 de diciembre se lleva a cabo otra manifestación, más grande que las 

anteriores y esa noche la policia toma los hospitales "20 de Noviembre" del 

ISSSTE, "Rubén Leñero" de la Cruz Verde y "Colonia", de los Ferrocarri1es, 

sustituyendo a los residentes e internos con médicos militares. 

Al día siguiente enfermeras del hospital "20 de Noviembre" son 

secuestradas por grupos de choque de la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Se detuvo a los líderes del 

movimiento y fueron despedidos la mayoría de los médicos participantes en la 

lucha pero se otorgaron algunas de sus peticiones para acallar la inconformidad 

(Jardón, 2004). 

Así terminó el movimiento, quedando sus dirigentes en la cárcel mientras 

el presidente Díaz Ordaz declara en su informe de 1965, que no se permitirá que 

realicen huelgas los médicos , electricistas, telefonistas y personal de otras ramas 

estratégicas (Cámara de Diputados, 1985). 

En la sociedad mexicana de las décadas de los 50-60, se pudo apreciar, 

que sin importar el nombre del presidente en tumo, el ejercicio de un poder 

abusivo y represivo fue el sello que caracterizó esta etapa de la vida de México. El 
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control de los trabajadores descontentos, a partir de su represión por los grupos 

annados, policiales o militares, o bien por los elementos de choque de sus 

mismos gremios, fue la constante, el presidencialismo era dueño de un poder 

absoluto mantenido por la fuerza, ese autoritarismo también contagió hacia el 

magisterio, cuya cúpula sindical fue sumisa al poder del mandatario en turno, a 

partir de un corporativismo encarnado en el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE). 

Uno de los grupos de trabajadores al servicio del estado que se vieron 

acotados, debido a la importancia de su trabajo, fueron los maestros. Lázaro 

Cárdenas fomentó aunque sin mucho éxito la organización sindical del 

magisterio, para la defensa de sus intereses. El de los maestros era un gremio 

dividido hasta la década de los 40, cuando las necesidades de unidad nacional y 

el proyecto educativo del mismo nombre hacen realidad esa ambición, unir a los 

maestros bajo una sola representación para permitir, bajo los intereses del 

Estado su dominio, la agrupación que permitió dicho control fue el SNTE (Ávila y 

Martinez, 1990). 

Uno de los factores que contribuyeron a configurar el corporativismo en el 

magisterio, fue el monopolio de la profesión docente, por una representación 

sindical con las caracteristicas del SNTE. Pero, en descarga, el sindicato se 

convirtió en un creador de identidad y socialización de los maestros, a ello 

contribuyeron el IFCM, las normales y la experiencia vivida en las escuelas donde 

trabajaban. 

El magisterio, prácticamente desde su institucionalización, a fmes de siglo 

XIX, entendida como la cooptación9 del trabajo del profesionista libre que era, 

hacia uno acotado por las necesidades del Estado, se escindió en aquellos que 

eran egresados de las normales, y los que no lo eran, los "empiricos". Los 

primeros se organizaron para que no ingresaran advenedizos a su gremio, sin 

• El término cooptar tiene una connotación directa con lo político y los intelectuales orgánicos, aunque por 
extensión se usa aquí. Las profesiones libres, la docencia es una de ellas, tienen la opción de realizarse de 
manera particular o al servicio del Estado. En la época del desarrollismo ser maestro egresado de normales 
implicaba una serie de beneficios que no tenían los de escuelas particulares, éstos para lograrlos 
ambicionaban trabajar para lo público. Al lograrlo tenian plaza, sueldo y prestaciones decorosas que los 
sometian a los medios de control. Los maestros sirven al Estado realizando una actividad socialmente 
reconocida y reproduciendo la ideología en turno, aunque tienen la opción de no hacerlo. Los políticos 
cooptados por su parte, sirven al aparato de poder haciendo caso omiso de su función pública. 
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embargo, su miopía no les permitia ver que la mayoria de la población 

estudiantil, era atendida por aquellos que rechazaban. Para mantener sus altos 

sueldos y trabajos en zonas urbanas deberian aceptar la existencia de esa 

realidad. 

Al respecto, Justo Sierra defendió su tesis "¿Se requiere titulo para ser 

maestro?", donde hace notar las necesidades educativas del país y lo pobre de los 

recursos, aduce también, que el magisterio es una profesión nacida de la 

necesidad y la vocación y no de un titulo. A la par de los discursos en defensa del 

magisterio como un todo sin divisiones, los primeros maestros buscaron unirse a 

principios del siglo XX, los grupos de "San Casiano", así llamados agruparon a 

maestros de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas (sureste), pese a que las 

organizaciones magisteriales estaban prohibidas por el régimen de Díaz (Ávila y 

Díaz, 1990). 

Al fmatizar la revolución mexicana era necesario organizar los esfuerws 

educativos, dispersos, en uno solo, independientemente si se era o no normalista. 

Los proyectos de las misiones culturales y la Escuela rural mexicana, la 

diseñaron normalistas (v.gr., Rafael Ramírez) pero la llevaron a cabo jóvenes 

entusiastas, con estudios que las más de las veces eran la primaria superior y su 

ánimo de servir a la patria (Hermida, 1979). 

Ese ánimo no necesariamente era recompensado. Hacia 1930 la 

inestabilidad laboral, los sueldos bajos, la persecución y maltrato de la clase baja 

del magisterio, propició que en esa década surgiera una serie de agrupaciones 

sindicales. 

Al inicio del cardenismo, los maestros dan cuenta de su papel social y de la 

importancia de su trabajo para el crecimiento del país, por eso no les quedaba 

claro que, siendo piezas clave del esfuerw nacional, tuvieran salarios de miseria, 

inestabilidad laboral y persecución en sus ideas. 

En 1932, surgieron la Confederación mexicana de maestros (CMM) o 

Confederación magisterial de México, la Liga de trabajadores de la enseñanza 

(LTE) formada por la Universidad obrera y la Federación nacional de trabajadores 

de la enseñanza, la Confederación nacional de organizaciones magisteriales 

(CNOM), el Frente único nacional de trabajadores de la educación (FUNTE), la 
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Confederación nacional de trabajadores de la enseñanza (CNTE), la Federación 

nacional de trabajadores de la enseñanza (FNTE). Años después (1936) se crea la 

Confederación de trabajadores de México (CTM) , que busca absorber a los 

docentes, muchos se afilian a ella dando origen al Sindicato de trabajadores de la 

enseñanza de la república mexicana (STERM), el intento del gobierno cardenista 

de controlar a los trabajadores a partir de un sindicato hace eco en el magisterio 

(Ávila y Martinez, 1990) 

Al finalizar la época de tendencia socialista, con amplio apoyo al 

movimiento de los trabajadores que encabezó Lázaro Cárdenas, su sucesor 

Manuel Ávila Camacho pretende aglutinar el esfuerzo de los mexicanos ante los 

peligros que la guerra en Europa representa. En el ámbito educativo nombra 

como secretario a Luís Sánchez Pontón, quien pugna por la unidad del magisterio 

y la restitución de su poder salarial. Sus ideas de unidad magisterial son 

olvidadas a su salida de la secretaria de educación, su sucesor promueve aún 

más la división del gremio con otras dos asociaciones, el Frente revolucionario del 

magisterio (FRM) y el Sindicato mexicano de maestros y trabajadores de la 

educación (SMMTE). 

El crecimiento del sistema educativo hizo necesaria la formación y 

contratación de personal docente, no sólo para el entorno urbano, sino 

preferentemente para el rural. Se crea así el fermento de tantas agrupaciones 

sindicales que se dividían en dos grandes áreas, una de influencia en las 

normales rurales y otra en las urbanas en las décadas de los treinta y cuarenta. 

En los 40, la unidad del país era prioritaria, una pieza clave para ello 

serian los maestros por lo que al general Ávila Camacho le interesaban la 

integración del magisterio nacional y su control. Con la llegada de Torres Bodet a 

la secretaria de la escuela de unidad, el presidente recurre al Partido de la 

revolución mexicana (PRM)10, antecesor del PRI, su dirigente nacional Antonio 

Villalobos actúa como mediador y convoca a un congreso de unidad magisterial, 

10 El nombre del PRl ha cambiado. El Partido Nacional Revolucionario fue el nombre que le dio su fundador 
Plutarco EHas Calles, para 1938, Cárdenas después de las disputas con el "turco" lo rebautiza como Partido de 
la Revolución Mexicana, varios meses después de la nacionalización petrolera. Ahí lo articuló por sectores; 
obrero, campesino, militar y burocrático. Para enero de 1946 durante el mandato de Ávila Camacho fue 
rebautizado como Partido Revolucionario Institucional, dejando fuera en lo formal al sector militar (ver 
Garrido, 1985). 
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el cual se lleva a cabo en la ciudad de México el 30 de diciembre de 1943, fecha 

de fundación del cuerpo de unidad de los maestros, denominado Sindicato 

nacional de trabajadores de la educación (SNTE). 

Su líder fundador Luís Chávez Orozco, no logra sostenerse y es derrocado 

al igual que su sucesor por una corriente llamada roblesmartinista. 

La amalgama de corrientes y grupos le dio al SNTE un crecimiento 

numérico y una participación política que nunca soñaron los maestros, se 

convirtieron en una fuerza hegemónica en los asuntos educativos de México 

desde entonces. A partir de su fundación el sindicato ha sido escenario de 

contiendas por el poder, de ahí el derrocamiento de sus dos primeros dirigentes. 

En 1949, ya en la época alemanista, se hace presente la subordinación de 

los intereses del sindicato magisterial a los del gobierno, su control era una 

prioridad ya que a la par del crecimiento de la matricula estudiantil, estaba la de 

maestros en servicio (ver cuadro 2). 

En el segundo Congreso Nacional Ordinario del SNTE, en 1949 se elige 

como Secretario General al maestro e ingeniero, egresado del IPN, Jesús Robles 

Martinez, quien se distingue como encauzador de la institucionalidad, entiéndase 

oficialismo del sindicato, sujetándolo a los intereses del gobierno en turno. 

El ingeniero y maestro visualizó el poder con que podía negociar ante la 

SEP, por lo que ramificó los intereses del sindicato en beneficios políticos para la 

cúpula y en mejorías laborales para sus agremiados, dejando muy de lado la 

cuestión educativa, no era un sindicato que buscara mejoras educativas, sino las 

laborales. 

Año 
Inl 
1935 
1942 
1950 
1956 
1960 
1969 

PobL.ci6n tota! en Millones Demmda escolar en millones Mustto. 
14,336 2,985 n.d. 
17,983 3,855 n.d. 
20,365 4,930 43931 
25,791 3,030 66577 
32,280 8,016 88942 
34,923 8,516 106822 
50,695 9,248 187414 

T abL. 2. Relaci6n entre crecimiento d. m2tticula en primoria y =ttos en servicio 

(modificado d. SEP 2000). 
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El SNTE se vuelve así un ala del gobierno en tumo, a partir de prebendas 

controla y reprime al magisterio con prácticas que van desde la negociación e 

intimidación hasta la eliminación de opositores. Este dirigente es recordado por 

su maximato, prácticas corruptas y la IUl;ha que opuso a los lombardistas, 

comunistas, othonistas y cualquier corriente magisterial incómoda al gobierno 

(Peláez, 2000) . 

La exigencia sindical de negociar los asuntos educativos, ha respondido 

desde los 40 a una estrategia sindical tendiente a consolidar su influencia sobre 

el sistema educativo o, al menos, a llevar los asuntos educativos al terreno de 

una relación bilateral entre la SEP y el SNTE. 

Los beneficios para sus agremiados son evidentes: desde la década de los 

50 se hacen acreedores a una plaza laboral de base por el simple hecho de 

egresar de una normal federal. Los maestros y empleados de apoyo a la educación 

son inamovibles. En la contratación del personal tiene ingerencia el sindicato con 

tanto o más peso que la misma SEP. 

Por eso se presentó un dilema a los maestros del desarrollismo. Por un 

lado pertenecian a una organización que sabía con dirigentes corruptos y 

antidemocráticos, y por otro pertenecía a un sindicato que le daba beneficios 

constantes como su plaza de base y prestaciones. 

Esa fue la estrategia corporativa que hizo del SNTE una fuerza política y a 

sus agremiados, aliados agradecidos por los beneficios, migajas de los líderes que 

por capilaridad les llegaban a los maestros de banquillo. 

Las tajadas de poder que los líderes sindicales negocíaban con la SEP los 

comprometieron para ejercer un control férreo de los agremiados, lo que hicíeron 

casi a la perfección, dando paso a lo que se llamó desde entonces la legalización 

de la anti democracia sindical (corporativismo "tradicional"), ese poder fue lo que 

movió a los maestros a buscar movimientos democratizadores al interior del 

SNTE, para lograr un reparto equitativo de los logros, evitando la corrupción de la 

cúpula dirigente. 
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Los recursos que fluyen del Estado, así como sus políticas educativas, 

hicieron del gobierno en turno el rector del sistema educativo mexicano, creando 

una necesidad de control sobre aquellos que las ejecutan en las escuelas, control 

que recayó en los líderes pro gobiernistas e incrementó la presencia y peso 

político del sindicato que por ello dispuso de recursos casi ilimitados que desde 

su fundación ha fomentado la corrupción entre sus cúpulas directivas. 

El control de esos recursos y el poder intrinseco que representa el ser el 

líder de un sindicato de dimensiones descomunales, hizo que estallara en su 

interior una lucha cruenta por el control del mismo. Esa lucha se ha hecho 

presente a lo largo de toda la vida del SNTE, los métodos de control han sido tan 

represivos como ha permitido el Estado y tan salvajes como han deseado sus 

líderes. 

La dupla gobierno - cúpula sindical, había hecho una mancuerna perfecta 

para reprimir todo tipo de movimiento renovador que no conviniera a los intereses 

de ambos. Uno de los primeros se dio durante el gobierno desarrollista de Adolfo 

Ruiz Cortines. Surgido de entre las filas de los maestros "democratizadores", 

Othón Salazar enarbola la bandera de la democracia y la elección líbre que 

otorgue legitimidad a los directivos del SNTE. No es dificil suponer el resultado 

negativo que tuvo su movimiento. 

En ese contexto y con ese liderazgo en 1955 estalló en el Distrito Federal 

un movimiento de resistencia a la anti democracia del SNTE de amplia 

trascendencia. 

Ya desde la década de los 50, los métodos de elección dentro del SNTE 

estaban en descomposición, las conquistas no eran reales, no se obtenía el 

verdadero incremento salarial que se reclamaba, por ello cristalizó la protesta del 

Movimiento Revolucionario del Magisterio. Nacia el primer intento de 

democratizar al sindicato más grande de América Latina. 

El 26 de junio de 1956, en pleno sexenio ruizcortinista se realizó el primer 

paro magisterial en el D. F. por aumento salarial y el 3 de julio se efectuó un 

mitin en la SEP, formándose el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) , 

con varios líderes destacando Jesús Ortega Macias, Rubelio Fernández y Othón 

Salazar, quienes impulsan una corriente sindical, que el 6 de septiembre de ese 
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año celebra el denominado Congreso de Masas y se forma el Comité pro Pliego de 

Peticiones y Democratización de la Sección IX del SNTE, que agrupa a maestros y 

trabajadores de apoyo a la educación del D. F. 

Si bien coincidió con una serie de levantamientos de los trabajadores que 

buscaban deshacerse de sus estructuras corporativas, realmente pareciera que 10 

que buscaba era participar de ese festin de poder. El aumento de salario real, 

dañado por la devaluación del peso frente al dólar (1 a $12.50) no fue el esperado, 

pero al otorgárseles a los paristas deja sin una bandera a los activistas del MRM, 

el que siguieran cada vez con menos apoyos, hablaba de la lucha que se daba 

entre la dualidad que representaba el SNTE en el magisterio. 

El sindicato del magisterio, creado a iniciativa del gobierno del país en la 

década de los 40, nació con el pecado original de ser hijo del gobierno y del PRM, 

aspecto que nunca han intentado seriamente subsanar. El cordón umbilical que 

une al sindicato con es Estado se fortaleció tras el parto, en vez de desaparecer. 

Ese cordón sirvió para dos flujos, el de los recursos para los maestros, 

adheridos al Estado y el del control y sujeción al mismo. Esa dependencia, creada 

en gran medida por el mismo Estado al convertir una profesión libre en una 

regida y controlada por él, ha hecho del maestro un servidor público, burócrata 

en el sentido weberiano del término (Arnaut, 1998). 

Por un lado, se acepta el poder que como gremio se obtiene en la 

organización sindical, pero por otro lado, se da una resistencia al control estatal y 

el Estado deja sentir todo su peso en contra de los paristas, enviándoles a la 

fuerza pública para reprimirlos , además se usaba el poder legislativo para 

descalificar cualquier tipo de negociación con representantes que no fueran del 

SNTE. Para debilitar el movimiento, el Estado cede a las demandas del SNTE de 

aumento salarial y otros beneficios para sus maestros, con 10 que la lucha se ver 

debilitada. 

El embate represor se da de manera plena, cuando Othón Salazar y otros 

cinco maestros fueron declarados formalmente presos, por disolución social y 

otros delitos. El estar preso, dejó sin derecho a ser votado allider del MRM, por 10 

que no puede contender por la dirección de la sección IX del SNTE. El 5 de 
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diciembre de 1958, corno una de sus primeras acciones y queriendo dejar en 

claro su fuerza, Adolfo López Mateos, libera a los presos magisteriales. 

Pero eso sólo fue un repliegue estratégico, ya que enseguida golpea a la 

BENM, con el pretexto de que es un caldo de cultivo para los movimientos de 

disolución social, por lo que el ejército la ocupó el 24 de marzo de 1960, y de paso 

clausura su internado. La Sección IX (democrática) protestó por la intervención 

militar, ganando que grupos armados financiados por el Estado tornen su local el 

12 de abril, primer paso para dar la puntilla al movimiento, expulsando del SNTE 

a todos los dirigentes de la sección IX. 

Paralelamente, la SEP inició los ceses masivos de profesores paristas, 

aprovechando que el movimiento de resistencia era local, pues sólo incluía al 

D.F., Y al contar con el respaldo de la gran mayoria de las delegaciones sindicales 

de los diferentes estados, se expulsa del sindicato al dirigente del MRM, Othón 

Salazar, con lo cual se completa el aplastamiento del movimiento democratizador 

del sindicato en el centro del país. No obstante, el MRM y su líder, se 

mantuvieron corno la principal corriente de oposición en el seno del SNTE hasta 

1968, cuando surgen otras y sostiene su actuación hasta fines de los años 70, 

cuando surge la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(CNTE), en parte por el liderazgo del profesor Jesús Ortega. 

Las luchas magisteriales contra sus propios representantes, fueron una 

muestra de la resistencia contra el control gremial que predominó durante el 

desarrollismo, pero no fueron exclusivas del magisterio, se veían situaciones 

similares en todos los ámbitos , donde la constante era la falta de democracia en 

las instituciones, fomentado por el gobierno con el pretexto del desarrollo 

industrial del país, que era apoyado abiertamente por éste, no sólo con prebendas 

fiscales, donaciones de terreno y apoyos financieros directos, también lo hacia 

controlando a los trabajadores, inconformes por los bajos salarios, por medio de 

sindicatos "blancos" o los que desde entonces se llamaron "charros". 

A cambio de un control gansteril de sus agremiados, los líderes eran 

premiados con cargos públicos o de representación popular abanderados por el 

PRM, posteriormente el PRI (Ávila, 1990, Aboites et al., 2004). El caso de los 
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ferrocarrileros y el encarcelamiento de Demetrio Vallejo, fue muestra de la 

respuesta a dichas demandas. 

El movimiento de la cuestión educativa encabezado por Othón Salazar fue 

botón de muestra de las condiciones político - sociales imperantes en el 

desarrollísmo, que favorecieron descaradamente la llamada institucionalización 

de la antidemocracia (Jardón, 2004). 

En lo anterior, vemos la fuerza del sindicato de maestros y la forma en que 

controló a sus agremiados para el logro de las políticas educativas del 

desarrollísmo. 

El peso especifico del magisterio, legitimó sus reclamos de mayor 

participación en la definición y ejecución de políticas educativas del pais, sin 

embargo dicho ideal fue encausado por su representación sindical, como parte de 

una estrategia dual SEP-SNTE para legitimar los proyectos oficiales, 

barnizándolas de consultas con la base y no como proyectos que respondían a 

presiones externas a México. 

Abandonar el programa educativo para el campo (escuela rural) por una 

citadina, pro industrial, alejaba el apostolado del maestro de su raiz civilizadora 

adentrándolo en una tecnificadora, el Estado bloqueó o canceló así el interés y 

tradición del magisterio y lo reorientó a cambios en el sistema educativo, proclives 

a fomentar desigualdades. El P-ll fue un ejemplo de ello, abandonó la escuela 

rural, descuidó la educación en el campo, la concentró en las ciudades y polarizó 

la población en urbana y rural, con desventajas para la segunda (Lazarin, 1996, 

Graves, 2001). 

EL PROYECTO EDUCATIVO DFSARROLLlSTA 

El programa educativo del P-ll , a pesar de tener un sesgo positivista, no 

oculta su fondo liberal-ilustrado. En estas líneas hablaremos de las coincidencias 

que se encuentran, entre los déspotas ilustrados y los presidentes del México 

desarrollista, las señalamos y analizamos para entender las ideas coincidentes de 

progreso, dominio de la naturaleza y de la sociedad que tuvieron en común (Zea, 
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1963, Paz, 2007). 

En este apartado tomamos como base comparativa el programa educativo 

impulsado por "les philosophes" en su magna obra "La enciclopedia". Las 

caracteristicas de esta propuesta y su aplicación por los monarcas del 

Despotismo ilustrado las revisamos y analogamos con el cenit del proyecto 

educativo del desarrollismo en México, el P-ll, en el cual notamos una 

inspiración en el pensamiento de los enciclopedistas, por ello hablaremos de esa 

influencia. 

El pensamiento moderno tuvo una de sus máximas expresiones durante el 

renacimiento, donde se da un giro en la forma de ver el mundo, de una 

inclinación por las explicaciones religiosas a una racionalista. El renacimiento, 

semilla del pensamiento moderno pone en la mesa de debate la división de lo 

divino y terrenal. 

La religión daba normas de comportamiento, los Estados deberian de 

corresponder con normas regidas terrenalmente, leyes buenas para formar 

hombres buenos (moral laica), eso anunciaba la era de la razón (Villoro, 1998). 

El racionalismo coincide en tiempo con la formación de los estados 

modernos, así como con gobiernos monárquicos que habían puesto freno a los 

señorios feudales, concentrando tal poder que se les llamó absolutos, los 

pensadores como Hobbes y Spinoza preocupados por el desequilibro de poder 

observado, aportaron razones para crear un absolutismo limitado en el primer 

caso y un concepto liberal de Estado en el segundo. 

Esas ideas se integraron en un movimiento filosófico francés, "La 

Ilustración", sus pensadores, llamados "les philosophes", aspiraban antes que 

nada, a entender a la naturaleza según la visión que le ofrecia la nueva ciencia, 

para ordenar ese saber y ponerlo a disposición de los hombres. Su fondo 

educativo fue relevante, dentro de este movimiento destaca la enciclopedia, la 

politica, los derechos humanos, la economía y la ciencia. 

La enciclopedia, que fue el símbolo de este movimiento, es la concreción de 

la idea de que la naturaleza se puede atrapar y conocer sus mecanismos, para 

ponerlos a la disposición de la mayor cantidad de personas, en ella se desestima 

lo metafisico y se hace énfasis en los fenómenos naturales. 
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Sobre la política, la influencia de Hobbes y sobre todo Locke se hacen 

presentes, el Estado como garante de un acuerdo social y la división de poderes 

se puede observar en las ideas de Montesquieu. 

Sobre los derechos humanos, los enciclopedistas rescatan las ideas de 

Spinoza, el que los hombres son iguales, libres, con los mismos derechos por el 

simple hecho de ser, derechos que hay que preservar a toda costa. 

Rousseau decia que el hombre era bueno por naturaleza, que la sociedad 

10 corrompía, y que por el sólo hecho de ser hombre se le deberia de otorgar 

derechos inalienables, como el derecho a la vida y a la libertad, correspondía a los 

estados lograr que ese derecho natural fuese respetado con base en garantías 

individuales (la educación no era una de ellas). 

Los ilustrados en la ciencia de la economía, recuperan el principio de 

propiedad privada expresado por Locke y asumida por Quesnay que propugnaba 

por el desarrollo de leyes que rigieran las actividades económicas. Su principio 

era simple: la riqueza de un pueblo está en 10 que produce su tierra y no en lo 

que transforma por medio de las máquinas (mercantilismo de Colbert). 

Por lo que respecta a la ciencia, la ilustración busca liberar al 

conocimiento de las ataduras religiosas, Voltaire decia que no se podía entender 

el origen de las cosas, pero sí a la naturaleza en sus leyes y mecanismos. 

De esa idea se desprende una consecuencia; al haber una creación, hay un 

cúmulo de leyes que nos permiten explicar el comportamiento de la naturaleza, 

en su totalidad. La idea de ley misma es una idea normativa, que nos dice cómo 

deben proceder las cosas, un orden artificial para un mundo natural (Hume). La 

idea actual que tenemos de ciencia, proviene de la ilustración y su posterior 

reflejo, el positivismo (cientificismo) que domina el siglo XIX. 

Al respecto, ya en el siglo XX, Sir Karl Popper (neo-positivista). nos dice 

que la ciencia, es producto del pensamiento humano, pero su idea es atemporal, 

neutra, desligada del tiempo y de la sociedad que la genera. Según Haking, es 

una momia, no alterable pero sí acumulable. La idea de Popper sobre ciencia, es 

la de un conjunto de saberes teóricos desarrollados con base en conjeturas y 

refutaciones, esas conjeturas dan pie a una forma de entender cómo se pueden 

develar los mecanismos que explican la realidad (Haking, 1996). 
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Carnap, por su parte, sostiene que los cientificos construyen sus 

mecanismos de explicación por ideas particulares y que por regularidades 

observadas se pueden generalizar, o sea una forma inductivista. Lakatos nos dice 

que los mecanismos que construyen regularidades son inductivistas, pero no 

simples, sino probables (positivismo lógico), como buen matemático da un giro 

probabilístico a sus explicaciones de la construcción de regularidades, hace que 

la noción de progreso cientifico se entienda como una modificación de conceptos, 

de ideas o sea de mecanismos que explican o intentan explicar a la naturaleza. 

La noción que nos da Gastón Bachelard, de la ciencia es más racional, la 

entiende como una forma de pensar, una forma de ser, que nos libera de 

ataduras, obstáculos que la comodidad la rutina y lo cotidiano construyen 

(Bachelard, 1988). 

Romper con esas ataduras, superar obstáculos, no conformarse con las 

explicaciones generalis tas de sentido común, es lo que hace diferente a un sujeto 

con espíritu científico de aquel que no lo tiene. La enseñanza de la ciencia en el 

programa educativo del Proyecto de Unidad y específicamente en el de el P-11 

tiene ese sentido, desarrollar un espíritu científico que permita al sujeto ver al 

mundo de otra manera, una más racional y cientifica. Esa mirada racionalista 

nos llega desde la ilustración, en ella se abogó por un hombre racional y en 

consecuencia dominador de la naturaleza, como dueño de derechos naturales, 

dueño de la razón y capaz de entender las leyes de Dios. 

Condorcet, precursor del pensamiento positivo, lo lleva aún más allá; dice 

que es conocer para aprovechar con base en una cíencia empírica al servicio del 

hombre. Él fue presidente de la Asamblea legislativa durante la Revolución 

francesa y elaboró un proyecto orgánico de reforma escolar que no llegó a ponerse 

en práctica, pero apuntaba lo siguiente: instrucción universal, ilustración para 

todos con apoyo del gobierno pero sin su ingerencia. Libre concurrencia, derecho 

a la existencia de la educación privada y pública. Ciencia sobre humanismo, 

predominio de materias científicas sobre humanísticas. El derecho a la mujer de 

educarse, coeducación de ambos sexos. División de la educación en cuatro 

niveles. Creación de una institución rectora (Abbagnano y Visalberghi, 1987). 
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Llevar a la práctica las ideas educativas de la ilustración, correspondió a 

los llamados soberanos ilustrados, monarcas de poder absoluto quienes bajo la 

influencia del pensamiento de las luces buscaron mejoras para el bienestar de su 

pueblo. Una de las más relevantes fue Maria Teresa de Austria, quien en 1770 

crea el equivalente a la cartera de educación, afirmando que la instrucción es y 

seguirá siendo un hecho político, el pensamiento moderno se reflejó en su 

decisión, quitar a la iglesia la educación para hacerla de interés del Estado. 

Otro fue Federico Guillermo n, admirador de Diderot, quién organizó un 

sistema educativo nacionalista, con una división de niveles educativos. La 

primaria, subvencionada por él, enseñaba una lengua común y los valores 

patrios, lo que tuvo efecto cuando el monarca quitó al clero el gobierno de las 

escuelas y lo depositó en su ministerio de educación (1787). Tenía un sistema de 

escuelas para maestros, también del Estado, que formaba docentes para la 

enseñanza elemental y para la secundaria. Existian inspectores que vigilaban que 

lo planeado fuese llevado a la práctica en toda Prusia. Su sistema superior era 

muy avanzado, con una división de conocimiento útil y práctico por 

especialidades, lo que recaia en las escuelas (poli) técnicas y un sistema 

universitario. 

La influencia del modelo educativo prusiano, fue lo que se observó en el 

embrión del sistema educativo mexicano en el siglo XIX, durante el porfiriato 

impulsado por Joaquín Baranda y retomado, con una base de mayor equidad en 

el síglo XX por Vasconcelos. En ambos se aprecia una orientación filosófica 

ilustrada (con tintes románticos), una estructura del sistema educativo y sus 

finalidades, que correspondían a los intereses de los déspotas ilustrados. México 

buscaba lo mismo que éstos; la integración de una nación en derredor de un 

jerarca, con una lengua y una historia común, así como formar ciudadanos 

útiles, elementos todos , que se pueden apreciar como una constante en el 

desarrollo del Sistema educativo mexicano (SEM), por ello se ven nítidamente en 

el modelo educativo del desarrollismo en México. 

Hemos visto hasta aquí, cómo el desarrollismo, la idea de progreso que 

siguió el México de la posguerra, promovió y a su vez fue apuntalado por la 

actividad de los maestros. Sus principios de unidad, requeridos para lograr una 
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misma meta, el crecimiento del pais, propiciaron una homogeneización del 

magisterio, la asignación de una identidad en ellos y una cultura pedagógica 

común, articulada por dos vias, la laboral por el SNTE y la académica por el 

IFCM. 

La articulación de la función docente, permitió su control para que el 

Estado pudiera promover su proyecto educativo, orientado por las ideas 

ilustradas, pero aplicadas por imposición vertical y autoritaria, como una sola 

forma de ver a la educación, con el afán de lograr la unidad nacional . Para ello 

recurrió a la máxima violencia simbólica de un sistema educativo, el curriculo 

único. El efecto que ello tuvo sobre la visión que los maestros de primaria 

tuvieron sobre los contenidos y forma de trabajarlos es el objeto de nuestro 

interés. Aquí hablaremos de la imposición de un solo proyecto educativo y de su 

forma de operación, cuyo modelo operativo proviene, de los déspotas ilustrados. 

El curriculo único, es la máxima expresión de la ingerencia de una 

estructura de poder en un sistema educativo, llámese esta religión, Estado u otro 

cualquiera. Tiene como fondo que el grupo hegemónico, homogeneice al invocar 

un sentido de identidad a partir de una raiz de equidad. La igualdad, principio de 

los derechos del hombre es su fundamento , sin embargo el currículo único tiene 

contradicciones de fondo sobre las cuestiones de la libertad y de la equidad 

misma. Encontramos su origen en los Estados modernos del siglo XIX. 

En los siglos XVIII Y XIX en Europa, se dio la formación de los Estados 

nacionales . Las grandes Repúblicas comerciales y las ciudades del renacimiento 

se fusionaron a partir de una tradición, una historia, un lenguaje y sobre todo un 

gobierno común. Una de las formas más eficientes de hacer sentir que existe un 

manto sagrado que cubre toda una nación con su velo común, (la patria) es la 

que se inculca en los sistemas educativos. 

Al respecto , tanto la República emanada de la revolución francesa y 

después su imperio n apoleóníco se basaron en principios de igualdad, libertad, 

fraternidad, con ese ideario se dieron a la tarea de desarrollar un sentido 

nacionalista en los ciudadanos a partir de la formación y fortalecimiento de un 

sistema educativo subvencionado y dirigido por el Estado, desde lo elemental, las 

artes y oficios hasta la Universidad. Pero los franceses fueron incapaces de operar 
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esas ideas, señan los prusianos de Federico Guillermo II los que lograron 

ponerlas en práctica, debido en buena medida a su tipo de gobierno, absolutista. 

En esa época en México, se desarrolló un culto a la nación a partir de la 

consumación de la independencia, en busca de la identidad de un pais mestizo. 

Si bien Juárez da letra a la iniciativa de educar al pais en 1857, no pudo llevarla 

a la práctica, esto correspondió en un pálido intento al Gral. PorfIrio Díaz. Su 

ministro de Jurisprudencia e instrucción pública, Joaquín Baranda tenía un 

ideario claro, formar homogéneamente para establecer un curnculo nacional en 

educación primaria. Ese sentido de 10 homogéneo, fue retornado por José 

Vasconcelos después de la Revolución de 1910. Él sienta las bases de un sistema 

educativo nacional, ya no local o regional que el federalismo de Juárez había 

favorecido ". 

Pero es hasta los sexenios desarrollistas donde se concreta el curnculo 

único corno una forma de integrar a la nación, no sólo a partir de un ideario, sino 

con un plan maestro, el Plan de Mejoramiento y Expansión de la educación 

Primaria en México, P-11, ideado y dirigido por Jaime Torres Bodet. 

En su primera etapa (1959-1964) se establecen cuatro frentes: 

• desarrollo de la infraestructura (escuelas, normales, IFCM, INPI) 

• formación del magisterio (básica (normales) y continua (IFCM)) 

• modillcación curricular de cobertura nacional (en normales y primarias) 

• elaboración y distribución gratuita de materiales (guías y libros de texto 
gratuitos). 

Tuvo continuidad con el sexenio posterior y su influencia fue tal que se ha 

mantenido hasta la fecha en los últimos aspectos. 

El curnculo único tenía y aún conserva su función unillcadora a partir de 

la educación en una idea de identidad, el culto a una historia única, a una 

11 Ni Juárez, con Oabino Barreda ni Díaz, con Joaquín Baranda pudieron implementar un proyecto educativo 
a nivel nacional, debido a que el federalismo daba esa facultad a los Estados y los proyectos educativos 
propuestos por los dos presidentes mencionados tuvieron incidencia sólo en el Distrito Federal, y los 
territorios que no tenían el nivel de entidad federativa. De ahí la importancia de crear la SEP en 1921 como un 
organismo federal con jurisdicción en todo el país. 
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tradición que no se deja perder y el desarrollo de una obligación gubernamental 

para ofrecer este servicio. 

La educación gratuita para el pueblo fue desconocido totalmente en la 

Nueva España, durante el virreinato la educación estaba restringida a quien 

podía pagar por ella, las clases populares eran atendidas en escuelas 

parroquiales o bien por maestros ambulantes. Se tuvo que esperar a que naciera 

México independiente para que se pensara en educación para el pueblo a cargo 

del erario público. 

En el México independiente, la educación fue una forma de igualar a las 

personas, de prepararlas para el trabajo y sobre todo de hacerlas participes de la 

sociedad de la que son parte, su fondo de equidad se lo permite junto con su 

obligatoriedad 12. 

Si bien la educación era reconocida como una garantía individual, deberia 

de verse también como un proceso de homogeneización, un proyecto de 

socialización del ciudadano que diera coherencia y cohesión al naciente país, la 

educación representaba esta oportunidad como lo ejemplificaban los modelos 

europeos de Francia y los Estados alemanes, es por ello que se les toma de 

referencia. 

La filosofia educativa del Estado mexicano posrevolucionario y por ende la 

del P-ll, estuvo inspirada en el iluminismo francés, que guió el trabajo de 

consolidación del SEM. Se pudo considerar como tal cuando ya tuvo una 

cobertura nacional, una orientación y una politica educativa que respondiera a 

estos principios, al ofrecer un servicio obligatorio a la sociedad. Su punto crucial 

se logró durante el P-ll , al acercarse en gran medida a la gratuidad en el nivel 

básico; con escuelas dignas, libros de texto gratuito, desayunos escolares para los 

menos favorecidos y apoyos para las personas en pobreza extrema. 

A cambio, el Estado cosechó criticas abiertas a la falta de autonomía, que 

una propuesta de trabajo como ésta implicó en la práctica docente. La respuesta 

12 El ideario del Dr. Mora en los albores del nacimiento de México, nos parece utópico aún ahora ya que él 
visualizó la educación para todos, sin embargo en la actualidad aún no alcanzamos la universalidad de la 
educación, no sólo básica, sino primaria donde se reconoce una cobertura del 98% de la demanda. El ideal 
del Dr. Mora nos da idea que de un derecho plasmado en un texto, al ejercicio real de ése para que sea un 
hecho hay un largo camino. 
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intolerante de aquellos que no se consideraban iguales fue que su educación 

deberia ser también diferente, así que acusaron al Estado de procomunista y 

totalitario en cuestiones educativas. El P-ll no tuvo más respuesta, según sus 

detractores , que el aire fresco que las escuelas privadas ofrecian, y que desde un 

principio existieron allegadas a instituciones religiosas y que en la actualidad son 

verdaderos emporios educativos, por cierto a nivel nacional. 

Pero algo era rescatable de esta diatriba, la educación en un pais como el 

nuestro, no puede ser igual para todos porque no todos son iguales, la elite 10 

sigue siendo y su sistema educativo se ha fortalecido contraponiendo sus ideas 

educativas, en los hechos, a la escuela pública, laica y obligatoria cristalizada en 

el currículo único. 

El curriculo único fue la respuesta que México encontró para ofrecer 

educación a su población, los aspectos positivos y negativos han sido una 

constante en su desarrollo histórico. 

Dentro de las ventajas se le señala como una forma de ofrecer un elemento 

de equidad, de igualdad, una educación como servicio enmarcada en la tradición 

de la educación obligatoria y gratuita, como un unificador de historia, 

tradiciones, cultura y valores comunes. En las desventajas se observa la 

resistencia de la iglesia a la laicicidad. Fue su principal detractor en el siglo XIX y 

10 volvió a ser durante el P-ll , al imponerse el texto único. 

Se le considera un Estado totalitario al que domina y homogeniza la 

educación, dotándola de un solo punto de vista, el suyo, aunque sus acciones se 

barnicen de consultas populares, esta desventaja y su carácter discriminatorio, al 

dejar de lado las culturas y tradiciones locales así como sus lenguas, le fueron las 

muy señaladas. 

Pero no perdamos de vista la cuestión educativa y la selección cultural 

reflejada en el currículo, es un mecanismo de la clase dominante por conservar 

su condición de poder y privilegio, para ello requiere de legitimar en todos los 

sentidos esa condición, la inculcación a partir de una homogeneización de 

pensamiento y de actitud es una forma eficiente de lograrlo, hacer sentir que la 

situación que se vive, con una porción de la sociedad favorecida es algo natural y 

sin vuelta atrá s, será una condición positiva para la reproducción de la misma, 
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así la educación se vuelve una actividad preservadora Bourdieu y Passeron, 

1979). 

La institución educativa, se vuelve una subestructura dentro de una 

mayor, que a partir de un programa, diseñado por expertos, rescata la ideologia 

del grupo en el poder para conservarlo, esto es 10 que entiendo por currículo, una 

expresión ideológica que a partir de un plan operativo se inculca en las clases 

dominadas y que por cierto, en los currículos únicos tienen su máxima expresión 

como el de México desarrollista. 

Situamos el origen, la creación del P-l1 como una respuesta a las 

necesidades educativas del país en vias de industrialización, el crecimiento de las 

ciudades y su modernización tecnológica requieren de mano de obra calificada, la 

cual debe de ser formada en todos los niveles. En este periodo de 1958 a 1970, se 

crea el campus Zacatenco del IPN y entra en vigor el P-l1, como respuestas a las 

demandas de educación y capacitación que requieren los industriales y desde 

luego como un ejemplo de la aplicación de un currículo único, esto trae 

aparejado el crecimiento del magisterio como profesión que entre 1958-1970 

conoce la "edad de oro del normalista." (Arnaut,1998a). 

Sin duda fue ardua y relevante la labor de ordenamiento del normalismo y 

la educación básica emprendida por el Secretario de educación Ceniceros entre 

1957 y 1958, sin embargo después de más de treinta años de existencia de la 

SEP, el rezago educativo en la población era grave, y más aún en el campo, las 

condiciones económicas eran desfavorables e impedían un esfuerzo sostenido 

sobre 10 educativo, esas condiciones mejoraron sustancialmente durante los 

sexenios de Miguel Alemán (1946-1952) , Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) , Adolfo 

López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), con el llamado 

modelo desarrollista. 

El tercero de los mandatarios referidos, concreta el currículo único como 

forma de unificar a la nación, con P-ll. Los logros más significativos de este 

sexenio fueron, en primer lugar, establecer un plan de educación para once años, 

en los que se pensaba a batir el problema educativo del país y, en segundo, la 

creación de los libros de texto gratuito. 
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El P-ll se propuso después de que se realizó un estudio sobre la situación 

que guardaba la educación de la población, los resultados obtenidos fueron 

alarmantes, por ejemplo, de cada mil niños que lograban poner el pie en 

primaria, sólo uno llegaba al último grado de profesional y sólo 59 ingresaban en 

un establecimiento de segunda enseñanza (ver cuadro 3). Más grave aún, de 

cada mil niños que figuraban en las listas de primer grado de las escuelas rurales 

del pais, sólo 22 obtenían un certificado de educación primaria, a eso se sumaba 

que 81% de las rurales no eran todavia escuelas de organización completa, es 

decir, que no ofrecían los seis grados de instrucción primaria de manera separada 

(SIC, 1961). 

1000 alwnnos 
10 de primaria 

SEM 1 alumno egresa 
de licenciatura 

Figura 1. Eficiencia tttminal =1 por cohorte generacional del SEM en 1958 
(cI.tos tomados deSohna 1981). 

Por lo que se pensó que un plan, como el de los once años, permitiría 

abatir el problema, sobre todo si se contaba con la ayuda de los libros de texto 

gratuito que fueron repartidos en todas las escuelas del pais, no importaba que 

fuesen oficiales o particulares, con ellos se garantizaba que la mayor parte de los 

niños en edad escolar del pais contaran con un instrumento de ayuda a los 

cursos, y no es aventurado afirmar que, dadas las condiciones del pais, estos 

libros de texto fueron material de lectura para adultos en muchas comunidades, 

tanto urbanas como rurales de bajos recursos. 

Pero, finalmente, el P-ll sólo fue un programa ambicioso que sin embargo 

no seria la solución definitiva al problema cuantitativo de la enseñanza primaria, 

sino que solamente se concretaria a satisfacer la demanda real existente; es decir, 

ofreceria educación primaria a todos aquellos niños que tuvieran posibilidad 

efectiva de asistir a la escu ela. 

55 



El P-ll, formó parte de un proyecto educativo iniciado en los 40 

denominado "Escuela de Unidad", cada sexenio, de 1940 a 1970 le dio nombre y 

sello propio, pero conservó aspectos comunes que, postulamos, tuvieron su raíz 

epistemológica en la ilustración y política en el despotismo ilustrado. 

La escuela de unidad cristalizó sus ideales en el Plan para la expansión y 

mejoramiento de la educación primaria (P-ll) en la década de los 60, donde 

destacó el impulso a la formación docente, la renovación curricular y dentro de 

ella a la ciencia, como eje del discurso racional que caracterizó la propuesta 

desarrollista. 

Los maestros que trabajaron en el P-ll fueron de tres tipos: habilitados y 

normalistas, de éstos últimos los formados antes del Plan y los formados durante 

él. El modo en que abordaron los contenidos de enseñanza de la ciencia de dicho 

curriculo es un punto de interés que al ser estudiado nos dirá sobre la forma en 

que se interpretó una propuesta de corte cientificista, bajo una formación 

normalista. 

El currículo cientificista era una presión por parte de la tendencia de 

industrializar al país, para ello se requeria formar para el trabajo técnico. El 

proyecto de escuela rural fue abandonado para crear una escuela urbana, 

contraria a la ideologia magisterial hasta entonces prevaleciente. Para lograr esa 

mutación, se requirió de mecanismos de control del magisterio. 

El control de los docentes por el SNTE y el IFCM, derivó en la 

implementación de un curriculo único para todo el país, sin resistencia de las 

bases magisteriales, a pesar de que se le sesgaba hacia una tendencia contraria a 

la asignada para ellos históricamente, dar respuesta a las demandas de igualdad 

y justicia para todos. 

La industrialización que emprendió el país polarizó la educación y la 

población en rural (en descuido) y urbana (favorecida). El curriculo de ciencia en 

el P-ll , tuvo mucho que ver en sembrar la visión tecnológica de la clase 

gobernante en los futuros ciudadanos a los que preparó para el trabajo. Conocer 

cómo realizó esta labor el maestro de banquillo es 10 que da sentido a este 

trabajo, para ello damos algunas respuestas desde la teoria e historia oficial, para 
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que posteriormente, podamos contrastarla o complementarla con las de los 

actores que lo llevaron a la práctica en las escuelas. 

La solidez del sistema politico unipartidista, el crecimiento de la economía 

y las presiones de la industrialización dieron paso a la formación de un plan de 

mejoramiento de la educación. Las tensiones sociales del movimiento magisterial 

del 57-58, la presión pública ante las actitudes totalitarias (represión de 

movimientos democratizadores), la presión internacional de escuela para todos 

(UNESCO) y la enseñanza técnica para impulsar la industrialización 

(desarrollismo) , buscan ser resueltas con una jugada maestra, el P-11 , por ello 

como una de las primeras acciones de su gobierno, López Mateos ordenó la 

creación de una comisión que se encargara de elaborar dicho plan. 

En 1958 existían, pese a los esfuerzos de los gobiernos emanados de la 

revolución, alrededor de 10 millones de analfabetas, no se podía cubrir la 

demanda de 3 millones de niños entre los 6 y 14 años para cursar la primaria, 16 

de cada 100 alumnos terminaban el nivel en las ciudades y en el medio rural 

sólo 2 de cada 100 lo lograba, (ver cuadro 4) el nivel de reprobación era 

alarmante, para el Distrito Federal por ejemplo 24.68% de los alumnos de primer 

grado eran repetidores y se tenía un promedio de 7 .2 años por alumno para 

terminar la primaria (SIC, 1961). 

Egreso de primaria rural Egreso de primaria urbana 

16 % 
2% 

Gráfica 1. La pobreza de egreso de los alwnnos de primaria, lo era aún más 
para las escuelas rur.ales (elaborados con datos de la SIC, 1961). 

En el campo, de medio millón de niños en edad escolar, el 80% trabajaba 

con sus padres en labores agrícolas, resultando que en 1958 174,000 no 

ingresaran a la primaria. La desnutrición era alarmante en los niños en edad 
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escolar y se conservaba un rezago de 27000 maestros que ejercían sin título. Ante 

esta situación se formula un plan cuyos objetivos serian la extensión y el 

mejoramiento de la educación primaria, de tal suerte que en un lapso 

determinado, 11 años, fuera posible satisfacer la demanda nacional en este 

rubro, se aprobó el30 de diciembre de 1958 y se formó una comisión que empezó 

sus labores en febrero de 1959. En ese año, los números más triunfalistas 

reconocían una atención no satisfecha de 1,700 000 niños. El plan pensaba 

lograr sus metas hasta 1970 (Caballero y Medrana, 1981,367: 381). 

La comisión para la elaboración del Plan fue coordinada por el Secretario 

de Industria y Comercio (SIC) Raúl Salinas Lozano, quien a partir de muestras 

estadísticas generó un diagnóstico con el cual se pudo realizar una prospectiva; 

los resultados más relevantes para nuestro interés fueron: número de maestros 

en 1958, 89,000. Número de maestros sin título, 27,000. Población escolar 

(primaria), 4 105 302 atendida, población potencial 9 875 360 alumnos entre 5 -

14 años, de los cuales para primaria corresponden 6 894 013. 

Con estos datos se calculó que la atención de la demanda potencial se 

cubriria en un lapso de dos sexenios, con una erogación cercana a los 9,000 

millones de pesos, egresando 5000 maestros de las normales por año durante 

dicho periodo, (SIC, 1961, Sandoval, 1962, SEP, 1963). No es de extrañar que los 

números del medio rural fueran negativos, en él sólo dos de cada 100 alumnos 

que ingresaban a primaria terminaban, medio millón de niños en edad escolar 

abandonaban sus estudios para trabajar en labores propias del campo (SIC, 

1961, Sandoval, 1962, Caballero y Medrana, 1981). 

El informe, con la base estadística del Plan de Once años y el plan mismo 

se entregó en octubre de 1959 y se dio a conocer inmediatamente, dando inicio a 

sus trabajos el 2 de diciembre del mismo año. Dentro de sus acciones 

estratégicas destacaban: La creación de espacios escolares, una modificación 

curricular, la formación y actualización del magisterio, la creación de la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

La construcción de los espacios escolares estuvo a cargo de Pedro Ramírez 

Vázquez, quien al frente de la naciente CAFPCE, dinamizó el proceso, 

construyendo, en promedio, durante el primer sexenio del P-11, 1958-1964 una 
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aula cada dos horas (SEP, 1962 b, 1964 b) Los efectos en la economía que tenía 

esta necesidad de mano de obra fueron positivos (Sandoval, 1962). 

La formación y expansión que experimentó el magisterio durante este plan, 

no tiene parangón. A la par que se construían aulas para los alumnos se 

construían normales para los maestros. Paralelamente se atendió todo lo relativo 

a la formación de profesores de educación primaria, incluyendo la creación de 

nuevas escuelas normales con carácter regional, para ello se fundaron en 1960 

dos centros normales regionales, uno en Ciudad Guzmán, Jalisco y otro en 

Iguala, Guerrero. 

Por su parte el IFCM logró durante el sexenio de 1958 a 1964 capacitar y/o 

titular a 17 472 maestros, recuérdese que existían 27000 maestros que ejercian 

sin titulo. 

El IFCM trabajó a marchas forzadas para dar a conocer las reformas a los 

docentes, durante los meses de diciembre - enero y julio - agosto de 1960. Al 

mismo tiempo se editaron materiales de apoyo, entre estos destacan para nuestro 

interés, los 45 titulas de Técnica y Ciencia. Estos textos fueron empleados incluso 

por las normales como base de sus cursos para preparar a las nuevas 

generaciones en las reformas educativas. Se completaba esta obra con la emisión 

radiofónica de programas de divulgación al respecto en todo el país. 

La formación de los profesores que harian realidad este plan corrió de 

forma paralela al desarrollo del mismo, lo que provocó que en los primeros años 

el peso de este esfuerzo recayera en el IFCM, ya que se trabajó con maestros en 

servicio. Hasta 1963, se incorporan al servicio los primeros egresados de las 

escuelas normales regionales, con las ideas del nuevo plan, poco a poco fueron 

agregándose a las filas del magisterio, en la BENM, fue el 64 cuando se inscribe 

la primera generación con el P-11 , por lo que éste se empezó a hacer realidad en 

todas sus fases ya fuera del primer sexenio previsto. Ese año entran en operación 

las reformas del s istema de enseñanza normal y de profesoras de jardines de 

niños (Núñez, 1983). 

Ya organizada la creación de infraestructura, con los planes de formación 

de los maestros y la modificación curricular, se tomó una decisión crucial, la 

elaboración de los libros de texto gratuito, esto tropezó con varios obstáculos. 
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Si bien la clase empresarial requería de mano de obra calificada, no estaba 

muy de acuerdo en tener una educación única para el país, además se debería de 

tomar en cuenta que se atentaba contra los industriales de la "cultura", ya que 

los libros de textos eran impresos hasta entonces, casi de manera libre por las 

distintas editoríales del país, por otro lado se encontraba la resistencia del clero a 

la educación libre de fanatismos, 10 que era un hecho a partir de textos con 

influencia ilustrada (Torres Bodet, 1981, Graves, 2001) 

El P-11 no pudo haber tenido coherencia sin el apoyo de la modificación 

del currículo formal que 10 orientaba, el Consejo Nacional Técnico de la 

Educación (CONALTE) realizó esta labor no sólo de reformar planes y programas 

de primaria, sino que revisó los planes de formación de los docentes en 

preescolar, primaria y secundaria. Las guías de estas reformas fueron trazadas 

por Torres Bodet en forma de metas a lograr por la educación primaria, dichas 

metas eran: 

• Que el niño conozca mejor que ahora el medio fisico, social y económico en 
que va a vivir. 

• Que cobre mayor confianza en el trabajo hecho por si mismo. 

• Que adquiera un sentido más constructivo de su responsabilidad en la 
acción común. 

Al evitar que se tomara como referencia única al D. F., los planes y 

programas serian de carácter nacional (Torres Bodet, 1981) 

En la educación primaria se modificaron las curricula existentes, se 

abandonó la organización de contenidos por asignatura y se procuró enlazar el 

aprendizaje a las necesidades vitales del niño y a su propia experiencia y por otro 

lado, se desarrollaba en el niño los elementos para su convivencia en un medio 

social, buscando formar hábitos y destrezas de importancia esencial, ordenando 

el trabajo por áreas : 

1. Protección de la salud y el mejoramiento del vigor fisico 

2. La investigación del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
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3. La comprensión y mejoramiento de la vida social 

4. Actividades creadoras 

5. Actividades prácticas 

6. Adquisición de los ins trumentos de cultura (lenguaje y cálculo) 

Al mismo tiempo, en la normal se dio un nuevo plan, dividiéndolo en dos 

ciclos de enseñanza perfectamente divididos. En el primer año se daba al 

estudiante los conocimientos científicos, teóricos y prácticos que completaban su 

cultura general, seguía un ciclo de dos años llamado profesional y de forma 

paralela uno más de exten sión docente (servicio social). 

Familiar 

Comunitaria Investigar 

El medio 

Preventivo Práctico 

Salud 
N utrición 

Personal Conservar 

Figura 2. Estructura básica de las m... 1 y II del currículo de primaria de 
en.seii2nza de J. ciencia en el P-II. 

Aprovechar 

Aglutinaba su s contenidos en semestres, ya no en años, con lo que la 

densidad temática se incrementaba, el eje rector del plan de normales era el 

técnico pedagógico. La Técnica de enseñanza la cual dedicaba 14 horas 

semanales, involucraba la presencia de los futuros maestros (practicantes) en 

escuelas primarias dos días a la semana durante todo el año en una práctica 

escolar guíada (Mon tero, 2007) . Las primeras generaciones productos netos de 

este plan egresaron h asta 1963, con lo que su influencia sobre el desarrollo del 

mismo fue gradual y fuera del sexenio de López Mateos. Por lo que se podían 

predecir desfases e incomprensión de lo solicitado curricularmente en primaria, 

un ejemplo de ello fue la en señanza de la ciencia. 

La base de los libros de texto de enseñanza de la ciencia en primaria 

tomaban como referencia los existentes en 1957, producto de la reforma 

educatíva, empren dida por Adolfo Ruiz Cortines , que pretendió cambiar el 'plan de 

1941 , así como edita r libros de texto gratuito. El plan de 1941 contenía once 
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asignaturas, una de ellas ciencias naturales, clasificada como una materia para 

el conocimiento y aprovechamiento de la naturaleza en 1961. En ella se 

encontraban disciplinas científicas relacionadas con las cosas, hechos y 

fenómenos de la naturaleza y la vida del hombre como ser natural: anatomia, 

fisiologia, higiene del cuerpo humano, botánica, zoologia, fisica y química. La 

geografia ocupaba a manera de puente un lugar intermedio entre las ciencias 

sociales y las naturales . Con este antecedente, en 1959 se publican las reformas 

curriculares de primaria, dejanqo de lado el enfoque por asignaturas y 

abocándose a uno global, estructurándolo en dos apartados, las metas y las 

áreas. 

Las metas eran uniformes y únicas, correspondían por una parte a los 

grandes objetivos de la edu cación nacional, por la otra, perseguían el desarrollo 

armónico de la personalidad del educando y la formación de hábitos y destrezas 

de importancia esencial, buscaba lograr el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes. 

Las áreas ofrecían el conjunto de experiencias y actividades tendientes a 

lograr aprendizajes , se procuró que estuviesen íntimamente conectadas y que 

enlazaran los aprendizajes a las necesidades vitales del niño, a sus propias 

experiencias y a la vida social. Las áreas se presentaban divididas en grandes 

apartados que repetían el programa en cada grado y éste a su vez se subdividía 

en puntos que de forma espiral se iban incrementando conforme se avanzaba de 

grado. De las seis áreas en que estaba dividido dos correspondían a las Ciencias 

naturales. 

La primera área, que era de "La protección de la salud y el mejoramiento 

del vigor fisico". Pretendía que el niño adquiriera junto con los conocimientos de 

su cuerpo (anatomía y fisiologia ) los hábitos indispensables para proteger su 

salud y la de los demás, se dividió en: higiene personal, higiene de la nutrición, 

saneamiento del ambiente personal, prevención de enfermedades y prevención de 

accidentes y primeros auxilios. 

El área dos, "La investigación del medio y el aprovechamiento de los 

recursos naturales", fue la específicamente de enseñanza de la ciencia, buscaba 

formar actitudes y una conciencia aptas para impulsar la investigación cíentífica 
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del medio y el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, no solamente del 

ámbito de los conocimientos teóricos , sino en la realización de trabajos concretos 

(prácticas) que dieran cuenta de la constante transformación de su medio llevada 

a cabo por la intervención e influencia del hombre. 

Sus apartados eran: investigación del medio geográfico, conservación y 

desarrollo de los recursos naturales y aprovechamiento de los recursos naturales 

(Núñez, 1995). 

Como no se definía la profundidad ni duración de los contenidos, era 

responsabilidad del maestro ponderar éstos y equilibrar los contenidos, los cuales 

tenían una marcada utilidad práctica. En esta área, se suponía la formación 

docente sólida en una metodología científica, por 10 que sólo se presentaban 

sugerencias o recomendaciones generales para el trabajo y era el maestro quién 

10 debía desarrollar. Un punto positivo desde la perspectiva de la biología era el 

carácter conservacionista y de aprecio por la naturaleza, que eran implícitos, así 

como su acento nacionalis ta y sentido social. 

Medio Natural 

Conservación y 
desarrollo de los 
recursos naturales 

Geografla 

Investigación del 
medio geográfico 

Medio social Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 

Figura 3. Area II dd P-11. Investigación dd medio y d aprovechamiento 
de los recunos narural ... (ELoborado con datos de SEP. 1964). 

Los primeros egresados de la s normales que habían modificado sus planes 

de estudio de acuerdo a la reforma de los once años, salieron de las escuelas en 
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1963 (plan piloto) y en 1967 de las normales regulares, por lo que el grueso del 

magisterio dependió para entender la propuesta del esfuerzo del IFCM, pero 

según Núñez (1983) esto se combinó eclécticamente con el programa y el plan de 

1957, nosotros creemos que influyó más el plan de 1941, por asignaturas. 

El plan de 1941 , como ya dijimos, se dividía por asignatura (ciencias 

naturales) en tanto que en este plan era por áreas (globalizado) lo que 

representaba sin duda, un reto no resuelto por el maestro en servicio al momento 

de irrumpir esta renovación curricular. Se vinculaba por ejemplo con 

conocimiento de ciencia básica como fisica, química y biologia con aspectos 

prácticos de la salud del niño, era una ruptura conceptual de magnitudes 

mayúsculas. 

En los primeros tres grados se hacía énfasis en la formación de hábitos de 

higiene y conocimiento del medio natural circundante, para generar identidad y 

actitudes civicas en el niño, en tanto que en los últimos tres años se incluían 

conocimientos de fi sica, química y biologia. Los contenidos de fisica y química 

partian de la idea de que tanto el maestro como el alumno habían tenido 

conocimientos previos para poder abordar estos temas complejos. 

Consideramos que el desarrollo de hábitos de higiene no es enseñanza de 

la ciencia, sino asunto de sanidad personal y pública. Así al depurar de los 

contenidos de los programas de educación primaria de los sesenta lo referido al 

área 1, la de protección de la salud y mejoramiento del vigor fisico, y dejar sólo el 

área 11, la de investigación del medio y aprovechamiento de los recursos 

naturales, encontramos como sobresalientes los temas de EC por disciplina. 

En este currículo, la geografia tenía gran importancia, se notaba la 

ínfluencia del plan de 1941, con los siguientes temas en la propuesta de 1959: 

sistema solar, forma de la tierra, fases de la luna, movimiento de rotación, 

movimiento de translación, distribución de tierras yaguas, rasgos geográficos de 

México, América, Europa -Asia y Oceanía, circulación general de la atmósfera, 

clasificación de los suelos, tala inmoderada-erosión. 

Los primeros sie te temas se pueden ubicar en geografia fisica, en tanto que 

los últimos tres enlazan la geografia con la ecologia. 
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Los temas de fisica eran: máquinas simples y palancas, electricidad, 

sonido, luz, magnetismo, en tanto que la Biología era tocada con temas como 

clasificación de plantas y animales, plantas y animales útiles y peIjudiciales, 

fisiología de plantas y animales, bases de genética. Temas como célula, tejido y 

fisiología estaban en el área uno, así como respiración como combustión y efectos 

de presión atmosférica. 

Hay que aclarar que la guía, la propuesta cu rricular, no correspondía con 

los materiales, lo que mencionamos antes fueron los propuestos por la guía. 

Estamos hablando que había una ruptura entre la modificación curricular 

que se proponía, por área y metas en el documento rector en tanto que se 

abordaban los contenidos de los libros de texto por medio de materias, si bien 

enmascaradas en una integración, esta no se daba y se podían reconocer las 

mismas disciplinas que se postulaban ya no en 1957, sino en 1941. 

A estos contenidos de los textos tan especializados no correspondía una 

formación normalista, de hecho en el programa especifico de la normal, en los 60, 

con una planeación especifica para el P- ll , se carecia de materias especificas 

donde aprendieran ciencia los futuros maestros, se hacia énfasis en la higíene 

pero no en la ciencia, pieza clave del pensamiento racional que el Estado 

desarrollista requería. 

La propuesta curricular para la EC en el P-ll se confundió por la ruptura 

entre la petición curricular y los materiales de apoyo. Los núcleos conceptuales 

de los materiales son muy diferentes con los de la cartilla. En los primeros se 

hace énfasis en lo enciclopédico, recuperando contenidos y enfoques de los 40. 

Los maestros al desconocer los núcleos conceptu ales y objetivos centrales 

(metas), se orientaron por la estructura de los libros de texto de los niños de 

primaria que atendían, elaborados en una idea enciclopédica, lo que llevó a una 

dispersión e incluso contradicción entre el curriculo y los materiales de apoyo. 

Los únicos paliativos con que contaban los maestros eran los cursos 

especifico s del IFCM, por lo que era de esperarse un descuido del área de 

enseñanza de la ciencia ya en el trabajo dentro del aula. Las carencias de los 

maestros, formados para atender por asignaturas, en un plan modificado (en el 

papel) en 1959 y que deberían de atender uno para el que no tenían la 
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preparación, además con nuevos materiales totalmente desconocidos para ellos, 

organizados por áreas, fue la constante hasta 1972 año en que se renovaron 

planes y materiales, tanto de normal como de primarias. 

Una particularidad de los proyectos "original" de Vasconcelos y de unidad 

de Torres Bodet, fue el reconocer la importancia capital del maestro, es en el 

segundo proyecto cuando se hace de la profesión libre del maestro, una acotada a 

los intereses del estado, para lograrlo se desarrolló un amplio plan de formación 

docente, buscando inculcar a los maestros valores y principios afines a los 

intereses del Estado. 

La identidad, construida en el maestro con base en un objeto de trabajo (la 

pedagogia), orientada al servicio de los intereses de la nación como profesión de 

Estado (burocrática) y controlada desde el momento de su eclosión profesional, 

tiene su semilla en la formación docente, punto de adoctrinamiento y encauce de 

una vida profesional dedicada al servicio de la patria. Esa es la tesis del 

normalismo, se forma a los maestros en sentido positivo de la sociedad y son 

correspondientes en sus principios a los más altos de los héroes que nos dieron 

patria (Ornelas, 2002) 

El poder delegado que detentan los mentores al frente de sus grupos, en 

las escuelas publicas, no es otro que el de la patria, cedido por la voluntad del 

gobernante en turno. En México esta voz ha sido la del presidente poderoso y 

fuerte que delegó el poder de la nación en el trabajo docente, el maestro adquiere 

en las normales ese sentido casi mítico de ser el portador del fervor patrio. 

La normal adquiere ese sentido de ser el creador de sujetos comprometidos 

con los intereses más altos de la nación, desde el momento en que Federico II de 

Prusia, ve las escuelas formadoras de docentes como un enclave estratégico para 

el fortalecimiento de un proyecto de unidad nacional, desde que la formación 

docente se hace cuestión de interés del Estado. 

En México, desde el siglo XIX los maestros se dividían en dos bloques, los 

empíricos (habilitados) y los normalistas. Los primeros eran aquellos que apenas 

con los estudios elementales y sin formación pedagógica se comprometían en la 

cruzada de civilizar por medio de la letra a personas que lo necesitaban en todo el 

país. En tanto que los normalistas, eran personas leídas, instruidas en las 
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corrientes científicas de la educación y luego diferentes de los primeros. A pesar 

de que era evidente que, a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayor parte 

de la atención que se daba en las escuelas, era por parte de los habilitados, éstos 

eran tratados en el mejor de los casos como pertenecientes a la clase baja del 

magisterio. Justo Sierra abogó porque el gremio docente se uniera y no hiciera la 

diferencia entre aquellos que trabajaban con la fuerza de su voluntad y aquellos 

que ejercían con titulo. 

En la década de los 40, el proyecto de unidad dependió de una forma de 

pensar común en los docentes, todo un reto, ya que unos eran instruidos en las 

normales y otros eran enfrentados al trabajo sin dicha formación. Jaime Torres 

Bodet, se da a la tarea de homogeneizar el gremio, buscando inculcar en el 

magisterio una visión d e unidad nacional que los hiciera proclives a los intereses 

del Estado. 

Su proyecto lo concentró para fortalecer los elementos técnicos 

pedagógicos del maestro en servicio, para darle una visión análoga a los 

profesores formados en las normales. Por maestro en servicio, el IFCM no hizo 

ninguna diferencia entre empiricos y normalista, con lo que la unidad del 

magisterio se dio en dicha institución formadora de nivel nacional. 

Es en este proyecto de unidad nacional, cuando el maestro se ve como una 

fuerza unificadora, un (bello) ejemplo de lo que se pretendía del magisterio fue la 

construcción de la Escuela Nacional de Maestros (24 de febrero de 1947), una 

obra monumental, con aires nacionalistas, construcción que dio inicio a la 

formación docente que nunca había conocido los niveles de masificación que 

alcanzó, ni lo recuperó después. Este esfuerzo llega a su clímax con el P-l1. 

El Plan de estudios de la Escuela Normal, en la época desarrollista, 

conservaba vigencia desde 1945; tenía una orientación intelectualista con desdén 

a la formación docente , que deberia moldear hábitos, habilidades y conocimientos 

adecuados. La Escuela Normal no era considerada como una institución 

profesional y sus egresados no eran bien remunerados económicamente, lo que 

hacia que existiera gran deserción de alumnos. En la generación 1949-1955 el 

abandono escolar en las normales federales habia sido del 73% sin contar las 

deserciones de la BENM, en tanto que llegaba al 75% en las normales rurales 
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federales. En la ciudad de México, los desertores de la BENM (el 30% de su 

matrícula) ingresaban a la escuela preparatoria o al Instituto Politécnico 

Nacional. 

Por todos estos problemas que presentaba la educación de los normalistas, 

en 1954 el presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró en Bellas Artes , la Junta 

Nacional de Educación ·Normal (JNEN), que se llevó a cabo del 4 al 14 de octubre 

del mismo año con la participación del Comité Organizador y con las ponencias 

de otros maestros que llegaron de varias partes de la República Mexicana. Todos 

compartiendo la inquietud de mejorar la formación docente y recuperar la 

posición del magisterio . Las ponencias se presentaron ante un foro de más de 600 

maestros. 

Durante los trabajos, la JNEN hizo severas críticas a la organización del 

sistema de formación de maestros, ya que existían siete tipos de instituciones 

federales encargadas de formar maestros de escuelas: escuelas normales de 

educadoras, escuelas normales de profesores de primaria (divididas en urbanas y 

rurales), escuelas normales de especialización, escuelas normales de educación 

fisica, escuelas normales de música, Escuela Normal Superior y el Instituto 

Federal de Capacitación del Magisterio. La JNEN aseveraba que entre todas estas 

instituciones había pocos vínculos y sobre ellas se ejercia un control técnico y 

administrativo muy diferenciado, por parte de La SEP, los gobiernos estatales y 

los particulares, y que aún dentro del sistema federal, las escuelas estaban 

incomunicadas entre sí y bajo el control de diferentes dependencias. 

La Junta continuó su disertación diciendo que las escuelas normales 

urbanas de profesores de primaria pertenecientes a la SEP y las Normales 

Particulares incorporadas, estaban unidas por su dependencia a la misma 

Dirección General y al mismo Plan y Programa de enseñanza, pero no existia 

coordinación entre éstas y las normales rurales de la SEP, ni con las normales 

estatales, lo mismo ocurría con las normales de educadoras. El IFCM tampoco 

tenía relación con las normales federales. Al respecto, la JNEM textualmente 

decía lo siguiente: 

En lugar de un sistema, aparecen funcionando varias entidades educativas 

incoordinadas, sin vínculos orgánicos, sin comunidad de ideales, sin objetivos 
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semejantes y sin puntos de vista acordes para el enfoque de problemas análogos 

(Arnaut, 1998 a). 

Por lo que se juzgaba necesario organizar la educación normal con la idea 

de un sistema nacional , con las mismas bases, los mismos ideales, los mismos 

objetivos, los mismos criterios y los mismos principios fundamentales que rigen 

organismos que tien en funciones similares. 10 importante, decian, debía ser 

unificar la doctrina y la función de la educación Normal , sin desconocer los 

derechos legales de cada dependencia, su administración y soberanía. 

La JNEN refería que las escu elas normales formaban profesionistas cuyo 

rendimiento distaba de las n ecesidades sociales, tanto en el campo corno en las 

ciudades, por lo que la preparación profesional de los maestros de primaria 

urbanos y rurales deberia ser diferente , sin olvidar que la preparación sustancial 

corno maestro de beria ser la misma. 

También diagnóstico la JNEN que una causa del desinterés por la 

profesión, era que los alumnos inscritos en las Normales , pensaban que una vez 

terminados los estudios profesionales podrían encontrar otra clase de empleo 

mejor remunerado, por lo que las normales eran consideradas corno "escuelas de 

tránsito". Una razón de que esto ocurriera era que: 

El interés de un buen número de estudiantes normalistas no está dirigido 

hacia el logro de una eficaz preparación profesional; se exige por ello una mayor 

simplicidad en el desarrollo de los cursos , lo cual ha dado corno resultado que la 

carrera de maestro sea ahora una de las menos dificiles de seguir. Esto es el 

resultado de la poca profundidad de los estudios, del esfuerzo minimo que se 

requiere para seguirlos y de las múltiples facilidades que para todo ello se dan 

(Arnaut, 1998 a). 

Por lo tanto, la profesión de maestro tenía poco reconocimiento social e 

insuficiente remuneración econ ómica. Basados en lo anterior, algunos profesores 

proponían a la JNEN lo siguiente: 
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• Que la educación normal aflrme su carácter profesional y que, por lo 

tanto se diferencie por sus propósitos y métodos de la 

educación secundaria, a la que se encontraba ligada. 

• Que la segunda enseñanza pase a ser un ciclo independiente y 

antecedente necesario para ingresar a las escuelas normales. 

• Que la enseñanza Normal se divida en dos ciclos profesionales: uno 

de carácter general y otro especializado. 

• Ofrecer a los egresados de las escuelas normales estudios de 

postgrado, es decir, oportunidades de mejoramiento 

profesional promovidas y organizadas por el propio sistema de 

educación normal (JNEN, 1954). 

Durante los trabajos de la Junta se dio forma a las conclusiones oficiales 

sobre los flnes y objetivos de la educación normal (JNEN 1954), formulando su 

ideario: 

• Primera. La Necesidad de Organizar el Sistema Nacional de 

educación Normal. 

• Segunda. Necesidad de un nuevo tipo de maestro, con una ideología 

asentada en los postulados de la Revolución y la 

Constitución, así como en el afán histórico de nuestro pueblo 

para conquistar la libertad y la justicia social. 

• Tercera. El ideario de la educación debe concretar los siguientes 

objetivos: La integración, defensa y engrandecimiento de 

nuestra nacionalidad. II La Consolidación del régimen 

institucional de libertades y derechos democráticos. III La 

conquista de mejores condiciones de vida para todos los 

mexicanos. 

Asimismo, la JNEM recomendaba que: 

Para la educación Normal, esta deberia orientar con precisión a los futuros 

maestros para que éstos contribuyeran conscientemente a la defensa de la plena 
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independencia económica, social, política y cultural de la nación mexicana 

(aspecto ideológico) . 

Encargaba reformar la Ley vigente de educación en su Articulo 78, 

referente a la educación Normal, precisando el objetivo de la misma 

entendiéndose éste como la preparación, formación y capacitación de todo el 

personal docente, técnico y administrativo que desempeñase cargos en el Sistema 

Educativo Nacional (aspecto normativo). 

Pretendía sentar las bases para organizar un Sistema nacional de 

educación Normal en el que estuviesen comprendidas las instituciones que tienen 

como objetivo la formación de maestros de cualquier categoria o especialidad, así 

como la preparación de técnicos e investigadores cientificos de la Pedagogia 

(aspecto organizativo). 

Las Conclusiones Oficiales sobre los Planes y Programas de las normales 

de la JNEM fueron las siguientes: 

En la formación de los maestros se tomarían en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Cultura general que le proporcione al alumno una perspectiva de la ciencia 

y de la filosofia contemporánea (científica). 

Conocimiento de la evolución histórica de México, sus principios políticos y 

sociales, su realidad, sus problemas presentes, así como el conocimiento de los 

problemas actuales del mundo (socio histórico). 

La preparación profesional especifica (métodos, objetivos y principios de la 

educación); la adquisición teórico - práctica de la economía política, rural, 

industrial (técnico pedagógica). 

Una actitud positiva hacia la profesión; favorecida por un ambiente 

propicio para el desarrollo de la personalidad del estudiante normalista y la 

responsabilidad en el trabajo (ética profesional). 

La Junta también se solidarizó con la tesis del Secretario Ceniceros sobre 

el carácter laico de la educación. La asamblea normalista tomó acuerdos para que 

la educación ayudara en el mejoramiento de la economia del pais. Para tal efecto 

se creó un programa para un curso que deberia impartirse en las Escuelas 
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Normales sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales con los s iguientes tópicos : 

• Conservación de la Salud 

• Dignificación del hogar 
/ 

• Recreación 

• Mejoramiento Cultural 

• Adquisición de Técnicas para aumentar la producción 

• Métodos de Trabajo Social para conectar a la Escuela con la comunidad. 

Otro acuerdo al qu e llegó la JNEN fue que los maestros deberian realizar 

un año de servicio social. En la última asamblea plenaria de la Junta, celebrada 

el13 de octubre de 1954, se acordó reorganizar el IFCM (JNEN, 1954). 

El día 14 de octubre del mismo año, el Secretario de educación Ceniceros 

clausuró la JNEN resaltando la unidad magisterial ante los problemas 

fundamentales del país y prometió la ayuda oficial para llevar a cabo los acuerdos 

de la Junta. 

Los trabajos que se realizaron en la Junta nacional de educación Normal, 

así como las conclu s iones a las que llegaron, significaron un avance significativo 

en la formación de los m aestros . Los acuerdos darian las bases para enfrentar el 

rezago educativo del país y n o tendrian modificaciones sustanciales hasta la 

década de los och enta. 

En 1958, pese a los esfuerzos de los gobiernos desarrollistas, de los 89,000 

docentes en la nómina de SEP, casi un tercio , 27,000 ejercían sin título (eran 

empíricos). Jaíme Torres Bodet, contempla dentro del P-ll nivelar la formación 

docente y fomenta su perfeccionamiento por medio de estímulos económicos. La 

expansión que experimentó el m agisterio durante este plan, es un tema que ha 

sido ampliamente estudiado, ya desde una historia oficial (SEP, 1960, 1962 b, 

López Mateas, 1994, Krau ze, 1999, Larroyo, 1976, Barbosa, 1972) ya desde una 

historia revisada (Sandoval, 1997, Aguilar, 2000, Amaut, 1998 a, 1998 b , 

Martinez, 1983) todos coinciden en que no se había experimentado un 
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crecimiento del magisterio de esa indole en la historia de México, lo que implicó 

un constante asedio oficial para el control del gremio a partir de instituciones 

corporativistas como el SNTE. 

En el plan de once años, se construyeron normales estatales para los 

maestros y normales regionales para formar a los profesores. Del mismo modo se 

reformó el plan de estudios de los maestros normalistas para que este coincidiera 

con la modificación curricula r de primaria. Junto con estas medidas se fortaleció 

al IFCM, donde se logró regularizar a más de 17 000 maestros sin titulo durante 

el primer sexenio del P-ll , 1958-1964 Y al mismo tiempo educa en las normales 

del país a más de 5000 estudiantes por generación, incluyendo la expansión de 

las normales particulares (Latapí, 1971). 

El proyecto de unidad, con su máximo exponente en el P-ll, contó con 

una formación docente controlada por el Estado y homogenizada en el IFCM, sin 

embargo, eso n o garantizó un manejo homogéneo de contenidos ni de 

formaciones técnico - pedagógicas, 10 que se reflejó en la existencia de elementos 

formados en viejos planes para atender proyectos nuevos, docentes formados al 

momento del Plan bajo la guía de dicho proyecto, creándose una división de 

contraste, maestros normalistas de escuelas federales y estatales y del IFCM 

(sindicalizados) y maestros de normales particulares no sindicalizados. 

La importancia que esta división tuvo sobre la identidad del docente y para 

el caso de nuestro interés el manejo de enfoques de enseñanza de la ciencia y 

contenidos se da como relevante. 

La función homogeneizadora que las normales ejercían sobre los docentes, 

no tenía una cobertura universal en el magisterio, el proyecto de unidad requería 

ese principio de formación común, pero ante la imposibilidad de cortar por lo 

sano y disponer sólo de maestros egresados de normales, el proyecto educativo de 

unidad creo al IFCM, la relevancia que éste, la normal más grande del mundo 

tuvo, fue de ta l magnitud que rige actualmente la forma de ver el 

perfeccionamiento magisterial y su liga con 10 laboral a partir de estructuras 

como el escalafón, carrera magisterial e incluso la misión original de la UPN. 

La masificación de la formación del docente, en servicio, habilitado o no y 

las modalidades que se ofrecieron, dieron mucho que decir sobre la calidad de los 
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profesores que egresaron de sus escuelas; por correspondencia y orales. Aspectos 

centrales del currículo del P-ll, como enfoques para el manejo de contenidos y 

estrategias de trabajo no se podían atender debidamente en dichas modalidades. 

Al respecto, para reafirmar con argumentos presentados en investigaciones 

previas lo dicho, se describen algunos aspectos del IFCM, según los ven Meneses, 

(1988) y Amaut (1988). 

El Instituto federal de capacitación del magisterio (IFCM), creado por Jaime 

Torres Bodet, fue el centro de formación continua y básica del magisterio durante 

el desarrollismo, pues funciohó de 1944 a 1972. Su operación fue planeada para 

seis años (1944-1 950), sin embargo, los servicios del IFCM se extendieron hasta 

1956 y posteriormente hasta 1972 cuando el Instituto es sustituido por la 

Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. 

En 1944, los maestros sin titulo eran mayoria, lo cual representaba un 

problema en educación; la SEP no podía prescindir de estos maestros porque 

hubiese dejado sin cobertura al 50 % de la demanda de educación primaria, por 

lo que Jaime Torres Bodet decide en 1944 la fundación del IFCM con el fin de que 

los maestros pudieran regularizarse por medio de sus dos dependencias: La 

Escuela por correspondencia y la Escuela oral. 

La Escuela por correspondencia era para maestros no titulados que 

laboraban en poblaciones alejadas de las grandes ciudades. Impartia la 

enseñanza mediante lecciones que eran enviadas por correo a los maestros

alumnos que debían contestar los cuestionarios relativos a cada lección. Una vez 

terminada la preparación escrita, los maestros en los meses de vacaciones 

pasaban a los Centros orales donde completaban sus aprendizajes y sustentaban 

los exámenes respectivos. 

Los Programas de estudio que regian la instrucción por correspondencia, 

tenían como propósito profundizar la formación humana de la cultura 

magisterial, avivando al mismo tiempo el pensamiento científico, el sentido de la 

belleza, el rigor ético de la conducta, el culto de la paz, de la democracia y de la 

justicia, la conciencia histórica, ética y civica de los profesores. 

Por su parte, la Escuela oral tuvo como función primordial, capacitar a los 

maestros que ejercian sin titulo en las grandes ciudades y en las poblaciones 
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cercanas. Las clases en la escuela oral, comenzaban cada viernes por la tarde, 

todo el sábado y los domingos por la mañana, durante todo el año lectivo. Las 

actividades, se complementaban con los cursos intensivos de las materias de 

adiestramiento práctico (educación fisica, danza, teatro, música, dibujo, 

modelado, elaboración de material didáctico) y tenian lugar durante los periodos 

de vacaciones para completar el plan de estudios. Los maestros recibían cursos 

intensivos con duración de seis semanas, a cuyo término presentaban el examen 

final correspondiente para ser promovidos de grado. 

Los cursos del IFCM, permitieron la movilidad escalafonaria y el aumento 

progresivo del sueldo a los maestros alumnos inscritos, hasta regularizarlos a la 

misma categoría y a l su eldo que correspondía a un maestro de educación 

primaria titulado, así el IFCM se extendió a todo el país mediante la Escuela por 

correspondencia y su s agencias descentralizadas. 

Durante el P- ll, se ampliaron las tareas del IFCM, además de capacitar a 

los maestros en servicio n o titulados, organizó cursos con miras a la mejora 

profesional con orientación técnica para los maestros de las Misiones culturales y 

para la brigada de mejoramiento indígena. Cooperó en la divulgación para 

actualizar al m agisterio en servicio, difundiendo la reforma educativa aprobada 

por el Consejo Técnico de la educación. En 1958 el IFCM aumentó su cobertura, 

desconcentrando y acrecentando su s servicios, manteniendo en la capital de la 

República las oficinas centrales y se crearon 12 subdelegaciones regionales , 38 

agencias coordinadoras y 1800 cen tros locales de estudio y consulta. 

AÑo NÚMERO DE 

INSCRJPOONES 

1959 14281 
1960 27132 
1961 27386 
1962 27866 
1963 28751 
1964 214II 

Tabla 3. A1wnnos inscritos en d Instituto Federal de Capacitaci6n 
del Magisterio durante la primera etapa del P-II (tomado de Meneses, 1988). 
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El IFCM graduó entre los años 1945 a 1958 a 15 620 maestros. Entre los 

años 1959 y 1964 el Instituto capacitó a 17 472 profesores, registrándose el 

mayor incremento de m aestros capacitados, en sus 13 primeros años de 

funcionamiento. El sexenio 1958--1964, fue el de mayor aumento en la matricula 

del IFCM. En esos años, el Instituto tituló a 17427 maestros. 

Otorgó 3 67 1 diplomas de capacitación que equivalian a titulos 

profesionales para los maes tros que tenían más de diez años de servicios en la 

SEP, por su edad o por antigüedad. Al principio fueron titulados por el IFCM, 

posteriormente, por la SEP. 

En 1958, segün opina Arnaut (1998a) , culmina la etapa academista del 

IFCM, comenzando su etapa sindicalista (el primer avance del SNTE sobre el 

IFCM ocurrió en 1951) . Sus funcionarios, dejan de ser empleados de confianza, 

adquiriendo la condición de empleados de base (sindicalizados y escalafonados) . 

El Instituto tuvo fuerte influencia en el peñll profesional, la situación 

laboral, los sueldos, la clasificación por escalafón y el mercado ocupacional del 

magisterio Los m aestros titulados por el IFCM y por la SEP, para esas fechas (los 

años cincuentas), ya son dueños de una plaza de trabajo, han mejorado su 

sueldo e ingresan al escalafón pasando a formar parte de las mas (agradecidas y 

comprometidas) del SNTE, la estrategia de homogeneizar da buenos resultados y 

forma una capa adherente al núcleo del SNTE, que en esta época crece como la 

espuma a un ritmo acelerado en todos los sentidos, pero plegando sus intereses a 

los del Estado. Caso concreto de ello fue el establecimiento de un curriculo único 

con el aval del SNTE y sin una consulta real al magisterio. 

LO BLANCO Y LO NEGRO DEL MODELO DF5ARROLLlSTA 

Para entender el contexto social de la década de los 50, es necesario 

enfocarla tomando en cu enta el crecimiento poblacional que se da por la 

industrialización. La migración m asiva h acia las ciudades, principalmente a la 

capital del país, es con stante durante el desarrollismo, como puede inferirse de la 

tabla 4. 
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Década 

1950 
1960 
1970 

Poblaci6n Rural (%) Poblaci6n Urbana (%) Difcttncia (%) 

57.4 42.6 + 14.8 Rural 
49.3 50.7 - lA R ural 
41.3 58.7 - 1704 Rural 

Tabla 4. DIStnbua6n d. poblao6n Rural- Urbana duranre el 
Plan de 11 años (elaborado con daros d. INEGI, 20(5). 

Sobre el particular en varios trabajos (Díaz Ordaz, 1968, Ortiz-Mena, 1998, 

¡NEGI, 2004) se considera como un problema el desequilibrio población rural -

población urbana y para el caso de Ortiz - Mena como una evidencia del descuido 

del campo. 

El incremento de la población, es un aspecto que contribuye al crecimiento 

del Estado Mexicano (Puga, 1983); ver el cuadro 9. Al respecto se encuentran 

trabajos como los de Ruiz (1963) quien aborda la cuestión de la polarización de la 

población urbana, la falta de servicios y la creación de cinturones de miseria en 

las grandes ciudades, algunos autores como Loaeza (1985), ven en este 

crecimiento poblacional y d esarrollo económico el engrosamiento de la clase 

media mexicana , hasta entonces con una mínima participación. 

Década ' Poblaci6n Tasa de crecimiento 

1950 25791 017 40/502.4 % 
1960 34923 129 50/603.0 % 
1970 48225238 60/703.4 % 

Tabla 5.- Crecimiento poblacional durante el plan d. 11 años 
(Elaborado con datos de INEGI 20(4). 

La población económicamente activa pasa de 8 345 240 en la década de los 

50- a 12 909 540, en los 70-, en el primer caso uno de cada tres mexicanos 

trabajaba en tanto que en el segundo decae a 2.7, lo que habla de una crisis 

laboral en ciernes. Asociando esta situación a la cuestión educativa se 

encuentran trabajos de Prawda (1 987) y Prawda y Flores (2001). 

Ese entorno de urbanización que demanda ba mano de obra calificada es el 

que recibe Adolfo López Mateos (Lazarín, 1996) . Es un lapso que señala el modelo 

de desarrollo estabilizador, encaminado a levantar e impulsar la economía 
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mexicana con el apoyo del gobierno y en medida cada vez mayor en los sesenta, 

de organismos financieros y políticos internacionales. 

Este modelo vive, durante la década de los sesenta un repunte, el primero 

fue de 1940 - 1954 antes de entrar en crisis (Cabrera, 1980, Puga, 1983, Ortiz

Mena, 1988, Peláez, 2000). 

Con algunos matices, las administraciones de principios de los cincuenta y 

hasta fines de los sesenta equiparaban la estabilidad política con la estabilidad de 

los precios y con un aumento moderado pero sostenido de los salarios y de los 

ingresos reales de la clase media en rápida expansión (Banco de México, 1965-

1970, Córdoba - Ortiz, 1979, Ortiz-Mena, 1998). 

El crecimiento bajo este patrón provoca la agudización y la ampliación de 

las contradicciones a todos los niveles, por lo que durante los años sesenta la 

nación se encontró en las puertas de una crisis económica (Banco de México, 

1965 - 1970, Córdoba-Ortiz, 1979). 

La crisis social se empieza a vislumbrar, con la crisis del modelo educativo. 

El movimiento estudiantil del 68, fue la continu ación de los magisteriales 

(Salazar), ferrocarrileros (Vallejo) y campesinos (Jaramillo) de Morelos y Puebla 

(Gasea), todos tenían un fondo común, la búsqueda de cambios politicos que 

demandaba la naciente clase media y en el caso de Rubén Jaramillo y de Gasea, 

la recuperación de la cuestión del campo como prioritaria (Díaz Ordaz, 1968, 

Loaeza, 1985, Zermeño, 1990, Krauze, 1997 b, Novo, 1997, Verdura, 1997, 

COLMEX, 1998 a y b) . 

La polarización del crecimiento poblacional antes señalado, involucró una 

serie de rezagos educativos (SIC, 1961, Prawda, 1987, Krauze, 1999 a, Latapí, 

1998, Aguilar, 2000, SEP, 2005) y sociales en general. 

Desde el año de 1943, la política edu cativa dio un giro completo, el Estado 

mexicano se olvidó del bienestar del campesino. Ahora se imponía el "ideal 

industrial", la política estatal y la educación urbana ocupó las prioridades del 

gobierno federal de 1940 a 1952, la cual fue contínuada por Adolfo Ruiz Cortines 

(1952-1958) impulsando una política que pretendía industrialízar al país, 

aprovechando la escasez, provocada por la guerra, de productos de manufactura 

extranjera. 
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En 1960 el crecimiento de la economía alcanzó el 8.1%, el cual disminuyó 

a 4.9% en 1961 descenso atribuible a la desconfianza de los capitales por 

motivaciones políticas (el bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados 

Unidos), el lento crecimiento de 1961 y 1962 derivado del freno de la inversión 

privada y de la fu ga de capitales fue seguido por un aumento en la inversión 

pública que pudo impulsar un crecimiento del 8.0% en 1963 y de 11.7% en 1964. 

Con esas tasas de crecimiento de la economía se pudo pensar en apoyar el 

sistema educativo mexicano con una cruzada de alto nivel, el Plan de once años 

(Córdoba- Ortiz, 1979, Banco de México, 1965--1970) que buscaba enfrentar el 

rezago educativo acumulado que se traducía en: 

• Uno de cada tres maestros ejercía sin titulo 

• 1 700 000 potenciales alumnos de educacíón primaria no eran 
atendidos 

• Uno de cada 5 alumnos de primaria, eran repetidores. 

T ocal de niños en edad Macrícula inic ial año escolar Déficit escolar aparente Po rcentaje que anoja el 
escolar [958 (6 . 14 [958 - [959 calendarios Ay B déficit 

años) . 

7633455 443656 [ 3196894 42% 
'-T ah[. 6, Rezago escolar de runos <n edad escolar en 1958, se nota un 42% de niños 

no atendidos. (Elaborado con datos de la SIC, 1961). 

El periodo de nuestro interés, 1958 - 1964, es continuación del iniciado en 

1943 con Ávila Camacho y Torres Bodet, alentado por Miguel Alemán, sin 

embargo el carisma y el manejo mediático del presidente López Mateos superan a 

éste, sus constantes baños de pueblo, la atencíón a sectores sensibles de la 

población como la niñez, y el impulso a las obras de desarrollo social hacen que 

se vea esa luz que em ana del poder, sin embargo tanto Krauze (1999), Zermeño 

(1990). Ortiz - Mena (1998) y en compilaciones críticas del Colegio de México 

(programas grabados, 1998) hacen ver cómo el llamado seductor, es igualado en 

el mote por el otrora seductor de la Pa tria Antonio López de Santa Ana. 

La administración de López Mateos, disfrutó de mayor prosperidad que la 

de sus antecesores, por lo que pudo hacer muchas obras, como establecer el 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), edificar las viviendas multifamiliares de Nonoalco-TlateloJco y la 

Unidad Habitacional de Aragón (Aboites et al. , 2004). 

Entre otros decretos , creó el destinado a resolver el problema de la 

educación primaria, lanzando el Plan Nacional para la Expansión y Mejoramiento 

de la Enseñanza Primaria , con ocido como "Plan de once años (P-ll)", iniciándose 

así una etapa educativa importante para el país, con la reforma de los Planes de 

Estudio, la introducción del Libro de Texto Gratuito y el impulso a la Campaña 

Alfabetizadora. Además, se repartieron 80 mil desayunos escolares diarios en 

1959 y al fin de sexenio se repartían 3 millones de éstos al día. En la expansión 

cultural, el presidente, dio una nueva sede al Museo Nacional de Antropología y 

creó los museos del Virreinato, de la Ciudad de México, de Arte Moderno y de 

Historia natural . 

Durante el Plan de Once años, que fue transexenal, se presentaron 

sucesos políticos y económicos de profunda relevancia para la vida del país que 

son analizados en una serie de documentos denominados Presidentes de México. 

Para el caso de López Mateos el documento realza sus aciertos ubicándolos como 

una consecuencia de su destino y cómo esto se hace evidente en sus discursos 

desde 1929 (López Mateos, 1994). 

Contrariamente a su lado positivo, pareciera que mantuvo en calma al 

pueblo con pan y circo, pero realmente lo hizo con pan y palo, lo que 

desenmascara al presidente del carisma como el presidente déspota, que 

estableció las condiciones para que se presentaran estallidos sociales acallados 

con una brutalidad que se le achaca a su secretario de gobernación, un ser lleno 

de intolerancia al cu a l n ombró como su heredero político, Gustavo Díaz Ordaz. 
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CAPÍTULo TI 

LOS DOCENTFS DEL PLAN DE ONCE AÑOS. UNA 

FORMA DE MIRARLOS. 

E
n este apartado proponemos una forma de reconstruir la realidad vivida 

por el maestro que trabajó durante el P-ll, para entender sus proceder 

recurrimos al fondo filosófico en el que ellos fueron educados y cómo el P-

11 fue una particularidad de los fines de la política educativa 

desarrollista. 

Previo a la fase de trabajo empírico del documento, recurrimos a la 

investigación bibliográfica para hablar de las características de nuestros sujetos 

de estudio, los docentes. Sobre el magisterio indagamos aspectos que 

consideramos esenciales para entenderlo; su identidad, vocación, práctica y 

habitus. 

En una segunda sección de este capítulo, nos abocamos a señalar a la 

entrevista como la técnica ad hoc para dialogar con subjetividades, para ello se 

propone un instrumento que toma como punto de referencia la Escuela Normal, 

para reconstruir la vida profesional del docente. 

Describimos la forma de proceder utilizando el lenguaje y conceptos 

previamente descritos, para evitar caer en puntos de vista superficiales y el dar 

opiniones de forma precipitada, describimos la forma de organizar la información 

procedente de las entrevistas, siguiendo una técnica de fragmentación, diálogo y 

reconstrucción para así lograr una interpretación. 

Para ampliar sobre el particular se puede consultar el anexo uno, que es el 

apartado metodológico de la investigación. 
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LO CONCEPTUAL 

En este primer apartado hablaremos de los aspectos que nos permitirán 

conocer a los maestros con los que realizamos una serie de entrevistas, los ojos 

con los que veremos a los docentes: identidad, vocación, práctica y habitus. 

Conceptuarlos como categoría nos permite definir una postura que nos 

encadena con un autor de referencia, esas serán las influencias, no declaradas, 

pero si asumidas a lo largo de nuestro trabajo. 

IDENTIDAD MAGISTERIAL. Antes que nada, diremos que entendemos por 

identidad, aquello que al mismo tiempo que nos hace diferentes, nos da 

individualidad y permite asociarnos con quienes consideramos iguales a nuestra 

imagen, dicho estado de agregación se le conoce como grupo y uno de sus 

atributos es la inclusividad, que no es sino el sentido de pertenencia de ser parte 

de dicho grupo. Los intereses y círculos de desarrollo social del sujeto hacen que 

la identidad sea dinámica y constituya una adecuación social del sujeto a su 

entorno. 

La crítica hacia el SNTE la hemos hecho girar (ver capítulo 1) en torno a 

sus usos y costumbres corruptas y represivas para el logro del control eficiente de 

sus agremiados, y el beneficio de sus líderes, sin embargo, esa sombra con la que 

cobijaron a los maestros creció cada vez más, dándoles de entrada un punto 

común de identidad, la pertenencia a un gremio con peso y representación en la 

vida política del país, más allá de lo estrictamente educativo. 

Torres y Gutiérrez (2005), nos dicen que existe una ausencia de modelos 

para interpretar en México el fenómeno de la identidad de los profesionales de la 

. enseñanza, ese punto de vista técnico, se aleja de la esencia espiritual (desde un 

punto de vista romántico) de lo que es el magisterio, sus razones de ser y sus 

representaciones históricas. 

La docencia es la actividad de un gremIO que tiene como fmalidad, al 

menos en nuestro país, aportar la argamasa que ha de unir a la gente bajo una 

sola idea de nación, así como una forma común (racional) de ver el mundo y 
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aprendizajes, que las preparen para la vida útil de ciudadano, esa fmalidad es la 

que da forma a la identidad del maestro. 13 

Los contextos donde se forma la identidad del maestro dependen de las 

diferentes etapas de su ser magisterial. Su preparación (adoctrinamiento) en las 

normales, su labor dentro de una escuela (trabajador de la educación), su 

organización como gremio (sindicato) y el desarrollo de una idea de constante 

perfeccionamiento (IFCM) le dan una identidad incorporada y fortalecida en las 

distintas etapas de su vida magisterial. 

Comunicación 
vertical 

Comunicación 
vertical 

! 

. ------
Comunicación 
horizoncal 

W,:, Generaci6n y posterior a 1 

-- !, " 

A§13~ 
Generación 1 

-- Generación 
;mtenror:l T 

Comunicaci6n 
horizontal 

Figura 4. La identidad magisterial como una característica que se forma temporo espacialmente, lo que fija al 
docente en su raíz y le inculca un valor colectivo. 

La identidad, la entendemos, no como un atributo particular del sujeto, 

sino colectivo y elaborada por interacción, por ello se puede hablar de identidad 

en 10 social pero no en 10 individual, se puede hablar de identidad en un espacio 

geográfico pero obrada en el tiempo. Las diferentes etapas por las que pasa el 

maestro en su vida profesional, en tiempo horizontal que señalan Torres y 

)) La identidad también tiene que ver con la posición relativa que ocupa el maestro en la sociedad, con sus 
imágenes y aspiraciones, con la idea de su hacer, del sentido de su trabajo, con el modo en que orienta y da 
sentido a su quehacer escolar. La identidad de un maestro ignorante de su realidad social y acritico no es la 
misma que la de uno interesado en la problemática de su sociedad y crítico en el pensamiento. 
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Martinez (2005), son más complejas por los lazos verticales con miembros de su 

gremio, propiciando una identidad histórica y en constante renovación hacia los 

nuevos horizontes que se plantean los nuevos miembros, pero sin perder la raiz 

de su linaje. Así la identidad es un atributo espacial y temporal. 

La identidad no es sino la ecuación A = A, donde un elemento es igual que 

el otro, visto de otra forma cuando queremos formar parte de algo, deseamos ser 

A = A para que nos separen de B. O sea que no tengamos identidad con B, sino 

con aquellos a los que consideramos iguales (A), esta forma platónica de ver la 

identidad no nos aclara mucho. Más nos sirve la idea de imagen. Ésta es una 

representación que tenemos de las cosas. Epicuro nos decia que las imágenes 

sobrepasaban en detalle, sutileza y finura a los objetos . En lenguaje de los 

psicólogos, una imagen es una copia de un objeto que posee un sujeto. En ambos 

casos hablamos de dos niveles que buscamos relacionar, uno interno (la imagen) 

y otro externo (el objeto). 

Imagen Objeto 

................ 
........ 

~ .....•..•...•..•..•...•• 

.............. ~ ... 

Sujeto 

Figura S.La imagen (interna) siempre será diferente al objeto ( externo). 

La imagen e identidad del magisterio en México, ha sido una cuestión que 

ha sido abordada desde diferentes ángulos, uno de ellos, el de Carlos Ornelas 
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(1996) nos habla de la identidad del docente, hablando de cuatro momentos 

históricos y de tres formas de ver al maestro: ha sido la del misionero del proyecto 

posrevolucionario, la del promotor social comunitario, durante el cardenismo, que 

fusionó dos momentos, los del proyectos técnico y el socialista y la del apóstol en 

el proyecto de unidad l4. 

Omelas (1996) nos dice que "con el fin de conquis tar a los maestros para 

la causa del poder, los gobernantes con s tituyeron un discurso edificante que se 

reproduce en el tiempo con diferentes características, pero con un mensaje 

similar: el maestro es una persona ejemplar, un ser que se distingue del resto de 

la sociedad, un sujeto de cualidades morales sobresalientes que, aun en 

condiciones adversas, 10 hicieron capaz de erígir el edificio edu cativo de la patria 

mexicana", prosigue: "En los tiempos de Vasconcelos el maestro era un 

misionero, un agente productor de valores culturales superiores, era altruista y el 

portador de la civilización"ls. 

"En los tiempos de la edu cación socialista, el maestro fue un organizador, 

un abanderado de las causas populares, un forjador de la conciencia social y un 

promotor del progreso por ' medio de la lucha de clases. En los tiempos de la 

unidad n acional fue un apóstol, un personaje abnegado que ponía todo su 

esfuerzo individual y colectivo al servicio de las mejores causas; era, en pocas 

palabras: quien moldeaba la nacionalidad" (Omelas, 1996). 

Carlos Omelas también menciona que durante el proyecto de unidad la 

patria convocó a sus hijos para su defensa. Esa voz de 10 intangible, mensaje de 

un ser superíor fue llevada a todos los confines del pais por los elegidos, los 

exegetas, que develaron la voz de la patria para ofrecerla a la población, esos 

apóstoles fueron los maestros del proyecto de unidad, seres con una sola misión 

llevar el mensaje de unidad y ofrecer 10 mejor de si mismos en aras del desarrollo 

del pais. 

14 Así como no se han detenido los proyectos educativos, las imágenes asignadas al magisterio tampoco. El 
proyecto de modernización educativa le siguió asignando la etiqueta de apóstol, pero ya muy desgastada y 
poco creíble en los discursos oficiales, desde la aplicación del ANMEB, ya como presidente Ernesto Zedilla 
popularizó el término de profesionales de la educación, para ver a los maestros como sujetos, esa es la 
tendencia actual, asignarles una imagen de profesionistas. 
"Esta es la imagen idílica de maestro postrevolucionario, que la literatura y el cine de la "época de oro" en 
México ha mitificado. La mayoría de los maestros no eran así y esa imagen heroica correspondió a los mitos 
de la historia oficial. 

85 



Nosotros agregamos que se le ve ahora como un profesionista, que 

desligado de un compromiso social o apostolado, busca su beneficio legitimo y 

como profesional de la educación, pretende obtener dividendos positivos para él 

de la venta de su fuerza de trabajo. 

Otro autor que ha estudiado la cuestión de la identidad magisterial es 

Arnaut (1998), quien nos habla de esa mirada hacia el docente como un puntal 

de los proyectos edu cativos del país. Él nos dice que el Estado ha logrado hacer 

de una profesión libre como fue el magisterio del siglo XIX una profesión de 

Estado, como se le concibe dentro de los proyectos educativos impulsados por los 

déspotas ilustrados. En nuestro país esto se da al desplazarse el normalismo 

decimonónico erudito y urbano por el magisterio rural, base del proyecto 

educativo posrevolucionario, mediante diversos programas dispuestos por las 

autoridades federales y locales para la "profesionalización", normalización y 

nivelación laboral del magisterio en servicio. 

En los primeros años de la década de los cuarenta, la profesión docente no 

sólo se había convertido en una profesión que dependia principalmente del 

gobierno federal, sino que estaba encuadrada dentro de una organización sindical 

casi única. Este proceso de cooptación y estatización, culmina con la constitución 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) en 1943, cuyo 

crecimiento numérico y participación política lo hacen una fuerza monopólica en 

los asuntos educativos del Estado. 

La exigencia sindical de negociar los asuntos edu cativos respondió, no a 

una demanda del magisterio por mejoras laborales, demanda sentida de sus 

bases, sino como una estrategia de la cúpula sindical tendiente a consolidar su 

influencia sobre el sistema educativo para llevar los asuntos educativos al terreno 

de lo laboral. 

Todo esto ha llevado a una enorme rigidez de la administración de la 

secretaria de educación pública (SEP), en ella los empleados afiliados al SNTE son 

inamovibles, los reclutamientos de personal tienen ingerencias sindicales, 

además que mucha autoridades de la SEP medias y altas deben su fuente de 

legitimidad al SNTE. Asi el magisterio en su figura se ha desgastado pues se le 

relaciona con la imagen de sus líderes sindicales, cuyas ambiciones pasan por 
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encima de sus deberes con la niñez, su imagen ya no es diferente a la de un 

burócrata. 

Güemes (en Piña Osorio, 2003) en un documento habla de la 

representación social del docente como algo inculcado y asumido mezclando lo 

psicológico y lo social, aunque habremos de aclarar que se refiere sólo a los 

docentes de educación especial. En dicha publicación, se muestra una sintesis de 

algunos hallazgos encontrados en el desarrollo de una investigación sobre las 

representaciones sociales, en la construcción de los procesos de génesis de la 

identidad del docente de educación normal, para el caso de la Escuela Normal de 

Especializaciones del D. F. 

El objetivo principal de esa investigación se centró en estudiar las 

expresiones culturales contenidas en el quehacer cotidiano del docente. Para la 

aproximación al objeto de estudio la autora, parte de reconocer que en el hacer 

docente aparecen entrecruzados elementos de caracteres psicológicos y 

socioculturales que confluyen en la definición y delimitación de su propia 

representación y su hacer cotidiano. 

Por su parte Torres y Martinez (2005), niegan que exista una base 

metodológica para poder indagar sobre la identidad, ellos construyen categorías 

de lo que llaman identidad móvil, la cual se desplaza según los años de servicio 

del maestro, habla sólo de su identidad puramente profesional. Al respecto 

Cárdenas y Alonso (2000) , encuentran que la identidad es móvil, respecto del 

entorno social en que se desenvuelve el maestro, así Torres y Cárdenas, 

complementan aspectos de identidad profesional y social. 

Ya antes Remedi (1989) había centrado su atención en cómo el entorno 

laboral y la trayectoria profesional del docente modifican su ser, su identidad. 

Remedi, hace uso de los conceptos de habitus, campo y vocación, para decir que 

la identidad docente se construye y se deconstruye, se dibuja y se desdibuja en 

las prácticas relacionadas con la unidad académica denominada cátedra, tanto 

en su dimensión estructural como en su dimensión relacional. 

En términos más llanos Remedi hace uso de las categorías fundamentales 

de Bourdieu (1997), habitus y campo, inseparables uno del otro, para llegar a las 

entrañas de los orígenes de la identidad del maestro, integrando su historia de 
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vida previa a su vida profesional, en una relación que da paso a una figura 

emergente; la nueva concepción de la identidad del docente. La identidad 

entendida como la expresión de un habitus nunca está terminada y el trabajo 

contribuye de manera decisiva para su conformación. 

En lo anterior hemos notado que el docente estructura su identidad a 

partir de tres sillares: lo asignado impelido por el imaginario social (lo que 

esperan de él) , lo burocrático al convertirse en un profesionista de Estado (lo que 

hace él) y lo socio cultural (su horizonte aspiracional). 

Esas son las miradas que la identidad del docente ha recibido por autores 

desde diferentes perspectivas, lo inculcado (Ornelas, 1996), la sindical profesional 

(Arnaut, 1998) la cultural (Güemes, 2003) la práctica profesional (Torres y 

Martinez, 2005), la social (Cárdenas y Alonso, 2000) y el habitus (Remedi, 1989). 

En ellas observamos que identidad es algo que tiene que ver con la definición que 

una persona elabora de sí misma, pero que implica vínculos constantes con otros 

actores sociales, sin los cuales no puede definirse ni reconocerse. 

Pero, para el caso del maestro normalista en nuestro país, Ornelas (1996) 

sugiere que es una identidad asignada, construida según los intereses del 

gobierno, en consecuencia de que la docencia es una profesión de Estado 

(Arnaut, 1998) y no está formada por profesionales libres, sino acotados bajo la 

férula del gobierno en turno. 

Relativizando la aseveración anterior, no puede haber una imagen 

homogénea al ser ésta resultado de un diálogo entre el cómo percibe la sociedad 

al maestro y cómo él se ve asimismo. Empezamos por ejemplo con sus origenes 

sociales, no todos los maestros tienen el mismo punto de partida y su identidad 

pre magisterial es diversa. 

Sus estudios como normalista, ya fuera en una normal escolarizada o en el 

IFCM los hacen diversos , su relación con el SNTE y con la SEP los conducen a 

adquirir de manera selectiva habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades 

para desempeñar su trabajo en cada caso distinta, con una imagen asignada 

similar pero diferente en la práctica para cada caso particular. 

Lo anterior nos habla de que la identidad profesional es dinámica de 

manera horizontal, según el ambiente donde se exprese y es colectiva, se 
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transforma al cambiar el status socioeconómico del docente , al madurar y 

envejecer. 

También debe de tomarse en cuenta el género, la identidad en maestras no 

es la misma que en maestros, la femenización del magisterio es un argumento, no 

solo del horizonte aspiracional de las maestras, sino que tiene relación con la 

falta de reconocimiento y bajo salario que ha recibido siempre el trabajo de la 

mujer respecto del hombre. 

Otro aspecto que abonó en la identidad mutable del docente, fue el cambio 

de politica educativa, que giró de una rural a urbana, donde la función e 

imaginarios fueron radicalmente diferentes. Pero independientemente del cambio 

de ámbitos educativos, se puede hablar del magisterio como gremio porque en 

bloque fue como respondieron a las peticiones oficiales del P-1116. 

Debido a su raiz ilustrada, la educación en México en los años sesenta 

respondió todavía a los intereses expresados por los déspotas ilustrados en sus 

programas educativos: unidad nacional, enseñanza de una historia patria, 

pensamiento racional, preparación para el trabajo y la educación de hombres 

moralmente buenos. 

El logro de esos objetivos educativos de unidad nacional hicieron del 

maestro una pieza clave en ese esfuerzo de integrar a la nación en derredor de un 

intangible bien común. Son los maestros los que materializan esas ideas, les dan 

textura, son los que hablan en primera persona a los futuros ciudadanos, son el 

rostro visible del Estado en las escuelas. 

De ahí su identidad como algo ajeno que les es dado y les hace sentir el 

enorme peso en sus espaldas de la patria futura que ellos contribuyen a 

construir, a ese compromiso y control aportan el SNTE, el encadenamiento de su 

capital cultural de estrato de procedencia. 

El maestro desde la práctica legitima de su profesión, se siente responsable 

de ejercer el poder cedido para u sarlo con fines de una reproducción social, afin a 

16 La homogeneización, metodológica que hace Omelas de la identidad del magislerio, es básicamente 
correcta, pero al ver al magisterio como un colectivo, los individuos que lo formaban en el proyecto 
desarroIlista eran diversos en sus ideas y grados de resistencia, eso quedó claro con las luchas del magisterio 
contra de la política educativa y de control del gremio por parte de los presidentes "absolutos". 
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los intereses de quien lo educa, contrata y coopta l7. No hacerlo desde esa 

perspectiva de asignaciones y compromisos, es traicionar los más caros valores 

de la patria. 

Beatriz Calvo (1989), enuncia de manera nítida la importancia de la figura 

del maestro para el proyecto de unidad: " .. . una importante función de la 

educación nacional ha sido la transmisión de la ideología oficial y, como parte de 

ésta, la inculcación de los educandos de un profundo nacionalismo ... una pieza 

clave en la transmisión ideológica del Estado, por ello no importa en gran medida 

su formación, pero si se le insiste en que lo trascendental de la ejecución de una 

de las funciones del profesor de primaria". 

Continua, " .. .la realización de actividades civicas que tienen como objeto la 

inculcación en sus alumnos de los símbolos nacionales: héroes, fechas históricas, 

mitos y ritos del nacionalismo, tales como cantos, fundamentalmente el himno 

nacional, representaciones teatrales con temas históricos, honores a la bandera, 

que conlleva el aprendizaje de conductas de disciplina y respeto ante ésta, 

desfiles conmemorativos de fechas históricas, como el 16 de septiembre o el 20 de 

noviembre, por ejemplo". 

Inculcar el sentido de responsabilidad y . de apóstol en el maestro, se 

materializó en el proyecto de Unidad desde los años 40 en nuestro pais, como 

resultado de tres elementos que aportó el Estado para fortalecer la identidad del 

magisterio y su control tanto doctrinal, laboral como ideológico. 

Primero, el adoctrinamiento se dio con la homogeneización de los planes de 

las normales, un plan único para el pais, dejando de lado la división entre lo 

rural y lo urbano, una formación común bajo contenidos homogéneos formó 

sujetos con condiciones de pensamiento similares, sin importar su contexto de 

formación. 

17 La reproducción ciega y mecánica, ambición de un gobierno controlador y represivo como el del 
desarrollismo, es sólo un concepto incluso para el caso de los maestros, que sólo después de los religiosos y 
los soldados son ideologizados de fOffi1a tan intensa y continua para su homogeneización. Los maestros 
realizan en el mejor de los casos - para los intereses gubernistas- una reproducción modificada, eso daria 
espacio para explicar porque surgen generaciones rebeldes como la del 68. 
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El segundo elemento fue la creación del SNTE, agrupamiento que los unió 

y representó, dotándolos de poder real en lo político y de un yugo que los unció a 

sus líderes y a la ruta definida por el gobierno. 

El tercer elemento fue el ideológico, inculcado en tres ámbitos diferentes: el 

sindicato, la normal y el IFCM. La formación continua y perfeccionamiento de los 

maestros hicieron que ellos se vieran como seres buenos, ilustrados, proclives a 

la perfección a la cual dedican su tiempo de descanso a ser cada vez mejores 

líderes de la sociedad buscando cumplir su misión de ilustrar al que no lo está. 

Si pensamos en el maestro, él buscó una identidad: M = M- , pero creyó que 

la M (sujeto) que es él, debe de ser igual a la M- (imagen) que es el otro pensado, 

ahí está la cuestión. Esa forma en que vemos al otro, (su imagen) es un modelo 

que es más sutil, más fino y más detallado que el maestro real. 

El modelo se vuelve un ideal al que aspiran los maestros, al reunir su 

deseo de lograr esa copia, esa igualdad con ese modelo ideal creado por la 

sociedad que los vio crecer, invocando la voluntad d.e ser algo, eso es el llamado, 

es la vocación, el sueño iluso de alcanzar una quimera. 

Lo antes descrito hace alusión a los tipos ideales referidos a individuos 

históricos: según esto el tipo ideal funciona como categoria explicativa de 

ordenamiento de la realidad. Se refiere a aquellos que Weber construyó para 

estudiar individuos históricos: el mismo autor sostiene que el individuo, con sus 

acciones sociales, es la base del orden social, las instituciones son legitimadas 

por ellos, creemos que eso nos ayudará a entender el papel del maestro en el 

proyecto de unidad. 

VOCAClON. Ser maestros es una decisión que algunos toman' por obligación 

y/o presión familiar, otros se dejan llevar por la inercia de sus compañeros, otros 

como un paso adelante en su vida, pero pocos, muy pocos la toman por 

convencimiento y voluntad de ser como alguien, carecen de un ejemplo más allá 

del que les ofrecieron su s maestros de primaria o secundaria y seguramente 

repetirán ese modelo que consideran correcto. 

Por ejemplo, en el caso del maestro rural, la mayoría de ellos antes del 

proyecto de unidad, eran personas que conocian y estaban convencidas en 

ayudar a resolver los problemas del campo, primero en lo educativo pero también 
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en lo social (Blanco, 1951), eran gestores que hacían las veces de lideres 

comunitarios y que por ello eran puente entre las autoridades y las comunidades 

donde laboran. Se aprecíaba en ellos su valores familiares, su coherencías entre 

su hacer y su decír, no sólo enseñan con la palabra sino con los hechos. Hacían 

su mejor esfuerzo para llevar a los alumnos por el sendero que consideraban el 

adecuado y lo guiaban según su s preceptos familiares hacia lo correcto, 

mezclándolo con los institucionales para darle valores tanto cívicos como éticos. 

El maestro citadino, que emergió del proyecto de unidad, también se 

empapó de los problemas sociales que lo rodeaban, pero cuando salía de trabajar 

de su plantel , no había poder humano que lo regresase a su escuela, fue el inicio 

de la burocratización de la profesión, con grandes posibilidades de libertad en el 

manejo de contenidos y flexibilidad en su trabajo, pero al momento en que se 

desconectaba de la escuela y de los problema de la comunidad se volvía un 

burócrata, que buscaba, al igual que el maestro rural, envolver al niño que se 

encontraba en sus manos en una aura de valores éticos y cívicos que no eran 

sino el reflejo de su familia (del maestro) y del Estado. 

En ambos casos, el profesor tenía una cosa en común, de manera 

profesional se dedicaba a la enseñanza, tenía y conserva su objeto de estudio en 

ella y acompañado de la pedagogía hacía y hace de la niñez moldeable, un 

ciudadano útil al país. Debían ser por lo tanto hábiles en técnica de enseñanza, 

porque esa es la herramienta base para su labor, enseñar lo que sabe, es por ello 

que al mismo tiempo que aprendía y ponía en juego técnicas de enseñanza 

adquiría conocimientos modernos y actuales que ponía al servicio de la niñez. Un 

maestro que no tuviera las nociones de cómo controlar un grupo, de cómo 

trabajar un contenido, de cómo rebajar la densidad y complejidad de un concepto 

no tenía cabida en la escuela, ese es otro aspecto de la vocación. 

La vocación, tiene tres componentes, el metafísico, el psicológico y el ético. 

La reunión de esos tres elementos confluyen en la voluntad, la vocación no es 

sino la voluntad de ser , de hacer algo de manera convencida. En los discursos de 

nuestras autoridades se hace eco de lo metafísico, con viejas raíces en Santo 

Tomás de Aquino. Para él, la vocación es el llamado que sentimos cuando Dios 
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nos habla y nos expresa el deseo de que seamos instrumentos para realizar su 

designio. 

La vocación es así un mandato divino que nos predetermina para un fm en 

esta vida, el destino tiene una carta marcada y ese papel es el que hemos de 

hacer de la mejor manera. 

Así, cuando a los misioneros de la época de Vasconcelos se les dijo que su 

misión era edu car e ilustrar, era como la voluntad del divino ordenar a los 

maestros a responder ese mandato y hacerse eco de ese llamado, ya que la patria 

lo demandaba yeso valía cualquier sacrificio, los profesores estaban 

predeterminados a ello. 

El otro componente es el psicológico, nuestro comportamiento tiene unos 

origenes en nuestra familia y genera una tendencia. Ese aprendizaje adquirido de 

un gusto como algo genético no es tal, es inculcado en nuestra tierna ínfancia y 

nos marca para el resto de nuestra vida, algunos de nosotros hemos crecido en la 

idea de que debemos de asumir responsabilidades sin oponer resistencia, nuestro 

sacrificio es psicológicamente aceptable en razón de que llena una parte de 

nuestras expectativas creadas. A ellas les llamamos representaciones 

(psicológicamente) que es el modelo que debemos imitar, esa respuesta debe de 

llenar una necesidad interna del sujeto. 

El último componente, pero no creo que el menos importante es lo ético. Lo 

mezclé, quizá de manera inadvertida en el rubro de psicologia. Lo ético es eso que 

nos dice que algo es correcto o incorrecto, nuestra tendencia es a hacer lo que 

creemos correcto, esa sensación de gozo es el pago por estar bien con nosotros, 

cuando hacemos algo que creemos digno de valor y coherente con nuestro código 

de ética. 

Ambos, lo psicológico Y lo ético tienen una raíz común, el grupo social 

donde el sujeto se desarrolla y que lo modifica, pero que él modifica a la vez, a esa 

estructura estructurante Bourdieu (1997) le llama habitus. 

Cuando hablamos de algo y sabemos o no que es un aprendizaje temprano, 

una necesidad creada, un deseo a cubrir por con s iderarlo correcto y que con ello 

cumplimos una misión, estamos hablando de Vocación. Nadie nace con sangre de 

maestro, nadie nace predestinado para nada, la docencia no es un mandato 
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divino, es una decisión que tomamos, tal vez inconscientemente, de hacer lo 

correcto en una actividad que nos llene para lograr una expectativa creada, esa es 

la vocación. 

Apoyados en la identidad y la vocación, la acción social que realizaron los 

maestros del proyecto de unidad, fue una práctica de suma importancia, fue un 

proceso que se desarrolló en contextos institucionales particulares (sistema 

educativo nacional, la escuela), y cara a cara, que propició la interacción entre los 

sujetos (curriculo escolar) , lo que permitió la reproducción social ya que en el 

salón de clases, maestros y alumnos crearon y recrearon la cultura escolar 

nacionalista. 

Esa actividad fue la médula de su identidad, asignada en el proyecto 

desarrollista, la de apóstoles (O melas, 1996), quienes llevaban el mensaje de 

unidad a todos los rincones de país en aras de la patria, representada por el 

presidente y simbolizada en la bandera y el himno nacional. 

Los profesores asumieron ese rol con pasión y convencimiento, lo que hizo 

que el magisterio aportara en la consolidación de una figura presidencial fuerte y 

sólida, en un presidencialismo absoluto. 

LA PRÁCTICA DOCENTE. La formación docente, se puede entender desde 

diferentes ángulos. Uno de ellos es la responsabilidad del Estado para dar forma 

a los sujetos, a la clase que ha de hacer realidad sus principios educativos. Así 

podremos apreciar que en la educación, al entenderla como los constituyentes del 

17 como derecho social, factor de movilidad social y elemento fundamental de 

consenso político, le dieron un papel privilegiado a sus operadores, los docentes. 

Los maestros formados en las escuelas normales, producto de un pasado 

cuyas raíces estaban en la Revolución mexicana, sirvieron indudablemente a la 

construcción del poder que se es taba construyendo, las formas que adquirió este 

poder en México: centralización, corporativismo y partido hegemónico, 

permitieron el control político y la gobemabilidad que dio estabilidad por cerca de 

70 años a nuestra nación y permitió la acumulación de capitales y riqueza 

necesarios que sirvieron de base para construir una sociedad de mercado, con el 

apoyo del uso y abuso del Es tado (Mesta, 1997). 
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La educación del magisterio en México, se dio siguiendo el modelo 

ilustrado impulsado por Federico el Grande en Prusia, la creación de escuelas 

normales, es decir escuelas de maestros, pagadas y regidas por el Estado. En 

nuestro pais los organismos de actualización y sus instituciones directivas y 

normativas fueron las misiones culturales, las normales rurales, el Instituto 

Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), la Dirección General de Educación 

Normal (DGEN) y posteriormente la unión de éstas últimas en la Dirección 

General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM), actores 

destacados de ese proceso. 

Que el Estado rigiera los planes educativos de los maestros nos remite a 

una interpretación reproduccionista de la sociedad. Citando a Bourdieu y 

Passeron (1979), la formación de docentes obedece a un acto de inculcación, así 

como al proceso de flujo capilar del poder. 

El primer punto, la inculcación, plantea que los maestros formados en las 

normales del gobierno fueron , por defmición, sujetos de homogeneización, 

preparados para una actividad pedagógica oficialista, proclives a reproducir las 

estructuras homogeneizantes que los envolvían. Sobre el papel de las normales 

en la formación docente en el proyecto de unidad, Meneses (1988), Ornelas (1996) 

y Arnaut (1998) , coinciden en que se les asignó una identidad, se les designó una 

profesión de Estado y se les cedió de manera muy parcial y subordinada un trozo 

de poder. 

Para Max Weber el poder es "la posibilidad de que cierto orden de 

contenido especifico sea obedecido por determinado grupO"IB (Weber, 1998). Esta 

definición de poder es la más popular, entendido como la posibilidad que tienen 

ciertos sujetos o grupos de sujetos de influir en los saberes y haceres de otros. 

Existe una definición de poder basada en la teoría juridica clásica, en 

donde es considerado como "un derecho, del que se es poseedor como un bien, 

que en consecuencia puede transferirse o alienarse, total o parcialmente, 

mediante un acto jurídico o un acto fundador de derecho que sería del orden de 

la cesión o del contrato" (citado en Foucault, 1992: 134). 

" Weber es todavía más directo, para él, poder significa la capacidad de imponer la voluntad propia a otros. 
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Tomaremos esa idea de Foucault. Por lo que respecta a la capilaridad de la 

autoridad, el docente se formó para ejercer un poder delegado, esto se entiende 

como una autorización, para ejercer poder en nombre del grupo que lo formó, 

para legitimarlo, usando para ello las capacidades que le han sido inculcadas, en 

lo simbólico con su identidad e imagen social y en lo legal con su titulo. 

Más que ver al poder como un contrato, una moneda, un titulo jurídico 

intercambiable, que se puede ceder de una persona a otra, ya sea en su totalidad 

o en partes, habría que partir de que el poder es una relación social, una 

actividad realizada socialmente, una acción, un verbo más que un sustantivo. 

Esta postura cosifica el poder. 

Como señala Michel Foulcault "el poder no se da, no se cambia ni se 

retoma sino que se ejercita, no existe más que en acto" (Foulcault 1992: 135). 

Esos aspectos son señalados por Bourdieu en su obra sobre la 

reproducción (Bourdieu y Passeron 1979). Nos dice que la estructura (de 

formación) es una trama que engendra una sujeto a imagen de esa red, siendo él 

incapaz de percibirla, asumiéndola como propia (violencia simbólica) y 

convirtiéndose en un agente que opera razonadamente para que perVlVa esa 

estructura (campo) donde ha sido forjado y aceptado como novel. 

Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica porque es 

una imposición emanada de un poder arbitrario, producto a su vez de una 

arbitrariedad cultural (Bourdieu y Passeron, 1979: 45). En ese ámbito el maestro 

acepta las reglas y asume el rol asignado dentro de dicho campo, para este caso 

el de la docencia. 

La vocación como un deseo de ser y la identidad tatuada, dibujan en el 

maestro un horizonte aspiracional, ese ideal tiene su concreción en el trabajo 

docente, a esa acción social, su actividad profesional, se le ha denominado 

práctica. 

Consideraré a la práctica docente como un proceso que se desarrolla en 

contextos institucionales particulares (sistema educativo nacional, la escuela) y 

que se da en una relación cara a cara. Al ser un proceso de contacto personal, 

moviliza un tipo de saber especialmente seleccionado (contenido escolar) para 
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propiciar la interacción entre los sujetos. Eso en su conjunto pennite la 

reproducción social. 

~¡~- C i 6 n-
Estructura homogeneizante 

Escuela 

Inculcación Poder Delegado ~ 

mr-I --') \\)e---v 

Figora 6. Autoridad pedagógica. 

La práctica se puede entender como interacción y como representación 

discursiva de la acción, que serian las dos caras de la misma moneda. La primera 

me pennite comprender las acciones escolares, producto de la observación y, la 

segunda, comprender lo que los profesores dicen de su acción. 

La concepción sobre el hacer del docente fue modificada de manera radical 

a partir de la implantación de la Escuela Nueva en la primera mitad del siglo XX. 

Si bien no es un aporte único ni original, sí es una forma de concebir el flujo de 

responsabilidad dentro del aula. Se reconoce aquí que el responsable de aprender 

es el alumno, éste adquiere la categoría de sujeto y el maestro sufre una 

descentración. 

Esa descentración trae como consecuencia una nueva concepción del 

quehacer docente, una auténtica revolución, ya que modifica su status de 

magíster que le es propio, al menos desde la escolástica. La aceptación del 

alumno como sujeto y el maestro como responsable de un proceso, pero no el 

centro del mismo, nos lleva a una práctica de tipo dialógica. 
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Debido a la naturaleza del trabajo docente, cada práctica es particular, no 

hay dos prácticas similares porque cada una de ellas es realizada por un sujeto 

con historia de vida diferente, condiciones distintas de trabajo y un grupo 

distinto, lo que implica reconocer un componente historicista dentro del cotidiano 

de la escuela. 

Es un proceso en el que los profesores cotidianamente construyen su 

trabajo a partir de la interrelación con otros sujetos del ámbito escolar, con sus 

condiciones laborales y contextos particulares. De esta manera, las diversas 

formas que la práctica docente puede adquirir son el producto de las diversas 

interacciones que los sujetos realizan, y en las que tanto la institución escolar 

como los propios sujetos se modifican (Glazman, 1999). 

La presencia de determinados actores en un grupo es azarosa, pero el 

trabajo en el salón de clases no; maestros y alumnos crean y recrean la cultura 

escolar a través de una interacción social, concebida como un proceso lingüístico, 

y por la intertextualidad, como una construcción social del conocimiento. Los 

procesos intertextuales son las formas mediante las cuales se pueden construir 

los significados compartidos. En el aula se introducen contenidos temáticos 

formalmente, que se enseñan y aprenden mediante el proceso de interacción 

educativa (Campos y Gaspar, 1999). 

Compartir, confrontar, comparar y por tanto construir conocimiento en 

interacción requiere del lenguaje usado socialmente, que en este trabajo describo 

como la representación discursiva de la acción; incluye tanto la comunicación 

oral como la escrita entre los participantes. 

Analizo el discurso oral del maestro para estudiar en él, precisamente, la 

forma particular en que el colectivo escolar se representa en su acción, no en el 

presente, sino en sus recuerdos. Considero el habla como acción situada en su 

contexto discursivo natural (Eisner, 1998). 

La práctica docente como dualidad de la interacción y representación da 

las bases para su análisis; desde su accionar práctico y sensible a los cambios y 

necesidades de su entorno, hasta los elementos con que enfrenta esas variantes. 

En la realidad constituye una unidad; que para su estudio la divida, es 

una argucia metodológica heredada del pensamiento cartesiano que me permitirá 
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analizarla para sintetizar una nueva visión. Desafortunadamente no puedo 

recurrir a la observación de la interacción cara a cara que tuvo el maestro con 

sus grupos, me debo de remitir a la representación discursiva que él hace de sí 

mismo. 

EL HABITUS. El habitus se vuelve una idea que nos ayuda a integrar lo 

antes escrito. Éste se puede entender como el hilo que teje la red de vocación, 

identidad, práctica y formación docente. 

Habitus es la traducción latina que Aquino y Boecio dan al concepto 

aristotélico de hexis. Asimismo la idea se encuentra también en la obra de 

algunos sociólogos clásicos: Durkheim y Weber lo utilizan, sin defmirlo ni 

teorizarlo. En estos autores el habitus juega un papel central como término 

intermedio que liga el acto (objetivo) y la potencia (subjetivo) con el mundo 

exterior (medio social cercano) y el interior (nuestro yo). El habitus explica el 

modo en que la potencialidad inscrita genéricamente en lo seres se transforma en 

una capacidad de realizar actos concretos, explica la interiorización de lo externo 

al ligar la historia pasada a la historia presente. Mediante el habitus se 

transforma la potencialidad inscrita genéricamente en los seres en una capacidad 

concreta de realizar actos, y por otro, entre lo exterior (medio social cercano) y lo 

interior (nuestro yo) explica la interiorización de lo externo al ligar la historia 

pasada a la historia de vida presente. 

El concepto de habitus es como un puente entre lo objetivo y lo subjetivo, 

Bourdieu lo entiende ,como el conjunto de esquemas de visión, percepción y 

acción de los sujetos en el mundo social. Estos esquemas generativos están 

socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo de la historia de cada 

sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, del campo concreto de 

relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado como tal. 

Pero al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de 

las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente. El 

habitus se define como un sistema de disposiciones incorporadas durables y 

transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructuran tes- que integran todas las experiencias pasadas y 

funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 
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apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o 

acontecimiento y que los agentes contribuyen a producir (Bourdieu, 1995). 

El habitus nos enlaza la identidad del docente, o sea los esquemas 

generativos, a partir de los cuales los sujetos perciben al mundo, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructuran tes, que 

integran todas las experiencias pasadas y funcionan en cada momento como 

matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los 

agentes. 

También relaciona su práctica. Será a partir del habitus, que los sujetos, 

en este caso los docentes, producirán sus prácticas, si lo entendemos como la 

interiorización de las estructuras a partir de las cuales el grupo social en el que 

se ha sido educado produce sus pensamientos y sus prácticas y actúan en él su 

formación. Estos esquemas generativos están socialmente estructurados, el 

habitus se incorpora mediante el cuerpo -se introyecta-; mediante un proceso de 

familiarización práctica, que no pasa por la consciencia, con un universo de 

prácticas aprendidas dentro de una estructura (campo), que es el magisterio. 

y desde luego su vocación. El espacio habitado -yen primer lugar la casa

es el lugar privilegiado de la objetivación de los esquemas generadores y, por 

medio de las divisiones y de las jerarquias que establece entre las cosas, entre las 

personas y entre las prácticas, este sistema de clasificación hecho cosa inculca y 

refuerza continuamente los principios de la clasificación constitutiva del 

arbitrario cultural. 

Es el medio inmediato y primario el que influye en el maestro para asumir 

como algo asignado un rol social profesional que es la docencia (Bourdieu, 1995). 

Así el campo (el magisterio) su entorno primario (su comunidad) y su 

horizonte aspiracional se enlazan en un complejo de estructuras que moldean al 

maestro, donde él ha de aportar en la conformación del mismo en cada una de las 

etapas de su vida. 

Por ello la identidad con struida en esas estructuras es tan móvil e 

inacabado como el habitus mismo. 
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LO METODOLOGICO 

Aquí hablaremos de los elementos metodológicos que pueden guiar una 

indagación en ciencias sociales, primando una orientación subjetiva y la 

entrevista como elemento central de dicho enfoque. Tocar el tema implica hablar 

sobre los problemas que presenta la metodologia dentro de las ciencias sociales, 

cómo estás se han superado al conceptuar el método como un elemento de 

trabajo (vigilancia epistémica, sensu Bachelard, 1988) y no como una camisa de 

fuerza. 

Esto es relevante, ya que se le ha separado tradicionalmente de las 

ciencias duras, debido a que no se considera ciencia lo que se haga dentro de su 

ámbito si esto no es guiado por el método hipotético deductivo, un lenguaje 

matemático y pruebas objetivas de sus causalidades. 

En ciencias sociales el acceso y posterior manejo de información es crucial, 

debido a que se le ha dado peso a lo descriptivo y objetivo, la forma de acceder a 

ella ha seguido una serie de enmascaramientos de un método originalmente 

pensado para las cosas de la naturaleza no para el hombre y su sociedad. El 

enfoque subjetivo parte de supuestos que nos permiten mantener un rigor 

metodológico sin seguir la forma hipotético deductivo de proceder. 

En este apartado se habla de las diferencias entre ciencias naturales y 

sociales, de las tradiciones en ésta última: la teórica, la comparativa y la 

instrumental. También se afronta el problema de acceso a la información, visto 

como una consecuencia de la forma en que se ve la realidad y los obstáculos que 

implica para conocerla (Bachelard, 1988). Posteriormente se ahonda en la 

racionalidad instrumentalista para dar las bases epistemológicas con que las 

técnicas como la entrevista se acercan a la realidad. 

En la parte técnica se ofrecen algunos principios básicos que caracterizan 

a una entrevista profunda, a nuestro entender es la que conserva la esencia del 

enfoque etnográfico. Por último se ofrece un sencillo ejemplo de cómo ordenar los 

relatos y cómo acercarse a su interpretación. 
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TRES TRADICIONES. Weber en su obra "La ética protestaste y el espíritu 

capitalista" desarrolla un estudio multidimensional donde usa la causalidad 

recurriendo a los datos duros de la matemática como elemento de razón, pero 

sólo como insumo, el interés de su trabajo está en el análisis que hace y en la 

acción humana como motor de la sociedad, aspectos subjetivos, para marcar una 

forma de razonar dentro de las ciencias sociales, no niegan la ayuda que le ofrece 

la matemática o las inferencias, por el contrario le da importancia. 

Para Weber el uso de la matemática y la cau salidad no implica aspirar al 

conocimiento de leyes universales, por el contrario las explicaciones causales de 

los fenómenos sociales abrieron el camino de la subjetividad como principio 

rector dentro de ese ámbito, demarcándolas de las naturales. La acción 

individual , la relación social como una conducta plural y las reglas del acaecer, 

que serian las interpretaciones causales, son sus categorias de trabajo. Con base 

en ellas genera tipos, elementos conceptuales - referenciales que le permitirán 

encuadrar el comportamiento observado en uno más amplio, a esto es a 10 que se 

ha dado en llamar tipos ideales. 

Weber, teórico social, quien había escrito sobre la naturaleza de la ciencia, 

nos da un ejemplo de cómo procede un teórico, no se acercó mucho al trabajo de 

campo y sus escritos son producto de su capacidad e integración del 

conocimiento que otros habían creado, a esta tradición se le ha llamado teórica o 

integradora y es la responsable de producir ideas centrales o paradigmáticas en 

las distintas disciplinas. 

Por otro lado, el trabajo de campo en sociología es la fase de una 

indagación que se realiza fuera de un gabinete, lo mismo puede tener una 

orientación objetiva (como la aplicación de encuestas) que por el contrario, tener 

una guía subjetiva (como el trabajo antropológico, etnográfico), el trabajo de 

campo no define el enfoque con el que se realiza una investigación, quien lo hace 

es su intención. 

Tomaremos el caso del camino etnográfico, desde sus inicios la 

antropología se ha dado a la tarea de recoger los testimonios de aquello que es 

diferente a nosotros, en un principio de forma arbitraria el estudioso se asumía 

con el derecho de interpretar bajo sus esquemas culturales a un grupo diferente 
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al suyo, registrándola como algo "curioso", digno de ser mencionado, esa fue la 

linea de los estudios orientales que perduró durante los siglo XVIII y XIX 

(Wallerstein, 1996). 

En la actualidad un estudio antropológico no tiene sentido si no se invoca 

a la subjetividad. Para comprender la diversidad étnica y cultural como producto 

de la contingencia del tiempo - espacio y de la actividad humana, la subjetividad 

se asienta como una forma efectiva de conocer de manera legítima dentro de las 

ciencias sociales. Su método incluye principios epistemológicos como el dilema de 

la investigación participativa o no participativa, y partir del supuesto de que lo 

observado es un complejo no reconstruible, pero si interpretable, ambas 

situaciones dificultan la sistematización, lo que provoca una duda en la carga de 

confiabilidad en la colecta e interpretación de los datos. 

Se cae en algo contradictorio ya que el enfoque etnográfico es puramente 

subjetivo, pero se basa en la toma de información "objetiva" y concreta de la 

comunidad o grupo que se trate. Sin embargo si sólo se hace eso, una toma 

objetiva, se está usando un principio positivo, donde sólo lo concreto es 

ponderable. Pero si entendemos que lo valioso es la interpretación de eso 

concreto, entraríamos a un terreno resbaloso que nos lleva a la percepción y la 

experiencia directa del investigador, lo que se daría en llamar mirada de experto o 

incluso criterio de autoridad. 

A esta tradición de hacer investigación se le llama "de campo' o 

comparativa, ya que tiene sus antecedentes en los filósofos naturales o 

naturalistas del siglo de las luces. Ellos registraban bajo un enfoque similar lo 

mismo a plantas que animales que culturas ajenas a la suya, Linneo y Rayen 

Europa y Mociño en México son ejemplos de dicha tradición. 

El dilema en que se enfrasca el enfoque etnográfico, se asume que puede 

ser resuelto, usando un mediador entre lo natural, la realidad y el investigador, a 

ese mediador se le ha dado en llamar instrumento. 

Un instrumento es algo que nos permite ampliar nuestros sentidos para 

poder adquirir y procesar la información proveniente del entorno, para poder 

entender esto recurramos a una analogía. 

J03 



En los textos de biología hay representaciones de células (dibujos, 

esquemas) y fotografias de la misma, cuando nos preguntan cuál de las dos 

imágenes es "más real", inmediatamente decimos que la fotografia. 

Sin embargo la fotografia , es el resultado de convertir una forma de energía 

en otra (luminosa a química). ésta a su vez, es tomada en un aparato llamado 

microscopio, donde se pone y se observa la célula. Suponemos que 10 que vemos 

a través del aparato es una célula, pero en realidad es una traducción que hace 

un equipo óptico de una obstrucción (la muestra) del viaje de la luz hasta nuestro 

ojo. Lo que vemos es una imagen producto de ese aparato, por cierto la imagen 

varia de aparato a aparato, no la célula. 

La variación de la imagen se da por la calidad de las lentes, el uso de luz 

directa o angulada, las condiciones mecánicas del aparato, la temperatura de la 

muestra, la calidad de la cámara que saca la foto, si esta es electrónica o química, 

en fm , múltiples variables nos dan imágenes diferentes de una misma célula. 

Con esa analogía podemos entender el principio de la instrumentación en 

sociales. Un instrumento, por ejemplo un cuestionario, es un mediador entre un 

informante y un recolector de información, lo que tenemos en una hoja de 

respuesta, no es un sujeto, ni la opinión de un sujeto, es su representación, 

acotada por variaciones que se produjeron al momento de obtener la información 

en ese momento, así como en el microscopio tenemos la imagen de una célula no 

la célula misma, un cuestionario es la imagen de una persona y de su opinión, no 

la persona ni la opinión absoluta, sino la que dio en ese momento y logramos 

capturar. 

La instrumentación es una forma de acceder a información, su naturaleza 

de mediador le da credibilidad interna dentro del diseño del investigador, pero se 

la resta externamente. Se puede comparar con el experimento en sociales; el 

experimento permite lograr, una mayor validez interna (coherencia, objetividad), 

pero ello es a costa de la validez externa (no todos los investigadores en sociales 

confia en la objetividad). 

Lo que tienen en común el experimento y el instrumento es que ambos son 

artificios que intentan acotar la realidad a los intereses del investigador, la dirigen 
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y restringen eso permite que no se disperse su estudio (gana en exactitud), pero 

sacrifica en la generalidad, ya que se defme por una orientación epistemológica .. 

A! linaje de investigadores que cree en la instrumentación como un 

elemento fundamental para desarrollar una indagación se les llama 

instrumentalistas y son muy reconocidos en el ámbito de las ciencias duras e 

incluso en las sociales. 

Tomando en cuenta los pros y contras de esas tres tradiciones de hacer 

ciencia (Laudan, 1986) , nos avocaremos a hablar del enfoque etnográfico, de la 

forma de acceder a la información en ese ámbito y de la importancia de no 

disociar lo subjetivo de lo observable. 

EL PROBLEMA DE ACCESO A LA INFORMACION. Aqui hablaremos del 

desarrollo del pensamiento de lo social como algo inserto a la concreción de la 

noción de hombre, su virtud de reconocer a los demás como iguales, es lo que ha 

permitido la creación de nuevas forma de ver a la sociedad, con enfoques alejados 

de lo experimental que implicitamente señalan una diferencia de calidad entre el 

que hace conocimiento y el que sirve de informante o de sujeto de 

experimentación, la génesis de esta relación está en los ilustrados y su 

pensamiento racional. 

Esto ha producido una, aparente, bifurcación en los enfoques de las 

formas en que hacen conocimiento; en la ciencia natural (certidumbre) y la social 

(Incertidumbre). En ésta última, a partir de reconocernos como iguales se ha 

encontrado la particularidad de la incertidumbre, con miras a abandonara y 

rechazar lo homogéneo. 

El dilema, casi de origen de la ciencia social; certidumbre us incertidumbre 

es producto de la manera en que se percibe la realidad, lo que nos amarra 

conceptualmente para interpretar el entorno, esa forma es lo que nos impiden 

acceder a la información de manera abierta y libre. Obstáculos como la búsqueda 

de la certidumbre, la predilección por lo aparente, la ausencia de neutralidad y 

nuestra tendencia a generar hipótesis de modo mecánico, es lo que abordaremos. 
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UN POCO DE HISfORlA. Las personas en la antigua Grecia estaba 

divididas en hombres libres, ciudadanos y esclavos, la educación se pensaba para 

desarrollar las virtudes de los ciudadanos, se les preparaba para la lucha o para 

el gobierno, se buscaba crear hombres virtuosos capaces de vivir en un mundo 

ordenado por leyes. La adopción de este modelo educativo por los romanos 

primero y por los cristianos después tuvo como consecuencia una serie de 

tensiones, donde las personas se preparaban para la técnica o para el pensar, la 

technéy el areté estaban en los polos opuestos (Cantón, 1999). 

La supremacia de la thechné durante el siglo XIX se reflejó en la influencia 

que el empirismo tenía sobre las ciencias sociales, era la forma racional de 

enfrentar el saber místico que predominó en el medioevo, un hito del 

pensamiento humano, su influencia fue al grado de llamarles a las ciencias 

sociales, fisica social (physis = naturaleza). Esta influencia del esquema 

baconiano-newtoniano, hizo que 10 social fuese atendido por métodos y técnicas 

ajenas a 10 complejo de la sociedad. En consecuencia en el enfoque positivo se 

observó una ahistoricidad y el sometimiento a una argumentación objetiva, donde 

el método era la verdad. 

En el siglo XIX la importancia de las leyes naturales y sociales, emanadas 

de la época dorada del positivismo fue de tal magnitud, que si algo de la realidad 

(10 natural) no correspondía con una ley (orden artificial) se cambiaba el hecho 

pero no la ley. 

El orden y la fe se centran en la ciencia, los cientificos y maestros son los 

nuevos sacerdotes, el hombre se asoma a ser dueño del mundo de la mano de la 

ciencia y la técnica. Para ser libre se vuelve dominador, ya no es un dominado 

por Dios, ahora él domina a la naturaleza con sus leyes universales y sus ideas 

de unidad, como se aprecia en los sistemas educativos prusiano y francés, donde 

el Estado da las lineas de qué enseñar y como instruir a los ciudadanos (Villoro, 

1998). 

LA CERTIDUMBRE Vs. LA INCERTIDUMBRE. Para que exista una ley debe 

de haber un orden que rija a ésta, las leyes son visiones de un mundo ordenado, 

donde los conocimientos no son históricos sino atemporales, no importa el sitio ni 

el tiempo de su origen son válidos en todas las épocas y todos los sitios, la certeza 
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del saber y del conocer hacen de la ciencia positiva un cuerpo estable que nos 

crea un mundo ordenado y predecible. 

En contraste, el mundo de lo subjetivo es uno donde no hay 

comportamientos comunes que sean regidos por generalidades, pueden ser 

explicados por leyes como lo hizo Marx, pero no hay dos sociedades iguales, con 

historia y desarrollo similares, que se rijan por los mismos principios, ni por las 

mismas leyes. Eso hace del conocimiento en sociales algo incierto, histórico, 

contextuado, impredecible y mucho menos controlable. 

La ciencia social no positiva es la incertidumbre, la particularidad y 

subjetividad. Las relaciones entre sujetos son necesariamente un juego de 

intersubjetividades, en tanto que entre los positivistas, las relaciones son un 

seguimiento de una ley y la objetividad es la medida. 

La ciencia social que tiene una amplia influencia positiva mide y aspira a 

ser predictiva, generaliza, homogeniza, en suma es objetiva. Ejemplo de ello son 

los psicómetras, los sociólogos experimentales, así como aquellos que creen que 

el uso de la estadística es garantía de cientificidad de un trabajo. 

Por el contrario lo subjetivo, ve como una conquista conceptual la realidad, 

una abstracción lejana de la copia especular de las relaciones superficiales que 

anhelan los empiristas, quienes tachan a esto de especulativo, pero no lo es, ya 

que el enfoque subjetivo permite una sistematización de un proceso de 

indagación tan válida como cualquiera otra. Una de sus características es el 

derribo de la idea de la neutralidad de las técnicas, instrumentos y sujetos, 

elementos axiológicos cargados de teoria que no son neutros ni en su diseño, 

intención y mucho menos en su aplicación. 

La analogia forma parte del enfoque subjetivo, aparece como una pieza 

importante del esquema integrador que permite conocer de nuestro objeto de 

estudio, separándola de la ingenuidad de la similitud superficial. Este punto es 

obviado por los positivistas quienes sugieren el tema de los modelos, 

representaciones de la realidad elaboradas ad hoc con la fmalidad de manipular 

un fenómeno sin tocar el fenómeno mismo (Hacking, 1996). 
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LA RUPTURA CON LO APARENTE. El mundo material, aquel en que nos 

movemos y del que somos parte, pareciera que por su sola contemplación seria 

susceptible de ser conocido, de saber de él y así poder construir conocimiento 

verdadero, sin embargo, el estudio de las cosas y sobre todo de sus relaciones no 

es nada sencillo, la falsa parsimonia del entorno y 10 fácil que nos parece adquirir 

saber de él es un obstáculo que hay que superar de inmediato, como caso más 

frecuente, la empiria en su forma más simple no nos ayuda a conocer más allá de 

10 superficial, de 10 somero. 

Para saber las cau sas que articulan un aparente desorden y dispersión que 

se observa en todo aquello que vemos, es necesario establecer un tipo de relación 

(intencionada) entre los objetos, sus correspondencias y nuestra intención de 

saber de ellos en una visión (intencionada), dirigida a indagar. Las cosas en el 

exterior de nosotros no son hechos dados, sino que los construimos, las 

relaciones entre dos objetos es a 10 que llamamos h echo, el darle propiedades a 

las cosas y asociarlas es un constructo, algo que sólo nosotros hacemos. 

Como dijimos antes, uno de los principales obstáculos es la empiria, ver el 

mundo sin intención de saber de él, sino de habitarlo como una más de las 

especies animales nos lleva a una cómoda visión del entorno, superficial y 

superflua, sin embargo, ese obstáculo debe de ser superado, se debe de dejar la 

comodidad de la contemplación para conocer, abdicar del empirismo para lograr 

indagar a la naturaleza (Bachelard, 1988). 

La capa de 10 superficial oscurece la profundidad que la articula, explicar 

10 que sucede en la superficie con la sola observación, nos llevará a una 

suposición falsa de las cosas, para poder llegar a sus causas, aquellas que dan 

estructura a un funcionamiento aparente se debe de emplear te aria, como decia 

Bach elard (1988) "el vector epistemológico ... va de 10 racional a 10 r eal no a la 

inversa ... como profesaban todos los fllósofos de Aristóteles a Bacon", eso implica 

que la teoría domina el trabajo de indagación desde el principio, durante el 

desarrollo y al final del m ismo. Los casos extremos donde creemos que no hay 

teoría, en la medición de las cosas o en su observación a través de una lupa, en 

ambos casos a trás de los instrumentos, de sus lecturas hay una carga de teoría 

qu e permite su interpretación. 
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La constIucción de la realidad está cargada de intenciones y 10 que damos 

por determinado; los hechos de la naturaleza o de la sociedad, sólo 10 son en el 

momento en que el investigador los problematiza. Un hecho no es algo natural, es 

una relación entre los objetos que el observador establece, esto tendrá sentido 

cuando se interroga a la naturaleza, cuando se problematiza 10 cotidiano y se 

quiere saber de él, no hacerlo así, el no cargar de intención y teoría una 

observación nos lleva a una sociología y en general a una práctica espontánea. 

Para evitar esa espontaneidad, se recurre a estudiar y declarar una 

postura que ha de ser la guía del trabajo, no es un paso mecánico de un método, 

la observación de la realidad con la intención de indagarla nos lleva a generar un 

supuesto como una síntesis primaria que articula la teoría con los hechos 

construidos, es una fase del desarrollo conceptual en tránsito de elaboración y 

debe de estar lejos de ser una regla que nos guíe, si la idea de 10 que nuestra 

teoría y los hechos previos nos dice, no corresponde con la realidad, debemos de 

cambiar la idea no los hechos, para poder lograr un rompimiento conceptual. 

Lo anterior nos dice que un cuerpo de supuestos metódicamente 

construidos, nos lleva a un trabajo metódico, carecer de él nos lleva a la 

intuición, a las prenociones, en suma a la ciencia espontánea. 

EL SUPUFSTO DE. LA NEUTRALIDAD. La neutralidad de las técnicas quizá 

exista, pero eso es discutible incluso en ciencias naturales, porque los 

instrumentos son construidos específicamente para saber de un fenómeno , 

sentirlo, medirlo y saber de él; el artefacto en sí es una extensión de nuestros 

sentidos para indagar, tiene la intención que nosotros le damos, en consecuencia 

éste adquiere esa finalidad. 

Los ciclotrones, por ejemplo, son cañones magnéticos que rompen átomos, 

así dicho cuesta entender un trabajo como ese que realizan los fisicos sin 

intención y sin que sus aparatos sean parte del fenómeno , los ciclotrones no 

permiten ver un átomo como tal, sino una seríe de datos en una pantalla y en 

una cámara de burbujas, luego todo el instIumento es un gran artefacto, sin 

sentido alguno si careciera de intención y teoría, la finalidad de los fisicos que 10 

construyeron y la teoría que le da sentido a sus partes, es 10 que hace valioso sus 

aportes. 
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En sociología pasa algo por el mismo estilo, creemos que las técnicas de 

indagación y de acceso a información no tienen intención, son imparciales, 

impersonales y por definición epistemológícamente neutras. 

Pero son tan neutras como un ciclotrón, no pueden serlo porque están 

diseñadas con una finalidad, acceder al conocimiento de los otros, el instrumento 

no es neutro, el que lo diseñó lo cargó de intención, el que lo aplica le agrega un 

componente más, el que lo responde no es una tábula rasa que describirá o nos 

dirá lo que queremos indagar de manera pura, el manejo de información más aún 

está dirigído por una teoría abundante y rica que nos permite, a la forma de 

cámara de burbujas de un ciclotrón, leer el instrumento y convertir eso a datos, 

todos y cada uno de los pasos de una técnica están cargados de intención, dejar 

de lado eso nos lleva a la construcción de un artefacto producto no deseable de la 

intencionalidad del instrumento. 

La construcción del objeto, a partir de un instrumento nos permite 

acercarnos a los hechos, entendidos como relaciones establecidas entre dos 

objetos como una abstracción de nuestra mente. La intención es lo que da 

sentido a los comportamientos y a las regularidades que observamos, asociarlas 

se da con base en el estudio que queremos realizar sobre ellos, para lo cual 

requerimos de generar un supuesto que oriente nuestra intención. Así con este 

conocimiento previo se guía un trabajo, sin aquél el trabajo carece de sentido, los 

supuestos, se convierte en la luz de una búsqueda a una repuesta que orienta 

nuestro trabajo. 

La forma de construirla en ciencias sociales debe de ser abierta, basándose 

sobre todo en aspectos comparativos que busquen analogías, una de las formas 

de construir esas analogías es con el modelado, ello no implica que un modelo 

sea una hipótesis pero sí un apoyo para establecer relaciones profundas no 

superficiales . 

LA TENDENCIA A MODELAR LA REALIDAD. En Biología hay una idea 

central que rige actualmente a la taxonomía que dice: "un par de gemelos no son 

parientes porque se parezcan, por el contrario son parecidos porque son 

parientes", la analogía se contrasta con el parecido superficial y la similitud. La 

analogía es algo más profundo, dos cosas, dos fenómenos en lo social no están 
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asociados por similitudes, lo parecido no necesariamente está asociado o debe de 

asociarse, el estudio teórico de las relaciones entre las cosas y los fenómenos nos 

llevan a un rompimiento con esa idea superficial, las cosas y los fenómenos están 

relacionados en un trasfondo nunca en la superficie, tomar como cierta una 

relación evidente es una causalidad débil . 

Las causalidades (de hecho son hipótesis) deben de estar orientadas de 

manera mucho menos superficial que un simple parecido, apoyarnos en cargas 

teóricas nos lleva inmediatamente a las analogías , las comparaciones entre 

fenómenos con base en aquellas son consideradas en sociología como el principio 

del descubrimiento científico y es tán llamadas a jugar un papel determinante en 

la ciencia sociológica. 

El método comparativo, acepta como válido el que se ayude a nuestros 

supuestos a crear un fenómeno a partir de la comparación de otros similares. No 

sólo en ciencias sociales sino n aturales incluso, la comparación se vuelve la base 

de la analogía y ésta es el único medio práctico para conseguir que las cosas se 

vuelvan inteligibles, es un principio para establecer asociaciones entre las 

relaciones que hemos de estudiar, lo que nos lleva al modelado. 

El modelado, es una forma de representar un fenómeno de la naturaleza o 

de la sociedad que en principio es dificil de reproducir en la realidad donde lo 

indagamos o bien lo construimos con la intención de manipularlo. Los modelos 

no son los fenómenos que queremos estudiar realmente, por ello suponer que lo 

que vemos en un modelo pasa en la realidad es riesgoso, ya que no existe una 

relación directa entre nuestra construcción experimental y la realidad, el modelo 

es un constructo teórico, n o la realidad misma. 

La fe en los modelos se ha cuestionado aduciendo algo que no se ha podido 

superar, la coincidencia, muchos modelos parecen que coinciden de alguna 

manera con lo que representan . Sin embargo no debemos de perder de vista que 

un modelo es una representación de un fenómeno que hacemos para su 

manipulación, los da tos obtenidos así, los comportamientos observados son 

válidos sólo para el modelo, extrapolarlo a la realidad es un riesgo, pero sin duda 

es muy útil para generar analogías, que son la base de una forma comparativa de 

construcción de hipótesis. Buscar a partir de modelos vias que nos lleven a 
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descubrir principios, ya no por analogías sino homológícos19 se soporta sin duda 

en la densidad de la carga teórica que lo acompañe en todos sus pasos, un 

modelo es una teoria en miniatura y con esa intención de uso, con esa 

conocimiento de respaldo crea bases para rupturas y construcción de analogías. 

LA NATURALEZA DE LA CIENCIA SOCIAL. Lo más común cuando 

escribimos es h acerlo con caracteres negros en fondo blanco, eso da un 

contraste , requerimos crear de una base sobre la cual podamos comparar 

nuestras ideas, en las ciencias del hombre, este fondo sobre el que se escribe son 

las ciencias de la naturaleza. 

La razón es que las ciencias naturales desarrollaron de manera más rápida 

un prestigío de cientificidad, de capacidad para explicar cosas, de predecirlas y de 

verificar para aprender de sus errores , la naturaleza misma de sus objetos de 

estudio hacia ver en no pocos casos, con cu estiones muy reales - cotidianas - la 

validez de su s h ipótesis, convertidas en herramientas tecnológícas o en síntesis 

conceptuales. 

Sin embargo, el método baconiano - newtoniano que sirve de referencia al 

trabajo experimental de los positivistas no está cerca de ser el método infalible, ya 

que impulsa la copia de u na imagen reduccionista de la experiencia como retrato 

de lo real, aunque aclaramos que ello no impidió que el positivismo fuera una luz 

ante la oscuridad del Medioevo. 

El método a emplear por los hombres de ciencia social, por necesidad de 

identidad (científica) y de reconocimiento, se apegó a las bases de lo que hacian 

los filósofos n a turales, sin embargo, es obvia la existencia de una diferencia 

abismal entre estudiar cosas y animales a hombres y sociedades, en tanto que en 

lo n a tural el inves tigador se posiciona como ser supremo que ve a lo demás como 

objeto de estudio, el hombre no se podia (o al menos no debía) ubicarse en una 

posición de ser supremo para estudiar a los demás, ya que él es parte de ese 

19 Si tomamos corno referente una estructura anatómica como un ala, ésta la poseen las aves y algunos 
insectos. Las aves comparten un grupo taxonómico con el nuestro, los tetrápoda. Las alas son en las aves ]0 

que en nosotros son los brazos. En el caso de un insecto, que están muy alejados de nuestro linaje, sus alas no 
corresponden a ninguna estructura en los hombres ni de las aves. Las alas de las aves y del insecto son 
análogas, misma función origen diferente, parecido superficial. En tanto que los brazos del hombre y las alas 
del ave son homólogas, mismo origen diferente función, parentesco profundo. De ello podríamos derivar que 
Kafka no sabía biología. 
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objeto-sujeto, ciencias como el orientalismo tuvieron esa falla de origen, creer que 

un grupo era superior a otro y se le podía estudiar como objeto. 

Los sujetos de estudio son de la misma naturaleza que los investigadores, 

así como éstos tienen opiniones, aquellos también las tendrán. Preguntarle su 

opinión a una partícula o a una mariposa es descabellado, pero entender que lo 

social es un juego de subjetividades es necesario para el desarrollo de trabajos 

serios. 

Ambas, las ciencias naturales y las sociales se apegan a reglas para 

generar verdades, luego se deben sujetar a la vigilancia epistémica, el principio de 

la aplicación de dichas reglas y en sentido más amplio al descubrimiento del error 

en su trabajo. La vigilancia epis temológica no es el uso de la lógica solamente, ni 

la verificación tecnológica, ni el estudio de los métodos en sus estructuras para 

ver sus fallas, tampoco es usar criterios universales ya que el tiempo hace que 

cambien las formas en que se puede hacer conocimiento, buscar un método de 

verificación universal es tan vano como creer que existe un método total 

intemporal. 

La verificación trata de saber qué hace el científico, cómo lo hace, en qué 

tiempo y sus aplicaciones. Para ello se parte de un análisis propiamente 

epistemológico de los obstáculos del conocimiento, pasa por las condiciones 

sociológicas que dan sentido y contexto a dichos elementos epistemológicos, es 

decir, introducir un principio de historicidad a la búsqueda de la lógica del error 

para construir la lógica del descubrimiento de la verdad como polémica contra el 

error, busca someter a las verdades y a los métodos que las crearon a 

rectificaciones metodológicas permanentes. 

El "hecho", que en ciencias naturales es algo dado, axiomático, en ciencias 

sociales se conquista y construye, esto se logra a partir de la noción de la realidad 

vulgar; la realidad como parte de un contexto tiene sentido al ser problematizada 

ella misma. 

Para un fi sico obviar la realidad como hecho le cuesta instrumentarla 

dando origen al "fenómeno", que es un constructo, nunca algo natural. Para un 

sociólogo obviarla es en sí un obstáculo epistemológico, la realidad inmediata 
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desde la forma en que se construye está cargada de ideologias e intereses que 

afectan cualquier trabajo que se desarrolle en ella. 

El obstáculo epistemológico de obviar la realidad cotidiana, tiene su origen 

en las prenociones, es decir, en las ideas previas de quien la interpreta, el 

llamado conocimiento inmediato, éste es de tal peso en el desarrollo de cualquier 

trabajo que se deben de desarrollar técnicas de objetivación, el propósito es 

romper con lo inmediato para imponer a la intuición una serie de relaciones 

capaces de desligarse de lo superficial. En sociologia "una investigación seria, 

conduce a reunir lo que vulgarmente se separa o distingue lo que vulgarmente se 

confunde" (Bourdieu, 1983: 29). 

La aspiración del investigador apunta hacia la idea de que "la vida social 

debe de explicarse, no por la concepción que se hacen los que en ella participan, 

sino por las causas profundas que escapan a la conciencia" (Bourdieu, 1983, 29) 

invocando a un determinismo metodológico como cualquier otra ciencia, que dé 

paso a las indagaciones profundas en contra de las superficiales, buscando la 

captación de la lógica objetiva de la organización de la realidad. 

La lógica que explique actitudes, opiniones y aspiraciones, es una 

condición para la comprensión total de la relación vivida que los sujetos 

mantienen con su verdad objetivada en un sistema de relaciones (objetivas). 

Por otro lado, el profetismo en la ciencia positiva busca predecir 

comportamientos ya que si la realidad es la fuente de la verdad y lo que hay que 

hacer es encontrar su orden, al observar una serie de regularidades se arriba a la 

definición de leyes que lo describen, luego esa leyes predictiva. 

Las ciencias sociales por su lado se entienden como subjetivas, ya que el 

hombre no es una cosa que se pueda predecir u ordenar bajo una ley, al no haber 

leyes, porque no se acepta un determinismo, en consecuencia las ciencias 

sociales no pueden ser predictivas, sin embargo como científicos los sociólogos se 

ven ante la presión de predecir, de profetizar como si fuesen dueños de una bola 

de cristal. La característica predictiva de la ciencia dura, basada en el 

descubrimiento de leyes que rigen los comportamientos de las cosas sólo se 

puede entender al reconocer que dichas leyes son un cuerpo de teorias, éstas si 
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bien son falsables , son la referencia para el progreso conceptual y alrededor de 

ellas se ordenan formas de hacer ciencia. 

En contras te, en el campo de las ciencias sociales, al no existir leyes que 

aglutinen formas de h acer ciencia , ya que las subjetividades que son la base de 

sus estudios cambian con el tiempo, provocan rupturas que se agrupan entorno 

no de una teoria sino de una tradición. · 

Las ciencias sociales por lo dicho anteriormente no tienen una teoria 

unificadora, no tienen la gran teoria de lo social, sino tradiciones que en cada 

etapa histórica desarrollan teorías parciales de lo social, la teoria unificadora 

entraria en el terreno de la metaciencia, en tanto que las teorias parciales son 

producto de métodos particulares. 

LO SUBJETIVO Y EL RIGOR METODOLOGICO. El método, como la forma 

ordenada de trabajar o en términos de Comte, un sistema de costumbres 

intelectuales para crear conocimiento, no debe de caer en los extremos, de 

descalificar un trabajo por apoyarse en una base empírica que cuide los 

instrumentos conceptuales y técnicos que dan rigor y fuerza a la verificación 

experimental, pero tampoco se debe idealizar al método como algo infalible, ni a 

quienes lo usan. 

La enseñanza de la ciencia, debe de ser tanto teórica como práctica, debe 

de estar guiada por alguien con experiencia en un campo o área del 

conocimiento, quien durante lo cotidiano forma al aprendiz en procederes y 

saberes. Pero deberá de ser cuidadoso para dejar asentado que lo que enseña es 

la forma en que él trabaja para buscar la verdad y no que lo que enseña es la 

verdad, educa en un método. 

Los métodos, son m ás incluyentes que las técnicas, los primeros se pueden 

emplear en diversas áreas, son útiles lo mismo en economía que en historia que 

en fisica, en tanto que las técnicas atienden particularidades. Una de las 

principales razones para desarrollar el uso de un sistema de costumbres 

intelectuales es para definir y someter los productos del trabajo científico a una 

vigilancia epistemológica, busca conocer el error y aquello que lo permite para 

superarlo. 
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El propio investigador debe tener los elementos suficientes para esta 

autocritica sistematizada. En lo anterior vemos una diferencia entre la 

metodologia y la epistemología, la primera genera un sistema de costumbres 

intelectuales para crear conocimiento, en tanto que la segunda busca captar la 

lógica del error para construir la lógica de descubrimiento de la verdad como 

polémica contra el error, buscando someter a las verdades y a los métodos que 

las crearon a rectificaciones metodológicas permanentes. 

El método como un conjunto de costumbres intelectuales, es de amplio 

espectro, es más incluyente que las técnicas, por ello sin transgredir sus bases 

puede transitar de manera horizontal por diferentes ciencias, en todos los casos 

su constante revisión se da con base en la noción de vigilancia epistemológica, la 

epistemologia entendida como la búsqueda de la lógica del error para construir la 

lógica de descubrimiento de la verdad deriva por necesidad en una rectificación 

metodológica permanente (Bachelard, 1988). 

La ruptura epistemológica es común en ciencia para desarrollar 

conocimiento, el primer rompimiento es con la realidad vulgar. Entre la ciencia 

natural y la social, existe una diferencia en sus objetos de estudio y en su 

epistemologia específica, lo que hace que diveIjan en principio. 

La creación de conocimiento a partir de un procedimiento "estándar" es 

cuestionable, la continuidad y la coherencia de un trabajo lo da el perseguir una 

idea maestra, nunca en seguir una rutina, que sistematiza el cómo buscar 

respuesta a una pregunta. Los pasos de un proceder, seguidos de manera 

mecánica, están dados y son a manera de metas, puntos donde hemos de llegar 

para proseguir en nuestra búsqueda de respuestas, el método se convierte en 

una ruta, en la guía para lograr discernir, pero éste pareciera ser una linea, por 

donde deberíamos transitar para llegar a una meta sin tener una vuelta de 

retorno para reaprender de lo realizado. 

Cada una de las metas, pasos, de un método son en esencia diferentes uno 

de otro, al verlos como una rutina, como una serie de estaciones estaremos 

rompiendo la continuidad de un proceso de indagación, dicho proceso debe de ser 

guiado, debe de ser orientado siempre por una idea maestra, por lo racional. 

Empíricamente, fuera de nosotros no existe un método, éste es un constructo de 
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nuestra razón, no podemos hacer que este producto de nuestra forma de pensar, 

creada para sistematizar esa búsqueda sea superior a la idea maestra que 10 creó, 

ella es y será la que rija el trabajo y el método se deberá de modificar y adecuar, 

dar coherencia y continuidad, de acuerdo a las necesidades del mismo, nunca a 

las necesidades del método. 

El razonamiento aplicado que conlleva el uso de un proceder sistematizado 

rompe con la sociología espontánea, ya que ésta es intuicionista, pero no 

necesariamente ordenada, la intuición pura es necesaria, pero no como método, 

no es una forma de dialogar con la realidad empírica, es un chispazo, una idea 

que debe de ser probada por la realidad, omitir ese paso no es hacer superior el 

razonamiento dentro de nuestro esquema de trabajo, es descalificar la parte 

empírica del mismo, lo que produce un conocimiento del tipo de la opinión. 

Es -así que el método está al servicio de las ideas, de la razón, los datos, 

datos son, las técnicas de aplicación son técnicas, tal vez diseñadas ad MC para 

nuestras necesidades de respues ta, pero no son ellas las que dan la respuesta, no 

son ellas las que se ana lizan , no son ellas las que encuentran regularidades, es el 

investigador, bajo su idea maestra el que 10 hace, el que le da sentido a un 

instrumento, es el científico. 10 mecánico, el método como receta infalible, no es 

posible, siempre será un con structo al servicio de la razón, nunca su sustituto. 

Lo anterior tiene dos consideraciones, uno, que la idea que nosotros 

tenemos, debe ser probada para aceptar su validez, por ello se le obliga a 

establecer un diálogo con lo empírico. Dos, que el método que sigamos o en el que 

creemos debe de ser su sceptible de ser probado en su lógica interna. Así cuando 

se valora una idea y se emite un juicio sobre ella, se están probando o 

desaprobando dos cosas, una la idea en sí y otra la forma en que se arriba al 

diálogo con la realidad , el método. 

Cuando se hace ciencia, en sociales, existe la tentación de seguir lo 

probado, el método positivo, el dar prioridad a 10 concreto, aquello con que se 

tiene contacto, a dejarse llevar por un método que garantice el logro de verdades 

que no puedan ser cu estionadas, se cae en la tentación de ser positivo en el 

pensar y ser mecánico en el proceder, se cae en la tentación de buscar leyes, 
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regularidades que pu edan explicar más de un caso de estudio, no solo el nuestro, 

se cae en la tentación de crear la gran teoria. 

Sin embargo, sabemos que la ciencia social es histórica, con textual y 

subjetiva, por lo que esa tentación debe de ser alejada, se deben de crear formas 

de acceder al diálogo realidad - razón, particularizando en las necesidades de las 

ciencias sociales. Se debe de evitar la contaminación que provoca el injerto de 

métodos , formas híbridas, como podría ser el uso de técnicas positivas para un 

razonamiento ideográfico, para una idea subjetiva que ronda sobre las relaciones 

entre las personas, sin confundirlas con objetos. 

Esa hibridación de métodos complica entender aspectos del trabajo de 

indagación en lo social , como es la relación apariencia/esencia, lo aparente, lo 

concreto aquello que se desprende de la labor de campo. Sabemos que la 

apariencia de un objeto es metamórfica, ya que varia según quien lo estudie e 

inclu so en un mismo investigador, lo aparente varia según la forma en que lo 

aborde, entonces ¿se pueden hablar de un objeto común siguiendo dos formas de 

ver el mundo? 

Podriamos decir que la esencia, aquello en que consiste ese algo, (desde 

una mirada aristotélica del buscar el qué de una cosa), nos diria que a una 

misma esencia corresponde más de una apariencia, cada forma seria un hecho, 

los hechos son aposterióricos y temporales. 

En cuanto a cu estiones prácticas, será necesario identificar varias caras de 

la misma esencia para saber de ella. Una sola cara o algunas de éstas nos 

pueden dar una idea equivocada de lo central de aquello sobre lo que deseamos 

saber. 

Lo metamórfico del objeto se da por las diferentes formas en que lo vemos, 

son acercamientos a él, mientras más hagamos en la dirección adecuada más nos 

aproximamos a su esencia . Sin embargo lo concreto, el hecho, al ser una cara de 

lo fundamental que se va juntando a éste, se desprende cada vez más de lo 

material para armar la idea, la teoria; en aparente contradicción, mientras más 

nos acerquemos concretamente a la esencia de un objeto, más nos alejamos de 

dicho concreto y nos aproximamos a la abstracción, a lo inmaterial, a su 

idealidad. 
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EL ENFOQUE ETNOGRÁFICO, ARGUMENTOS A FAVOR DE SU VALIDEZ, 

Nuestro trabajo sigue un método subjetivo, se muestra afin al enfoqu e 

etnográfico, por ello hablaremos algo de su naturaleza, Los estudios orientales u 

orientalismo fueron consecuencia de una mirada eurocéntrica del mundo, una 

percepción de los europeos de considerarse seres superiores en lo tecnológico y 

costumbres a otras cu ltu ras ajenas a ellos . La expansión del colonialismo de los 

siglos XVI y XVIl y después del mercantilismo de los siglos XVIII y XIX, dieron 

como resulta do u na ampliación de las fronteras de las potencias navales y de la 

exportación de sus formas de vida. Las culturas que se encon traban y 

avasallaban a su paso eran objetos de estudio tomando como referente lo que 

ellos consideraban superior y único posible, su estilo de vida. 

Si bien la literatura tomó como pretexto lo exótico para sus relatos, las 

ciencias sociales por su lado, enfrentaron criticas de parte de las ciencias duras 

al intentar aportar en el conocimiento de otras culturas. Los exploradores, 

misioneros, geógrafos, zoólogos, botánicos y paleontólogos entre otros, eran 

quienes hacían las descripciones de los grupos y culturas que se encontraban en 

su paso. Se creia que al no ser científicos validados por la idea moderna del 

quehacer científico, los exploradores pudieran aportar trabajos seríos según el 

modelo racionalista - objetivo de hacer ciencia . 

Esto que hubiese bastado para matar la iniciativa de cualquiera para 

dedicarse a indagar desde otra mirada que no fuera la de la fisica social a los 

grupos humanos, ha servido desde entonces de rejón que ha permitido una 

constante reflexión del hacer de los científicos sociales, una autocritica que le ha 

dado fortaleza interna sin que necesariamente se recurra para ello al objetivismo 

y sí a la contingencia y pluralidad de las expresiones de las diferentes culturas. 

La responsable de acercarse a las diversas manifes taciones del orden social 

fue la antropología, que apoyó su labor fu ndamentada en el trabajo etnográfico 

como una posibilidad de aproximarse a los fenómenos culturales, desde la 

perspectiva de los mismos actores sociales y en aras de una pretendida 

descripción/interpretación que diera cuenta de la "realidad" convertida en 

paradigma por la modernidad positivista y naturalista. La etnografia, como 

enfoque, fue adoptada y validada de forma expansiva por las ciencias sociales 
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reconociendo en ella una forma efectiva de adentrarse en los complejos 

entramados de las subjetividades humanas. 

El enfoque etnográfico lo podemos entender como aquel que parte del 

supuesto de que se estudian iguales, que lo que se ve, es la superficie de un 

fenómeno social, no permite por ello un acercamiento instantáneo, aquello que él 

investigador pudiera considerar objetivo está mediado por su interés y sus 

referentes conceptuales y culturales, por lo que la particularidad, historicidad, 

subjetividad y contingencia son ingredientes de su interpretación. 

Dentro de este enfoque, las técnicas para poder interpretar a los sujetos de 

estudio son variadas pero todas apoyadas en el diálogo como elemento 

fundamental, la interlocución con el otro, su observación, la comunicación es 

parte primordial de la forma en que se hace de insumos para una indagación por 

parte del investigador. 

Lo objetivo en el enfoque etnográfico nos llevará a una mirada realista, al 

tomar como punto de inicio lo concreto para la interpretación, pero si la 

aceptamos como la mediación de la realidad y los referentes teóricos, llegaremos 

a lo que se ha dado en llamar etnografia reflexiva. Según lo anterior, el enfoqu e 

etnográfico no sólo nos da cuenta concreta del objeto, no se detiene en lo 

empíríco de la investigación, o sea su descripción (que de por si ya está permeada 

de intención) tomando como objeto un pueblo, una cultura, una sociedad. La 

descripción sólo constituye la base de lo que el investigador vivenció, dando pie a 

la interpretación problematizada de algún aspecto de la realidad humana . 

Esa carga de subjetividad y el no tomar como absoluto lo descriptivo, han 

hecho que el enfoque etnográfico, tienda a estar a la defensiva cuando de validez 

(cientifica) se trata, según eso, lo válido es la certeza o solidez de las inferencias 

sacadas de los datos. Esa presión de la comunidad cientifica ha provocado que 

trabajos etnográficos tengan un retroceso hacia lo descriptivo como lo absoluto, 

comulgando así con un enfoque cientificista, a esta postura se le ha llamado 

posición conservadora y se reconoce por conservar lenguaje, suposiciones y 

posturas del pos itivismo (Eisner, 1998). 

En oposición ha surgido la posición radical - idealista, en ella se hace una 

critica a la contaminación de un método en esencia subjetivo por la epistemología 
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positivista. El concretismo y la inmediatez son desechados por considerarlos 

parte de un realismo ingenuo que apunta a una construcción especular de la 

realidad, a cambio ellos apoyan la idea de Bachelard de que el vector 

pensamiento ~ realidad debe de ser en ese sentido y no inverso (Eisner, 1998) 

Esa postura nos lleva al viejo debate empirismo - racionalismo, donde lo 

racional se entiende como la idea conceptuada como una conquista, en oposición 

a la idea de flujo de la realidad de afuera hacia adentro de nuestras mentes. Este 

enfoque es el que ha dado lugar a la etnografia reflexiva. 

En ella se hace a un lado cualquier rasgo de lenguaje, pensamiento o 

técnica objetivista, creando lenguajes, pensamientos y técnica con intenciones 

propias de lo subjetivo basado en la dialéctica. 

La dialéctica, como método según Hegel se puede reconocer en los 

procederes reflexivos, basados en la tesis, la antitesis y la sintesis. La tesis es la 

idea primaria con que se arriba en una primera fase de trabajo, que corresponde 

con el contacto con la realidad de la comunidad o sujetos de estudio. 

Después de organizar la información recabada, según una linea generada 

por nuestro interés y contrastada con lo documentado, se tiene una 

contradicción, la antitesis, este paso para ser superado establece un diálogo, una 

negociación de intereses investigador - sujetos, para llegar a una sintesis que es 

el correlato del dialogo establecido. 

Llegar a esa forma de pensar y proceder organizada y estética es de lo que 

intentaremos h ablar, haciendo hincapié en el primer paso, el acceso a la 

información. Declarado un enfoque etnográfico como forma de pensar, 

describiremos una de sus técnicas más empleadas, la entrevista a profunda, 

elemento fundamental de lo que Joutard llama historia oral (1 999). 

LA ENTREVISTA. Como primer punto de las ideas sobre entrevista que daremos, 

debemos decir que ésta como todo instrumento, está cargada de intención, no es 

neutra y no define per se enfoque alguno. Una entrevista puede ser usada como 

guía de la realidad que expresa un sujeto, como corroboración de datos duros, 

como una confirmación de una idea previa, a esos usos objetivistas se le 

reconocen como positivistas. 
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La entrevis ta es una técnica de acceso a información, que nos permite 

contar con relatos de primera mano. Se realiza cara a cara regularmente, ya sea 

de forma individual o grupal. Hablaremos aquí de la entrevista como una relación 

que se establece entre iguales, sujetos ambos donde se presenta un choque de 

intereses, ese encontronazo, es favorecido por el empecinamiento del 

entrevistador de obtener la información que sea de su interés, sin respetar a la 

persona con la que dialoga. 

Para evitar, en lo posible este tipo de rupturas, la entrevista sigue una 

serie de cinco procedimien tos o principios básicos, que al seguirlos nos permitirá 

esquivar, al menos desde lo técn ico, los actos de violencia simbólica y ruptura. 

Se parte del principio nú mero uno, una entrevista es un diálogo entre 

iguales, con intereses por definición diferentes . Los propósitos, para el 

investigador deberán de ser de cor te profesional, pero para el entrevistado la 

motivación de ser entrevis tado varía: puede ser por ego, deseo de reconocimiento, 

compromiso adquirido, por qu erer testimoniar algo considerado importante. 

El principio número dos, que llamaremos de reflexividad, se refiere a que al 

establecerse un diálogo entre iguales, la relación afecta a ambos en proporción 

directa al compromiso que se establezca y al vinculo que se cree. En otros 

términos, los sujetos al establecer un contrato para realizar una entrevista, 

pueden superar esa etapa formal y lograr un vínculo que los ligue, la empatia 

favorece esta unión, pero también la coincidencia de intereses y formas de ver el 

objeto del diálogo. El lazo hace que el entrevistador se vea afectado por las 

emociones, el afecto, el r echazo que le provoca el entrevistado durante dicha 

relación, lo cual a fectará la forma en que se pondere la charla del informante. 

El principio número tres se refiere a la verdad. Desde el enfoque subjetivo 

los absolutos no existen , por ello la verdad tampoco. Al entrevistar a una persona 

y querer rescatar la verdad , el enfoqu e ya no es subjetivo , sino objetivo. Desde 

nuestro punto de vista, la verdad no está dentro de los propósitos de un diálogo. 

Lo está la versión del objeto de nu estra charla. A cada sujeto corresponderá una 

versión que será la verdadera para cada caso, será aquella realidad que recuerda, 

asumiendo que h ace u so libre de su fan tasía mezclada con sus recuerdos, mezcla 

indivisa al momen to de la charla. 
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El principio cu atro, llamado de intervención. Parte de la idea de que todo 

diálogo que no respete el interés, flujo y orden de diálogo que expresa el 

entrevistado, será una intervención , por ende un acto de violencia. Al no respetar 

el interés de nuestro en trevistado, suponiendo que coincide con el nuestro, lo 

acotamos, guiándolo a las playas de nuestra investigación, en esa forma lo 

estamos violentando. Esto es común, guiar al entrevistado hacia nuestro interés 

por lo que es n ecesario reconocer lo anterior, ya que un instrumento tiene esa 

caracteristica, intervenir en la realidad para guiarla por los senderos de nuestro 

interés. 

El principio cinco, se denomina diferencia de centros de interés. Se refiere 

a la diferencia de subjetividades localizadas dentro de una charla. Un punto que 

para el entrevistado es crucial puede carecer de interés para el entrevistador, es 

necesario saber reconocer este aspecto, ya que la empatia en el diálogo 

establecido depende mucho del respeto de los diferentes centros de interés. 

Dejemos que el informante nos relate y se explaye en lo que el considera 

relevante, ya tendremos oportunidad de depurar todo lo que es de nuestro 

interés. 

Reconociendo los principios de la entrevista, ahora debemos de hablar de 

los usos de la misma. La entrevista tiene como finalidad acceder a información de 

manera directa, la cu al puede ser aportada por personas que se consideran 

relevantes dentro de su ámbito profesional o que fueron parte de un proyecto, o 

que vivieron alguna etapa histórica, importante para nuestro interés. En todos los 

casos la entrevista desde el enfoque subjetivo, pretende ser la base de la 

reconstrucción de la realidad a partir de la interpretación del.viaje temporal de los 

entrevistados. 

Los rela tos nos ofrecen insumas con los que podemos reconstruir el tiempo 

en que se produjeron referentes del momento histórico, del pensamiento de esa 

sociedad, eso es lo que guia la ambición de acercarnos a recon struir el tiempo y 

la vida de nuestros informantes . La entrevista es un instrumento que orientará la 

forma en que teorizaremos sobre la reconstrucción de la realidad, ya que tiene un 

rigor epistemológico, disciplinar y metodológico. 
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La entrevista parte de un supuesto central, el que la realidad se puede 

reconstruir (Zemelman, 1997) y que una descripción superficial y atomizada de lo 

cotidiano requiere de una interpretación teórica, para darle sentido en un 

esquema más amplio que de coherencia y significado en un marco social, esa 

visión teórica-metodológica es "sujetocéntrica" y reafirma el principio de 

historicidad del hombre. 

LO EPISTEMOLOGICO. El referente desde el que miramos la realidad es lo 

que nos hace verla tal como la percibimos, cambiar de referente es una invitación 

a percibirla de otro modo. Ese es el sentido de lo epistemológico, la forma en que 

vemos a la realidad desde un punto y como se modifica al cambiar de posición; 

ugr., lo objetivo us. lo subjetivo. Lo epistemológico también es entendido como la 

vigilancia que nos habla de la validez de la creación de un saber, de un 

conocimiento. Para un positivis ta lo objetivo es lo que le da sentido a su quehacer 

y todo lo subjetivo o metafisico no tiene cabida en su esquema, la validez se da 

por la coherencia con su punto de vista. 

El punto desde donde miramos el mundo y la consistencia de nuestra 

interpretación de esa realidad es lo que hace de la epistemologia algo valioso para 

aquél que busca indagar. 

Para enfrentar la reconstrucción de la realidad en un enfoque subjetivista, 

nos apegamos a un referente que nos permita ver el mundo desde lo individual 

con un manto historicista, con ello lo contingente se hace presente. El enfoque 

historicista nos habla de que lo que sucede en un tiempo y un espacio es por 

definición irrepetible y único. La realidad como algo común no existe pues es una 

parcialidad que se a tesora y el pasado queda marcado como una senda sin vuelta 

atrás (tiempo asimétrico). 

La riqueza del detalle de quien ha vivido e intenta recordar se diluye y se 

recurre a insertar la imaginación dentro de un relato, combinándola con un 

cedazo elaborado por el tiempo y la subjetividad. Lo individual se vuelve un punto 

de encuentro entre el que habla y el que oye, es un intercambio de diálogos, un 

espacio intersubjetivo. 

Esa mirada será la que le demos a nuestra relación con los entrevistados, 

respetar a cada una de las percepciones de la realidad y declarar desde un 
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principio que la verdad no es lo que buscamos, nos llevará a eliminar los 

testimonios bajo ese criterio. La idea de lo subjetivo es precisamente el que cada 

persona ve su realidad y nos testifica sobre ella. El valor intrinseco de los 

testimonios está en ellos mismos no en el acercamiento a una verdad prefijada. 

En nuestro enfoque, lo disciplinar es un aspecto de fondo, la experiencia 

que sobre la materia debe de tener y desarrollar el investigador, está referida a lo 

metodológico, pero en principio a lo disciplinar. Para orientar el guión o temas de 

una charla debemos de ser doctos en la materia, así podremos responder o hacer 

eco de la charla de nuestro interlocutor. 

LO METODOLOGICO. La metodologia entendida como la forma de proceder 

ordenada y coherente guiada desde un enfoque, es un proceso que se caracteriza 

por su consistencia interna, h ace uso de la s técnicas y las orienta según la forma 

en que vemos a la realidad. En nuestro caso al declarar que vemos al mundo 

desde un punto de vista historicis ta, nos referimos a elementos subjetivos desde 

donde apelaremos a la in tersubjetividad del que relata y del que escucha, 

definiendo por ello el tipo de ins trumen to que vamos a emplear. 

El relato orientado por una serie de preguntas guía nos da una entrevista 

de tipo profunda, la profundidad se la da el detalle con que se despliega cada una 

de las preguntas-tema con que el informante nos baña en sus vivencias y convida 

de sus emociones. El relato en la entrevista profunda está alejado de la 

parquedad de una estructurada o de la impersonalidad de un cuestionario, la 

entrevista a profundidad es una plática, una charla donde el hablante relata su 

visión del tema o del tiempo qu e nos ocupa, como charla es amena y disfrutable, 

se constituye en un puente entre los interlocutores; la guía la tiene el que 

escucha, pero la palabra la tiene el que habla, esa es la finalidad de esta técnica, 

escuchar y guiar al informante hacia nuestro punto de interés. 

Cuando realizamos una serie de entrevistas nos preguntamos cuántas 

serán convenientes y cuándo será conveniente terminarlas. La respuesta a priori 

no es lo deseable, el manejo de la información recabada, ordenándola de acuerdo 

a indicadores e interpretada a partir de las unidades de trabajo a formar 

(conceptos), de su categorización y de la decantación de los elementos que nos 

125 



den respuesta a nuestras preguntas eje, serán los indicadores, que nos permitan 

decir el momento en que tenemos suficiente material de trabajo. 

DefInir un número a priori de las entrevistas puede ser útil para la 

planeación del trabajo pero , siempre con la idea de que sólo se trata de una 

referencia, no una cota fij a, ya que esto le daria rigidez, antípoda de lo que se 

busca en un trabajo asentado en subjetividades. Los criterios para esa definición 

de número nos lo dará el conocimiento del objeto o sujetos de estudio. 

Asimismo el trato amable será la llave para abrir la puerta de la confIanza 

del informante h acia nosotros, mientras mayor empatía se desarrolle con él, 

mayor será la densidad y cantidad de información que obtengamos, ya que de un 

interrogatorio se pasaría a una charla, donde los detalles y las vivencias serán lo 

que guíe el relato. Respetando esa confianza se podrá intercalar la grabación y 

toma de notas o sólo la toma de notas, dependiendo de lo que prefiera el 

entrevistado, asimismo será una atención el hacerle llegar los borradores de las 

transcripciones que surjan de nuestras charlas para su aprobación. 

MANEJO DE INSUMOS. La percepción inmediata que nos ofrece la 

entrevista, la opinión inmedia ta que nos asalta para tomar o formarnos una 

opinión de lo que escu chamos, es una tentación que debemos controlar si lo que 

deseamos hacer es un trabajo serio a poyado en el argumento y no en la opinión. 

La influencia de la emotividad espontánea, que se puede convertir en una opinión 

inmediata, es lo que se evita con una rutina de trabajo para tratar nuestros 

datos, de tal forma que nos diga lo que no es evidente. Los primeros obstáculos 

que debemos solventar para lograrlo son el generalismo y el concretismo 

(Bachelard, 1988). 

En el generalismo tendemos a explicar a partir de una sola idea todas las 

situaciones similares, es sin duda una influencia del inductivismo ingenuo. 

Habrá que evitarlo para ponernos en guardia, impidiendo que se asiente en 

nosotros una pobreza de referentes explica tivos, es una invitación a abundar en 

nuestros conceptos y a abrir el abanico de marcos explicativos con los que 

podemos interpretar la realidad. 

El concretismo, por otro lado, se refiere a la tendencia a caer en las 

explicaciones superficia les que nos arrojan nuestros sentidos, entre ellos el 
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común. Se busca superar la tentación , que nuestra percepción asentada en el 

referente empírico nos ofrece, cierta por considerarse de primera mano y 

"concreta". Para evitarlo se requiere de ahondar en nuestras reflexiones, integrar 

con nuestras concepcIOnes para dar explicaciones de la realidad más 

consistentes, rebasando lo descrip tivo. 

En la entrevis ta profunda para evitar caer en esa repuesta inmediata de 

generalizar y ser superficial en la interpretación, se recurre a un tratamiento de 

los relatos, una rutina de trabajo que nos permite quitar ese riesgo en lo posible y 

descubrir aspectos que surgen y no forman parte de los supuestos, un trabajo de 

campo analizado y tratado que no nos arroje sorpresas, no será algo que aporte 

pues nuestros supuestos se derivan de conocimientos previos, las sorpresas 

serán la base del conocimiento nuevo que generemos. 

La rutina mencionada , se basa en el principio cartesiano de la 

fragmentación (análisis) de la unidad en partes pequeñas que nos permita su 

estudio detallado a partir de elementos significativos (conceptos) , que formen 

unidades (de análisis). Una vez trabajada en el marco de nuestras preguntas 

base, re integramos esa s partes a su todo, que ya no es el que tomamos de inicio, 

sino que la interpretación que h acemos de él, (tesis - antítesis - síntesis), a partir 

de dichos indicadores y unidades de trabajo, hace que lo veamos de forma 

diferentes, esa variación enriquecida en la forma de verlo es el aporte de nuestro 

trabajo. 

Para resumIr las ideas de esta parte; buscamos reconstruir la realidad 

vivida por el sujeto que exis tió durante el tiempo de nuestro interés. 

Buscando entender su proceder recurrimos al fondo filosófico que 

permeaba su tiempo, reconociendo es te caso como una particularidad. 

Posteriormente abordamos lo epistemológico, donde declaramos la subjetividad 

como forma de ver la recons trucción de la realidad y el historicismo para 

reconocer su individualidad , condicionada, por el entorno. 

En la parte de metodología, n os avocamos a señalar a la entrevista como la 

técnica ad Me para dialogar eon subjetividades, se propuso un instrumento, la 

entrevista profunda , para recon struir la vida de los sujetos. Para evitar caer en 

visiones superficia les y opiníones por reflejo, describimos la forma de organizar la 
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información procediendo por fragmentación, diálogo y reconstrucción para lograr 

una interpretación. 

LO INSTRUMENTAL 

En este apartado, una vez vistos los ojos teóricos con que vimos a los maestros, 

hablaremos de la forma en que accedimos a sus los documentos y sus 

testimonios, por ello nos abocamos a describir la manera en que procedimos para 

hacernos de información , tanto de manera documental como de primera mano de 

informantes, así como la forma en que se ordenó para su posterior interpretación. 

LO DOCUMENTAL. Sobre el tema que nos ocupa, la enseñanza de la ciencia en la 

educación primaria durante el P-ll, se hizo una revisión previa de materiales 

bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales, en donde pudimos darnos cuenta 

de una ausencia de a portes en ese sentido, fue así que decidimos abordar de 

manera más profunda la temática. Pa ra ello se dividió en un trabajo empírico con 

informantes por medio de la entrevista profunda y otra parte documental. 

Reconstruir 
Interpretar 

Intervenir Comprender 

Figura 7. Esquema de la forma de trabajo para reconstruir la realidad 
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Para el trabajo documen tal se siguió la idea de que es una variante de una 

indagación sistematizada, que tiene como fmalidad no describir o acumular 

insumos sobre la temática a desarrollar, sino del análisis y reflexión que emana 

de la lectura de dicho material . En las fuentes documentales encontramos las 

primarias, obra original de autores y secundaria, obra interpretada de los autores 

por un segundo autor. Le dimos preferencia a las fuentes primarias, aunque no 

siempre se pudieron conseguir. 

Nuestra búsqueda no siguió un método de orden histórico, sino 

sociológico, por ello dimos preferencia a trabajos que integraran los relatos y la 

historia de una etapa de nuestro pais, revisados a partir del impacto que esto 

tuvo en la sociedad, por eso no se encontrará en nuestro escrito el detalle erudito 

que caracteriza el método histórico, pero s í el análisis y la reflexión de un proceso 

social. 

Como toda investigación documental partimos de hacer acopio de 

materiales; libros, revistas, periódicos, videos referidos a nuestro tema, el P- ll, 

para ello recurrimos a bibliotecas especializadas como: Centro de Actualización 

del Magisterio (CAM-D.F.) , Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), 

Biblioteca de la Cámara de Diputados, Biblioteca de la SEP (archivo histórico) , el 

Colegio de México, Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 

Biblioteca del Instituto de Estudios Sobre la Universidad (IESU), Biblioteca del 

Departamento de Investigación Educativa (DIE-CINVESTAV-IPN) y Biblioteca de 

la Escuela Naciona l de Antropología e Historia (ENAH). 

Asimismo, se consultó la hemeroteca de la Biblioteca nacional de la UNAM, 

la colección fotográfica del archivo histórico de la SEP. Se acudió también a la 

videoteca del COLMEX y del grupo editorial Clio. A ello sumamos búsquedas en 

Internet, utilizando las etiquetas : historia de la educación -plan de once años

CONALITEG - lFCM-López Mateos-Torres Bodet. Obteniendo una serie de 

enlaces a páginas de importancia en investigación educativa como: "El diccionario 

de la historia de la educación", la revista electrónica "La tarea" de la sección 47 

del SNTE, la revista electrónicas del COMlE, así como el sitio de la CONALITEG. 
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Con ese material traducido en libros, revistas, recortes de periódicos, 

archivos electrónicos y videos, se procedió a seleccionar, analizar y elaborar 

pequeños escritos, más allá de fichas bibliográficas o hemerográficas, fueron 

apuntes en los que desarrollamos de manera sintética una gran variedad de 

subtemas. 

Esos subtemas respondían a un esquema previo de trabajo, que se realizó 

por medio de la lectura de los materiales, la actividad de integración nos permitió 

obtener un panorama general de la temática y de las partes que deberian de ser 

desarrolladas para darle consistencia a la investigación, éstas a su vez se 

subdividieron para ir a bordando tópicos, a los pequeños intereses es a lo que se 

refiere la elaboración de . pequeños escritos, los cuales se fueron integrando de 

manera gradual en grandes apartados temáticos que son los que dieron armazón 

a nuestro producto documental . 

Con este esquema nos pudimos dar cuenta de carencias en nuestros 

escritos, como fallas en la subordinación de temas y la falta de información o 

"huecos" conceptuales. 

Asi se desarrolló un borrador general de lo documental, que nos sirviera de 

marco contextual y referencial para encuadrar el discurso del docente, aspecto 

que se recupera en la parte de trabajo empírico. 

LO EMPlRICO. Para este caso en particular, que busca reconstruir la vida 

profesional del docente y acercarnos a sus recuerdos en la enseñanza de la 

ciencia en primaria durante el P- ll, por medio de la entrevista profunda, por ello 

usamos pocas preguntas en la elaboración del instrumento: 

• ¿Cómo fue su vida antes de la normal? 

• ¿Cómo fue su vida en la normal? 

• ¿Cómo fue su vida durante sus primeros años de servicio? 

• ¿Cómo fue su vida después del plan de once años? 

• ¿Qué tipo de re lación tuvo con el sindicato? 
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Como podemos notar, el eje es la formación básica y el reflejo en su vida 

profesional. La normal constituye el referente desde el cual se entiende la vida del 

maestro antes y después. La integración de la guía de esa forma, se debe en gran 

medida a las lecturas previas sobre la formación docente y el peso que la 

preparación básica tiene en la vida de una cultura magisterial, ésta se ve 

enriquecida y retroalimentada en su trabajo cotidiano, en un ambiente de 

maestros (la escuela), y tiene una fuerte influencia con la formación continua 

(IFCM) y su relación con el sindicato (SNTE). Los elementos clave en la formación 

de la cultura docente, de su identidad son su entorno, la normal, los cursos de 

formación continua, la escuela y la ingerencia sindical. 

El segundo punto fue transcribir las entrevistas, ya fuera desde el 

cuaderno de notas o/y desde las grabaciones de audio. Esta transcripción fue 

una labor ardua y tediosa, pero rinde valioso fruto, recupera, de manera 

especular el decir del docente y el diálogo que establece con su entrevistador de 

manera puntual, pa labra a palabra. 

El entorno social 

Comunidad 

SNTE 

Lo corporativo 

Normal 

Cultura e 
identidad 
magisterial 

IFCM 

SEP - escuela 

El enlomo laboral 

Fonnación básica 

Fonnaci6n continua 

Figura 8. La cultura e identidad magisterial, un ente multifactorial, 
estructuras estructurantes. 
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El tercer momento fue dar tratamiento a las entrevistas transcritas. La 

dispersión presente en los diálogos línea a línea, así como la densidad anecdótica, 

hacen dificil detectar las partes de interés para el trabajo, por ello se hizo un 

tratamiento de los diálogos para construir relatos. Esto es cuestionado en lo 

metodológico (ver Antaki et al. 2003), ya que no se usa el insumo original para el 

trabajo posterior, mas creemos que el valor de la trascripción -lo objetivo-- nunca 

sustituye al de análisis -reflexión . 

Ordenar la transcripción para construir un relato lo consideramos como 

válido, ya que incluso los puris tas al seleccionar un párrafo de una trascripción 

literal , están u sando un compon en te subjetivo dificil de argumentar. En nuestro 

caso ordenamos lo trascrito para dar cuerpo a un relato, ese relato fue el que se 

consideró insumo base. 

Con el insumo de trabajo se creó una matriz de tres entradas: relato, 

categoria, comentario (ver apartado metodológico en anexos) . Con ellas pudimos 

darnos cuenta de cuando se presentaba una repetición constante de una 

temática o punto de interés de un docente entrevistado. Ese interés observado de 

manera reiterada en los discursos fue lo que llamamos categorias. 

La repetición de las mismas categorías en las diferentes entrevistas nos 

dijo que éstas se estaban precipitando por densidad (Candela, 1991), momento en 

el que se considera que el número de entrevis tas era suficiente. 

Las categorías se acompañaron siempre de un comentario, éste nos 

orientaba sobre la opinión que en el momento de la entrevista nos producia el 

discurso del maestro, dichas anotaciones forman la base del uso posterior de los 

relatos. En el anexo uno, damos un ejemplo de la forma de trabajo seguida, ahí se 

señala de manera puntual cada paso seguido. 

El trabajo de campo llevó otros puntos . Primero se contactó a una serie de 

docentes que nos pu sieran en contacto con sus colegas de la generación de 

nuestro interés. Dich a población se ubica entre los 54 y 70 años de edad. Las 

generaciones de normalistas correspondientes a los años 1955 a 1970. Así, un 

requisito para ser sujeto de estudio era el haber sido maestro frente a grupo 

durante el P- ll (1 959 - 1970), ya fuera de manera empírica (maestro habilitado) 

o bien normalista, con estudios en generaciones previas o durante el mismo plan. 
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Las maestras que apoyaron esta fase de trabajo incluso nos acompañaron 

en más de una ocasión a las casas de los candidatos a ser entrevistados. Ya fuese 

por que eran sus familiares, h abían s ido sus alumnas o bien eran conocidos de 

compañeros de trabajo. En todos los casos es de reconocerse la labor 

desinteresada de las compañeras. 

Los sitios de las entrevistas fue ron: restaurantes, cantinas, oficinas de 

trabajo y sobre todo su s hogares. En los maestros con mayor edad se notó la 

tendencia a ser entrevistados en su s casas, cercanos de sus recuerdos y con sus 

recortes y álbumes fotográficos a la mano. En tanto que en los de menor edad 

(50·) la tendencia fu e responder a la cita en cantinas, o restaurantes, en todos los 

casos fuera de su s casas. 

El número de entrevistas lo definió el estudio previo de las características 

de los maestros que participaron del P- ll: normalistas, de ellos los que se 

formaron durante el P-ll, los que 10 hicieron antes de él y los maestros 

habilitados. Los maestros n ormalis tas se dividieron en los que estudiaron en 

normales particulares y públicas. Todo ello nos dio cinco tipos de maestros, de 

ahi el número de entrevis tas, que fue de 25, 14 de ellas resultaron entrevistas 

útiles para nuestros fines . De los 25 maestros entrevistados, no todas las 

entrevistas lograron su propósito ni todos los entrevistados aportaron o se 

prestaron para habla r de sus vivencias. El criterio para seleccionar las "útiles" fue 

que abordaran, aunque fuera de manera somera, las cinco preguntas eje 

señaladas antes , por ello se quedó en 14. 

La manera de entrevistar fue puliéndose en el transcurso de ellas, la 

primera, por ejemplo, fue muy dificil de orientar hacia nuestro interés, situación 

que poco a poco se fue subsanando, realmente 10 que ayudó fue la disposición del 

maestro entrevis tado, 10 que hizo posible hallar el camino hacia 10 buscado (ver 

anexo 1). 

La forma de registro respetó los requerimientos de los entrevistados. Con 

frecuencia los docentes no quisieron ser grabados, o bien les molestaba que se 

tomara nota mientras conversaban . En algunos casos se dificultó el uso del 

cuaderno de notas para puntear la entrevista, 10 que nos lanzaba a usar la 

memoria con todo 10 que ello implica, varias de las entrevistas que fueron 
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desechadas fue por este detalle. El otro caso menos grave, fue la resistencia a ser 

grabados, decian los m aestros que se ponían nerviosos o que de plano no querían 

que quedara su regístro de voz. En estos casos se usó el cuaderno de notas y el 

punteo, lo que n os permitió un registro, si no exacto de 10 descrito, si preciso y 

cierto. 

Se dieron dos casos, donde el entrevistado pidió el cuestionario, la guia de 

la entrevista y la contestó ampliamente por escrito, una de estas entrevistas fue 

desechada, la otra fue útil, ya que sirvió de base para que la maestra entrara en 

confianza y detallara sobre lo escrito. 

Es necesario destacar el poder que tiene la entrevista a profundidad para 

crear vinculos entre el entrevistado y el entrevistador, es capaz de generar un 

cordón por el que fluyen las emociones. En más de una ocasión la emoción salió 

a flor de piel en los maestros al recordar su juventud y el contagio hacia el 

entrevistador fue con secuente. 

A partir de las entrevistas se intentó responder, usando de manera 

alternada, la his toria oficial y los testimonios de los maestros entrevistados, las 

cuestiones que nos interesan, como son: formación docente, identidad, 

comprensión del currículo, enseñanza de la ciencia. En cada una de esas 

categorias se realizó una división para que cada componente al interior nos 

permitiera responder de manera amplia, quizá clara, nuestras preguntas eje de 

trabajo. 

Una segunda lectura y una re - transcripción de las entrevistas, asi como 

segundas fases de entrevistas realizadas, muy cortas, nos dieron mayores 

elementos para volver a analizar los documentos. Esta vez se delineó el análisis 

buscando encontra r respues ta a nuestras preguntas centrales del proyecto. Cada 

pregunta nos sirvió de eje para organizar las respuestas y al interior de cada 

respuesta se encontraron otras (sub) categorías que permitieron, ahora sí, 

empezar a responder nues tras interrogantes. 

Cada respuesta contó con una categoría, y sub categorías que a manera de 

esqu eleto le dieron forma y sustento a las respuestas, las cuales se 

complementaron, en su caso, con referentes teóricos para su interpretación. Las 
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preguntas y sub categorías estuvieron en relación a contestar la pregunta global 

¿cómo enseñó ciencia el maestro den tro del Plan de once años (P-ll)? 

Las respuestas a esa pregunta central, que se desprendieron de las 

entrevistas a los maestros, se fragmentaron en tres núcleos conceptuales; la 

formación docente, cómo comprendió el currículo de ciencias naturales y cómo 

los trabajó frente a grupo, quedando agrupados en las siguientes subcategorias: 

¿Cómo se formó el maestro?; la formación primigenia, la familia, la 

formación para el trabajo docente en la Normal. De ahí se desprendió cómo 

interpretó el m aestro su función social y el cómo percibió su relación con el 

SNTE. 

La siguiente subcategoría, fue ¿cómo comprendió el maestro el currículo de 

ciencias?, aquí relacionaron su época vivida con la enseñanza de la ciencia (una 

relación ciencia sociedad), demarcándola en la educación primaria donde 

pudimos darnos cuenta de su dominio del P- ll y de su comprensión. 

Así se llegó a la práctica docente, el ¿cómo enseñó ciencia?, notamos que la 

formación de la n ormal y la continua que daba el IFCM apuntaló la noción de 

orden y progreso en su trabajo. Nos pudimos percatar de sus carencias y de cómo 

resolvieron éstas a pa rtir de la forma de trabajo por exposición y el experimento. 

En el cuerpo de los relatos de las entrevis tas, cada respuesta dio material 

al menos para u n apartado. Dentro de la redacción se intercalaron los aportes de 

los maestros con la interpretación que hicimos y en su caso con la lectura teórica 

que nos aclarara algún punto en particular. Así se fraguó una triada que nos 

permitió fundir una visión integrada en cada caso. Un producto de esa 

integración fue el perfil general de los docentes, que fue básico para ver el 

conjunto de los maes tros con que se trabajó. 

Como hemos visto, en este escrito buscamos ofrecer algunas ideas para 

acercarnos a reconstruir el tiempo y la vida profesional del normalista de 

primaria. Nuestro propósito es indagar qué sentido tenía para él (o ella) su 

trabajo, la forma en que entendía a la escuela, sus referentes y la práctica misma 

como reflejo de su s habilidades, expresadas durante el P- ll en un punto 

especifico , la enseñ an za de la ciencia. Para ello requerimos aclararnos esos 
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aspectos y por eso previamente declaramos los ojos (influencias conceptuales) con 

los que los miramos. Esa fue la intención de la primera parte del trabajo. 

La segunda fase de la indagación, la empírica, tenía como propósito 

acceder a información de los actores que dieron vida al P-ll, para ello se siguió 

una serie de pasos: primero se desarrolló un plan de trabajo que se dividía en 

gabinete y campo. El trabajo de gabinete constó de tres momentos; primero 

asociar la revisión documental con el tema, para el desarrollo de un instrumento 

que nos permitiera acceder a información de primera mano. Ese instrumento fue 

la base del trabajo de campo, ya que constituyó el guión de las entrevistas 

realizadas. 

Cómo enseñó ciencias el 

Maestro denero del P-!! 

Cómo se fonnó el maestro ~--y"-

delP-!! 

Cómo comprendió el ~ 
/ 

maestro el currículo 

de ciencias del P· I 1 

............ 

Su familia [ h.bllus 1 

La importancia de su trabajo 

Relaciones con el SNTE 

Dominio del plan 

Comprensión del plan 

Ciencia y sociedad 

Cómo trabajó el maestro 

frente a grupo en el P-11 \
~Otden y progreso 

Ausencias 

idáccica 

Tabla 7. Categorías y sub categonas de análisis empleadas en el trabajo. 
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Con ese insumo se realizó el análisis de las mismas, según las categorias 

ya descritas para por último realizar una contrastación de lo relatado y lo 

estudiado en las versiones oficiales del P-ll. En particular redujimos este 

análisis al trabajo frente a grupo en la enseñanza de la ciencia en al P-ll, objeto 

de nuestro estudio. Pero como veremos posteriormente su forma de trabajo 

estuvo permeada por los tres compon entes descritos en la tabla 7 . 
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CAPÍTULO III 

LA FORMACION DEL DOCENTE Y EL CURRlcULO DE CIENCIA 

EN PRIMARIA DURANTE EL PLAN DE ONCE AÑOS. 

E
l trabajo que estamos desarrollando, parte de entender al docente como 

un agente fundamental en la culturización que promovió el proy~ cto de 

unidad, en su fase conocida como plan de once años (P-ll). Este se 

caracterizaba por su mirada racional y su enfoque positivo del 

aprendizaje, por lo que es necesario entender la formación del maestro para saber 

de su conocimiento en ciencias. 

Si bien nuestro principal interés es el estudio de la enseñanza de la ciencia 

en dicho periodo, al reconocer que el maestro es la pieza clave del proyecto 

educativo de unidad, será menester entenderlo, tomando como referente su 

formación básica y continua. 

Antes de entrar en materia en el análisis de lo descrito por los m aestros 

entrevistados, se da un perfil de ellos, para verlos de manera panorámica, la 

profundidad de los diferentes aspectos posteriormente se tratará. 

La formación docente es el tema que nos ocupa en la primera parte de éste 

apartado, para ello hablaremos de los ámbitos donde se dio, a nuestro entender: 

• el seno familiar 

• la normal 

• la escuela donde laboró 

• los cursos de educación continua (IFCM) 

• el sindicato (SNTE) 

En ese orden abordaremos nuestro objeto de estudio, tomando como 

sustrato la his toria oficial relatada documentalmente, de la cual emergerá la voz 
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de los maestros de esa época, en forma de aportes de las entrevistas realizadas a 

varios de ellos. Ambos el sustrato y lo emergente nos darán una perspectiva, 

creemos, un poco más amplia de la historia ya contada por la oficialidad, 

enriqueciendo con aportes de sus actores, dándonos argumentos para reflexionar 

sobre la relación formación-enseñanza de la ciencia. 

En la segunda parte contestamos otras preguntas, mientras que en la 

primera parte lo hacemos con las cu estiones de formación docente e identidad, en 

la segunda nos enfocamos en argumentar sobre el enfoque, no comprendido, 

sobre la enseñanza de la ciencia. Creemos que esa incomprensión de enfoque y 

contenidos propició un manejo fallido de los contenidos del currícu lo de ciencias 

del P- ll. 

Sustrato 

Irregularidades Lo emergente 

La voz del maestro 

Relaco oficial 

Figura 9. La historia dd magisterio, plana y regular de los documentos oficial .. <S 

deformada por los testimornos de los maestros. 

Para ello situamos el tiempo y la imagen de ciencia que se tenía en los 40, 

50 Y 60, veremos cómo esta imagen se debatía con la exigida por la política 

económica desarrollista. Argumentamos que la necesidad de un curriculo técnico 

e "higiéníco" que requería el país, más que uno científico es lo que se conserva 

como constante durante 26 años en primaria y normales. Por eso hablamos de la 

formación especifica del docente en ciencia en dichos centros, y cómo se reflejó en 

su trabajo frente a grupo. 

Por último comentamos sobre el capítulo en conjunto para afirmar que en 

realidad no existió u n currículo de ciencias, sino una carta descriptiva de 
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conductas de higiene y un manejo memorístico de etiquetas que no de conceptos 

en el manejo frente a grupo. 

PERFI LES 

Se hizo una revisión de las entrevistas realizadas, (14 "útiles") las cuales 

variaron en amplitud, pero no en riqueza. En ellas nos encontramos maestros 

parcos en su hablar así como algunos con una memoria privilegiada y con gran 

facilidad para expresar y rememorar los acontecimientos de su vida, todo ello nos 

dio pie para conocer algo sobre el conjunto de docentes, lo que se realizó tomando 

los críterios de: 

• Lugar de nacimiento 

• Nivel económico 

• Antecedentes de familiares en el magisterio 

• Generación y escuela de estudio 

• Forma de financiamiento de las escuelas donde estudió y 

trabajó 

• Trayectoria de formación 

• Trayectoria laboral 

• Si se encu entran en servicio o no. 

Con ellos no pretendimos lograr una radiografia del magisterio, solo damos 

a conocer aspectos que consideramos relevantes de los 14 maestros 

entrevistados. 

Sobre el lugar de nacimiento, siete son de la Ciudad de México, cuatro de 

ellos en segunda generación, sus padres emigraron a la capital del país y el resto 

son de diferentes estados . 

La mayor parte proviene del sur - sureste y sólo uno del noreste, son una 

pequeña muestra del fenómeno de migración que se daba hacia el centro del país 

y como llegaban al D. F., en busca de mejorar sus condiciones de vida. Todos los 
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inmigrantes, a excepción del caso de la maestra de Tabasco, son de origen muy 

humilde. 

Para el caso de los nacidos en el D.F., tres son de origen humilde, uno de 

ellos en pobreza extrema, dos más son de clase media, uno hijo de ferrocarrilero, 

otros dos de familias de maestros al igual que la única de clase media alta. Dicha 

maestra comentó que su padre era supervisor y además editor de libros de texto , 

lo cual le daba una posición económica desahogada. En el caso de los maestros 

de clase media y media a lta, tres de cuatro tienen antecedentes de familiares en 

el magisterio, lo que habla que en esa época, finales de los 50, la docencia en la 

capital era una buena opción para ascender en la escala socioeconómica. 

Dividimos a los maestros entrevis tados en tres grupos, usando como 

criterio su época de estudio: el primero es el de seis maestros moldeados antes 

del P-11 (década de los 50) que estudiaron con el plan de la normal de 1945, éste 

se caracterizaba por ser de seis años, tres para secundaria y tres propiamente de 

la normal , por ello llamaban a los años de formación profesional, 4°, 5° Y 6". Era 

un programa anual, dividido en tres rubros; formación técnica pedagógica, 

conocimientos disciplinares llamadas materias de cultura general y actividades. 

Se buscaba el equilibrio entre estos tres aspectos. Este grupo de maestros es el 

que recibió materias de ciencia (biologia y cosmografia) dentro de su plan de 

estudios. 

Otro grupo de cuatro maestros estudió en la primera mitad de la década de 

los sesenta, en la transición de la reforma del P-11. En ella se modificó totalmente 

el plan de 1945 con la rmalidad de preparar a los docentes para el nuevo 

currículo de primaria. La primera novedad fue la duración, se hace oficial que la 

normal sea de tres años, dejando fuera la formación enmascarada de secundaria. 

Las materias técnico pedagógicas y disciplinares (cultura general) se hacen 

semestrales en tanto que las actividades prácticas se planean anualmente. 

En este plan se intenta conservar el equilibrio entre el enfoque psicologista 

y el social que se tenía antes. Se regulan las prácticas que desde entonces forman 

parte fundamental de la educación del maestro. 
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La enseñanza de la ciencia no la encontramos en las materias obligatorias 

dentro del plan de estudios de la normal, pero sí como asignatura optativa, 

compitiendo con matemáticas y español superior o lengua como la llamaban. 

El resto de los maestros entrevistados estudió en la segunda mitad de la 

década de los sesenta, según Latapí (1998) y Omelas (1995) , ya fuera del Plan y 

en la transición a una nueva modificación curricular que se da en 1969, como 

una de las consecuencias de los sucesos del 68, pero más que nada de la 

incomodidad del presidente Díaz Ordaz de seguir una política educativa 

heredada. 

Sin embargo el cambio quedó en la letra y sería hasta los setenta cuando 

se modificará. En los 60 siguieron el mismo currículo que los de 1959, con 

algunas modificaciones de reacomodo de materias formalmente señaladas en 

1964, pero sin cambios de importancia. 

Así pudimos detectar que en los maestros entrevistados que laboraron 

durante el P-ll, se dio un rompimiento generacional, ya que en un lapso de tres 

años se incorporaron maestros con una mirada diferente. 

En los primeros, los formados en los 50, el enfoque del currículo era 

memorístico y academicista, buscaba formar eruditos, sin d escuidar el aspecto 

técnico pedagógico, pero sobre todo se dio énfasis en que los maestros se 

desarrollasen como servidores de las cIases desprotegidas, llevando "un pedazo 

de la patria en cada hogar mexicano" como refiere A1tamirano, la ambición 

nacionalista del discurso oficialista los convirtió en los apóstoles (Omelas, 1996). 

En los segundos el discurso sigue siendo nacionalista pero conlleva 

elementos técnico pedagógicos, apoyado en la escuela pragmática de Dewey y con 

un conocimiento ordenado jerárquicamente, según las ideas del modelo 

curricular de Tyler, se continúa fomentando el servicio a las comunidades 

apartadas, que es obligado a cumplir por parte de los alumnos a su egreso de la 

Normal, se les envia a los más remotos confines de la república (1959-1962), 

situación que no siempre fue de su agrado, pues su burocratización empieza a 

marcarlos . 

Aquellos fueron los primeros maestros del P- l l de las normales, quienes 

convivieron con los formados en la década de los 50 siguiendo otro programa 
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edu cativo. El común de ambos es su formación nacionalista, baste decir que en la 

BENM, escuela de formación de la mayoria de los entrevistados, todavía se 

conserva la tradición de celebrar cada lunes una ceremonia cívica de honores a la 

Bandera. 

Para compensar el desequilibrio que ocasionaron las diferentes 

formaciones, las cuales no necesariamente respondían a las peticiones del 

curriculo de 1959, el IFCM convoca a curso de regula rización y de verano, los 

cuales se enfocaron en homogenizar la propuesta de formación continu a para 

unir al magisterio en lo conceptual y en un discurso nacionalista. Es ta obra recae 

en las espaldas del maestro Víctor Gallo Martínez, fundador de las revistas de 

carácter pedagógico y de enlace entre le magisterio, "Boletín del IFCM". 

La formación no sólo se escindió en lo curricular entre los maestros 

entrevistados, sino también en las n ormales en que estudiaron. Doce aspiraron a 

ingresar a la BENM, siendo favorecidos sólo nueve de ellos, tres estudiaron en 

escuelas normales particulares, abundantes en ese periodo en la capital del país, 

por ejemplo: la "Lauro Aguirre" para señoritas, "Federación de Escuelas 

Particulares Anglo Español" y "Escuela Normal Ignacio Manuel A1tamirano", por 

citar algunas. Los dos maestros restantes estudiaron uno en una normal rural 

(Ciudad Valles) en San Luís Potosí y otra maestra fue h abilitada, nivelándose en 

la escuela por correspondencia del IFCM en un plan de seis años . 

La escuela de formación básica, fue una de las particularidades más 

señaladas en el grupo de maestros entrevistados, el apego y sentido de 

pertenencia que los maestros de la BENM le tienen a su alma mater, es 

interesante. Formaron grupos generacionales que se han vis to durante toda su 

vida y se reúnen periódicamente para remendar los viejos lazos que tejieron en 

esta escuela y de los cuales no se pudieron , ni quis ieron desligar. Tradición que 

fomenta la BENM, ya que cada año convoca a sus egresados a festejar el 

aniversario de la escuela (24 de febrero) con las puertas a biertas. 

Esa situación no se da en las escu elas particulares donde los grupos de 

contacto son mucho más reducidos, no más de cu atro miembros, eso s í con lazos 

fuertes de amistad : en el caso de la maestra h abilitada su núcleo de amistades lo 

creó ya dentro de su centro de trabajo. 
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Tabla 8. Donde se concentran algunos aspectos notables de los maestros entrevistados 

N° NOM AM NSE LN GEN ESC lerT EST TR R/ 
S 

1 Lucas No Bajo D.F. 64 -66 BENM D.F. N MG,S R 
2 Mila No Bajo - Ver. 58 -60" BENM D.F. N,NS MG,MNS R 
3 BuII No Bajo D.F. 61 - BENM EdoMx N, MG, R 

63 00 ENP, PEMEX 
FCYAE 

4 Lilia Si Alto D.F. 61- ENLA D.F. N,LE MG S 
64--

5 José No Bajo Oax. 68 -70 BENM Gro. N, MG,S, S 
ENP, FSEP, D, 
FC SU, MES 

6 Gloria No Medio Tab. 63-65 BENM Hgo N MG,D,S R 
7 Alberto No Medio D.F. 56-58 " BENM D.F. N,PA, MG,D, S 

AD,PG MES, DP 
8 Manuel No Bajo - D.F. 56-58 " BENM D.F. N, NS MG,D, S 

FSEP, S 
9 l !=,sefina No Bajo Ver 56-62 IFCM Ver. H,NPC MG R 
10 Rafael No Bajo SLP 64-66 ENRCV SLP N MG,D, S 

DP 
II Rafae!a No Bajo Pueb. 67 -69 BENM D.F. N,LE MG R 
12 Arie! Si Medio D.F. 56- 58" BENM Chih N,NS MG.ENS S 
13 Olivia No Medio Gro 53-55 " ENFEP D.F. N MG R 
14 Anemio Si Medio D.F. 67 - 69 ENIMA EdoMx N MG,D S 
lerT Sitio del Primer trabajo H HabiLuda 
AD = Administraci6n de empresas en el TEC de Montem:y Campus IFCM = Instituto Federal de Capacinci6n del 

CM MagiS[erio 
AM = Antecedentes familiares en el m.agisterio LE = Licenciada en Educación por la UPN 
D == Director LN == Lugar de nacimiento 
DP = Director de escuela particular MES = Maestro de Educ.ación Superior 
ENFEP :::;: Escuda Nonnal Federaci6n de escuelas Particulares Anglo (UAM-A, UPN) 

Esp2ñol, Privad2. MG = Maestro de grupo 
ENIMA= Escuela Nonnal Ignacio Manuel Altamirano. Privada. MNS = Maestra de normal superior 
ENLA == Escuda Nonnal Lauro Aguirre, Privada. N==Nonnal. 
ENP:::;: Escuda N2cion21 Preparatoria NOM == Nombre 
ENRCV = Normal de c1ud2d V2lles San Luí.s Potosí. NPC = Normal por correspondencia de,IIFCM 
ESe = Escuela Nonnal NS = Nonnal superior 
EST = Estudios realizados después de la nonna! NSE :;::: Nivel económico 
FC= Facultad de Ciencias de la UNAM. Actuaría PA = Preparatoria abierta 
FCYAE = Facultad de Contaduría y Administración de Empresas, PG :;::: Posgrado en Administración por el TEC 

UNAM R/S = Retirado o en servicio 
FSEP :;::: Funcionario de la SEP S = T rayeeroria dentro Del sindicato 
GEN = ('J('m-ración SU = Supervisor 

TR = T r2yectoria laboral 

- En esca época la nonnal tenía un plan de seis años incluida la secundaria, pero se podía entrar al ciclo profesional (4°, 
5°, 6°) con la secundaria ya cursada. 
-- A pesar de haberse aprobado la renovación curricular de 1959, todavía no se aplicaba en la normal de manera plena. En 
algunas escuelas particuJares incluso se les daba un curso "propedéutico" de un año, así estudiaban cuatro en plan anual. 
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Los maestros con quienes se platicó, tuvieron trayectoria de formación y 

laborales diversas. En lo formativo se puede apreciar una tendencia por 

generaciones, así en los de 1950, su ruta formativa era: normal, normal Superior; 

la Escuela Normal Superior de México, como escu ela de excelencia era reconocida 

con un nivel similar a l de la UNAM, se egresaba de ella con el grado de maestro. 

Compartían, la UNAM y la ENSM, en muchos casos planta docente y era la 

aspiración natural de superación para el magisterio. Al mismo tiempo, con su 

nuevo título , podían aspirar a l logro de una plaza doble (primaria y secundaria) o 

ascender rápidamente en el escalafón . 

En los maestros de los sesenta, se observa mayor diversidad en la ruta de 

formación continua. Cuatro de ellos se quedan sólo con la normal, dos más 

estudian en la ENP y en facultades de la UNAM. Al parecer hubo un freno h acia 

la Normal superior, tal vez por la alta exigencia para ingresar a ella. Dos más 

estudiaron ya grandes, la Licenciatura en Educación , dentro de la UPN . Dicho 

programa se ofreció hasta la década de los 90. Los dos maestros que estudiaron 

en la UNAM, buscaron dejar el magisterio, s in embargo a la larga regresaron a él. 

Es necesario desatacar que de 14 casos, ocho muestran una trayectoria de 

formación continua, lo que habla de la forma en que el docen te aprecia el estudio, 

sin embargo esto se desdice en seis casos, donde el maestro queda con estudio 

básico de normal , pero refieren un aprendizaje continu o, en los cursos de carrera 

magisterial o los talleres generales de actualización. 

Sus estudios continuos se reflejan en su trayectoria laboral. Los 14 fueron 

maestros de banquillo, seis de los docentes que estudiaron más allá de la normal, 

dejaron de ejercer en primaria como maestros de grupo. Algunos fueron 

funcionarios en la SEP, directores de primarias particulares, maestros de nivel 

superior e incluso trabajaron para PEMEX. Tomaron como plataforma su 

formación en la Normal, para de ahí despegar hacia otros ámbitos. Los dos casos 

de maestras que estudiaron una licenciatura después de la normal, y se 

quedaron en sus grupos son ex alumnas de la UPN. 

Así como los catorce entrevistados fueron maestros de banquillo, seis de 

ellos lograron llegar a la dirección de sus escuelas, para ello no existe un patrón 

en estudios posteriores, ya que se da lo mismo en personal muy preparado que 
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con elementos básicos. El puesto de director para los miembros entrevistados 

representó un logro muy señalado en sus vidas, un privilegio según refieren, que 

pocos logran. 

Los cargos dentro del sindicato, son muy relevantes para los maestros 

entrevistados, tres de ellos lo declaran con orgullo por los logros dentro de él, uno 

más no reconoce los beneficios que el sindicato le otorgó, sin embargo asume su 

pertenencia a un grupo político dentro del SNTE. 

El resto de los maestros, no muestra afinidad por el mismo, pero reconoce 

que el sindicato les facili tó su vida laboral, les auxilió en aspectos de tipo 

administrativo y en beneficios que disfrutaron (préstamos, días de descanso 

extraordinarios, licencias), estos se encuentran en un dilema respecto del 

sindicato, por un lado rechazan el tipo de gobierno y prácticas que se da a su 

interior y por otro reconocen los beneficios que eso les deja. 

En este periodo de estudio, se afirma la feminización del magisterio, sin 

embargo en nuestro caso de los 14 maestros entrevistados, nueve son hombres y 

cinco mujeres. 

Por ú ltimo, debido a su edad (mayores de 55 años) y de los años de servicio 

en el magisterio (más de 30) se esperaria que todos estuvieran disfrutando de su 

retiro, sin embargo sólo la mitad de ellos lo ha hecho, el resto sigue en activo, ya 

sea trabajando en escu ela oficial en primaria, educación superior o bien jubilado 

y trabajando para la iniciativa privada donde es apreciada su experiencia. 

LA FORMAClON DOCENTE 

En este apartado profundizamos en la formación docente y la preparación 

en ciencia que recibió durante el Plan de once años . Para e llo recurrimos, en 

primer término a los testimonios de los actores que llevaron a la práctica dicho 

plan, su diversidad de formaciones y habitus que convergen en una práctica 

común, el trabajo frente a grupo . Hablamos de cómo hicieron frente, los 

maestros, a una modificación curricular para la que no estaban preparados. 
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Esta primera parte, está dividida para su mejor comprensión en cinco 

porciones: la formación en la familia, en la normal, en la escuela, el control 

estatal para con ello llegar a una serie de reflexiones con que cerramos esta 

primera parte sobre formación e identidad. 

LA FORMACION PRIMIGENIA. LA FAMILIA. Empezaremos aclarando que no 

haremos un estudio sociológico de la familia, pa ra ello puede recurrirse a 

Durkheim (cfr. El suicidio, 1987), en nuestro caso, entendemos a la familia como 

un conjunto de personas relacionadas entres s i por linaje y/o por acuerdo legal. 

En México la gran diversidad de grupos étnicos y el como cada uno ve a 

sus estirpes o acuerdo tradicionales hacen d ificil definirla, sin embargo existen 

constantes como lo troncal, esto es la superposición de generaciones dentro de 

un grupo relacionado, v. gr., el abuelo, el padre y los hijos. 

México: Poblaci6n total Urbana y Rural, Durante los años de 1895 a1Z000. 

( En Miles de Habitantes) 

Población Población Población Pobb ción Población 
Aiim TocaJ U rbana U rbana % Rur:ll Rural % 

1895 12, 632 

1900 13, 607 1. 434 10.54 12. 173 89.46 

19 10 15,1 60 1, 783 11.76 1.1 .377 88.24 

192 1 14,335 2, 085 14.54 12.250 85.46 

/930 / 6.553 2.89 1 1704 7 13, 662 82.53 

1940 19.654 3,927 19.98 15. 727 80.02 

/950 25. 791 7. 198 27.9 1 18, 593 72.09 
1960' 

--- -34. 923 /2,748 36.5 22, /75 63.5 1 

1970 48. 225 2 1. 550 44.69 26, 675 55.3 1 

1980 66,847 34. 605 5 1.77 32.242 48.23 

1990 8 1,250 57. 93 1 71.3 23.3 19 28.7 

ZOOO 97,483 72. 80 1 74.68 24.682 25.32 

Tabla 9. Evoluci6n de la relaci6n poblaci6n rural vs poblaci6n urbana 
en Mixico en d siglo XX. Tomado de Hoy, INEGI Z008. 

La fami lia no es algo estático, sino que ha evoluciona do en su noción y 

conformación a lo largo de la historia, en nuestro caso de interés, la famil ia del 

México de la década de los 50 nos evoca las familias de los barrios bajos, de la 

ciudad elegante, los escenarios de arrabal, donde la imagen cinematográfica nos 

fijó la idea de aquellas mujeres víctimas del pecado, de los agentes de tránsito y 

las protes tas sindicales, de aquellos que gritaban "esquina bajan", una mirada 
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que describió a las familias como grandes núcleos extendidos que trajeron sus 

formas de convivencia del campo a la ciudad, lo que se refleja en la apología a la 

hombría, el machismo, la dignidad, el valor de la honradez, la integridad, la 

violencia tácita del macho dominante, la sensualida d de la mujer exaltada y la 

sexualidad como cuenta brillante en una vida obscura (Lewis, 1959). 

En ese ámbito familiar es en el que se encuadra a los núcleos primigenios 

de sus miembros, futuros maestros que desarrollaron ahí su s primeras nociones 

de honradez, integridad, dignidad. En la década de los 50 nuestro país da paso a 

un movimiento de migración del campo a las ciudades de proporciones s in 

precedentes, el desarrollismo impulsa la urbanización de los grandes corredores 

industriales, Monterrey, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México, son los 

centros urbanos que se desenvuelven con rapidez debido a la solicitud de mano 

de obra poco calificada. En pocos años se transita de una población rural a una 

urbana. En 1940 la mayoría de la población mexicana era rural, pero para 1980, 

en cuatro décadas se invierte, ahora la mayoría es urbana20. 
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30 ::I? o 
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1880 1900 1920 1940 1960 198 0 2000 2020 
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Gráfica 2. Incremento de la población urbana en d desarrollismo. 
Elaborada con datos de INEGl, 2008. 

20 La población rural y urbana varia en su composición de acuerdo al autor que las define y los criterios que 
usa. Por ejemplo si decimos que una población es urbana si tiene 10 000 habitantes sus valores de distribución 
en el país serán diferentes que si decimos que urbana se refiere a poblaciones con 2 500 habitantes o más. Es 
por ello que tomamos como referencia los criterios de Gutiérrez (2003), quien en el trabajo citado realiza un 
interesante análisis de la distribución de la población en México, espacial y temporalmente. 
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El núcleo familiar, era dominado por el hombre de la casa, el esposo que 

tenia como obligación dar sustento y con ese ejemplo, guiar a su familia, sin 

embargo la baja calificación para el trabajo que tenian los inmigrados, hacía que 

la familia participara del trabajo, no sin la vergüenza del padre. 

" Mi padre s iempre le prohibió trabajar, por eso lo hacía de 
noche para que los vecinos no la vieran, tenía una tina que a mi me 
parecía gigantesca la llenábamos y ahí iba sacando agua para lavar la 
ropa, mi padre siempre creyó que era ropa de nosotros, porque éramos 
muchos, pero no, era ropa ajena, lavaba y planchaba para darnos dinero 
para los estudios .. . " (Entrevis ta N" 3). 

Esa enseñanza del dominio del hombre y del trabajo, aún menos calificado 

de la mujer, nos hace reflexionar sobre los porqués de la feminización que poco a 

poco tuvo el magisterio en México y la imagen de la maestra, que como mujer de 

familia, era discriminada dentro del seno familiar, lo que redunda en una 

devaluación del quehacer magisterial. 

"La preferencia de mis padres por los hijos (varones) me 
favorecieron [SIC) especialmente a mi, fui el primer profesionis ta de la 
familia, (mis padres) ... se desvivian y dejaban de atender pagos y deudas 
para que yo fuera bien vestido a la normal y nada me faltara" ... Mis 
hermanas, todas casadas ... forman una gran familia , sólo las menores 
pudieron estudiar, gracias a su propio esfuerzo, trabajaron y pagaron sus 
estudios, una de enfermera (a nivel profesional en el IPN) y otra como 
maestra de educación especial" (Entrevista N" 1). 

No sólo se prohibía el trabajo de la mujer, sino que se le castigaba por 

ocupar un rol que debería ser del padre. 

" mi mamá vendía empanadas en la calle del mercado, y en las 
tardes afuera de donde trabajaba mi papá vendía: chitos, pepitas, huevos 
duros para la botana, se sentaba junto al poste y ahí me acurrucaba con 
ella, ella atendía y yo cobraba, ya sabía hacer cuentas, me daba mucha 
pena cuando mi papá salía y regañaba a mi mamá por trabajar, le pegaba 
mucho ... " (Entrevista N° 2). 
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La migración hacía que llegaran a la capital familias procedentes de todos 

los estados. 

"Soy de Tabasco pues ... soy de Huimanguillo... ahí nací, ahí 
nacieron mis padres, ahí nacieron mis abuelos, bueno ahí me han de 
enterrar ... no llegué a México por gusto, mi familia menos" (Entrevista N° 
6). 

"(Soy de) Tlacotepec Guerrero, un pueblito montado en la síerra 
madre, muy bonito lugar, lástima que había mala comunicación y no se 
podían tomar camiones, nos subíamos en los camiones madereros para 
bajar, sujetándonos de un lazo agarrados de la madera para bajar al 
pueblo" (Entrevista N' 13) . 

Las familias no llegaban a las zonas favorecidas de la ciudad, sino por el 

contrario a zonas desprotegidas, marginales, en los lechos de los ríos, todavía 

abiertos, e incluso fundaron nuevos asentamientos en la periferia. 

" ... llegamos con un familiar a una vecindad por la colonia 
Guerrero, por donde llegaban los trenes ... " (Entrevista N° 2). 

"En Taxqu eña, en Canal Nacíonal ahí vívíamos muchos paisanos, 
y gentes de otros lados, sobre todo de Oaxaca, nos dejaron construir 
nuestras casas junto al rió" (Entrevista N° 6). 

"yo nací en mi pueblo ... un pueblito (Tecomatlán) que está en 
Puebla, por la carretera que va de Cuautla a Oaxaca, por la sierra, por la 
selva seca ... (Cuando llegamos) vivíamos en las colonias del ex vaso de 
Texcoco (Neza), ahí fui a la escuela primaria y secundaria, casi llegando a 
Los Reyes, por las bodegas de la Presidente" (Entrevista N° 11). 

No solo llegaron los maestros antes de estudiar, sino que se observó 

también migración de normalistas hacia la ciudad, buscando mejores condiciones 

de trabajo: 

" ... nací en San Luís Potosí, en una ranchería cercana a San Luís 
de la Paz, (Tierra Nueva) antes de llegar a la capital, es una tierra muy 
ingrata árida, muerta en muchos lugares ... mi plaza era federal y pedí mi 
cambio, con la sorpresa que me la dieron a México" (Entrevista N° 10). 

" ... estudió en Campeche fue varios años maestro rural y los 
invitaron a cursos de regularización que hubo hasta Mérida, porque era 
muy dificil llegar hasta México ... él si acabó ... y después logró venir a 
México ... " (Entrevista N' 13). 
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La Ciudad de México comenzaba a sufrir los embates de las 

contradicciones de las políticas de los gobiernos sexenales, la tendencia de la 

distribución desigual de la fuerza de trabajo, del capital y del territorio. La 

burguesía naciente, sobre todo la industria l, entra ba en un nuevo escenario que 

cubría más las necesidades del mercado que la respuesta "equitativa" de la 

sociedad urbana de ese momento. 

La lógica era s imple, si sobraba mano de obra, la demanda hacía que los 

salarios de los trabajadores fuesen bajos, el resultado fue una concentración 

desigual de la población, un crecimiento desordenado y una distribución 

asimétrica de los recursos. 

Las cifras del desarrollo de la periferia de la ciudad de México 

manifestaban ya un rompimiento de los límites, que se polarizaba con la realidad 

numérica, esta tendencia de concentración de población y crecimiento 

metropolitano, se debió también a la política y al modelo económico de 

sustitución de importaciones, crecimiento h acia dentro, un desarrollismo 

económico (con corrupción). 

Esperanza de vida al nacer y reproducci6n ( 1940 - 1970) 

Indicadores demográficos 1940 1950 1960 

Natalidad (tasa por millar) 44.3 45.5 44.6 

Mortalidad infantil ( tasa por millar) 124.6 ---- ----

Tasa de crecimienco medio anual (%) Menor a 2 2.7 3.1 

Tabla 10. Especan:za de VIda durante d desarroIlismo Fuente: NAFINSA, 
La economía mexicana en Cifras, México, 1974. 

1970 

43.3 

67.4 

3.48 

Eso propició, según datos de CONAPO (2004), que durante el siglo XX el 

número de ciudades del país creciera 11 veces y la población urbana aumentara 

casi 46 veces , en contraste con la población rural que tan sólo duplicó su ta maño 

original. La población de la ciudad de México pasó en 10 años de 7.7 a 10.8 

millones de habitantes en los 60. 
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Esa migración buscaba principalmente mejorar las condiciones de vida de 

la familia, pero también la s imple sobrevivencia, su s expectativas de vida se 

incrementaban notablemente en e l medio urbano respecto al rural. 

" ... mire nacimos, bueno ésta [refiriéndose a su hermanar no, pero 
los mayores si nacimos en Veracruz, en un pueblito (Tiahuatal) cercano a 
Papantla, la familia era muy pobre, nací en una choza, en un jacal de 
palma rodeado de carrizos, estaba la casa cerca del jagüey, caminábamos 
para llegar al pueblo ... " (Entrevista N" 2). 

Lo mismo sucedía con todos los servicios, ya que la población del campo 

además estaba dispersa en miles de poblados con menos de 250 personas, lo que 

dificultaba la existencia de escuelas y centros de salud. 

" mi mamacita se enfermó del corazón de la pena de ver a mi 
hermano ... y la internaron en México, para estar con ella en sus 
tratamientos ... tenía que estar viniendo cada 20 días a revisión ... fue 
cuando pedí mi cambio a México ... nadie me contestó mi anuncio, solita 
fui al sindicato y les pedí que me cambiaran, luego me cambiaron , con 
dinero baila el perro ... llegué a México en 1964 bien que me acuerdo ... " 
(Entrevista N" 9). 

Las familias del Distrito Federal de esa época estaban cruzadas por un 

dejo, por un aire de provin cia que era lo común en los inmigrantes. El 

hacinamiento, las costumbres del pueblo, del campo, sus valores y principios 

morales fijaron su huella en los hijos que ya n a da tenían que ver con el campo, 

n acidos o traidos muy pequ eños a la c iuda d por su s padres, sufren el choque 

cultural del núcleo familiar rural y el entorno social urbano. 

" ... fui el penúltimo de 11 hermanos, dos hombres y nueve 
mujeres, mis padres, personas nativas de lztapalapa, se dedicaron al 
trabajo del campo (en la ciudad) y (mi padre a) un empleo de obrero en 
una fábrica de hule vulcanizado y mi madre al hogar" (Entrevista N" 1). 

Los inmigrantes traian sus costumbres y remedios tradicionales, con base 

en un pensamiento mágico alejado de lo formal con una causalidad mágica y 
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animista21 , originada en una fuerte influencia re ligiosa, ascendiente que 

respetaron y reprodujeron. 

" ... ya estaba grande y muy lastimada de lo que me hicieron y me 
enfermé, me dio espanto, me curó la abuela antes de morir porque ella 
quedó más espantada que yo ... • (Entrevista W 6). 

"Cuando les dije a mis apás que ya me habian cambiado alzaron 
los brazos al cielo y me dijeron que era por los rezos que le de bia una 
manda al santo niño de Atocha, mi madre no se porqué es devota de él...· 
(Entrevista W 10). 

" ... el dia de pago salí contenta con mi má le enseñé el cobro y me 
dijo que lo primero era prenderle una veladora a la virgen, fuimos a la 
"villita' ese domingo a dar gracias ... • (Entrevis ta W 2). 

La imagen asignada que desarrolla el Estado de los m aestros, como dice 

Omelas (1996), h ace que el magisterio sea visto como un continuo de los héroes 

patrios, la escu ela coincidía así con la socieda d y con las demás ins tituciones que 

participaban en la socialización de los niños y jóvenes en los valores 

fundamentales y en los modelos que debían transmitir, lo cual p roducía una 

socialización ampliamente convergente. 

Una profesión con tan buen a aceptación social y alta demanda, llen aba las 

expectativas de las familias, muchas de ellas con pa dres analfabetos. 

" ... fui la mejor alumna de mi grupo, me pusieron en el cuadro de 
honor todo el tiempo, mi mamá estaba muy orgullosa cuando la llamaban 
para firmar las boletas, siempre la felicitaban y (ella) hacia un esfuerzo 
muy grande para firmar (era analfabeta), nunca quiso aprender a leer ni 
escribir. ... (Entrevista W 2). 

" ... les dije que no les iba a costar lo que iba a estudiar, que quería 
ser maestra, en lugar de regañarme como yo esperaba, mis papás se 
pusieron a llorar, porque no creian que una de sus hijas fuera a ser 
maestra ... • (Entrevista W 11). 

La imagen de l docente, que enarbolaba el discurso oficial, como un apósto l 

y sinónimo de perfección moral y desprendimiento, no s iem p re era percibida así 

21 Esto es un rasgo de la rica herencia cultural indígena mezclada con el cato licismo que predominó en el país 
durante la colonia, lo es también del mestizaje. Los maestros entrevistados, algunos si bien tienen padres de 
ascendencia indígena, ellos no lo son, por lo que adoptan las costumbres de su familia pero sin profundizar en 
ellas. 
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por los jóvenes futuros maestros. En las pláticas con los docentes, hemos 

encontrado tres formas de verlos: idealizado como un profes ionista de alto nivel y 

responsabilidad, como el líder comunitario y como un profesionista de bajo perfil. 

... ¿Porqué me decidí a ser maestra?, nunca me he podído 
contestar bien, pero pensándolo bien creo que fue porque me deslumbró 
la personalidad del maes tro, yo queria ser como él. .. " (Entrevista N" 2). 

En lo dicho antes la maestra rememora la personalidad del docente como 

deslumbrante y digna de ser imitada, también lo perciben como un sabio ávido de 

regar sus enseñanzas, 

" ... nunca faltaba quien se me acercara y me pidiera que le leyera un 
cuento, no era malo para contar historias, les contaba la historia de la 
cerveza en Egipto, la leyenda del jinete sin cabeza, las maravillas del 
mundo antiguo, historia que entretenía y enseñaban a mis vecinitos y 
hermanos ... " (Entrevista N" 3). 

Otros entrevistados recuerdan que un aspecto notable en su selección para 

ingresar a la normal era el liderazgo, esa particularidad era d eseable en lo oficial 

y en la imagen a construir de maestro y era un resabio de l proyecto socialista, 

donde el maestro era antes que nada un líder comunitario, (Omelas, 1996). 

" me hicieron una entrevista, donde se tomaba muy en cuenta 
el tipo de caracter que debe de tener el maestro, como me dijeron "debe 
de tener pasta de lider" .. . (Entrevista N" 5), 

Sin embargo eso contrasta con la imagen devaluada del maestro y el bajo 

nivel que se requería para serlo, según refieren otros docentes, 

" . .. cuando estaba ya grandeci ta le dijeron a l Dr. que me diera un 
trabajito ahi en su casa para guisar ... el Dr. los regañó según me cuenta 
Rubén por quererme encerrar en una casa para ser s irvienta y les dijo 
que me llevaran a su oficina ... yo estaba bien chiquilla apenas tenia 15 o 
16 años ... Me llevaron los muchachos temprano y el Dr. me llevó con un 
amigo, el Sr. Rosales, era licenciado, me vio y me dijo si sabía lee r, le dije 
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que si, que estaba estudiando para secretaria, ya tenía la primaria ... me 

dijo que si quería ser maestra y así comencé ... • (Entrevista N° 9). 

Esa misma imagen se repite destacando la pobreza de la imagen del 

magisterio y el carácter técnico y de poca preparación que requería esta 

profesión, de la cual se podía vívír desde el momento de egresar de la normal, 

" yo no quería estudiar, quería ganar dinero, así que le 

investigué y me enteré que para ser maestro se estudiaba poco y se tenía 

trabajo saliendo, así que me decidí a solicitar mi ingresó a la normal ... • 

(Entrevista N" 1). 

La ímagen percibída, es la base de la ídentidad, así el horizonte que 

construyen es diferente y tiene límites dispares, lo que hablaría de la diversidad 

de los maestros. Es posible encontrar en los entrevistados puntos contrarios a la 

imagen construida de ellos por el Estado en nues tra época de estudio, la del 

apóstol. Vemos identidades del profesionista de alto nivel, que converge con lo 

oficial. El del lider, fomentado por la normal y asumido por los maestros , pero 

también el reflejo del que ve al magisterio como una salida fácil a sus problemas 

económicos que se percibe, asimismo como un profesionista de bajo perfil. 

La influencia recibida en el seno familiar que ve a la docencia como algo 

digno de emular, disiente con el trato y el salario que el Estado les da. Existe una 

contradicción del Estado al ubicar a los maestros como la continuación de los 

héroes patrios y de sus luchas sociales para el beneficio de las mayorías y al 

mismo tiempo asignarles malas condiciones de trabajo y poco salario, esa 

realidad es percibida por el futuro maestro quien decide qué imagen queda en su 

retina para intentarla imitar. 

".,. El lugar donde estuve, trabajé en una escuela muy 

abandonada, con muchas carencias, me dejó marcado, conoces el México 

verdadero, me percaté hasta que punto tienen abandonadas a nuestra 

gente, mexicanos como nosotros pero con menos suerte que nosotros ... " 

(Entrevista N" 12)". 

"... no me puedo quejar, he visto a varios compañeros de la 

normal y de fregados no pasaron, eso deja la vida de maestro, yo entendí 
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a tiempo y me dediqué a las ventas, ahora vendemos libros a todo el país, 

no me quejo .. . • (Entrevista N° 1). 

En la construcción de esa imagen, la familia se convierte en la estructura 

primaria que forma a sus m iembros bajo los valores , qu e mezclaba en esta época; 

los de la ciudad y el campo. El a pego al núcleo familiar, la hombría, reforzada a 

costa de la sumisión de las mujeres de casa, el machismo, exacerbado por la 

necesida d de buscar la manutención de la prole para dejar su orgullo intacto de 

macho proveedor, que es enseñado a partir del ejemplo en los hijos . 

La dignidad, como e l limite entre los sacrificios asumidos que debería de 

soportar y el reconocimiento que cobra a cambio. El valor de la honra dez, tan 

exaltada en el imaginario rural, donde las comunidades lo comparten todo, 

porque nada tiene. La integridad , la capacidad de asumir responsabilidades s in 

corromperse, s in negar su cuna ni los valores de su origen, son los referen tes 

primarios del núcleo familiar, eso es lo que forja su habitus. 

"Después de estudiar la secundaria, trabajé en la fábrica donde 

estaba mi padre, en el turno de la noche, era de peda cada día de raya 

tomando con mis amigos del barrio porque el día de pago, me ponía con 

las "cheves', hasta que se cansó mi padre, me sacó del trabajo y me 

mandó a estudiar ... • (Entrevis ta N' 1) . 

u • • • en los fines de semana ahí por la calle cerraban y se hacían 

unos bailes que llamaban tardeadas, eran seguido pero yo casi no íba, 

me ponía a estudiar a todas horas en todos lugares ... • (Entrevis ta N° 2). 

" .. Mi papá es sastre y mi mamá costurera, desde que vinieron del 

pueblo se dedicaron a trabajar de eso en una fábrica y ahí aprendíeron, 

luego pusieron su tallercito para hacer trabajos y todavia de eso viven ... 

de chica me enseñaron a coser, ya le había platicado que toda mi ropa me 

la hago yo, a los cuatro nos enseñaron a trabajar en eso, pero yo fui la 

que más me dedíqué, los hombres más vendían que hacían ... • (Entrevista 

N° 11) . 

" . .. compraban mercancía, preparaban comidas y llenaba las 

portaviandas de los trabajadores, era el encargado de ir por las 

portaviandas y llevarlas, me ganaba unos "fierros' por lavarlas, con un 

peso me sentía rico, le daba 50 cts . a mis padres y me quedaba con los 

otros 50 para mi ... • (Entrevista N' 10) 

" ... Mis papás me enseñaron a trabajar pero debería de sacar 

buenas calificaciones porque si no nos pegaban y nos castigaban bien 

fuerte ... fui la mejor alumna de la escuela ... • (Entrevista N° 11). 
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.. .. si viene de la carretera, s iempre hay gente que lo para y le dice 

que donde va, es para la seguridad de los del pueblo ... " (Entrevista W 

11). 

• ... y hasta se juntaban los señores ... para darnos unas plá ticas de 

cómo y cuando sembrar, cómo se ordeñaba a las vacas, cómo se cuidaba 

un caballo y así muchas otras .. . " (Entrevista W 6) . 

•. .. mi madre era una mujer de hogar luchona como ella sola, por 

ella y por los regaños de mi padre no salimos flojos .. ." (Entrevista W 3) . 

·era trabajador como él solo, no decía que no a nada cuando de 

chamba se trataba ... Nunca le supe de una movida, su vida era el trabajo, 

su casa y yo su hijo" (Entrevista W 7). 

· hombre ejemplar ... un gran hombre que fue .. . honrado, trabajador 

incansable ... tan cumplido, tan limpio, en todos los detalles .. ." (Entrevista 

N° 13). 

El barrio, la colonia , el entorno social se enfrasca en una lucha con lo 

en señado en el hogar y lo necesario para sobrevivir en la urbe, ese choque es lo 

que funde la imagen que el futuro maestro tien e de si y de su s aspiraciones, 

dentro d el entorno social, a parte de la religión, la escuela Normal es la que a porta 

m ás en ese debate interno del que ha de emerger el maestro en su primer estado. 

LA FORMACION PARA EL TRABAJO DOCENTE. LA NORMAL. La educación 

es una d e las palancas sobre las que se apoya el desarrollo del país, según el 

modelo ilustrado. Como prioridad del Es tado en plena expansión económ ica en 

los 50, se requeria de centros de formación masiva de docentes que satisficiera la 

demanda de la creciente población urbana, dejando fuera de prioridad a lo rural, 

esa prioridad orientaba el proyecto desarrollista. 

La normal· de la ciudad de México se convierte en el modelo a seguir y 

reflejo de esa aspiración d esarrollista. La escuela normal Nacional de México fue 

fundada en 1887, en m edio de una disputa liberal - positivista, con edificio en las 

calles del centro histórico. 

A principios del s iglo XX fue ubicada en lo que ahora e s el edificio del 

antiguo colegio militar (Popotla), para de ahí trasladarse durante el conflicto 

armado iniciado en 1910 a la ex h acienda de San Jacin to en su colindancia con 

el Casco de la ex h acienda d e Santo Tomás, aquí es construida en 1946 e 

inau gurada poco después en 1947, se usó como sede d e la conferen cia de la 

UNESCO de 1948, durante el sexenio alemanista. 
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Es un edifico de inspiración n acionalista imponente en su s dimensiones y 

dotada de todo tipo de servicios para la educación de los maestros de preescolar y 

primaria. Fue la normal de excelen cia dentro del magis terio, su s amplias 

instalaciones permitieron la centralización del esfuerzo educativo y su 

masificación, demanda que era prioritaria (la búsqueda de la cobertura) para el 

Estado. 

Era contrastante esta situación, ya que en los estados de la república la 

matrícula era pobre en las normales, por lo que se echaba mano de maestros 

habilitados con escasa escolaridad y nula formación pedagógica. Pero en 

contraparte, en la capital del país las solicitudes de ingreso rebasan el cupo de la 

escuela, lo que obligaba a un examen de selección, 

"no yo nunca fui a la normal, no era normalista, no habia dinero 

para eso ... me vio y me dijo si sabia leer, le dije que si estaba estudiando 

para secretaria ya tenía la primaria ... me dijo que si quería ser maestra y 

así comencé." (Entrevista N" 9). 

" ... nunca se me olvida, no se porqué lo recuerdo tanto, era de 

madrugada y llegamos a formarnos, mi padre y mi mamacita, a la 

escuela, hacía mucho frío y había una hilera grande, como las que se 

hacía por la leche en la CEIMSA ... • (Entrevista N" 3). 

"Me acuerdo de la inmensa cola que hicimos para inscribirnos en 

la normal, las solicitudes se daban en la mañana y mi mamá se quedó en 

la noche a dormir afuera de la escuela... para entrar se peleaba la 

gente ... " (Entrevista N" 2) 

" ... me anímé a hacer mi solicitud, hice mi examen y tuve la 

fortuna de aprobar y haber quedado .. . • (Entrevista N" 12). 

La demanda de maestros favorecia la proliferación de normales 

particulares en las capitales de los estados, las que proveían de planta docente a 

las escu elas particulares y disputaban posteriormente un lugar a los normalistas 

de escuelas oficiales. Las n ormales de la ciudad compa rtian planta académica en 

muchos casos. La disparidad de pocos estudiantes normalistas en los estados y 

sobre demanda en la capital nos habla del efecto en lo educativo d el proyecto 

desarrollista, priorizar la ciudad y abandonar el campo. 
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"La Escuela Normal para Señoritas, en la que yo estudié "Maestro 
Lauro Aguirre', (ya desaparecida) estaba ubicada en la calle de Seminario 
número 8 en el Centro de la Ciudad de México era muy solicitada ... 
además ... era fácil acomodarse en alguna escuela particular .. : 
(Entrevista N° 4). 

" .. . estudié en la normal particular "Federación de escuelas 
particulares' y fui generación 1953 - 1955 ... Fue muy dificil (conseguir 
trabajo) como hasta la fecha es para los que egresamos de las escuelas 
particulares, tenemos que iniciar un peregrinar yendo a las direcciones 
respectivas para pedir interinatos, recuerdo que batallé bastante .... 
(Entrevista N' 13). 

, " ... si pero estudié en la normalita ... la que estaba ahí junto, en 
la "Ignacio Manuel Altamirano', muchos de los maestros de ahí daban 
clases en la normal, nada más se pasaban la calle .. : (Entrevista N° 3). 

" ... teniamos una magnifica maestra, Ana Maria Lojero, una mujer 
de mucha fama en la nacional y por fortuna la tuve en la "Federación de 
escuelas particulares' .. : (Entrevista N° 13). 

El ingreso a la Normal, como inicio de una vida profesional y de la 

inculcación que ello implicaba, se esperaría que se diera por la vocación. Si 

entendemos la vocación como la voluntad de ser algo, de ser alguien, ese alguien 

es una imagen, un horizonte al que hay que llegar, implica la identidad. Como 

hemos visto antes, la identidad, la imagen que se tenía del docente no era una 

sola, al menos había tres: 

• idealizado como un profesionista de alto nivel y responsabilidad 

• como el líder comunitario 

• como un profesionista de bajo perfil. 

Asi las motivaciones (vocación) para ingresar al magisterio fueron distintas. 

Se observa una idealización de la profesión (lo metafisico), un peso de los valores 

de su núcleo familia (lo ético) y el contraste del habitus y el entorno social 

contrastante (lo psicológico) , seria ingenua la esperanza de observar de manera 

nítida un componente de la vocación, realmente se notan imbricados. 

La imagen del docente como una persona con alta preparación , profesionista de 

alto perfil) era la idea que guiaba a algunos aspirantes, 
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" hice una secundaria casi perfecta en la 4 de VleJas glorias, 
desde ahí, un grupo de compañeros y un servidor nos decidimos ir a 
preguntar que se necesitaba, nada más de aventura, para entrar a la 
Normal ... • (Entrevista N" 7). 

" ... una maestra de la escuela me dijo que era muy buena, que era 
muy inteligente, que porqué no me metía a estudiar para maestra ... en la 
secundaria fui la mejor alumna de mi grupo, me pusieron en el cuadro de 
honor todo el tiempo ... • (Entrevista N" 2). 

El habitus influía d e sobremanera a la hora de la elección, tenía un fuerte 

peso la tradición familiar, que veía al maestro como un profesional digno de ser 

emulado, 

" ... En mi caso, fui llevada a las aulas de la normal porque toda mi 
familia proviene de maestros. Así, todas las descendientes femeninas, 
(quisiéramos o no), teníamos que continuar ese modelo que habían 
comenzado nuestras antecesoras ... Mi padre, personaje de carácter fuerte , 
maestro tam bién, inspector de escuela, tenía el orgullo, bien ganado, de 
haber sido el autor de varios libros y cuadernos de trabajo ... • (Entrevista 
N" 4) 

" ... en realidad antes de entrar a la escuela normal, no tenía 
defmido que era 10 que queria, yo supongo que por estar en contacto con 
familiares que eran o habían sido maestras, me vi envuelto en el 
magisterio, mi tía y mi abuela, mis hermanas 10 fueron .. ." (Entrevista N° 
12) 

" ... estudié la carrera porque mi abuela era maestra, mis tías eran 
maestras, mi familia era de maestras, mis juegos de niño eran en de que 
yo era maestro, siempre era yo maestro, cuando se pudo hice mi examen 
para entrar a la escuela ... • (Entrevista N" 14). 

Pero esos eran los menos, las presiones econ ómicas orillaban a los 

estudiantes a una elección que les asegurara el su stento inmediato, donde la 

vocación se dejaba de lado, desplazada por la n ecesidad, la Normal no constituía, 

en ocasiones la primera elección 

" ... si profe, los muy jodidos o los que no tenían quien viera por 
ellos en la capital habitaban ahí, era un nido de broncas, de formación de 
grupos de choque o semillero político .. ." (Entrevista N" 8). 

" ... venía de Matamoros, con la idea de ingresar al colegio Militar 
(Popotla) pero por problemas con los calendarios escolares, me quedé sin 
inscripción, fue el momento en que mi familia se preocupó por que 
ingresara a la normal .. ." (Entrevista N" 5). 
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La elección del qué estudiar, como se ve, no era una decisión del alumno 

era cuestión familiar, e incluso la normal era vista como la solución para la 

educación y manutención de los hijos, sin importar su vocación, 

" ... Por idea de mis padres, querían que fuera hombre de provecho 
y me mandaron a la norma!, no me consultaron ni tenían que hacerlo, así 
era su voluntad y había que respetarla ... se esforzaron mucho para 
enviarme a la norma! y había que responder, gracias a! dios no quedé 
ma!, aquí estoy de muestra ... • (Entrevista N' 10). 

" ... No se me ocurrió, mi madre me dijo entras y entré ... si antes 
me querían internar ahí, pero como tenía familia en México no me 
dejaron ... (Entrevista N' 6). 

La imagen que tiene la sociedad en los finales de la década de los 50 y 60 

sobre lo que es el maestro es variada, lo mismo que el horizonte que se imaginan 

los futuros maestros, va desde un ser idealizado y casi perfecto paladin de la 

patria y continuador de la obra libertaria de los próceres que nos dieron patria, 

hasta aquella imagen empobrecida del maestro como profesional de bajo perfil 

que accede al magisterio como última opción y donde lo seguro de su trabajo y 

bajo sueldo es la constante. 

Esa forma de ver al maestros cambia ya dentro de la normal, la escuela de 

preparación formal al bajar el currículo oficial le inculca con sus ideales y sobre 

todo con su s aspiraciones más allá de lo que ellos mismos se dan cuenta, obra lo 

que se denomina el currículo oculto, la formación antes o si se quiere paralela de 

la instrucción, 

"no siempre venían cadetes del colegio mílitar, de aquí cerca, y 
hacían una guardia muy marcía! para los honores a la bandera y su 
banda... el asta se encontraba a! frente de la torre, rodeábamos el 
hemiciclo que se forma con los frisos, relieves de los maestros en el 
conjunto de la torre, era un momento impactante ... • (Entrevista N' 3). 

El friso que se refiere el maestro es un relato gráfico de la historia de la 

cultura y de México, en sus momentos más relevantes, el progreso del país , 
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acompañado de la cultura y el magisterio, el discurso iconográfico es constante 

en ese monumento, la cabeza Olmeca (la cultura madre) que presidía el espejo de 

agua donde se reflejaba la torre y el friso era el remate de lo que era la normal. 

Moderna y nacionalista. 

El discurso patriota iconográfico del friso de los maestros qu e rodeaban a 

la torre, era remarcado de manera más sutil, por medio del baile . Las normales y 

sobre todo la BENM se distinguieron por tener magníficas compañías de danza 

folclórica, 

' ... me presenté en los auditorios de la normal, en los festivales, en 
intercambios culturales con embajadas de distintos paises, donde más 
destacaba era en Tamaulipas, ahí no importa mucho al estatura, y creo 
que desde ahí uso bigote, mi tejano y mi cueruda con mis botas me veía 
realmente bien ... siempre estaba en la segunda h ilera de los cuadros a la 
derecha o izquierda, nunca al centro ni al frente, cuando me dieron esa 
responsabilidad, sentí lo que era ver al público de frente y al centro, no 
mano se te doblan las patitas de sentir las miradas de todo el público, no 
miras no sientes, como que flotas como que todo pasa muy rápido y es 
donde se ve el fruto del ensayo porque los primeros minutos los haces 
como autómata hasta que te asientas y te das cuenta de lo que pasa a tu 
alrededor y empiezas a sentir y gozar ... • (Entrevista N" 7). 

Era una actividad obligatoria, que se convertía en un placer, en una 

caracteristica de ser maestro que con el tiempo ellos rep roducían en sus escuelas . 

• ... como estudiante normalista me gustó muchísimo el baile, 
teníamos una clase que era danza, entonces nos la pasábamos 
practicando, cuando terminaban las clases seguíamos bailando porque 
nos gustaba muchísimo ... • (Entrevista N" 14). 

El folklor era una forma de conocer al pais y sus costumbres, de sentir 

otras sensibilidades y de reavivar el sentido de pertenencia a una nación diversa 

en cultura y tradiciones, porque no se trataba sólo de bailar, sino de comprender 

el significado de cada danza, de comprende al otro en su forma de ver al mundo, 

el conocimiento de lo diverso y el respeto a esa tradiciones es el aprendizaje que 

gravita en dicha actividad dentro del currículo de la Normal . 

El peso del currículo oculto de la normal sobre los alumnos, es de tal 

magnitud que los deja marcados de por vida en sus actitudes y forma de verse a 

si mismo en el entorno social, 
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"los maestros, los mejores de México, la escuela era muy bonita, 
impresionante, inmensa en su grandeza ... los maestros eran ya de edad, 
eso me parecia, todos muy formales oliendo a loción, también había 
maestras, muy enérgicas pero justas en su trabajo ellas fueron mi faro, 
me alumbraron para llegar al puerto, ser como ellas, buenas 
maestras ... (Entrevista N' 2). 

Opera en ellos una mutación que va de un alumno, adolescente y sin 

mucha idea de lo qu e es ser maestro, 

" ... cuando en tré tenía 14 años era una niña, ni sabia lo que me 
esperaba, entré en 1967 soy de esa generación, era la más chiquita del 
salón, por chaparra y por edad ... es muy bonito cuando esta uno en la 
escuela, en la normal, lástima que yo fuera tan chica, no lo pude 
apreciar .... (Entrevista N' 11). 

A un egresado, muy joven aún (en esa época aun sin la mayoría de edad) 

que se siente ya portador del fuego y asume como propio el compromiso de 

evangelizar, de llevar la luz a aquellos que no la tienen, 

"prefería irme a escuela ... es que maestro yo me preparé para ser 
maestra de niños ... la verdad no me arrepiento, los niños fueron mi 
vida ... " (Entrevista N' 2). 

" ... en aquel entonces los maestros teníamos la obligación, al 
menos eso nos hacía creer de enseñar a leer a los analfabetas, por eso 
nos interesaban las materias prácticas de cómo enseñar, la Lengua 
nacional, la matemáticas y la historia nacional eran las materias base del 
curriculo .... (Entrevista N' 7). 

El cu rrículo como selección cultural, es por definición un tamizado 

realizado de manera arbitraria, de lo que una porción de la cultura, qUe la clase 

dominante en ese momento considera como relevante, para ser parte de la 

formación de la sociedad en su conjunto. Así no es toda la cultura de una 

sociedad y su tiempo, sino aquella porción que un grupo considera principal. La 

selección y los usos del currícu lo son, por asi decirlo, desde un punto de vista 

crítico, una forma de reproducir al grupo que lo selecciona. 

El maestro en formación recibe de manera constante dos tipos de 

educación; la informal y la formal. La primera es la que no requiere espacio, 
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horario ni sitio especifico, que tiene propósitos implícitos y en donde su familia y 

entorno social d onde él crece y se desarrolla, tienen mayor peso, 

" ... Mis papás me enseñaron a trabajar pero debería de sacar 
buenas calíficaciones porque si no nos pegaban y nos castigaban bien 
fu erte .. . " (Entrevista N' 11). 

Complementando éste, se encuentra la educación formal , la cual requiere 

de un programa, unos objetivos, un espacio un tiempo y una persona, que 

legitimada por la sociedad ejerce un poder d elegado sobre ellos, 

" ... el maestro de lógica se nos quedó muy grabado, era un 
maestro, abogado. A nuestra edad muy chicos, jóvenes, pues era muy 
estricto, de tal manera que nos daba unos coscorrones y nos decía: 
"haber muchacho, eres un estúpido ¿como se te ocurre contestar eso?, 
quítate de aqui", cerraba el puño y yo llegué a ver como algunos 
muchachos se le revelaban, porque les pegaba .. . " (Entrevista N' 11) . 

La Normal, desd e su formación, está conciente del aspecto formativo que 

debe de tener esta escuela, ya que es el espacio dond e los mensajeros de la clase 

gobernante son inculcados para regar su m en saje, para cernir la semilla de sus 

ideas en la tierra fértil que son los niños. El gran debate entre los positivistas de 

Gabino Ba rreda y los liberales de Guillermo Prie to y Altamirano del siglo XIX 

(Jiménez, 1998) se da por el dominio de las conciencias que se forman en las 

escu elas, los liberales triunfantes en esta lucha son los fundadores d e la Normal 

retomando, s i a la ciencia como parte fundamental del programa educa tivo 

original, pero dando un lugar primordial a las humanidades y a las libertades del 

h ombre. 

La premisa liberta d, orden y progreso de Barreda que enmascara el amor, 

orden y progreso de Comte, es rechazado para la formación de los m aestros , no se 

busca que tenga liberta d para enseñar, se busca que se enseñe en liberta d , 

contrario al orden que todo controla. 

Esa profunda raíz que la BENM, tiene en los liberales hace que aspiren a 

ser una escuela modelo de lo que es el educar para la patria, "llevar un pedazo de 
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la patria a cada hogar mexicano", ser el portador del fuego (Promete o) que ha de 

alumbrar al que está en tinieblas. Así vemos que la ciencia siempre ha sido parte 

de la formación docente, como elemento fundamental del desarrollo del 

pensamiento racional, de herencia ilustrada, pero lo básico ha sido inculcar en el 

futuro maestro el nacionalismo que le hace verse como el continuador de la obra 

de los hombres más selectos de patria. 

Sin embargo en la realidad, el discurso liberal era apagado. En los h ech os 

se contradecia con actitudes autoritarias que eran reflejo de los tiempos que 

corrían, el autoritarismo y la arbitrariedad eran enseñanza también en el 

currículo oculto, se les enseñaba que el maestro tenía el poder casi absoluto 

dentro del salón de clases . 

"Había otra matería, algo de la enseñanza no se de que ... Qtra 
materia pUes, donde un maestro nos decía, "a ver muchacha, ven acá, 
¿tu sabes guisar?, a ver dime como se hacen los huevos estrellados", 
pues uno le decía. Se pone la cazuela, se le echa aceíte, se deja calentar, 
se vacian con cuidado los huevos y se despegan ... te faltó la sal ... y me 
decía tienes un cinco ... " (Entrevista N" 11). 

El currículo del orden, operaba dentro de la normal de manera tan fluida 

que parecía algo natural, esa imagen de autoridad poderosa y arbitraria, rica en 

imagen y capaz de dominar al mundo desde su escritorio (el poder y el orden), era 

fijado en los jóvenes estudiantes, 

" ... sabíamos que al maestro siempre le teníamos que obedecer, si 
nos faltaba algo o nos reiamos, nos reprobaba, llamaba a otra compañera 
y le decía "¿qu e pelicula viste?, y calificaba según su estado de ánimo .. . 
si, si lo recuerdo haciendo ese tipo de comentarios, y luego por lista, 
luego decía, fulano, zutano y mengano tienen ocho, así nada más porque 
si, perengano tiene cinco, asi 'de su materia no aprendí nada, bueno ni 
del nombre de la misma, eso si muy bien arreglado, impecable siempre y 
siempre sentado en su escritorio, sin pararse para nada ... " (Entrevista N° 
11). 

Vemos en los dos casos anteriores el tipo de poder que ejercian en las 

normales, uno burdo y corporal y otro igual de violento pero apoyado en lo 
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simbólico de la calificación, utilizados por el docente al hacer uso de su jerarquía 

y poder asignado. 

El peso de la jerarquia en una institución escolar era enseñado de manera 

constante en todo momento de la vida escolar. Los propósitos de la escuela 

estaban más allá de lo que los alumnos podían comprender, fuera de su dominio, 

sin embargo sabían que en ésta se les darían los elementos para realizar un rol 

dentro de la sociedad que los instalaba en una escuela modelo, eran adoctrinados 

por maestros y alumnos veteranos en los salones y en los pasillos de la escuela, 

con el propósito de convencerlos de la necesidad de seguir manteniendo el 

prestigio de la Normal en el aspecto científico y en el deportivo, 

" ... otro gratos recuerdo eran los torneos deportivos que se hacían, 
la escuela descolló mucho jugando voleibol, la normal representó a 
México en voleibol en los panamericanos del 55 ... " (Entrevista N" 12). 

Esta escuela, la BENM, como pequeña in sula, tenía un territorio, gobierno 

y sus símbolos, tanto iconográficos (escudo y mascota) como conceptuales (himno 

y lema; lux, pax, vis, luz en la inteligencia, paz en el corazón, fuerza en la 

voluntad) que invitaban a nunca dejar de ser parte de ella, de llevarla a donde 

fueran, haciendo honor a las enseñanzas que ahí recibían. Su himno era una 

clara inducción a la entrega y al sacrificio que la patria demandaba, para ello 

estaban siendo formados, para inmolarse en el a ltar de la patria de ser necesario: 

Estudiantes a propios y extraños 

la Normal muestra un claro arrebol 

que en el pecho viril de veinte años 

más que sangre van de rayos de sol. 

A ti el canto primer de nuestra alma. 

Patria, patria santísimos lares, 

nuestros pechos serán tus a ltares, 

nuestro credo tu nombre inmortal. 

y en el día de lucha y martirio, 
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y en el dia de lucha y martirio, 

gota a gota esta sangre inflamada 

arderá ante tu gloria sangrada 

cual lucero ante e l sol matinal. 

En el discurso del himno son invocados la voluntad, e l espíritu de sacrificio 

de los jóvenes. En analogía con San Agustín, consideran que su cuerpo es el 

templo de Dios, sustituido aquí por la patria, "nuestros pechos, serán tus 

altares", no son los depositarios del alma, del soplo divino, sino del mensaje de la 

patria que ellos son, los estudiantes forman parte de la nación, 

" ... hacían una guardia muy marcial para los honores a la bandera 
y su banda, en ese momento cantábamos el himno de la normal, era 
impresionante el coro que se formaba, era, es una pieza musical muy 
dificil de interpretar y no todos los compañeros se lo sabían, a pesar que 
era materia para calificar ... era un momento impactan te ... "estudiantes a 
propios y extraños ... que en el pecho viril de veinte años ... " ... mil 
disculpas, que pena de hacerte el osote de ponerme a llorar como niño, 
pero hacía mucho que no recordaba esa emoción de cantar el himno", 
(Entrevista W 3) . 

"Desde luego que le queda a uno marcado, no podemos olvidar 
nuestra mascota je je un perro buldog, el himno de la normal, el lux pax 
vis, lux pax vis, me lo llevo a la tumba y lo recordaré eternamente, 
justamente este 24 de febrero acudí a la ceremonia allá en la nacional de 
maestros en donde tuve el gusto de encontrarme a maestros de mi época, 
algunos ya con bastón, con unos compañeros vivos y otros que ya 
fallecieron y tuve el gusto de volver a entonar el himno de nuestra 
querida escuela con un entusiasmo digno de la juventud y por que no 
decirlo, con lagrimas en los ojos ... " (Entrevista W 12). 

Esos simbolos, les marcan una identidad y un compromiso que los 

acompaña durante toda su vida, haciéndolos d iferentes a cualquier otro maestro, 

los estudiantes de otras normales de la capital los envidian por ocupar un lugar 

al que ellos no pudieron acceder. 

"Es tudié en la escuela Normal Ignacio Manuel A1tamirano, la 
normalita, a un costado de la Normal, no pude entrar ahí (a la BENM) y 
mi abuelita me dio la oportunidad de estudiar en una particular ... " 
(Entrevis ta W 14) 
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Se consideran así la elite del magisterio y por e llo sus grupos formaron 

comunidades que se a poyaron y vieron entre sí durante toda su vida. 

" .. . todavía nos vemos, sobre todo con el grupo de Guerrero ... para 
saludarnos, con los de aquí nada más el saludo, no vaya su s reuniones 
anuales, me invitan, si para que te digo que son cortados, no, son 
cuates ... " (Entrevista N' 1). 

" ... los de la normal si, los de la prepa o PEMEX no, los de la 
normal somos como una familia, ahorita por ejemplo vengo de comer de 
casa de Sergio, el ya murió pero su esposa me recibe como si fuera de la 
familia, vivo y convivo con mis recuerdos, al rato vas a ver quien viene . .. " 
(Entrevista N' 3). 

Guardan como parte de sus m áximos logros el orgullo de haber 

representado a su escu ela ya fuera en danza, deporte, conocimiento o música. 

" ... en esa ocasión nos tocaba cerrar, el maestro ... nos llamó antes 
de nuestra ú ltima interpretación nos animó nos dijo que no podíamos 
dejar el nombre de la normal debajo de la de unos extranjeros ... al 
finalizar ... un aplauso unánime, ensordecedor, fue apoteósico, aún se me 
pone chinita la piel de acordarme ... ése fue uno de nuestros triunfos, nos 
dieron la medalla de oro y una felicitación ... en otra ocasión recuerdo que 
nos tocó, nos cedieron el honor de encabezar un desfile previo a la 
Guelaguetza en el centro de Oaxaca, íbamos con el estandarte de la 
Normal al frente, todos de azul oscuro, y corbata y las damitas con su 
falda y traje muy marciales, con el pecho por delante y el orgullo en los 
ojos de ser representantes de la normal ... "(Entrevista N' 3) . 

Pero no todo era simbolismo, la normal también tenía reflejos ilustrados 

que la ins pira ban, 

"la maestra de español, Amada Reyes impartía su materia 
estupendamente, quizá fue una de las maestras más duras de la normal , 
nos supo d irigir y conducir se puede decir que aprendi, otros maestros 
como la maestra de Biologia, el Maestro Fierro de química, los maestros, 
los esposos Ballesteros, que venían refugiados de España, de la guerra 
civil, su s conocimientos eran muchos, su s clases siempre estaban 
saturadas, los alumnos las buscábamos, aunque no fuéramos de su 
grupo íbamos a escucharlos, otra maestra que tenía una dulzura que 
hacia que nos sin tiéramos niños era la maestra de paidología, el maestro 
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de ciencias de la educación otro maestro fuera de serie, el de 
matemáticas, muy ingenioso para enseñar, me acuerdo que cuando 
alguien se portaba mal, siempre decía "te voy a poner un cero que no se 
va a borrar ni con gasolina" ... "(Entrevista N° 12). 

El día y la n och e el bien y el mal, la arbitrariedad y la solidaridad se 

entremezclaban en la escuela, la naturaleza humana en su expresión era 

mostrada al futuro docente, pero en todos los casos, el maestro como individuo 

era opacado por el maestro como grupo, donde la organización, la jerarquía y el 

orden eran la premisa fundamental, resabios positivistas que se colaron en la 

normal, que a nida ron a hí incubado por el estilo de gobierno antidemocrático y el 

poder absoluto de la clase gobernante, la máxima de los maestros de esta época 

lo intentaba matizar pero reflejaba su influencia , diría m os al puro estilo comteano 

sin orden no hay progreso (Comte, 1999). 

" ... el orden no es lo principal, pero sin orden no haces nada ... " 
(Entrevista N" 7). 

ES UN HONOR SERVlR A LA PATRIA. La familia (educación primigenia, de 

tipo informal) y la Normal (edu cación básica, de corte formal para el trabajo) son 

los dos núcleos que se fusíonan para crear el habitus del maestro, sin embargo 

éste no es estático ni formado de una vez y para siempre. Mientras vive el sujeto 

siempre se va enriqueciendo, creciendo junto con él en riquezas y experiencias, 

alimentándose de manera constante de los aflu en tes que la práctica de la vida 

profesional y cotidiana le surten. 

Uno de esos afluentes que alimenta el habitus es la institución escolar, el 

maestro no trabaja en abstracto en "la educación" como lo podria hacer un 

teórico o un pedagogo. El maestro es instruido y educado para aprender a 

responder a los problemas de lo cotidiano, resolviendo en el momento y actuando 

de manera pronta. La pedagogía como ciencia, aborda esos dos aspectos; las 

reflexiones teóricas del proceso de la enseñanza y el estudio de la práctica misma 

de esa actividad. Los maestros de la época desarrollista no fueron formados para 

reflexionar en el corpus teórico de la pedagogía, sino para hacer la enseñanza. 
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• ... El programa de la carrera estaba dividido en dos, una para 
tener conocimientos generales, cultura general o cultura para el 
magisterio y la otra, especifica, la profesional donde se nos enseñaba para 
el trabajo, en esa segunda parte nos daban materia como didáctica .... 
(Entrevista W 2). 

• ... esos aprendizajes fueron muy buenos, en conjunto nos 
preparaban más para como enseñar que el que enseñar, nos hacian 
duchos para la didáctica, el control de grupo, la planeación de clases, el 
desarrollo de actividades, teníamos mucha teoría de enseñanza y poco de 
aprendizaje, el enfoque era formador no informador. ... (Entrevista N° 7). 

• ... me acuerdo mejor de los maes tros, pero no recuerdo que 
daban, eran muy buenos maestros. Lo que si me acuerdo bien era de las 
prácticas comunitarias, nos llevaban a la periferia de la ciudad .. . nos 
llevaban y haciamos labores comunitarias o en otras materias nos 
llevaban a visitar comunidades rurales .... (Entrevista W 1) . 

•... Para los niños de las escuelas donde practicábamos era 
novedoso que les regaláramos una hoja con el dibujo del tema que 
habiamos enseñado. Ellos lo coloreaban y lo pegaban en su s cuadernos. 
Nosotras las practicantes teníamos que llevar hasta el pegamento 
(entonces sólo había el resistol y la goma). Muchas veces, también les 
llevamos un cuaderno sencillo para que en éste trabajaran todas las 
actividades que hacían con nosotras. Al terminar la práctica que dura ba 
una semana, les llevábamos dulces en una bolsita, que los niños recibían 
muy contentos .... (Entrevista N° 4). 

·La práctica, hace al maestro", reza el refrán popular y se puede aplicar 

muy bien a nuestros entrevistados, el trabajo frente a grupo les aguzó el ingenio, 

les hizo comparar su s referentes contra los de sus compañeros con más 

experiencia, para a prender de ellos y re - modelar su práctica, creado un estilo 

propio de enseñar. 

• .. . haciamos prácticas semanales y mensuales, en la normal, ya 
antes me habían dejado trabajar en una práctica comunitaria como 
responsable de grupo, pero esto era diferente, los chiquitos (me dieron 
cuarto) eran muy inquietos y muy vivos, como me veían joven me 
miraban como hipnotizados ... Me preparé muy bien para mi clase, pero a 
medio día de trabajo, ya no sabía que hacer con el grupo, por eso 
acostumbraba cantar o jugar en lo que me acordaba que más hacer. ... 
(Entrevista W 2). 

·Nada más me sudaban las manos , los niños eran más grandes 
que yo ... era mi primer grupo, con 52 alumnos, habia que iniciar con 
ellos desde las vocales, me costó mucho trabajo, mi experiencia pues no 
la tenia. Empecé a trabajar, como eran muchos niños , entraba a trabajar 
preguntando como hacerle a las mismas compañeras, pidiendo consejos, 
lo que acababa haciendo era circo maroma y teatro para que aprendieran, 
hasta tirada de panza con ellos, arrastrándome, haciéndole de animalito, 
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pero ese primer trabajo en salón, en poco tiempo, tres meses, enseñé a 
leer a los niños, a leer ya sumar ... " (Entrevis ta W 11). 

Sin embargo las constantes inculcadas en la normal se aprecian como la 

base de este trabajo que realizan cada vez mejor, enfrentarse de manera cotidiana 

a un mundo cambiante y salir airosos de tan demandante transe, esta es la 

característica del trabajo docente. En el periodo del P- 11 algunos autores como 

Montero (2007) y Montero y Castrejón (2007) opinan qu e se les formó como 

técnicos en metodologías de la enseñanza. 

" .. . les daba la clase a los nmos, la preparaba según el libro del 
maestro .. . leíamos la lección, en voz alta, un niño el más avanzado lo 
hacia, subrayábamos los textos, para que ahí estuviera lo más 
importante, se hacia una copia de eso en el cuaderno respectivo yeso 
era lo que calificaba, había trabajos especiales como maquetitas o 
dioramas ... " (Entrevista W 10). 

Las constantes de formación recibida en las normales tenía al orden como 

primicia dentro del trabajo cotidiano, éste y el respeto a la jerarquía inculcada 

dentro de la normal , eran reproducidos casi de manera impensada en el centro de 

trabajo con sus alumnos. 

" . .. me acuerdo bien de la forma en que completaba las actividades 
de aprendizaje, después de hacer el resumen, la copia en el cuaderno, a 
ustedes ya no les gusta oír de copias, pero eran efectivas, mantenian al 
níño en orden y aprendían al leer de nuevo el tema y repasarlo al 
escribirlo ... " (Entrevista W 10) . 

Incluso en la forma de aprender, esta no admitía la reflexión, el conocimiento 

debería de ser asumido com o era presentado, 

" ... hasta la fecha les exijo que se aprendan de memoria las tablas esa es 
la mejor calculadora, que calculadora ni que nada, sin calculadora son 
unos flojotes, unos burros con orejotas y la cola parada ... " (Entrevista N° 
13). 
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Las experiencias compartidas en el ámbito laboral, donde no se trata de 

aprender por una calificación, sino de realizar una labor de equipo para el 

beneficio de la niñez y del futuro del país es el trabajo cotidiano del docente, 

" .. . además contaba con la ayuda de dos buenos amigos, amistad 
que aprecio desde entonces ... me ayudaron con los padres de familia a 
conocerlos y torearlos, entonces eran muy prudentes, ahora ya han 
cambiado las cosas ... " (Entrevista W 10). 

Ese centro de trabajo es donde su situación contractual cambia, deja de 

tener contrato de estudiante y fllTIla uno laboral, las condiciones, el ámbito, la 

normatividad, los contenidos y la comunidad son algunas de las puntas de la 

trama que se teje en su trabajo y que ha de saber entrelazar. 

" ... fue muy bonito mi primer día de trabajo, antes de las clases, 
me recibió la Maestra directora y todos los compañeros para darme la 
bienvenida, era muy jovencita, me hicieron un desayuno con los padres 
de familia fue muy emotivo ... " (Entrevista W 2). 

" ... desde que llegué me distinguí por liderear a la escuela, era un 
liderazgo positivo impulsaba a los compañeros, varios de edad parecida a 
la mía, a aprender de los maestros de mayor experiencia y aportar 
nuestro entusiasmo y juventud, eso me echó a la bolsa a los maestros de 
años y unió a los jóvenes para trabajar juntos ... " (Entrevista W 7). 

Estaríamos hablando de una institución, el maestro pasa de una de 

formación, donde su contrato es de alumno a una donde su contrato es laboral, 

en ambas hay normas, jerarquías, ideologías y formas de organización. La 

manera de organizarse al interior de su centro de trabajo reproduce el orden 

supra, el director de una primaria, por ejemplo, tiene unas funciones y un poder 

que ejerce al respaldarse en un marco normativo, con esas directrices organiza el 

trabajo de su plantel, asignando funciones, enmarcados en derechos y 

obligaciones. La norma universal que guía el trabajo escolar ahora es mediada 

para dar paso a la particularidad de una escuela lo que hace que esta funcione de 

acuerdo a las exigencias del entorno social, único en el que se encuentra. 

172 



El orden y la jerarquía son la base del trabajo que hace un grupo de 

personas al interior de una escuela, la organización es la mediadora entre la 

norma universal y las necesidades particulares. Sin organización no hay orden, 

sin responsabilidades asignadas no se reconoce la jerarquía, ese aprendizaje no 

es nuevo para el maestro. La dirección como cabeza, el consejo técnico como 

espacIO de discusión grupal y lo cotidiano como oportunidad para hacer un 

análisis de la institución, son aspectos que caracterizan el trabajo en las 

escuelas. 

La institución escolar, se convierte asi en otra fuente de formación, 

práctica, laboral y de servicio a la comunidad que ha de marcar al m aestro, este 

afluente es de suma importancia porque sólo lo supera en tiempo de influencia su 

núcleo familiar, 

"Ahí estuve 20 años, los más productivos creo yo, eran grupos de 
30 a 40 alumnos .. . • (Entrevis ta N' 7) 

" .. . toda mi vida de maestra me la pasé desde que llegué en la 
escuela, con niños, un tiempo con la maestra Livia , me dejaron en la 
dirección como secretaria, pero era re burra para usar la máquina y 
hacer papeles, mejor me fui a mi salón ... me cambié poco de escuela, en 
la primera duré hasta que creció Toñito y murió mi madre, que en gloria 
este, cuando me casé todavia estuve como 10 años, fueron muchos años 
ahí en "La independencia' ...• (Entrevista N' 9) 

El maestro es parte de la institución y como tal, es un vicario de ella, con 

todos sus aspectos encarnados, 

•. .. en mis tiempos de maestro atendía regularmente grupos de 40, 
50 alumnos por grupo durante el año, más los que se incorporaran, no se 
negaba la educación , era y es un deber de toda escuelas aceptar tantos 
niños como quepan en sus aulas, no ahora que esperanzas, recuerdo una 
ocasión que me hicieron un paro los maestros porque se me ocurrió 
aceptar de la zona a niños de otras escuelas y en los grupos había 30 o 
35 niños, pusieron el grito en el cielo .. . en [ro todo un rosario de lamentos 
hasta que en la zona se repartieron los niños a las demás escuelas y no 
hubo grupo con más de 30 alumnos, ¿qué es eso maestro, qué es eso, a 
qué hemos caldo como profesores? a ser unos flojos que no se tiene 
respeto a si mismos, que no aprecian que tengamos trabajo dignos y un 
sueldo decoroso que debemos de desquitar con nuestro sudor, venga la 
mano, venga el billete, pero sin atender a tantos chiquillos . .. no maestro, 
se ha perdido ese espíritu de sacrificio, esa misión de ser maestro ahora 
son puras politiquerías y nada de avance en la educación ... • (Entrevista 
N' 10). 
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El Estado, como el regulador del comportamiento de los ciudadanos, actúa 

para que el maestro recién egresado asuma su papel en el funcionamiento de la 

nación misma. Lo hace parte de su estructura estructurante que ha de 

reproducirlo y perpetuarlo. Para que este orden actúe de una manera eficaz es 

preciso reducir cualquier tipo de conducta social desviada respecto a lo que 

establecen las normas, por medio de un sistema codificado de amenazas y 

sanciones. 

Un reclamo, ("conducta desvia da") se dio en los 60. Cons istió en la petición 

de que los estudiantes de la normal, de cada estado se hicieran cargo de las 

demandas de cada región, sin embargo, no eran los estudiantes (la base de la 

pirámide) los que iba a decir cómo hacer las cosas a la alta jerarquía educativa, 

ésta establece que los normalistas del D.F. cubran los más recónditos lugares 

como una forma de atender las demandas más sentidas de la población, la 

educación para los más necesitados, Torres Bodet, negó toda posibilidad a los 

estudiantes para que ellos pudieran escoger su centro de trabajo, éste les fue 

asignado, no era poca cosa lo que se jugaba, era una cuestión de poder, no hay 

orden sin jerarquía. 

La docencia era una actividad que era necesaria aquí , en el centro del país 

donde hacian todavía falta maestros. Pero como consecuencia del modelo 

centralizado, los maestros hacian más falta en los estados, en las zonas 

apartadas, a esas comunidades fueron a las que la mayoría de los nuevos 

maestros del P- ll se enviaron. 

" ... me mandaron lejos, me dieron la peor escuela en Hidalgo que 
se les pudo ocurrir allá por Tula, ahí había un pueblito, mi base era en la 
ciudad pero trabajaba en un pueblucho cercano de Tula (por el Xothé) ... 
era muy dificil, los niños, todos, eran flacos y con manchas en la cara, 
síempre llegaban con el pelo tieso, los que eran gorditos, eran pura fofa, 
desnutridos con muchas lombrices, les dábamos purgas para 
desparasitarse, no se bañaban, olían muy mal y seguido les bañábamos 
la cabeza con "Oko" para los piojos, eran una plaga había días que nos 
dedicábamos a bañar a los niños de la cabeza los formábamos y a darle, 
después se peinaban y era un animalero que no veas ... también la ropa 
de los niños tenía pulgas, les veías los cuellitos todos llenos de manchitas 
de pulgas, esos baños les servian para eso también ... " (Entrevista N" 6). 

174 



El maestro que egresa de las normales, era enviado a lugares distantes de 

la geografia mexicana, a que tuvieran contacto con la realidad de la pobreza y la 

marginación, se busca así, acercar al maestro a las comunidades que lo necesitan 

yen él se desarrolla una sensibilidad que le hace creer que la patria que lo formó, 

lo necesita para servir a sus miembros más desprotegidos. 

"Tenemos el compromiso de servir a las comunidades más 
alejadas y sin servicios, a mi me tocó ir a un pueblo (Tamizin) ... casi con 
los limites de Veracruz, de un lado del rio es San Luís y del otro Veracruz, 
es una selva pesada y húmeda ... había que atravesar un rio para llegar a 
mi escuela, lo hacía en una lanchita que se metia muy atrevidamente 
entre los troncos y las ramas que llevaba la corriente, cuando llovía fuerte 
no pasábamos, no había clases ... mi escuela eran unas cuantas tablas 
sin pulir, techo de paja, con remates de petate para tapar el viento y el 
agua ... luz, no, no había, nos alumbrábamos con velas ... en la casa del 
maes tro, una choza un poco más pequeña con una estufa de leña, una 
hamaca y un catre, con su mesita comedor - escritorio ... " (Entrevista N° 
10). 

"Por ser mi primer trabajo en la profesión lo recuerdo con cariño y 
con amargura porque yo salí, me mandaron para Chihuahua, y bueno 
pues es un lugar contrastante lo mismo hace frío que calor, lo mismo 
puede estar el sol en todo su apogeo y en la tarde estar nevando, esos 
cambios me hicieron daño, por no estar acostumbrado. El lugar donde 
estuve trabajé en una escuela muy abandonada, con muchas carencias, 
me dejó marcado, conoces el México verdadero, me percaté hasta que 
punto tienen abandonadas a nuestra gente, mexicanos como nosotros 
pero con menos suerte que nosotros, fue muy duro ... Al final de clase me 
daban un puñado de pinole como agradecimiento, me lo tenía que comer, 
si no, no regresaban al otro dia, me daban una mues tra de 
agradecimiento en su lengua ya que el pinole es su alimento. En su tierra 
más aprendi yo .. . " (Entrevista W 12). 

La primera experiencia, marca de manera definitiva a los maestros 

entrevistados, los hubo que fueron estudiantes excepcionales y quedaron dentro 

del Distrito Federal por merecimientos propios, pero también los hubo, que 

apoyados en el sindicato, otro afluente que hemos de estudiar, quedaron cerca o 

dentro de la capital. 

" ... Me enviaron a una escuela lejos de mi casa, mi promedio no fue 
muy bueno, pero con la ayuda de mis amigos me cambiaron al poco 
tiempo a Iztapalapa, por los cerros de los pueblos, en San Miguel, 
lztapalapa ... hasta arriba de un cerro de tezontle, no había escuela, 
estaba en construcción, nadie quería ir a trabajar por allá, era un pueblo 
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todavía, las personas andaban en sus caballos y cuidaban borregos y 
cabritas, no sembraban mucho, vívían de sus animalitos había muchas 
granjas y puercos. Mataban sus animalitos para venderlos, pero si 
estaban bien amolados. Atendía quinto grado en mi primer año, dicen 
que tuve suerte, no lo creo ... para subir al cerro , no había calzada, era 
pura terracería ... " (Entrevísta N" 1) 

El aprendizaje y las experiencias de aquellos primeros escarceos como 

docente, filtrada por los años, no logra esconder la nostalgia de sentir a sus seres 

queridos alejados. 

" ... Oscar nos decía que debíamos de servir a la comunidad, para 
eso nos habían preparado, Osear era de Veracruz, los maestros de San 
Luis no alcanzaban y nos llegaban muchos maestros de fuera, de 
Veracruz .. . a mí realmente me preocupaban mis padres, se gastaban lo 
poco que les dejaba la venta en ir a verme, como niño chiquito, bien vísto 
si era chico, tendía 20 años, pero mis padres exageraban, así o yo iba 
cada quincena o ellos venían a verme, se espantaban por las platicas de 
los lugareños ... " (Entrevista N" 10). 

" ... me mandaban comida de aquí (mi familia) para acceder a ella 
tenía que bajar al correo y claro que pasaban muchos días y las ratas ya 
había llegado sobre la comida y ni hablar era tanta el hambre que a pesar 
de eso tenía que comer comida mordisqueada por las ratas, mucha el 
hambre, se sufre, se sufre si no llegaba el transporte nos quedábamos a 
comer lo mismo que los tarahumaras ... " (Entrevísta N" 12). 

De sentir emociones cruzadas de rabia e impotencia por las condiciones en 

que trabajan . 

" ... ahí aprende mucho, mucho, no había aulas, trabajaba debajo 
de un árbol, las bancas eran troncos de palmera, tenías que comprar tu 
yeso para hacer tus gises, era tumo discontinuo, entrabas a las 9 salias a 
las 12, entrabas a las tres, salías a las 6 después una hora de marchada 
y ponías con la banda de guerra como a las siete los niños a marchar, era 
tumo discontinuo, en província se trabajaba diferente, son más 
dedicados. Cuando llegué, a primeras cuentas en el grupo tenía niños de 
todos calibres, te mandaban 50, nada más nos tocaba cuidarlos, que más 
se podía hacer. .. " (Entrevista N" lO). 

Pero también la determinación de volver a la capital, donde las condiciones 

de vida que el México desarrollista favorecían, eran mucho más propicias para el 
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desarrollo profesional, para el ejercicio de su trabajo y de cercanía con sus 

familiares que en aquellos abandonados parajes. 

" ... se sufre, deja uno a la familia a la madre a los hermanos, los 
amigos, entonces pues eso hace que sufra uno por la lejanía. En el D.F. 
tenemos un clima dívino ... • (Entrevista N" 12), " ... me mandaron fuera de 
la capítal, a Otumba, en el Estado de México, por el rumbo de las 
pirámides, era una escuela muy pobre, con patio de tierra y cancha de 
básquet como centro cívico, era y es una zona muy pobre, ahí duré un 
año ... • (Entrevista N" 3), " ... no duré mucho, antes de que pasara tiempo 
ya temía mi plaza en Santa Martha, pasando los llanos, donde estaban 
los tiraderos de los aviones, rumbo a Puebla ... " (Entrevista N" 6). 

El sacrificio de los maestros en sus primeros años de servicio y las causas 

de que trabajen alejados de sus hogares son un ejemplo del doble discurso del 

Estado del presidencialismo absoluto, que con las acciones anteriores cumple dos 

funciones: una positiva, ser un factor de cohesión entre las diferentes clases a 

partir de un discurso de unidad. Y una negativa, ser un factor de desorganización 

política, impedir la organización de aquellos que estaban en la base del estrato 

social, su doble discurso mantiene una mirada nacionalista de unidad, por lo que 

todo esfuerw vale la pena, y por otro lado, se asume como un homogeneizador 

que se alimenta de la anti democracia que escurre en la estructura corporativa y 

salpica las escuelas, donde la democracia no sirve para funcionar. 

El modelo centralista de la escuela de unidad del desarrollismo, trae como 

consecuencia la aglutinación de la formación docente en la capital del país y en 

las de los estados, el abandono de las escuelas regionales y rurales, la baja 

matricula en ellas y el hacinamiento de maestros de todos los estados en las 

grandes capitales. En un intento por remediar lo anterior, con una medida 

igualmente centralista, envía a los maestros egresados de las capitales a cubrir 

las vacantes en todo el país, no fue una cura, sino un remedio pasajero que tuvo 

que ser paliado de otras formas, sobre todo echando mano de los maestros 

habilitados y otras estrategias como la formación delINEA y el CONAFE 

posteriormente. 

" ... me mandaron fuera de la capítal, a Otumba, en el Estado de 
México, por el rumbo de las pirámides, era una escuela muy pobre ... una 
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zona muy pobre, ahí duré un año, era el único normalista mis 
compañeros, como Carlos, eran habilitados ... " (Entrevista N" 3). 

" ... yo estaba bien chiquilla apenas tenía 15 o 16 años ... Me 
llevaron los muchachos temprano y el doctor. Me llevó con un amigo, el 
señor Rosales, era licenciado, me vio y me dijo si sabia leer, le dije que si 
estaba estudiando para secretaria ya tenía la primaria ... me dijo que si 
quería ser maestra y así comencé... los muchachos me llevaron a la 
escuela donde iba a trabajar era una rancheria, en las afueras de donde 
ahora esta el playón (Punta Salina) en Veracruz ... estaba bien lejos ... " 
(Entrevista N" 9). 

Los maestros habilitados carecían y carecen de la educación formal que 

ofrece la normal, cargaban con el habitus de su comunidad y núcleo familiar, esa 

falta de sustrato técnico era subsanado por la necesidad de contar con un trabajo 

y de hacerlo con la mayor entrega y mejor disposición, hacer la faena que otros 

no querían. Los maestros habilitados se forjan como profesionales en las 

comunidades, donde a tienden a los alumnos y desarrollan un papel desfasado en 

el tiempo, el de líder comunitario, pero necesario en las zonas alejadas, donde él 

sigue siendo el único contacto con el gobierno. 

La escu ela normal, el otro núcleo de formación del maestro, amén de la 

familia, de la que carecen los habilitados, que sin la destreza técnica de los 

normalistas, sustituyen su s ausencias con su forma de ser y una enseñanza 

natural según el influjo de antaño del maestro que les en señó en primaria o 

secundaria, mezclando con su formación primigenia en la familia. 

Esos maestros fueron señalados como diferentes por los mismos 

normalistas, recordando la disputa del principios del s iglo XX donde Justo Sierra 

debatió si la docencia era una profesión que requería de título para ejercerse, en 

referencia a la ley general de instrucción Pública de entonces que señalaba que 

algunas profesiones requerían de título para ejercerse. 

En la década de los 50 la institución escolar estaba normada bajo una sola 

ley de educación y un solo patrón, la SEP y el IFCM los unifica a ambos, 

normalistas y no en su pensamiento, concien cia y forma de percibir a la 

educación y su labor ante la sociedad. El maestro Víctor Gallo M. tuvo mucho 

que ver en ese esfuerzo, con base en un valioso programa editorial, fundador de 

las revistas de carácter pedagógico y de enlace del magisterio. 
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Eso no fue lo único que hizo en fomento editorial, impulsó la edición de los 

libros de texto y consulta, para la Normal y capacitación de los maestros en 

servicio no titulados, en su gestión al frente del IFCM se publicaron 375 titulos, 

con un tiraje promedio de 90,000 ejemplares en cada edición; de la colección 

"Ciencia y Técnica", se publicaron 41 volúmenes, con un tiraje promedio de 

20,000 ejemplares; de la "Biblioteca de Mejoramiento Profesional del Magisterio", 

se editaron 92 títulos con un tiraje promedio de 30,000 ejemplares. 

En total, las ediciones del IFCM alcanzaron la suma de 19 millones de 

libros, publicados de 1957 a 1970 (Moreno, 1999). Una serie de cursos de las 

escuelas de verano, completaban este afán. Los cursos por correspondencia, 

pretendían unir lo que esta desunido e igualar lo que estaba desigual, la escuela 

y el IFCM, ambicionan que el maestro sea homogéneo en su pensamiento y 

conocimientos. 

La homogeneización, es una premisa fundamental del grupo hegemónico 

en el poder del presidencialismo absoluto, al unificar, conocimientos, valores 

profesionales y civicos y éticos en los docentes, sienta las bases para un control 

efectivo de esa gran masa de trabajadores de la educación. 

Al escolarizar la preparación del docente habilitado, se abre una brecha 

que en lo inmediato favorece a los que tiene menos en el magisterio, ya que 

recompensa en su salario el esfuerzo por prepararse, pero relacionar ese par: 

dinero - formación, hace que se de una lenta pero inexorable marcha hacia la 

burocratización de la práctica. El IFCM, controla la mente, controla el saber, 

induce el escalafón, todos ellos aspectos que orientan poco a poco al maestro -

trabajador a una ruta distinta a las de sus compromisos originales con la 

educación y sus necesidades laborales, a la larga se escindirán, pero es aquí en el 

proyecto de unidad nacional, donde se da ese rompimiento de intereses. 

La escuela se convierte en el formador del maestro, pero ya no en su papel 

de estudiante sino de trabajador de la educación, quién tiende a alejarse de los 

compromisos atendidos de sus antecesores, que son los que forman el horizonte 

de maestro continuador de las luchas de los héroes patrios, los evangelizadores 

de Vasconcelos, los líderes comunitarios de la escuela socialista, los esforzados 
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sublimes que van más allá de lo que el deber exige, se vuelven leyendas de la 

mitología magisterial. 

Esa mitologia, da unidad al magisterio, en sus ideales está sentirse parte, 

continuadores de esas zagas heroicas en que se reflejan, pero su tendencia a 

regresar a las ciudades, de migrar al centro del país , de estudiar de manera 

continua con el cebo del interés personal y no de su grupo social , los aleja cada 

vez más de ese ideal, de ese horizonte el cual se h ace cada vez más lejano. 

Ahora el que se les hace común es el burocrático, se vuelven proclives a 

caer en el acatamiento y en la enseñanza de las normas y de los reglamentos. 

" .. . todos los días, a diferentes horas , visitaba cada una de las 
aulas para saludar al maestro de grupo y a sus alumnos "buenos días 
maestro, buenos días niños' era mi letanía, era el momento para ver 
cómo trabajaba el maestro, como se comportaba el grupo, en que 
condiciones estaba el salón y que tipo de material u saba el maestro, eso 
me mantenía al tanto de lo que pasaba en los salones y eran señalados de 
manera pos itiva en los consejos técnicos ... . (Entrevista N° 7). 

" ... Considero que fui una maestra estricta y regañona en los 
primeros años de mi práctica profesional, la disciplina que aplicaba en mi 
grupo era excesiva y siempre me gustaba que los niños de mi aula se 
distinguieran por ser bien portados ... • (Entrevista W 4). 

Es la racionalidad plena de la división del trab~o, asumir las jerarquías 

bien establecidas de la autoridad y reforzarlas. 

" ... llegaba temprano, era el primero en llegar, la señora Esther, la 
conserje me abria y siempre intentaba cargarme el portafolio que nunca 
soltaba hasta mi oficina, la mantenía impecable, el escritorio de madera 
era mío, el gris de cubierta de "linóleum' lo dejé a la entrada para otros 
usos, la bandera a la derecha en su nicho, el cuadro del pres idente en 
una pared y en la otra la de el maestro ... • (Entrevista W 7) . 

" .. .la directora duró más que yo, desde que llegué era la jefa y la 
jefa se quedó, apenas y puede con su alma, hizo una puerta especial para 
pasar de su casa a la escuela, ahí la tiene todos los días la primera y la 
última en irse ... nunca quisiera ser .. . pero de todos modos no hubiera 
querido no tengo carácter para ser directora ... • (Entrevista N° 11). 
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El maestro de entonces tendía a seguir procedimientos generales de 

trabajo, unificados bajo la guía del lFCM y al establecimien to de rutinas basadas 

en los libros de texto. 

" ... en los cu rsos nos enseñaron a usar los libros, no las cartillas, 
por eso no las entendía, y sí se me hizo fácil aprender a usarlos, con el 
libro del maestro planeabas tu clase y con el horario de materias dabas re 
bien tu clase, les pedías que trajeran los libros que ibas a usar, los 
ejercicios de los cuadernos y santo Dios, asunto arreglado, así si era 
bonito trabajar ... " (Entrevista N' 9). 

Busca prepararse para ser mejor. 

" ... realmente queriamos cursos que nos pusieran al día. Con eso 
poco, buscábamos salir adelante. (Ahora) Todavía existe profesionalismo y 
entrega en los compañeros ... " (Entrevista N' 14). 

Pero también para escalar en la jerarquía educativa. 

" ... éramos la elite del magisterio, con la pura superior a los pocos 
años podías abrir tu escalafón y quedarte con una dirección al poco 
tiempo, no convenía, no pagaban mucho de diferencia, pero era bueno 
tener tu clave, convenía más trabajar tu plaza en secundaria y ahí 
apuntarle a una subdirección ahí si te pagaban una buena lanita de 
más ... pero sobre todo le apuntabas a la dirección de secundaria, una 
plaza de director de secundaria en los setenta te sacaba de broncas ... " 
(Entrevis ta N' 8). 

También quer ía especializarse para dejar e l salón y a convertirse en 

profesionales de la gestión educativa. 

" ... en las tardes me iba a tomar cursos de administración escolar, 
en escuelas privadas, tomé varios diplomados en alta dirección en el 
ITAM y el "Tec" de Monterrey ... sientes pesar por dejar a la escuela sin tu 
liderazgo, en la bolsa de trabajo del "Tec" me recomendaron para asesorar 
en el área de administración educativa a una universidad privada ... " 
(Entrevista N' 7). 
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Todos esos elementos recuerdan el modelo burocrático de Weber, que 

busca un trabajo eficiente y racional, pero recordemos que lo que se vivía dentro 

de un aula no era un proceso administrativo, si tenía una parte de ello, pero es 

en esencia un proceso educativo, la más socializadora de las actividades 

humanas. 

Los docentes en sus centros de trabajo en el P- ll forman la baja 

burocracia (Omelas, 2006), es decir, se transmutan de quasi héroes patrios a 

burócratas, que en lugar de ser "al tares de la patria", se convierten en burócratas 

de escuela. 

En esa época de consolidación del s istema educa tivo en los grandes 

centros de población, las escu elas rurales, las alejadas de los núcleos 

poblacionales siguen con esa misión evangelizadora y no pueden asumir ese rol 

de burócrata. Es por eso que las plazas de esas escu elas son desatendidas y se 

prefiere la competen cia en las ciudades, su comodidad , las comunicaciones, los 

servicios y la rutina citadina , que el esfuerzo, casi heroico, de servir a los que más 

los necesitan . 

La alta población de maestros que se formó en el proyecto de unidad se 

convirtió en el germen de la baja burocracia magisterial , un subproducto del P-

11. 

LAS FORMAS DE CONTROL. EL SNTE. Las nociones de modelo burocrático 

(Weber) y de Ins titu ción, nos dan idea de cómo acercarnos a ver la con solidación 

del sistema edu cativo mexicano, durante el P- ll y del control de su s elementos 

que se requeria para lograrlo. La organización del SEM, es burocrática, unida por 

leyes, normas y reglamentos, cada uno para cada nivel de ingerencia: lo universal 

(la SEP) , lo regional (los estados), lo local (las escuelas), son códigos escritos que 

de facto convierten en legisladores a los educadores. · El articulo 3«0 constitucional 

les queda muy lejos a las escu elas, les es más comprensible y cercano el 

reglamento de los planteles, esta lo prevé (o cree prever) todo. Estos reglamentos 

unifican la forma en que se gobiernan las escu elas (tabulador de funciones) . 

Además, las normas son racionales , no se apoyan en presencias o casos 

particulares, están adecu ados a los fines de la Institución, con el intermediario 

llamado organización escolar. Esta organización , jerárquica, asigna poder a un 
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puesto, pero no a la persona, por ejemplo si un niño quieres ser controlado fuera 

de la escuela por un maestro, el niño dificilmente le hará caso, la norma tiene un 

sitio, el poder delegado es en la escuela, del director pero independientemente de 

quien ocupe esa plaza, la figura del director será la poderosa. 

Esta forma de entender a las escuelas, producto de una planeación 

racional, hace que se presenten disfunciones , anomalías en el cumplimiento de la 

norma que la organización no prevé, se establece otra forma de organización, 

debido a la n aturaleza d el hombre, de ser crítico, y contestatario a los 

mecanismos de vigilancia, a sus condiciones intrínsecas de reflexión , lo humano 

hace que se de un juego paralelo de poder que hace que la institución sea débil. 

" ... con frecuencia hacen paros, se han unido a padres de fami lia 
para que ante cualquier falla o quieran cambiar un director cierran la 
escuela, no se dan cuenta ni los padres ni los maestros del daño que le 
hacen a los niños, dejan de hacer el trabajo para el que nos pagan 
enseñar a los niños, edu carlos no usarlos como rehenes de sus 
intereses .. . • (Entrevista N" 10). 

Una institución fuerte es lo que se busca en dicho modelo, es por ello que 

se usan otros mecanismos de dominio, paralelos a lo normativo, que sean 

comunes a las escuelas y que penetren en lo más íntimo del quehacer cotidiano. 

" ... Ramón Martinez, compañero de generación me dijo y me invitó 
a hacer cosas con él en el sindicato, pero hasta ahí, no me podía pelear 
con ellos porque me bloquearía los trámites de los compañeros, por eso 
hice algunas amistades para no permanecer aislado, desde luego con sus 
reservas, no podía estar bloqueado y afectar a los compañeros ahí 
aprendí que no es lo mismo hacer cosas para ni con ellos, pero si en 
conjunto como maestros.' (Entrevista N° 10) . 

Un control de iguales, que den forma en si a otra institución que de 

manera simbiótica (SEP - SNTE) dependan la una de la otra. Eso es lo que le da 

sentido al control corporativis ta que se dio en el proyecto de unidad . 

El control del futuro maestro se buscó en cada uno de su s espacios de 

educación formal y sobre todo en su s centros de tra bajo. Recordemos que en 
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tiempos de la segunda guerra mundial, México tuvo que unirse en tomo del poder 

presidencial, que a manera de dictador romano unió al poder político el de las 

armas. Esa unidad derivó en un poder inmenso, absoluto que tenía un defecto, 

sólo duraba seis años. Como institución, el Estado le otorgaba ese poder al 

presidente, fuera quien fuese el que ocupara el cargo. Su poder absoluto se apoyó 

en buena medida en el control de los sectores, a partir del corporativismo. El 

control de muchos, en manos de pocos caciques leales al soberano en tumo, que 

en recompensa les otorgaba "haciendas y naturales" para que hicieran productivo 

al país en sus ámbitos de influencia. 

El magisterio no escapó a esa tendencia de organizaciones cupulares con 

base en el corporativismo. Una corporación es un agrupamiento de personas que 

se dedican a un común, que buscan defender sus derech os y obtener beneficios 

de esa unión ante los demás. El SNTE, fue la agrupación, que en tiempos de 

Torres Bodet en su primera gestión, logra unificar a los maestros y trabajadores 

de la educación bajo una sola organización. 

El control de los maestros que vivían organizaciones paralelas de poder 

dentro de las escuelas o en otros ámbitos educativos, es lo que se buscó. Hacer 

cumplir la norma no es lo que querían, de eso se encarga la parte oficial con sus 

directivos de acuerdo a un esquema jerárquico, lo qu e se pretende es el control de 

lo íntimo, de los pares en sus aulas, si el lFCM lo hacía con sus saberes, el SNTE 

lo haría con sus voluntades. 

Esa caza de voluntades empieza desde antes de que el maestro sea un 

trabajador. Las escuelas normales, el semillero de su s futuros agremiados, son el 

primer punto donde el futuro docente tiene contacto con el poder paralelo en la 

educación de México, el sindicato controlas estas escuelas, desde los directivos y 

maestros hasta los mismos estudiantes. Los directivos son un punto a negociar 

con la SEP para ubicar en estos puestos a personas que convengan a ambos, una 

vez establecido eran apoyados por uno y otro lado . 

"Me metían el hombro y ahí estaba en la lista de "los guerrero" 
para las becas, mira acá en corto, todo para el vencedor y sin ser 
matachín. La "neta la rifaba" el sindicato en la Normal, cualquier "pedo" y 
luego, luego éramos el "alíviane" del director, no más te digo que de 
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sustitos a mas de un "cabecilla' corrimos, eso se cobra, a mi me daban 
mi bequita, hasta pendejo fui, me conformé con poco ... • (Entrevista W 1). 

Los maestros son miembros del sindicato como trabajadores y tarde que 

temprano podrán ejercer presión sobre ellos si asi se requiere, 

" .. . la maestra .. . era muy exigente, muy dura muchos de mis 
compañeros no la recuerdan con agrado, yo si ... ella tuvo problemas con 
el grupo que apoyaba al s indicato, era anti sindicalista, le daba, como 
decía ella "roña' juntarse con esa gente, decía que eran la viruela del 
magisterio ... no les puso lo que querían los alumnos y la amenazaron 
pero la maestra se mantuvo y los reprobó .. . Como trabajadora me tocó 
una etapa turbulenta y de transición, turbulenta porque los "charros' se 
apoderaron de la normal, cuando andábamos del tingo al tango los 
compañeros democráticos fueron saliendo, unos al retiro, otros a la UPN 
y otros a sus plazas en secundaria, lo que quedó del área de español fue 
la sombra de lo que era, maestros jóvenes como yo era entonces, nos 
dimos a la tarea de renovar la academia, fue cuando el sindicato tuvo 
control total de la normal, ahora es un nido del sindicato, de los 
"charros', decimos que se dio un "charrazo· ... • (Entrevista N° 2). 

En tanto que los alumnos son inducidos. 

" . .. me hice amigo de unos estudiantes de Guerrero ... se quedaban 
en algo como una casa del estudiante .. . ahí en la normal se pegaron 
mucho a los del sindicato, era su brazo fuerte y a veces me invitaban a 
sus reuniones, decían que conocían muy bien a Othón, pero que era 
comunista, que ellos eran otra cosa ... • (Entrevista N° 1). 

Y controlados por medio de los grupos de poder que se formaban 
al interíor de la normal, " ... s i profe , los muy jodidos O los que no tenían 
quien viera por ellos en la capital habitaban ahí, era un nido de broncas, 
de formación de grupos de choque o semillero político, pero no todo era 
malo, bueno si por eso no duró mucho, creo que fui de las últimas 
generaciones de internados, y créeme profe que ahí se acabaron los 
grupos que hacian de la normal un nido de desmadres, igual que en el 
"poli', nada más que ahí les decían "porros· ... del grupo más cabrón y 
"rompe madres' de- vanguardia (revolucionaria), los conocí en la normal 
en el internado, uno de ellos es de Sonora, el otro es de Oaxaca, ¿a poco 
no se le nota? ...• (Entrevista W 8). 

Ese control tempranero y esa inducción d e que el sindicato es el benefactor 

y causa de que existan esas escuelas donde estudian y tengan todos los servicios 

y comodidades posibles se logra, según su discurso gracias a e llos. 
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" ... se puede evadir durante los estudios pero ya no como 
trabajadora. Como estudiante habia unos compañeros sin dicalistas que 
nos conseguian camiones, recursos, hospedaje para las salidas y al 
egresar nuestra plaza era producto de la lucha sindical, eso si nos lo 
recordaban constantemen te .. ." (Entrevista N° 2). 

" .. . en mis tiempos de estudiante el sindicato se nos acercó para 
que lo apoyáramos en la lucha que tenían por aumento de sueldos con 
Othón Salazar, nosotros apoyamos al SNTE, él nos pagó el servicio 
apoyándonos en la ubicación de los egresados .. ." (Entrevista N° 8) . 

La escu ela refuerza la educación del orden, jerarquía, organización y 

respeto a la institución, las normales entregan a la socieda d m aestros afines a la 

vigilancia y al control, que requieren d e una cabeza que los guíe, esa cabeza 

podrá ser el Es tado o bien el s indicato, esa dicotomía en la realidad no existe 

pues es un animal bicéfalo el que los controla en su trayecto d e vida profesional. 

A cambio el Sindicato le otorga a su s agremiados todo tipo d e beneficios , 

que los maestros que no estudiaron en normales oficiales ni s iquiera pueden 

aspirar. 

" ... si bien dada la influencia de su padre como inspector de 
escuela, no la u só para ingresar a una escu ela oficial y con el sindicato 
no se acercó. Como maestra de una escu ela particular, los docen tes como 
ella no tenian contacto con el SNTE, lo que le impidió acceder a los 
benefi cios del magisterio y a su s reconocimientos sindicales, como 
premios por antigüedad en servicio de 30 y 40 años .. ." (Entrevista N° 4). 

" ... Yo recuerdo que como salí de normal particular, no tuve la 
dicha que me dieran la plaza ... • (Entrevista W 14) 

" .. ."Fue muy dificil como hasta la fecha es para los que egresamos 
de las escuelas particulares, tenemos que iniciar un peregrinar yendo a 
las direcciones respectivas para pedir interinatos .. ." (Entrevista N° 13). 

La cercanía con el SNTE, a ún de aquellos que eran de normales 

particulares les facilitaba ingresar a trabajar para el gobierno. 

" ... un compañero que me dio ayuda, más que un compañero fue 
un gran amigo que le tengo un gran cariño de padre, me tendió la mano 
me llevó con un amigo del síndicato y así con una recomendación llegué a 
la SEP, antes no habia tantas direcciones era una sola en Argentina, me 
llevó el maestro de la mano y me atendió el maestro Ever Santoyo, por la 
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recomendación que llevaba del sindicato, me dio un primer interinato y 
así fue como entré a las esferas oficiales ... " (Entrevista N° 13). 

Aunque muchas veces estos favores eran cobrados de formas varias, ya 

fuera en especie. 

" ... fui a Belisario Domínguez, a ver un maestro que me 
recomendaron, fuimos tres maestras que estábamos igual, con una sola 
plaza, fuimos al sindicato. Si como no, vengan conmigo, me dijo un 
maestro, al iado del sindicato había un café y un hotel, en el cafecito nos 
dijo, si se van con uno de nosotros, les conseguimos un interinato, de 
todo hay, aventadas y desesperadas, allá ellas, pero como yo no tenía la 
necesidad de trabajar, porque mis hermanos me ayudaban, le dije , viejo 
desgraciado, al momento de estar en el café, nos pasaba la manita por la 
nuestra, y ahí aventadas y de todo pero nosotras no, por eso tardé en 
encontrar ... " (Entrevista N° 11). 

Ya fuera en efectivo, pero esa corrupción interna que tanto daño hace a la 

imagen del sindicato no era generalizada. 

" ... Eso no 10 arregló el sindicato, 10 arreglé yo, mi trabajo y dinero 
invertí, el delegado sindical hizo los arreglos, pero no fue por méritos o 
puntos dentro del sindicato, tuve la oportunidad, el recurso y se dio ... " 
(Entrevista N° 2). 

" ... el sindicato fue mi vida y desde ahí pude ayudar a los 
compañeros de mi generación, y a los que me lo pidieron, nunca pedía 
nada a cambio ... si, si hay todavía gente que pide, pero los de la corriente 
hemos evitado eso, al compañero que se le sorprendía pidiendo algo a 
cambio de hacer un trámite que era su obligación, no su beneficio, lo 
mandábamos a la comisión para que lo sancionaran y nunca más lo veías 
en cargo sindical alguno ... " (Entrevista N' 6). 

El que la escu ela les de becas, materiales, instalaciones de primera, 

transporte para prácticas y sobre todo una plaza segura de trabajo al egresar, es 

algo a lo que muy pocos están dispuestos a renunciar, como Faustos los 

maestros firman el contrato que les ha de quitar el alma y entregarla al SNTE . 
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En servicio la influencia del sindicato es apabullante, su presencia se da 

en todo momento de su vida laboral, en sus cobros (se les descuenta el 1% de su 

salario), en los aumentos qu e se negocia para "las bases', en permisos, 

descansos, premios y estímulos, recreación, vivienda, prestamos, en fin, son el 

gestor perfecto que les acerca a sus agremiados toda una canasta llena de 

manzanas (prestaciones) que invitan a probar el árbol prohibido . 

" ... No me gusta andar en esas cosas, he tenido contacto para pedir 
permisos sin goce de sueldo, entonces tenía que ir a pedir permisos y 
promoverlos ... La relación que tuve con el sindicato se dio por permisos 
económico o un préstamo para que ellos nos lo tramitaran, nada más ... • 
(Entrevista N" 14) . 

" ... recuerdo de las casas, de los créditos, de los permisos que se 
manejaba en aquel tiempo, ellos también autorizaban los prestamos a 
corto plazo, ellos los llevaban, no sabía que existia "quesque' el 
sindicato... entre los compañeros, me mencionaban el sindicato para 
todo, la directora si a uno no le daba un permiso por no convenirle, nos 
íbamos al sindicato, fui poco afecta al sindicato, sabía que entonces era 
muy fuerte, pero no fui de esas personas, sabía que había beneficios, 
apoyos pero con excepción de una o dos semanas que pedía de permiso 
especial por fallecimiento de un familiar , muy cercano y en la segunda 
por mi esposo, de ahí poco visité el sindicato ... • (Entrevista N"11). 

Asimismo promueve la credencialización y el pago de ella, en tiempo del 

proyecto de unidad hace esto por medio del escalafón vertical. El acceso a esta 

selecta lista se daba por acudir y aprobar cursos del IFCM, tanto para maestros 

en servicio s in título como aquellos que ya lo tienen, la recompensa era 

d iferenciada. 

Para aquellos sin titulo, que seguían el plan de seis años de la escuela por 

correspondencia, representaba un sexto de incremento de su pago por cada nivel 

aprobado, en tanto que para los maestros que se inscribían en los cursos de 

verano, estos eran puntos para escalar en la jerarquía magisterial, incluso para 

solicitar la titulación masiva por acuerdo sindical. 

Otra vía para acceder al escalafón era el ingreso a la Escuela Normal 

Superior, donde se ofrecian todo tipo de alternativas de estudios de 

especialización, el acceso a esta opción estaba flanqueado por e l SNTE, que 

facilita ba el ingreso de aquellos que lo escogian como alternativa. 
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" ... soy maestro de español de la superior no como otros que no se 
quedaron ... responde a la indirecta ... de haberme quedado hubiera sido 
por mis méritos no por soltarle las nalgas al sindicato ... eran otros 
tiempo ... entrar a la normal superior era la única forma de lograr una 
doble plaza, primaria y secundaria, el sindicato se valía de eso, hacía 
reuniones de proselitismo y educación sindical al mismo tiempo que daba 
cursos para entrar a la normal, se tenían puntos buenos por ir y s i en el 
examen no salias aprobado, ellos te ayudaban si te habías distinguido en 
las reuniones sindicales ... clientelismo mano, puro atole con el dedo ... 
aquí Manuelito te puede platicar ... " (Entrevista W 8 ). 

Una forma más de presión por parte del SNTE era la posibilidad de acceder 

a una doble plaza, antes del P-ll no existían, con la alta demanda y nueva 

creación de escuelas se abrió esta oportunidad que fue materia de negociación del 

sindicato. 

Pero siempre hay personas que no están a gusto con tanto beneficio, fue el 

caso de Othón Salazar, que demanda democratizar al Sindicato por medio de un 

movimiento magisterial, que exigia que sus líderes fuera emanados de las bases 

por acuerdo de las mismas, así como lograr beneficios para todos los trabajadores 

de la educación logradas por negociación no asumidas. 

El juego democrático no es algo que permita el funcionamiento de un 

modelo burocrático, este es jerárquico y racional. El modelo del SNTE de 

represión y cooptación, vendas o terciopelo, era la alternativa que se discutía 

contra el modelo democrático y liberal. 

En este movimiento se da un canibalismo porque es el propio sindicato el 

que juzga y condena a sus miembros que buscan beneficios para sus 

compañeros, la democracia es un valor ilustrado, un principio de los liberales, 

pero no de los dirigentes roblesmartinistas del SNTE. A la represión del gobierno, 

siguió la del sindicato que muestra como su cabeza emerge del mismo cuerpo, del 

Estado. 

De los maestros entrevistados, cuatro fueron parte de la organización de 

poder del SNTE en los tiempos de la disputa roblesmartinistas (con Sánchez Vi te) 

- Jongitud, se asumen de diversas formas, uno de ellos usa su influencia en los 

grupos de poder para beneficio propio y lo dice de manera abierta. 
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• ... me conformé con poco, porque algunos compañeros se 
ubicaron muy bien en el nacional, me jalaron para ayudarlos como 
consejeros o apoyo por eso me comisionaron, era algo así como su 
consejero, ja, bueno de alguna forma hay que llamarlo no?, pero todo 
valió madre cuando Elba tiro ... al equipo . Entonces fue que tuve que 
regresar a mi plaza y mejor me retiré al poco tiempo, no creas, en tiempos 
de Zedilla se armó buena, nos juntamos varios del grupo y le llegamos al 
Serrano, no nos recibió pero se la hicimos de jamón a la vieja, un susto si 
le dimos en Yucatán ... Ahí la perdimos de a de veras ... " (Entrevista N" 1). 

Otros dos formaron parte de grupos d e poder , corrientes dentro del 

sindicato, del cual sacaron beneficios . 

• ... No profe, yo pertenecia a una corriente dentro de la misma 
vanguardia, era un grupo nuevo en ese entonces y fuimos muy golpeados, 
uno de sus líderes, Gallegos siempre me tuvo confianza y me llevó a 
donde fue , yo respondí con trabajo y lealtad al grupo, soy lo que se podria 
decir oficialista, ya se que un s indicato por definición es lo contrario pero 
ya ves, actualmente en secundarias sigo organizando las reuniones de la 
asociación de alumnos de español de la normal superior, reúno a los 
miembros de la generación de la n acional y de la superior a eventos y 
reuniones anu ales, sigo teniendo respeto dentro del sindicato aunque la 
corriente en la que estoy ya dejó de tener la importancia que tenia .. . " 
(Entrevista N" 8) . 

• . .. de manera tangencial, más bien se refiere a grupos de trabajo 
(poder) de los que forma parte . .. su afmidad que la tiene, por alguna 
corriente del SNTE, se deja ver cuando se refiere a la Maestra Elba Esther 
como alguien sin la minima cultura, s in origen realmente normalista 
(cree que tal vez la maestra se formó en ·Ias escuelitas de verano") y con 
un poder y afmidad por la brutalidad en todas su s manifestaciones, 
desmedido ... su proceder, impregnado de salvaj ismo ... " (Entrevista N" 5). 

Una más vivió en las en trañas del lobo . 

•... Un compañero del salón en la Normal, me seguia mucho, 
Carlos, era hijo de uno de los líderes del SNTE, él me ayudó a tramitar mi 
cambio y después me invitó a trabajar como su apoyo, era su secretaria. 
Él me presentó a la plana mayor del SNTE y todos me conocian, varias 
veces fui propuesta para ocupar cargos dentro de las planillas, por eso 
siempre estuve en el nacional, me colmaron de atenciones y pues yo era 
fiel a la corriente, por eso cuando el grupo tuvo problemas con los paros 
del 89 y 90 me pegué todavía más a Carlos, su padre ya había muerto, y 
é l me protegió de que me castigaran . .. " (Entrevísta N" 6). 
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Lo conoció y se convenció de la parte positiva del SNTE, la de su labor 

social con sus agremiados, pero desconoce la parte negativa, la de el 

autoritarismo y represión, al ponderarlo asume que es más el beneficio que da el 

sindicato a los trabajadores que daños . 

" .. . Ya te decía que estuve comisionada, las comISIOnes no son 
regalos, son cargas de trabajo mas fuertes que estar en la escuela, aquí 
tienes desvelos, regaños, amenazas, y todo por querer ayudar a la gente, 
porque dime, que hace el sindicato si no ayudar, cualquier problemita 
viene al sindicato y papa sindicato te ayuda, te saca del apuro, dime tu si 
a un maestro que acude al sindicato lo dejan sin trabajo o lo cambian de 
escu ela o de horario, el sindicato ayuda, y nosotros hacemos que el 
s indicato funcione para ayudar, eso no lo agradecen y creen que estamos 
"huevoneando", pero no, estamos luchando por el magisterio, los 
compañeros de la IX (se refiere a la coordinadora CNTE) nos decían que 
éramos "charros" y vendidos, pero dime que logro han tenido los de la 
IX ... son radicales y los radicales nunca logran nada, por eso nunca son 
mayoria en los congresos, porque van al todo o nada y los compañeros de 
la corriente s iempre hemos sido de la idea de negociar, nosotros asi 
hemos obtenido beneficios .. . " (Entrevista N" 6). 

Los otros diez Entrevis tados de una u otra forma muestran respeto por el 

sindicato pero no por sus lideres a quienes p erciben como corruptos. 

" ... Ios respeto y los veo, pero estoy en contra de su s dirigentes, 
pero no, no estoy en contacto mucho con él..." (Entrevista N" 14), " ... Con 
el sindicato al principio no tuve mucho acercamiento, nunca fue de mi 
agrado por la forma en que se conducía (corrupto) ... " (Entrevista N" 12), 
" ... voy a hablar de mas y a la mejor me muerdo la lengua, pero en las 
escu elas de gobierno es muy dificil controlar y dirigir el trabajo de los 
compañeros, se sienten muy respaldados por el sindicato y algunos 
abusan de ese privilegio de contar con un sindicato como en el SNTE ... " 
(En trevista N" 11). 

Aprecian los beneficios que les son otorgados, s ienten la n ecesida d de un 

sindicato que los proteja, evaden el contacto profundo y desprecian el tipo de 

gobierno que se da en su interior. 
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" ... he trabajado en los dos lados de la educación primaria, en la 
oficial y en la particular y por eso los particulares son mejores, porque 
ahí los maestros derechitos, a su trabajo porque son maestros 
responsables, en las oficiales no todos, sobre todo ahora se han vuelto 
muy políticos, muy flojos (por el sindicato) .. ." (Entrevista N" 11). 

Un gestor impecable en tierra de burócratas en formación era la 

mancuerna perfecta para la cooptación del magisterio y su control a partir de 

prebendas. A cambio se pedía poca cosa, aceptar un poco de corrupción en pago 

de muchos beneficios, participar de una simulación , de un juego de democracia 

que legitimara a los benefactores, siempre leales a la institución (Estado) y sus 

representantes, de quien recibían pagos de todo tipo. Se les pedía jurar lealtad a 

su sindicato y asumir como natural la antidemocracia. Pero la sensación que flota 

entre los docentes, respecto del sindicato la dice muy clara una maestra 

entrevistada 

" .. .las corrientes son muchas, pero maestros todos somos .. ." 
(Entrevista N" 6). 

SOBRE LA FORMACION DE LOS MAESTROS DEL PROYECTO DE UNIDAD 

La elaboración de este trabajo, tiene como objeto la en señanza de la ciencia 

en la educación primaria dentro del plan de once años, en este parte nos 

enfocamos a responder las preguntas: 

¿La formación docente fue la adecu ada para atender la modificación 

curricular del Plan de once años? 

¿ Cuál fue la identidad magisterial que se desarrolló en esta época de 

formación masiva de maestros? 

En el primer aspecto, sobre lo adecuado de la formación docente para el 

trabajo frente a grupo en el P-11 en enseñanza de la ciencia, podemos decir que: 

No fue la adecuada, pero esto habría que matizarlo. 

La formación que recibió el docente que trabajó en el P-l1 fue de tres tipos 

al menos: 
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• Maestros formados en la normal antes del plan, según el modelo 

curricular de 1945 . 

• Maestros formados durante el plan 

• Maestros habilitados. 

A esto habría que añadir a la formación recibida en escuelas particulares, 

tanto antes como durante el plan. 

Independientemente de la escuela que m arcó a los docentes, éstos ya 

venían con un habitus de sus núcleos de desarrollo social; familia, barrio, pueblo, 

comunidad, éstos se convirtieron casi en la totalidad de los casos, una limitante 

por la falta de antecedentes académicos de las familias, sumando a ello el bajo 

estrato social, todo ello hacía coincidir en los futuros m aestros una pobreza de 

capital cultural. 

" ... nacimos en Veracruz, en un pueblito ... la familia era muy pobre, 
naci en una choza, en un jacal de palma rodeado de carrizos, estaba la 
casa cerca del jagüey, caminábamos para llegar al pueblo, ahl trabajaba 
mi papá en el molino (de nixtamal), picaba las muelas, con su delantal 
siempre lleno de masa .. . nos hicimos de un pedazo de terreno en una 
ciudad perdida, atrás de donde está la raza ahora ... era muy feo, había 
muchos malvivientes , borrachos ...• (Entrevista N" 2). 

" .. . en Sta . Julia, ahí había en la década de los cuarenta muchas 
vecindades, llegó a una de ella, mi madre era pobre su familia era 
humilde pero decente... yo cuidaba, coches en la iglesia de Tacuba, 
boleaba zapatos, hacía de todo para llevar la comida a la casa, mi abuela 
ya no podía hacer nada, sus males se le empeoraron en la casa, me 
acuerdo que cogía un bolillo en la mañana para irme a la escuela, lo abría 
con una cuchara y le echaba un plátano, ese era mi desayuno, la leche se 
la daba a mi abue ... • (Entrevista N" 8). 

" ... yo fui la más chica y mis padres me procuraban mucho, era la 
niña chiquita, mi padre trabajaba en las obras (albañil) , mi mamacita se 
dedicaba a la casa, era mujer de hogar, de las de antes, de tejido , cosido, 
bordado, cosía hasta su s calzones, con perdón de la palabra, hacía punto 
de cruz y vendía unas carpetitas que le ofrecía a las vecinas y en la 
mesita que poníamos en la entrada de la casa ... ella me enseñó a no ser 
labregona, nos ponía a hacer el quehacer de la casa, como chiquilla, me 
encargaba de barrer y trapear la casa, fui la única mujercita ... • 
(Entrevista N" 9). 
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El otro elemento fue el IFCM, que se creó para atender a maestros 

habilitados en servicio para su nivelación técnico-pedagógica, si bien se extendió 

para formar la espina dorsal del sub sistema de educación continua del 

magisterio, es recordado por su primera función y por dar nacimiento a la 

relación estudio - pago que fomentó. 

Por último el SNTE, como el gran protector, invirtió las prioridades 

originales del maestro: comprometerse con la sociedad primero y después con 

consigo mismo. De un m aestro con una mirada social pasó a uno con una mirada 

individual, viéndose como parte de un gremio (lo laboral) y no de un esfuerzo 

nacional (lo educativo) 

•.. .Ios compañeros de guerrero me dieron entrada a él desde la 
normal, ahí en la normal asistí a las reuniones, no éramos comunistas, 
éramos sindicalistas, ayudábamos a los compañeros que nos pedían 
ayuda, con su material, su ayuda, algún problema con algún maestro, ya 
después seguí en el grupo, algunos compañeros se ubicaron muy bíen en 
el nacional, me jalaron para ayudarlos como consejeros o apoyo por eso 
me comisionaron, era algo así como su consejero ... estuve comisionado 
mucho tiempo, eso me dío facilidades para las ventas, son muy nobles, 
siempre te sacan del apuro y te dan para vivir, así híce mi casita, me 
compre mí cochecito y me alcanzó para un ahorrito ... "(Entrevista N" 1). 

Con esos cuatro aspectos, podemos decir que la educación recibida en 

casa, pesa al momento de percibir a la realidad, las costumbres de sus padres, su 

religiosidad le enfrenta al pensamiento racional que los deja a ellos como 

responsables de comprender al mundo y no de aceptar uno ya comprendido y 

explicado por la religión, su habitus es preponderante y no pueden dejarlo de 

lado, su pensamiento mágico religioso los acompaña. 

Por otro lado la Normal prepara a los futuros docentes más para educar en 

una ideo logia, en un mundo de jerarquías y de orden que en el del pensamiento 

reflexivo, la forma de ver al mundo que requiere de ese orden para comprenderlo, 

es el positivismo, tienen una formación positiva en todos los ámbitos de su 

escolaridad, salpicada de las ideas liberales, expresados en los ideales 

revolucionarios de 1910, pero permeadas por el despotismo del poder absoluto en 
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tumo, son una m ezcla de Barreda y Altamirano, ambas corrientes convergen en 

un origen ilustrado de la Normal. 

El m aestro recibe en la normal y refuerza en el IFCM que el discurso 

científico es el libro, el experimento, la comprobación, la ciencia como dogma, la 

realidad como la gran maestra. Pero esos m a tíces epistemológicos y filosóficos no 

son percibidos por el docente , son inculcados en ellos de forma que aceptan como 

una necesidad la guía de una cabeza, el criterio de autoridad como base de la 

verdad y la sujeción al orden y lo n ormado. 

" ... me tuve que comprar un libro o estudiar en los de la normal 
para entender algunos temas como el de célula y tejidos. Se veían todos 
los órganos y sis temas del cu erpo humano tenía que leer mucho para 
aprender de memoria muchas cosas y poder enseñarlas ... " (Entrevista N' 
2). 

Su habitus creado en casa, continuado en la escuela, reforzado en el IFCM , 

fomentado en el SNTE y reproducido en sus centros de trabajo, no pued en formar 

otro tipo de pensamiento que no sea el del orden y progreso. La formación en la 

Normal no fue suficiente en lo con ceptual, en lo metodológico, en lo disciplinar, 

para ello debieron d e esperar, algunos elegidos su ingreso a la Normal s uperior. 

Pero s i lo fue para crearles a los futuros docentes una visión de ciencia dogmática 

y alejada de la realidad de los mortales. 

Analogaron su experiencia con la ley escrita, la norma y poder d elegado en 

un jefe o director, con la forma en que entendían a la cien cia , dogmátíca, 

normada y vigilada por un ser supremo (el científico). 

"Las clases eran verbales y tediosas, hacíamos muchos 
resúmenes. Después teníamos que memorizarlos para responder una 
prueba ... En las clases de Ciencias Naturales, nos hacian copiar y ampliar 
los esquemas del libro a los cuadernos, (no existía la copiadora), del ojo, 
del oído y de los sis temas del cuerpo ... Todos estos esquemas eran tan 
abstractos que seguramente los demás compañeros sentían igual, tal vez 
no aprendí verdaderamente nada, todo lo memorizaba para poder pasar 
la prueba." (Entrevista N'4). 
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Sobre la identidad, esta se formó de manera divergente, si bien se buscaba 

unificar la m ente (en la normal) y la voluntad (en el IFCM y SNTE), a partir del 

corazón (discurso liberal), la realidad del trabajo cotidiano les forjó varias 

imágenes de maestros, d onde tuvo mucho que ver su antecedente familiar, 

pareciera que el medio profesional exacerbó el familiar, lo hizo expresarse de 

forma más rica. 

" .. . hubo muchos inventos, la calculadora, la televisión, los chicos 
se volvieron mas dependien tes de esas cosas, ya no me agradó 
continuar... ya no pude resistir las flojeras y mañosidades de los 
chiquitos con su s calculadoras ... No soporto eso ni a mis nietos, hasta la 
fecha les e>ójo que se aprendan de memoria las tablas ... " (Entrevista W 

13). 

"Pronto olvidé o quizá nunca lo supe con certeza, el qué y el 
porqué los niños asistían a la escuela; el porqué y para qué yo y mis 
compañeras maestras habíamos asistido a la Escuela Normal, ya que lo 
que estábamos haciendo era solamente repetir los modelos de nuestras 
antecesoras .. . Esos porqué y para qué, son los que ahora me han hecho 
refle>óonar sobre mi propia actuación como maestra, sobre las 
actuaciones de mis maestros, sobre las enseñanzas en el hogar .. . " 
(Entrevista W 4). 

El horizonte idealizado de maestro ilustrado, liberal, con reflejos en el 

misionero, el líder comunitario y el apóstol, (Omelas, 1996) quedan en la vida 

mitológica de la cultura m agis terial, son los iconos de sus ideales, son velas, 

d ébiles luces que iluminan los discursos oficiales, ante la inmensa oscuridad de 

la práctica y realidad cotidiana, la identidad del docente alejada de sus referentes 

mitológicos se vuelven hacia la tentación del SNTE y d el IFCM, los grandes 

formadores, los creadores de la identidad del docente de carne y hueso la de los 

trabajadores de la educación . 

"En las normales... tenemos el compromiso de servir a las 
comunidades más alejadas y sin servicios, a mi me tocó ir a un pueblo 
(Tamizin) ... casi con los limites de Veracruz, de un lado del río es San 
Luís y del otro Veracruz, es una selva pesada y húmeda ... había que 
atravesar un río para llegar a mi escuela ... mi escuela eran unas cuantas 
tablas sin pulir techo de paja, con remates de petate para tapar el viento 
y el agua ... luz, no, no había, nos alumbrábamos con velas cuando me 
tocaba quedarme .... en la casa del maestro, una choza un poco más 
pequeña con una estufa de leña, una hamaca y un catre, con su mesita 
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comedor - escritorio, cuando no nos tocaba quedarnos nos quedábamos 
en Valles, lejos de donde estábamos, pero más cerca que de la capital ...• 
(Entrevista N' 10) . 

"Un día de esos, en la escuela un maestro me dijo "oiga maestra 
no quiere sacar su credencial para que sea usted miembro del sindicato, 
para que todos sepan que es del sindicato· ... me dijo, recuerde las casas, 
los créditos .. . de los permisos que se manejaba en aquel tiempo ... ellos 
también autorizaban los prestamos a corto plazo, ellos los llevaban, no 
sabía que existía quesque el sindicato, el mismo me llevó y después entre 
los compañeros, me mencionaban el sindicato para todo, la directora si a 
uno no le daba un permiso por no convenirle, se iba al sindicato , fui poco 
afecta al sindicato, sabía que entonces era muy fuerte, pero no fui de esas 
personas, sabía que habia beneficios, apoyos pero con excepción de una o 
dos semanas que pedía de permiso especial ... • (Entrevista N' 11). 

Ya no se ven más como en sus mitologías, ahora entran en conflicto con 

sus necesidades cotidianas, escinden lo ideal de lo laboral, lo social de lo 

individual, lo mitico de lo real. El maestro de carne y hueso se ve a la luz de la 

luna en el lago de la realidad, ve un pálido reflejo que se opaca poco a poco por 

las nubes de lo cotidiano, esa situación en que se encuentra, donde la sociedad lo 

descarna, le dice como es y le reclama que no sea como se le idealiza, le escupe a 

la cara sus ambiciones, legítimas pero contrarias al discurso oficial. 

" . .. durante el año escolar pedía siempre sus dias [económicos] en 
los primeros tres meses, yo le hacía ver que era problemático para 
ella ... siempre me sacaba el permiso pues alegaba y tenía toda la razón 
que eran sus días y que ella podía hacer con ellos lo qu e quisiera, como 
era de esperar venían las solicitudes de llegar tarde o de faltar pero se les 
negaba y era cuando el sindicato se me ponía enfrente, me mandaban a 
uno o dos de sus representantes y me decían que esa falta de sensibilidad 
era lo que impedía que la escuela funcionara como debería de hacerlo, 
cedia el permiso y venían las consecuencias, el grupo no era atendido 
debidamente, la compañera faltaba al menos una vez a la semana y salía 
o llegaba de manera irregular ... el grupo se vio muy afectado no lo 
atendían debidamente y los padres muy molestos conmigo porque sus 
hijos con mucha regularidad eran regresado, porque ningún maestro se 
quería hacer cargo de ellos .. . (Entrevista N' 10). 

"Hay que invitar a los padres de familia que no sean tan duros que 
no digan nada (de lo que ) piensan de los flojos maestros ... muchas 
madres a la hora de la salida las maldicen y quisieran, en su palabras 
darles una buena arrastrada o desgreñada a las maestras ... (Entrevista N' 
13). 
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El profesionista de Estado (Arnaut, 1998), asume el costo de torcer hacia la 

burocracia, esa inflexión se da durante el P-ll, debido en mucho a la necesidad 

del gobierno de controlar a toda esa masa de maestros, que estudian y han de 

formarse de manera constante. Ellos son como gas liberado de un tanque y 

tienden al desorden y a "la conducta social desviada", deben de ser acotados y 

ordenados, el orden que tanto se requiere y tanto se les enseñó, según explica el 

modelo weberiano, es asumido por dos estranguladores, la norma (la SEP) y el 

control (el SNTE). 

Por eso el maestro del P-11, ve transformada la imagen de maestro su 

horizonte ideal. Su identidad asumida fue la del maestro liberal y continuador de 

la lucha de los h éroes patrios, pero a ella le sumó la del profesional de la 

educación, con obligaciones y derechos, un contraste ente lo liberal y lo 

burocrático, el maestro del plan se ve como un liberal , su discurso es 

nacionalista, de compromiso social, pero se comporta como un burócrata. En 

esta etapa el magisterio experimenta una ola de bienestar que desemboca en un 

proceso de movilidad social ascendente del gremio, pero a la vez, la imagen idílica 

del mentor se ve opacada por el desprestigio de la profesión burocratizada. 

"Mi promedio no me dio para escoger y me mandaron fuera de la 
capital, a Otumba, en el Estado de México, por el rumbo de las 
pirámides, era una escuela muy pobre, con patio de tierra y cancha de 
"básquet" como centro civico, era y es una zona muy pobre, ahi duré un 
año, era el único normalista, todos mis compañeros, como Carlos, eran 
habilitados, mi labor tuvo como consecuencia que al año escolar 
siguiente me ofrecieran la dirección de esta escuelita, pero la verdad le 
sufria mucho, era muy largo el viaje" (Entrevista W 3). 

" ... me mandaron lejos, me dieron la peor escuela en Hidalgo que 
se les pudo ocurrir allá por Tula, ahí habia un pueblito, mi base era en la 
ciudad pero trabajaba en un pueblucho cercano ... no duré mucho, antes 
de que pasara tiempo ya tenia mi plaza en Santa Martha, pasando los 
llanos, donde estaban los tiraderos de los aviones, rumbo a Puebla ... Las 
plazas de la normal son federales ... para cambiar mi plaza uno de los 
amigos de la normal me ayudó, me llevó con el delegado y él lo arregló 
antes de decir algo ... " (Entrevista W 6). 

Los maestros recuerdan a los actores de los dramas griegos, representan 

un personaje con una m áscara que el público ve, pero a l terminar la función, se 

la quitan para hacer su vida y ver por él y lo suyos . El personaje (el maestro) le 
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permite representar el guión de una obra (la educación) , el público (la sociedad) lo 

ve convencido de que él es ese personaje (liberal), pero el personaje no le da de 

comer a su familia, le da de comer el actor que con su trabajo encarna ese papel, 

él tiene que ver por su estabilidad y prestaciones laborales para hacerlo en las 

mejores condiciones posibles. El maestro del P-ll es esa dicotomía, liberal en su 

horizonte mitológico y burocrático en su realidad laboral. 

EL CURRICULO DE CIENCIA EN PRIMARIA DURANTE EL PLAN DE ONCE AJ'JOS 

La formación docente , deficiente para la comprensión del currículo de 

enseñanza de la ciencia en la educación primaría durante el P-ll, tuvo visos 

contradictorios, con una imagen distorsionada de apóstol y demás figuras 

mitológicas y su naciente perfil burocrático. Eso no obstó para que el P-ll tuviera 

reservado para los maestros una misión fundamental en la operación del mismo, 

el asumirse como portadores del fuego, a manera de Prometeos deberían de 

alumbrar con las luces del racionalismo a los alumnos de primaria de todos los 

rincones del país. 

Esa acción era de mucha importancia, se ponía en letra en los libros de 

texto la separación iglesia Estado, la visión que daba el curriculo sobre la 

naturaleza era cientificista, sin rastro alguno de religión. El enfoque racional, con 

línea hacía el positivismo que se proponía no era sino la concreción de los ideales 

de los gobernantes emanados de la revolución, incluso antes de ella. 

En esta propuesta la ciencia ocupó un lugar preponderante en los planes 

de estudios de los maestros y alumnos como lo había postulado Barreda 80 años 

atrás, y que le valió el reconocimiento de los liberales. En el proyecto desarroJlista 

y principalmente en la etapa del P-ll se concretó en la propuesta currícular esta 

aparente dicotomía; racional-ilustrado us. racionalismo-positivismo. 

En este apartado daremos elementos para contestar la cuestión del manejo 

dentro de las escuelas de la propuesta curricular de la enseñanza de la ciencia 

durante el P-ll, para ello será necesario contextuar la temática, hablando de 

ciencia y sociedad durante el México desarroJlista, posteriormente discutiremos 
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sobre cómo esto se reflejó en el currículo de ciencias para primaria en especifico 

durante el P-ll. 

Para poder relacionar formación docente - comprensión del currículo de 

ciencias, fue necesario revisar el currículo de la normal , así como el del IFCM 

sobre ciencias naturales. Esto se complementó con los relatos al respecto 

desprendidos de los testimonios de los maestros en servicio en esta época, con 

ambos hacemos unas reflexiones que nos díce que hubo una comprensión fallida. 

CIENCIA Y SOCIEDAD EN EL MÉXICO DESARROLLlSTA. José Agustin, en su 

libro "La tragicomedia mexicana" (vol. 1), hace un relato ameno y sustancioso de lo 

que era el México de mediados del siglo XX. En el se menciona que el presidente 

que dio las bases para el desarrollo industrial de las ciudades y la tecnificación 

del campo fue Cárdenas, pero quién llevó esto a la práctica desequilibrando el 

apoyo a favor de las ciudades fue Miguel Alemán. 

Miguel Alemán, sin ser general fue el primer presidente que tuvo un 

sexenio regular, dio inicio a la era del gobierno civil y recogió para sí el inmenso 

poder que le acumularon tanto Cárdenas como Ávila Camacho. El primero 

aglutinando a los sectores para su control en grandes organizaciones 

(Campesino, obrero, ejercito, burocrático) en tanto que el segundo centralizó más 

aún el poder al llamado de la guerra y formó dos estructuras claves en el aspecto 

educativo, el SNTE y el IFCM en ese orden de importancia. 

Con esos elementos de control bajo su rienda, Miguel Alemán se dio a la 

tarea de favorecer el ingreso de capital extranjero, principalmente norteamericano 

e inglés. Con trabajadores con bajos sueldos y capitales entrando al pais, se 

dedicó a desarrollar la industria mexicana, con polos de desarrollo en el norte, 

occidente y centro del pais principalmente, fomentando de esa manera la 

migración hacia las grandes ciudades, convirtiéndolas poco a poco en núcleos 

industriales, pero también culturales. Prosiguió con el plan de centralizar la 

educación, acusando un síndrome del "hoyo negro" todo se absorbía hacia el 

centro y nada se dejaba escapar. 

"Antes no había tantas direcciones, era una sola en (la calle de 
República de) Argentina .. . era muy dificil llegar hasta México, donde había 
un centro de capacitación, y él si acabó su plan de once años y después 
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logró venir a México, para superarse y luchar por entrar a la Normal 
superior en México ... " (Entrevista N" 13). 

"Las plazas de la normal son federales, te tardaba un poco más el 
pago pero te lo daban con cheques de la tesoreria ... " (Entrevista N" 6). 

La industrialización requería técnicos entrenados y capacitados para el 

manejo de los grandes centros fabriles, aunque en las líneas de producción 

basadas en la división del trabajo al extremo, (fordsismo) no se pedía sino saber 

leer y escribir, en todo caso se requería de mano de obra preparada. 

" .. . ayudaba a mi padre con la siembra de alcachofas, hasta que 
murió sembró sus alcachofas... (mis) padres, personas nativas de 
Iztapalapa, se dedicaron al trabajo del campo (en la ciudad) y a un 
empleo de obrero en una fábrica de hule vulcanizado ... " (Entrevista N" 1) 

El sistema educativo en ese momento estaba en proceso de desarrollo, con 

rezagos en educación prímaría y una secundaria muy débil, habiendo estados 

que sólo contaban con las secundarías federales. Con un nivel medio superior 

escindido entre el tradicionalismo de la Escuela preparatoria y lo novedoso de las 

escuelas técnicas terminales (u. gr. vocacionales). El acceso al nivel superior 

estaba restringido a las clases media y alta, las grandes capitales eran imanes de 

mano de obra y de estudiantes en busca de oportunidades para formarse en las 

universidades estatales . 

La migración de grandes cantidades de personas de extracción humilde del 

medio rural al urbano, trajo no solo mano de obra poco calificada y las más de las 

veces analfabetas, también abonó para que sus formas culturales enriquecieran 

las existentes en las ciudades. La religiosidad y el apego al mito y pensamiento 

mágico era todavía lo común, por lo que sus hijos que estudiaron en las escuelas 

de la capital sufren ese choque de mundos. 

" ... de lo que me hicieron y me enfermé, me dio espanto, me curó la 
abuela antes de morir. .. me curaba de empacho con estafiate y carne de 
zorrillo" (Entrevista N" 6). 
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Las ciudades son las concreciones de una forma de ver al mundo, la de 

concretar un dominio de la naturaleza absoluto al servicio del hombre, son 

evidencia de un modelo de desarrollo, la necesidad del hombre de crear un 

ambiente aséptico y de su ambición de aislarse de la naturaleza para dejar de 

sufrir bajo su s fuerzas, lo que busca es controlarla . La ciudad da la ilusión de 

que esto es pos ible. 

El dominio de las fuerzas n a turales por la razón, contrasta con las 

tradiciones fa ta lis tas que las personas del campo traen a cuestas, ellos han visto 

en sus comunidades como la n a turaleza es indomable y se debe de calm a r con 

rezos u otros lazos m ágicos que se tenga con ella . 

" ... era dificil que llegara un grupo de médicos, siempre eran del 
ejército y nos hacían acom pañarlos para infundirle confianza a los 
lugareños. Era una "huidera" de chamacos por todos lados, no se dejaban 
vacunar y se echaban a correr al río, al monte, a la selva, a donde podían, 
creían que la vacuna les iba a enfermar y si era cíerto, los niños después 
de vacunados caían enfermos ... alzaron los brazos al cielo y me dijeron 
que era por los rezos que le debía una manda al santo niño de atocha ... " 
(Entrevista W 10). 

Ese choque de culturas, de miradas diferentes sobre la naturaleza convive 

en el México de mediados del s iglo XX, cuando Miguel Alemán se da a la tarea de 

indus trializar al pais . La hacinación, producto de un crecimiento desordenado, se 

observa en las grandes zonas de miseria, donde se limitan o faltan los servicios 

básicos de agua, luz, drenaje, pavimentado, segurida d, lo que redunda en un 

deterioro en los niveles de vida, salud y nutrición d e sus h a bitantes. 

" ... cuando veías como VlVIan ya ni palabras tenían, un cuartito 
para todos por eso se les pegaban pulgas, chinches y piojos .. ." (Entrevista 
W6). 

" ... vivía en un cuartito de vecindad oscuro y maloliente, siempre 
olia a orines y mi cu ate siempre andaba bien fregado con la misma ropa y 
sin calcetines ... " (Entrevista N" 7). 

Las enfermedad es de la pobreza: parasitosis, desnutrición, infecciones por 

contagio y con sumo de aguas contaminadas. Fauna indeseable como roedores e 
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insectos de todo tipo sus compañeros de morada, dan pie a una alta mortandad 

infantil y bajas tallas en su desarrollo, no era algo nuevo para los inmigrantes del 

campo, pero en la ciudad se intensifica por la hacinación. 

" ... era muy dificil, los niños, todos, eran flacos y con manchas en 
la cara, siempre llegaban con el pelo tieso, los que eran gorditos, eran 
pura fofa, desnutridos con muchas lombrices, les dábamos purgas para 
desparasitarse, no se bañaban, olían muy mal y seguido les bañábamos 
la cabeza con "Oko" para los piojos, eran una plaga había días que nos 
dedicábamos a bañar a los niños de la cabeza los formábamos y a darle, 
después se peinaban y era un animalero que no veas ... también la ropa 
de los niños tenía pulgas, les veías los cuellitos todos llenos de manchitas 
de pulgas, esos baños les servían para eso también .. . " (Entrevista N" 6). 

La sanidad y educación para la salud se vuelve prioritario en el México de 

los 50 y 60 , las campañas sanitarias para desparasitar y controlar la fauna 

nociva son esfuerzos de los gobernantes que buscaban que sobrevivieran sus 

ciudadanos. La lucha cultural aquí tiene otra arena, a los curanderos 

tradicionales se oponen las curas de los médicos y enfermeras, a la medicina 

alópata se contraponen los remedios caseros, con base en el conocimiento de las 

propiedades de hierbas y animales. Conviven así dos formas de ver al mundo, 

uno racional y cientificista y otro mágico y religioso. 

Los grandes descubrimientos como los insecticidas orgánicos para el 

control de las larvas de mosquito cortando su ciclo de vida, las pruebas exitosas 

de la vacuna contra la poliomielitis, la fundación de grandes centros de 

especialidades médicas como Cardiología y nutrición (zona de hospitales en 

Tlalpan) son paralelas a la construcción del Mercado de Sonora, lugar donde se 

expenden todo tipo de remedios tradicionales con base en la herbolaria, el México 

tradicional, de pensamiento mágico - religioso no se opone al moderno-racional, 

s implemente convive con él. 

La ciencia, era algo lejano, alejado de la gente común del pueblo, era algo 

que una elite desarrollaba en las universidades del país. En la Ciudad de México, 

se construye en un esfuerzo sin precedentes, la ciudad universitaria de la UNAM, 

en ella, no solo se encontraron edificios nuevos de una armonía notable con su 

entorno, sino que se dotaron a las facultades e institutos del equipo más moderno 
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que se podía conseguir en aquel entonces . Miguel Alemán, universitario, no 

escatimó en gastos para dar a su alma mater una morada digna y un futuro 

alentador que le fueron negados durante el cardenismo cuando se le hizo ejercer 

su autonomía plena. 

Con esos antecedentes, Adolfo "el viejo", da continuidad a la obra de 

Alemán, sólo que inicia una campaña de control del gasto y de corrupción que el 

despilfarro de su antecesor dejó como estela, las turbulencias de esa marejada de 

desarrollo , desembocaron en la devaluación del peso, medida que dio estabilidad 

a la economía del país durante 25 años. Ruiz Cortines siguió con esa ola de 

desarrollo pero la desaceleró, las inconformidades de todos los sectores por los 

sueldos bajos, el enriquecimiento de los ya ricos y sobre todo el autoritarismo que 

se respiraba en toda la estructura de poder fue algo que tu vo que afrontar. 

Se siguieron construyendo centros de salud, la sanidad pública sigue 

siendo la prioridad, asimismo se da paso a medidas sencillas pero que ayudan a 

remediar grandes problemas de salud, como fue el agregar yodo a la sal, eso 

redujo los casos de bocio y poco a poco se fueron abatiendo los de enfermedades 

por desnutrición como raquitismo y tuberculosis , la esperanza de vida en los 60 

se elevó abruptamente a 64 años, producto de fomentar la alimentación sana, 

ayudando para ello con leche barata y al alcance de todos. 

" ... la CEIMSA era como la CONASUPO, vendía alimentos baratos 
en barriadas y colonias pobres pero se acababan, entonces desde muy 
temprano llegaba la gente a formarse para comprar pan y leche que era lo 
más vendido, pero lo mismo vendía fríjol, arroz, aceite del 1-2-3, en fm ya 
estoy inventando pero eran unos traileres que llegaban a las colonias 
donde no habia tiendas, y ahí se ponían, vendían todo a peso, tu ibas a 
comprar, pero aparte tenian esas tienditas donde se compraba la leche .. . 
era riquísimos deliciosos esos bolillos, densos ... " (Entrevista W 3). 

El desecado de lagos y lagunas, aliviaba dos aspectos la presión por 

espacios habitables en los centros urbanos y lo sanitario, son medidas que al 

momento frenan brotes de enfermedades como el paludismo y el dengue pero que 

a la larga demostraron ser muy dañinas por alterar el equilibrio del ambiente y 

fomentar la inmigración a las ciudades . 
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" ... vivíamos en las colonias del vaso de Texcoco (Neza), ahí fui a la 
escuela primaria y secundaria, casi llegando a los Reyes ... " (Entrevista N° 
11). 

El avance del conocimiento de la posguerra y la tensión de la guerra fria 

influyen en el país, el conocimiento científico del que se abreva es el occidental, 

principalmente el norteamericano, en está época se lanza el "Sputnik" por los 

soviéticos, esto es visto como un afrenta por las potencias occidentales, que 

culpan a sus sistemas educativos de lo que dan en llamar derrota tecnológica, a 

la cual seguirán lanzamientos subsecuentes que culminarán con el primer 

hombre en el espacio. 

Como consecuencia de ello, los currículos de ciencia se replantean, se 

a braza el de la ciencia útil, el de la ciencia positiva, pensamiento confuso que 

iguala ciencia y tecnología, orilla a que el cientificismo sea parte fundamental del 

discurso de las escuelas desde las elementales hasta las universidades. 

Esas reformas que se hacen en el coloso del norte, ' tienen efecto en nuestro 

país, ya que se propone en los cincuenta una revisión del currículo de primaria, 

como una respuesta a la escuela tradicional , este movimiento de renovación 

curricular de fines de los 50 (57 Y 59), proviene de las n ecesidades de las 

potencias occidentales, (Candela, 1991) sus teóricos son norteamericanos y 

esparcen su influencia, la cual arriba a nuestro país como un nuevo plan. 

" ... nos daba clases muy ilustrativas, nos llevaba a la escuela de la 
UNAM, en y Sta. María, con muchos ejemplos nos daban cátedra de 
porqué los animales eran como eran, nos hablaban de la importancia 
económica de las plantas y de su conocimiento, nos dejaban tareas como 
conseguir todo tipo de hierbas para la clase para ver sus propíedades ... " 
(Entrevista N" 2). 

" ... me tocó el inicio del plan oncenal, de Torres Bodet, 
precisamente trabajé ese plan cuando salí de la normal, no me parecía 
mal, daban los libros de texto, tenía sus detalles que podían ser 
criticados mejorar, fue un buen plan sobre todo que al repartir los libros 
de texto tenía congruencia .. ."(Entrevista N" 12) . 
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Los rastros de las olas de cientificismo se dan durante el sexenio de López 

Mateos, cuando se fomenta la protección del medio y la divulgación de la ciencia, 

con la construcción del vanguardista museo de historia natural, donde se da una 

propuesta evolutiva sobre el origen y devenir de la vida. La cosmografia tiene su 

análogo con la inauguración del Planetario Luís Enrique Herro del IPN, así como 

la proliferación de museos de tipo tecnológico como el de la eFE. 

En ellos se ve, como una escala ascendente la ruta de desarrollo de los 

países industrializados, creadores de ciencia y tecnología que nuestro país devora 

con un gran apetito. México de esa manera afirma su dependencia de 

conocimiento del exterior asi como el de la tecnología, tendencía que continúa 

hasta la fecha. 

La bomba atómica, la guerra fria, la amenaza de la destrucción masiva, los 

científicos al servicio de la destrucción, son las caras de la ciencia que quedan 

grabadas en el colectivo. A ellas se contraponen la de los creadores de los 

antibióticos y de las vacunas contra las enfermedades de la pobreza. El común 

del mexicano se vuelve a lo sumo usuarío de los beneficios del conocimiento 

aplicado o asombrado espectador, pero está lejos de crearse una mirada racional 

del mundo, aspiración que el proyecto de unidad tiene entre sus prioridades. 

LA CIENCIA EN LA EDUCACION PRIMARIA. La aspiración de que el pueblo 

accediera al pensamiento racional , alejado de todo fanatismo y dejara la religión 

para causas de fe, fue una de las ideas centrales de los Ilustrados, los filósofos 

franceses que a fines del siglo XVIIl, dan un vuelco a la forma en que veria a la 

ciencia posteriormente, a sus productos; el conocimiento científico y la tecnología, 

a la relación de estos con la sociedad y el beneficio que se busca hacia ella. Los 

enciclopedistas abogaban por una mirada racional del mundo, por la ciencia 

como estandarte y la enseñanza como elemento fundamental para implantar a la 

razón como emperatriz, todo en beneficio de las personas, no de algunas 

"ilustradas", sino de todas aquellas que pudieran tener acceso al conocimiento. 

El pensamiento ilustrado en una derivación conceptual, como la de 

Condorcet da lugar al positivismo. Él nos dice que el hombre tiene a la mano la 

ciencia como una herramienta para dominar el mundo, ella es la clave de la 
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supremacia, su producto, la tecnología dará los ínstrumentos de que se ha de 

valer el hombre para dominar a la naturaleza. Hombre, ciencia y técnica una 

triada que está destinada a dominar el planeta. El cientificismo es la voz común 

de estos pensadores, que dan paso a una forma de comprender a la naturaleza en 

beneficio del hombre. La ciencia que hace esto posible es la empírica, un 

racionalismo a ultranza que incluso llega a dar origen a una nueva religión, la 

religión del amor, el orden y el progreso de Augusto Comte (1999). 

La ciencia "empírica" es la base de la renovación curricular que se da en 

México en 1941, en ella se declara la enseñanza de la ciencia en primaria como 

racional, enciclopédica e ilustrada. Se propone a la razón como la mirada para 

entender al mundo, el saber como herramienta para dominar a la naturaleza, la 

ciencia como una forma de entender los mecanismos del ambiente y sus leyes 

para beneficio de la sociedad. 

Con esa base, la empírica, en 1941, la Secretaría de educación Pública 

redacta nuevos programas para las escuelas primarias con el fin de resolver uno 

de los problemas esenciales de la educación. Los programas anteriores no 

obstante lo acertado de su ideario de escuela socialista, carecian de propuestas 

prácticas y conceptuales para llegar a soluciones prácticas correspondientes a la 

doctrina educativa contenida en las leyes vigentes (v. gr. Art. 3 ' de la escuela 

socialista) Haremos énfasis en este plan, dado que a nuestro entender, es la base 

del P-ll que este entró en vigor para las normales en 1965 y para la primaria en 

1959. 

Consideramos que la mayoria de los maestros que operaron en el P-ll 

estaban formados en dicho programa de 1941 para primaria y 1945 para 

normales. 

"En la Normal, recuerdo que en el año que entré, de 1953 tenía 
bastantes materias y cosas que para pues mí era pesado ... dificilmente 
me daba tiempo de hacer tanta tarea, las materias que llevé fueron como 
quince por año ... " (Entrevista N' 3) 

"Los estudios de la Normal eran de tres años, pero como el 
requisito para ingresar a ésta era haber cursado la secundaria, el primer 
año que era completo (no por semestres, plan anual) ... ya comprendían la 
estructura de los nuevos Planes y programas de educación Normal. 
Teniendo como "innovación" (que no era tal, pues los métodos 
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globalizados datan de muchos años atrás), el desarrollo de Unidades de 
Trabajo donde convergian todos los conocimientos en uno central. Las 
asignaturas dejaron de tratarse como materias aisladas y comenzamos a 
trabajar por ·Áreas y Metas· ... (Entrevista N" 4). 

En 1941 se dividía la enseñanza de la ciencia en primaria por grado 

acumulando pasos del método científico, dando énfasis al experimento (10 

racional) y a lo concreto (lo empírico) para afirmar el conocimiento. En 1941 y se 

repite en los cambios propuestos para 1957, se da enseñanza de la ciencia en el 

curriculo de primaria en bloques en los grados de 4" 5° Y 6" que reflejan el 

método empírico analítíco de hacer ésta: Así el bloque cuatro correspondía a la 

observación, el bloque cinco a la experimentación y el bloque seis al tratamiento 

de textos. 

• .. .la escuela, Eloy S. Gallina, tiene gimnasio, aire acondicionado, 
clima, taller, en este taller era donde estaba el material para hacer 
pequeños experimentos, para ver como se evaporaba el agua, como se 
hacía el ciclo de agua, la lluvia y tenía material para hacer ciencia, 
vamos a llamarle así, se mostraban unos pequeños experimentos, para 
ver la respuesta del niño, un experimento claro, existían equipos para 
eso, (kits), los niños salian muy satisfechos, los experimentos se 
mostraban ,por ejemplo como se elaboraba la clorofila, como se alteraba 
con la contaminación, estábamos en un área de fábricas, que sigue muy 
contaminada, hacíamos experimentos para ver como era el aire que 
respiraban... los experimentos hacía que quedaran las cosas muy 
claras ... • (Entrevista N" 12). 

Asumimos que los contenidos de este programa, influyeron de manera 

decisiva en las modificaciones curriculares de 1957, donde se respetan éstos y se 

agrega la novedad del manejo por áreas, el diseño de los libros de texto gratuito 

de la década de los 60, recupera ambas, contenidos y manejo por áreas, por ello 

los analizaremos de forma detenida. 

El primer cambio que se nota con respecto al programa anterior, es el que 

se da un discurso científico que justifica su manejo desde un enfoque 

psicologista, • ... Se ha procurado en estos programas, establecer un contenido 

científico en relación con las leyes Psicológicas del aprendizaje y de la 

coordinación de estos hechOS ... sin un proceso psicológico no se podría conducir a 

los niños al descubrimiento de la verdad, es decir, que debemos ir al 

208 



conocimiento que es el fin, por el camino psicológico .. ." (SEP, 1941 :3). el enfoque 

social queda supeditado a éste. 

Podemos ver también desde un inicio su principio epistémico, creen en 

descubrir la verda d, fundamento positivista. Según esto la verdad existe, está en 

la n a turaleza, sólo hay que descubrirla siguiendo los pasos y las preguntas 

adecuadas. 

" ... me dediqué a estudiar en la normal superior, soy geógrafo, esa 
materia siempre la he abordado con pasión, en esta escuela puedo usar 
laboratorios para poder enseñar y buscar cambiar la conducta en mis 
alumnos .. ." (Entrevista W 12). 

La estructura del plan esta forma do por materias , es disciplinar, en él se 

especifica que contenidos se han de ver, que actividades se han de desarrollar y 

cómo se ha de lograr esto. Es una carta descriptiva, que intenta regir el tra bajo 

del docente para que el alumno desarrolle las actitudes deseadas, que caía en un 

trabajo memorista que nada tenía que ver con lo pedido, 

" .. . Las clases de fi sica y quunlca no me gustaban porque no 
entendía mucho de lo que se trataban, no me gustaba tener que 
memorizar tanta fórmula y repetirla de memoria ante los profesores .. ." 
(Entrevista W 4). 

Es por ello que cada una de las materias en que se divide el programa trae 

marcados los objetivos generales y particulares a lograr, es un modelo jerárquico 

y basado en objetivos. 

Los ejes fundamentales sobre los que gira son la enseñanza de la lengua, lo 

d emás era accesorio como la en señanza de las m atemáticas, las ciencias 

naturales, las ciencias sociales. 

" ... cuando estudiamos el compadre y yo había mucho analfabeta, 
por eso en la normal te daban mucha didáctica de la lengua, toda o casi 
toda tu práctica la preparabas a eso a prepararte para enseñan a leer y 
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escribir, era la prioridad, nos daban clases maestros de primera ... • 
(Entrevista W 8). 

" .. .las finalidades de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, dan 

al maestro el valor práctico y especulativo de los hechos y fenómenos que se 

realizan en el seno de la naturaleza y en el trato entre los hombres ... • (SEP, 

1941:5). Reconocemos la analogía entre el orden natural y el orden social, propio 

de los enciclopedistas. 

En cuanto al método, en lo práctico, distaba mucho de lo teórico donde se 

sugieren " .. .Ias unidades de trabajo, el método de proyectos, los centros de 

interés, o los complejos, ejes de actividad escolar, sobre los cuales giran formando 

círculos concéntricos, los conocimientos del saber humano ... " (SEP, 1941:6) Se 

proponen alternativas al verbalismo, se recupera la esencia de la escuela 

racionalista en su método, uno activo que mantiene en actividad y en contacto 

con las cosas a los alumnos, y se fomenta el uso de los métodos globalizadores, 

que integran la diversidad propia del trabajo por materias. 

"Los planes que nos daban, los programas mas bien, los daba la 
secretaria en hojas mimeografiadas en papel revolución, basados en 
programas previamente elaborados por la SEP y que se entregaban a 
cada maestro según el grado que tenía ... una vez que tenías tu programa 
de cada materia buscabas los medios para elaborar el semanario el 
avance programático el diario que le llamábamos en ese entonces, ese 
diario tenía que hacerse por semana para que se ventilaran la 
programación de los conceptos y se fuera dando tiempo durante la 
semana para que los temas, si no se veían algunos en un día se 
pudieran ver al día siguiente, sin ir acumulando, resultados. De una 
semana a otra se veían también en la evaluación que se hacía de los 
niños si se podía seguir adelante con el programa, se afirmaba o se 
implementaban otros ejercicios pero se tenía que cumplir con lo que 
estipulaba cada mes del programa" (Entrevista W 12). 

En cuanto a ciencias naturales ya en especifico, vemos sus finalidades: 

"Generales: 

• Formar en la mente del niño un concepto racional del universo. 

• Fomentarle la convicción de que en la naturaleza y el trabajo del 

hombre reside toda fuente de riqueza. 
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• Fomentar la convicción de que todos los cambios de la naturaleza se 

realizan conforme a leyes de la misma"(SEP, 1941 :77). 

Su base racionalista, su enfoque ilustrado de corte enciclopedista es 

transparente. El formar desde edades tempranas una imagen racional del 

universo es un fuerte golpe al pensamiento religioso, a las explicaciones 

metafisicas. El punto dos no es sino la afirmación d e que el hombre busca el 

dominio de la naturaleza a partir de la razón, su explotación a partir de su 

conocimiento y su trabajo es en beneficio del hombre. En cuanto al punto tres , se 

afirma que la ciencia nomoté tica es la que nos permitirá conocer para dominar. 

La n aturaleza es ordenada, regida por mecanismos, leyes que hay que descubrir 

para poderlos poner a nuestro servicio. Los principios enciclopedistas de la razón 

antes que la religión, el saber para dominar a la naturaleza y la c reencia de que la 

naturaleza se rige por leyes, son evidentes. 

Todos los contenidos, que dijimos son disciplinares, buscan estos fines 

educa tivos, se ordenan en seis bloques, que forman dos grandes grupos; de 

higiene y salud y de conocimiento del medio, estos eran abordados de manera 

casi libre por los maestros. 

" ... En ciencias naturales en la misma forma no habiendo libros de 
texto, buscábamos la manera de rodeamos de una anatomía, estaba la de 
Oreste Senderos, la zoología también de Senderos, una fisica, una 
quimica, biología, botánica, anatomía por que el programa trala todos 
esos aspectos y había que acercarse a las fuentes buscar el tema y el ir 
entrelazando, elaborando en el horario que días ibamos a dar anatomía, 
que días zoología, botánica biología para que se vieran todos los aspectos 
inclusive nos rodeábamos de libros de mineralogía para ver la 
composición de los minerales de la tierra, así que quiero suponer que el 
maestro se preparaba mucho mejor incidiendo en todas las fuentes de 
consulta. 

Buscábamos la manera de proveernos de esos libros para no 
perder el tiempo en la biblioteca, el maestro empezaba yendo a la 
biblioteca a preparar sus avances pero como había que ahorrar tiempo, la 
idea era comprar en las librerías de libros usados, comprobamos muy 
buenas fuentes para allegamos a la gramática, las aritméticas, la 
geometría, las ciencias naturales que aparecieron después las de Mario 
Leal, muy buen libro porque ahí ya teníamos compendiado lo que era 
una parte de anatomía, una parte de botánica otra parte de zoología, 
fi sica, química y mineralogía, entonces ese libro de ciencias naturales 
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vino a ayudarnos enormemente para no reunir tantas fuentes de 
consulta, solamente cuando veíamos que los conceptos eran muy pobres 
nos ayudábamos con las otras fuentes de consulta y ampliábamos los 
conceptos ... " (Entrevista N" 12) 

Por ello proliferaron los libros de texto, autorizados en los que se apoyaron 

preferentemente los maestros, quienes a falta de recursos de los alumnos daban 

preferencia a las exposiciones . 

" ... mi padre era maestro, también inspector de escuela, tenía el 
orgullo, bien ganado, de haber sido el autor de varios libros y cuadernos 
de trabajo para la escuela primaria. En algún tiempo tuvo ataques 
verbales y escritos de otros profesores, pero siempre mantuvo la postura 
de saber que sus libros donados y vendidos habían ayudado a muchos 
niños a comprender los temas que se estudiaban en la escuela primaria" 
(Entrevista N" 4). 

"Buscábamos también la forma de que hubiese libros no tan 
caros para que sirvieran de auxiliar a los niños que pudieran comprarlo 
daba una bibliografia y el que a su alcance pudiera allegarse de sus libros 
y si no, no era obligatorio, el maestro tenia la obligación de exponer su 
clase de hacer ejercicios con los alumnos .. " (Entrevista N" 12). 

Las condiciones de salud, can promedios de vida que empezaban poco a 

poco a superar los 50 años de edad en el desarrollismo, la alta mortalidad infantil 

y la falta de medidas de higiene hacian que fuera una prioridad el formar hábitos 

de higiene en los niños y fomentar la prevención de enfermedades mediante 

medidas profilácticas. Este bloque de 1941, na era de enseñanza de la ciencia, 

pero sí de ciencias naturales. 

" ... a poco de estar en México nací yo y luego mi hermanita que 
murió al nacer junto con mi madre, antes se morían las señoras de parto 
por la fiebre puerperal, yo estaba muy chiquillo" (Entrevista N" 8). 

Los siguientes dos bloques (tienen el enfoque empírico, utilitario), se 

dedican a dar conocimientos prácticos sobre la naturaleza, los animales y las 

plantas útiles o de importancia económica (una clasificación artificial) y el 

fomento de prácticas de respeto a esas plantas y animales útiles al h ombre. Los 

bloques dos y tres hacen énfasis en eso, en "procurar que los alumnos 
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comprendan y admiren el esfuerzo que ha despegado el hombre para emplear las 

materias primas que proporcional al naturaleza ... " (SEP, 1941,77). 

La enseñanza de la ciencia propiamente se encu entra en los bloques 4, 5 Y 

6. En ellos se hace evidente el uso del método científico empírico analítico. Se 

parte de la observación (bloque 4). se pasa por la experimentación (bloque 5) y se 

llega al ordenado y tra tamiento de datos (bloque 6). La en señanza de la ciencia 

que se fomenta es la del método como elemento didáctico, donde el experimento, 

la reproducción de un fenómeno bajo condiciones controladas , es la clave para el 

logro de conocimiento. 

En el bloque 4 se pasa de manera gradual de la observación del entorno y 

de la influencia del hombre en el medio a inten tar explicar lo qu e observa bajo 

una mirada racional, alejada de supersticiones. 

Se reconoce, en el bloque 5 que el experimento, es esencial para comprobar 

u ••• que todos los cambios de la naturaleza se realizan conforme a leyes de la 

misma .. ." pero se mantiene el enfoque utilitario u ••• Dirigir la actividad de los niños 

hacia el aprovechamiento práctico de los fenómenos naturales .. ." (SEP, 194 1,77)) 

Por lo que toca el ordenado de la información , su tratamiento y análisis, 

parte final del procedimiento de trabajo, que nos dará una confirmación de un 

conocimiento, según lo pedía el programa, reafirm a su sentido objetivo y concreto 

(empírico) " ... Precisar la exactitud de las observaciones hechas, o corregir las 

nociones falsas adquiridas por errores de observación, experimentación o 

raciocin io .. ." (SEP, 1941,77:134). 

El bloque siete, s igue siendo de conocimiento del medio y es una invitación 

a que el alumno y el maestro busquen información sobre temas científicos de 

interés. 

En todos los casos los contenidos son muy extensos y ambiciosos, se llega 

al extremo de con tar 144 temas y objetivos en un solo grado, supone un esfuerzo 

de al menos tres actividades por dias para lograr cubrir ese programa, debido a lo 

reducido de los días efectivos del año escolar. 

La ambición de estos programas de 1941, se entiende cuando vemos a los 

autores de los libros recomendados, todos ellos especialistas en sus respectivos 
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campos, pero no necesariamente con nociones de pedagogía y desarrollo del niño, 

más bien con un interés porque su disciplina fuese la dominante, así tenemos: 

Enrique Rioja para ciencias naturales, principalmente biologías y zoología. 

Faustino Míranda, sobre botánica. M. Bargalló en fisica. Marcelo Sántalo en 

cosmografia y Daniel Delgadillo en geografia de México, sólo por citar algunos. 

El vació abismal entre el saber disciplinar del experto en su área y el 

maestro de grupo, se hace claro en este programa. Ambicioso al extremo, 

enciclopédico aunque también enciclopedista y con una idea de que enseñar y 

hacer ciencia son la misma cosa. Todo ello se combina con la tensión de lograr un 

enfoque utilitario, por lo que se dan casos, como en el libro de Rioja de ciencias 

naturales, donde se ve la evolución de los seres vivos, de los animales y pasa 

abruptamente a hablarnos de su importancia económica. Es decir va de lo 

abstracto, la temporalidad lejana, que requiere la noción de evolución a lo 

cotidiano, lo concreto, las plantas y animales de importancia económica, una 

forma invertida según el sentido común. 

·".nos hablaban de la importancia económica de las plantas y de 
su conocimiento, nos dejaban tareas como conseguir todo tipo de hierbas 
para la clase para ver sus propiedades"." (Entrevista N" 2). 

La relación entre este programa y su contraparte de normales , que se 

modificó en 1945, duró 20 años, ya que se pretendió modificar el p lan de 

normales durante el P-ll, pero esto fue efectivo hasta 1965, dos años después de 

que las normales regionales empezaron a funcionar 

En 1957 el maestro Ceniceros, el secretario de educación de Ruiz Cortines, 

hace una propuesta para renovar los planes de estudio de la educación primaria. 

En ellos se da la división que conocemos en tres ciclos, uno cada dos años, 

durante la educación primaria de seis. Se reordenan los contenidos y se propone 

su manejo por áreas , pero se mantienen por asignatura en 11 de ella s , el tiempo 

no le alcanzó y es Torres Bodet, en 1959 quien hace la renovación del Plan de 

estudios de educación primaria, aunque es necesario reconocer que se inspiró en 

varios aspectos de éste plan. 
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Es muy transparente la influencia que estos programas tanto el de 

normales, 1945 como el de educación primaria, 1941 (que se modificó en 1959) 

tienen sobre los contenidos, estructura y objetivos de los libros de texto gratuito 

del P-11 , el maestro formado en las normales, entre 1945 y 1965 tenía los 

elementos suficientes para abordar clichos textos, incluso su programa de 

formación básica era de seis años, tres para secundaria y tres más para la 

profesional (normal) los contenidos, su jerarquía y su organización interna son 

similares. La forma de trabajo sugerida es la que siguen los libros de trabajo del 

P-11. 

"le dije que si... ya tenía la primaria.. . me dijo que si quería ser 
maestra y así comencé ... estudié desde chica de maestra en los cursos de 
verano, me hacían exámenes y si los pasabas te daban un papel donde 
decía que ya estabas en otro nivel, así hasta que salías ... • (Entrevista N" 
9). 

El currículo de ciencias naturales en primaria en esta propuesta, ocupa un 

lugar preponderante, es el más extenso y el más ambicioso de todos los 

contenidos de la propu esta de 1941. Se divide en h igiene y conocimiento del 

medio, este a su vez en cuestiones prácticas de aprovechamiento del medio y otra 

de enseñanza de la ciencia según el método científico. Su anclaje empirista se 

hace presente, pero es mucho más claro su linaje enciclopeclista, ambos con un 

origen común en el pensamiento racional. Esa estructura y orientación 

epistemológica es la qu e recupera el currículo del P- 11 . 

EL CURRICULO DE ENSEJ\lANZA DE LA CIENCIA EN LA EDUCACiON PRIMARIA DURANTE EL 

PLAN DE ONCE AJ\lOS. El currículo de ciencias naturales del P-11 deriva en linea 

directa de la renovación educativa que se impulsa en 1941 , éste es un rechazo a 

la instrucción socialista impulsada por el presidente Cárdenas y buscó modificar 

la forma de ver a la enseñanza, el articulo tercero constitucional deja la palabra 

educación socialista en 1946, pero en los hechos ya operaba un currículo que 

abandonaba esa tendencia. 

La influencia de la escuela para el trabajo, inspirado en el poema 

pedagógico de Makarenko que se sigue en los 30, si bien fue impulsado en su 
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vertiente técnica, es abandonada para seguir otras ideas pedagógicas, dando pie 

al predominio del psicologismo en el ámbito educativo 

10 pedagógico, en nuestro país, siempre ha estado supeditado a lo social 

en las propuestas educativas oficiales, si recordamos que el currículo es una 

forma explícita de ver el mundo, según una porción de la sociedad, la propuesta 

educativa de los 40 tuvo una fuerte influencia del pensamiento de unidad y del 

modelo desarrollista industrial que se pregonaba en ese entonces. La guerra 

mundial había impelido a México a la industrialización, previamente Cárdenas ya 

había tenido esa intención, industrializar las ciudades y mecanizar el campo, en 

lo hechos no había logrado gran cosa, su esfuerzo por el reparto agrario y la 

expropiación petrolera dejaron cancelado un modelo económico tradicional 

basado en la tierra. 

La forma de producción de los grandes hacendados, pseudo feudal, que 

imperó en nuestro país por mas de cuatrocientos años, se rompe al darle a los 

campesino la tierra prometida, logrando que la obtención de alimentos e insumos 

del campo se atomizara y se contrajera la producción de alimentos, la parcelación 

de la producción del campo propició su fragmentación, fomentando la siembre y 

cosecha para autoconsumo como elemento primario. 

Asimismo la explotación de los recursos naturales renovables, como los 

bosques tropicales del sureste y de coníferas del norte y centro del país, siguieron 

una idea de explotar a la naturaleza para el servicio del hombre. Se tomó desde 

finales del sigo XIX la idea de que los recursos del país están a disposición de la 

sociedad (de ese momento) y se requieren métodos de explotación más eficientes, 

con la idea de una naturaleza útil, en la qué México era pródiga, tal vez por su 

forma de cuerno de la abundancia .. 

En otro ámbito pero también sobre los recursos de la naturaleza, la 

industria extractiva, la minera y la petrolera tuvieron cambios sensibles en los 

30. La idea de poner los recursos al servicio de los capitales extranjeros cambia, 

en la minería por ejemplo, después de la revolución de 19 10, el personal de alta 

dirección es el único que se conserva en las empresas de capital extranjero, los 

trabajos técnicos y de mandos medios recaen en habitantes de las regiones donde 

se ubican las minas. 
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En la industria petrolera, la expropiación de 1938 acarrea una urgencia de 

dotar al país de personal técnico de primera línea en ese ámbito, es por eso que 

se impulsa la creación de escuelas técnicas como el IPN de donde surgirán 

carreras de Ingeniero petrolero e Ingeniero en industrias extractivas. 

El crecimiento del país y sus requerimientos técnicos para explotar a la 

naturaleza de la mejor manera posible para el beneficio de la sociedad, hace que 

el nuevo curriculo de educación primaria se oriente en ese sentido utilitario. 

Como vimos antes la propuesta educativa de los 40 estaba estructurada en 

dos grandes vertientes, salud e higiene y enseñanza de la ciencia. En enseñanza 

de la ciencia se debate el aportar elementos para que el alumno tenga una mirada 

racional del mundo y el que tenga una mirada útil de la naturaleza. La ciencia 

busca lo primero la tecnologia lo segundo. La propuesta aporta en conocer para 

explotar racionalmente los recursos del país, para hacer del conocimiento de los 

alumnos las diferencias entre la naturaleza a contemplar y la que había que 

explotar, dividiendo el mundo en lo que es útil y lo que no lo es para el hombre. 

Sin embargo al mismo tiempo propone una serie de enseñanza dentro de 

los contenidos del plan de estudios referido a la mirada racional del mundo, esto 

se da de manera gradual y esquemática. La primaria se afirma como la educación 

elemental y obligatoria con un ciclo de seis grados, de 3° a 6° , se propone que el 

alumno adquiera habilidades metodológicas para conocer de la naturaleza, se ve 

la observación, la recolección de datos, el organizado de información, el análisis 

de la misma y las conclusiones, es en los hechos un método cientifico 

"tradicional" . 

En la educación para la higiene y la salud hay un intento por aportar para 

mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias, la expectativa 

de vida, que no rebasa los 50 años y la alta tasa de mortalidad infantil, separan 

lo urbano de lo rural. Las campañas contra la tuberculosis y la desnutrición son 

fomentadas desde este espacio. Eso es en lo comunitario, en lo individual se 

busca fomentar los hábitos de higiene corporal apegándose a las limitaciones que 

el precario urbanismo y lo rural implican. 
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"Éstas niñas eran segregadas, pues las maestras no les permitian 
acercarse a ellas ni a otras niñas, siempre iban con sus cabezas 
enredadas con un paliacate porque las habían rapado para despiojarlas. 

En los años cincuenta, la plaga de piojos azotó a los niños así 
como la poliomielitis y otras enfermedades intestinales, la mayoría de los 
niños sufrimos la invasión de estos parásitos que nos contagiábamos 
unos a otros." (Entrevista N" 4). 

"En lugar de los libros algunas veces les leía la cartilla de 
prevención de enfermedades que salubridad daba, eran todavia tiempos 
de la campaña para erradicar el paludismo, en San Luís siempre pegó 
duro y nos dedicábamos a apoyar esas campañas y las de vacunación, 
ahí era dificil que llegara un grupo de médicos, siempre eran del ejército y 
nos hacían acompañarlos para infundirle confianza a los lugareños." 
(Entrevista N" 10). 

"La higiene distaba de las escuelas, tal vez también de algunos 
hogares. Recuerdo los baños carentes de agua. Los WC siempre llenos, a 
veces hasta el tope, eran una verdadera porqueria" (Entrevista N° 4). 

Ambos aspectos tienen propósitos definidos, la enseñanza de la ciencia 

busca conocer para explotar, dar una mirada utilitaria de la naturaleza y racional 

basada en el método científico. En lo sanitario, se busca que el niño aporte en el 

mejoramiento de su entorno y en el de su persona misma. Esas ideas se 

concretan en una propuesta disciplinar, cada elemento señalado tiene apoyada 

una seríe de materias que se impartirán (12 para el caso de 1941) y un gran 

número de objetivos o conceptos a manejar, rebasan los 100. La dicotomía que 

nos da es la de una propuesta práctica y unos contenidos enciclopédicos, aspecto 

que se fomenta al autorizar por la SEP libros de cada materia especializados, en 

ellos los autores hacen un tratado que se preocupa por el desarrollo de su 

disciplina pero no por el desarrollo del niño. 

La propuesta educativa buscaba dar una concepción científica, moral y 

estética del universo. El enfoque psicologista queda en la cartilla, en los hechos 

se da una propuesta atomizada y enciclopédica, que invita a la verbalización para 

la fijación conceptual, lo rescatable fue que en 1941 se da el primer plan general 

para todo el país, los planes ya no serían más regionales. 

En 1945 entra en vigor el nuevo plan de normales, con la finalidad de 

responder a los aspectos específicos de la renovación de la propuesta educativa 

de primaria, reforma que durará en los hechos hasta la década de los 60. En el 

s exenio alemanista, Manuel Gua! y Vida! busca enfocar la educación hacia la 
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orientación que se había notado ya con Sánchez Pontón y Vejár Vázquez en los 

40, la de hacer una escuela útil a futuro no muy lejano para la producción 

industrial y agraria, se deja de lado la educación rural y se concentran los 

esfuerzos en las ciudades para el desarrollo de lo urbano, ya no interesa la 

escuela como un servicio o deuda que se tiene con el campo, se piensa en la 

escuela como parte de un juego económico donde se deberá de obtener 

dividendos de lo invertido. 

La escuela útil ve como una necesidad el preparar a los futuros 

ciudadanos en la en la ciencia y la técnica, (y de paso la salud pública), con 

manos prontas y dedos hábiles, "concientes de los objetivos y rendimientos de su 

acción" (Gual y Vidal , 1947) , por ello no modifica el currículo del 41 ya que esta 

propuesta contenía el mayor peso de su contenido para dicha área. 

En 1953 durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines se convoca a una 

junta Nacional de educación Primaria, que es concretada por la SEP y el SNTE en 

1954. Se buscaba reflexionar y proponer, de ser el caso sobre asuntos educativos 

como la educación primaria y la normal, pero haciendo énfasis en la relación 

escuela rural - escuela urbana, los ideólogos del magisterio se negaban a dejar el 

campo como prioridad edu cativa, situación que parecía irreversible ya que diez 

años antes se había tomado dicha decisión. La tecnología y la ciencia como 

sillares de una sociedad industrial no incluían en esa visión a la escuela rural, 

que empiezan a notar cada vez más su abandono. 

"Había que atravesar un rio para llegar a mi escuela, lo hacía en 
una lanchita que se metía muy atrevidamente entre los troncos y las 
ramas que llevaba la corriente ... Mi escuela eran unas cuantas tablas sin 
pulir techo de paja, con remates de petate para tapar el viento y el agua 
... luz, no no había, nos alumbrábamos con velas cuando me tocaba 
quedarme ... pues ahí me encontraban, dentro de la escuela en la casa del 
maestro, una choza un poco más pequeña con una estufa de leña, una 
hamaca y un catre, con su mesita comedor - escritorio .. . " (Entrevista N° 
10). 

" .. . trabajé en una escuela muy abandonada, con muchas 
carencias, me dejó marcado, conoces el México verdadero, me percaté 
hasta que punto tienen abandonadas a nuestra gente , mexicanos como 
nosotros pero con menos su erte que nosotros ... " (Entrevista N° 12). 
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En 1957, como producto de los documentos de ambas reuniones (SEP -

SNTE 1954), se deciden renovar los programas de estudio de las primarias y las 

normales, sobre todo las rurales, ya que en escuelas como la BENM se formaban 

a maestros rurales, sin liga con su medio y si apego a la región a la que h abía que 

servir. 

Por lo que respecta al programa de primaria este se articula en 4 áreas: 

"1 Materias instrumentales (los instrumentos propios para el manejo de las 

demás): lenguaje, aritmética y geometría. 

1I Materias aptas para conocer y aprovechar la n aturaleza (Se relacionan 

con los hechos y los fenómenos de la naturaleza inorgánica y viva y, sobre todo, 

del hombre), las ciencias naturales: Física, Química y Biología (Botánica, 

Zoología, Anatomía y Fisiología humanas). 

lll . Materias encaminadas al conocimiento y mejoramien to de la sociedad 

(implican las creaciones del espíritu humano y la organización, fines y resultados 

de la vida social) : Geografia e historia; y Educación cívica y ética. 

La Geografia ocupaba un puesto intermedio o de enlace entre el grupo 1I y 

lll, pues la Geografia fisica pertenece al grupo de las cíencias naturales y la 

Geografia humana, económica, social y política, corresponde a las ciencias de la 

cultura. 

IV Materias para conocer, encauzar, estimular y aprovechar, por medio de 

actividades especificas, las aptitudes de los alumnos: 

1) educación fisica 

2) trabajos manuales (con la variedad de las labores relacionas con la vida 

del hogar, para las niñas) 

3) dibujo y artes plásticas 

4) música y canto" (SEP, 1964) 
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El fondo y el orden de las materias era el mismo que se sugería en 1941, 

con la diferencia de que se les aglutinaba en áreas para dominar los contenidos, 

para saber de la naturaleza, de la sociedad, del arte. La idea de Justo Sierra del 

hombre integral es la que prevalece, igual que la concepción de una educación 

útil para la producción a corto plazo con un cariz económico, que perduran desde 

los 40, con todo, era una buena propuesta que no se pudo llevar a la operación 

porque terminó el sexenio de Ruiz Cortines (1952 - 1958), época con resultados 

educativos deprimentes, acumulados por falta de recursos y abandono de lo 

rural, se requería con urgencia de una revocación educativa integral, a esto 

respondió el P-11. 

194 I 
As i gnatu r as 

I 957 
Á r e a s 

1959 
Áreas 

Gcncias naturales 3 materias 

Ciencias sociales 3 materias 

Lengua española 2 marerias 

Desarrollo fisiro social 4 materias 

1 I IlStrl.Unenral 

11 Aprovechamiento y conservaci6n 
de la naruraleza 

111 Conocimierm y mejoramiento de la sociedad 

IV Materias a¡xirudinales 

I Protección de la salud 

II Investigación dd medio y 
aprovechamiento de los rerursos I1..1tucales 

111 Comprensión y mejoramiento 
de la "ida social 

] V Acrividades creadoras 

V Acmidades prácticas 

Ciencias 

SujetO 

Ciencias 

Sujeto 

Tabla 11. Se muestran comparativamente los tres programas de ciencias de proyecto 

desarroUisrJ y cómo el P-I 1 es influido en su diseño por ambas. 

Torres Bodet, secretario de educación por segunda vez, ahora con López 

Mateas, fue el artífice de la reforma educativa de los 60, retoma como directrices 

de su plan de trabajo los principios que emanaban de la UNESCO, la cual dirigió 
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en 1948, con ocia sus recomendaciones, él mismo había hecho algunas. La 

principal, escu ela elemental para todos, según el documento "Extensión y 

Mejoramiento de la educación Primaria en América Latina , IX Conferencia 

General, 1957-1967", instrucción pública, obliga toria y gratuita, con gasto al 

erario público y condiciones de salud dignas que permitieran abatir la mortandad 

infantil (Moreno, 1995). 

Eso fue lo que guió el P- ll , dar una cobertura a los mexicanos en la 

escuela elemental y a portar en la salubridad pública, además rescató la linea ya 

marcada de escu ela útil para el trabajo y la división que se hacia de la ciencia y la 

tecnología. El P- ll tuvo esas caracteristicas en en seña nza de la ciencia (Ver tabla 

11). El P-11 estuvo articulad o por áreas, que recuperaban las propuestas de las 

reuniones de 1954. 

La propuesta de 1957, producto de los debates anteriores para renovar los 

planes de estudio de la primaria y normales, aportó un tratamiento en el 

discurso , de los contenidos por áreas, proponiendo cuatro de ellas, esa 

modificación se recuperó en 1959 para el P-11, pero la densidad conceptual y el 

enfoque se con servaron de los planes del 41, sólo que con m a teriales nuevos, la 

división higien e y salud - ciencia y tecnologia se mantuvo, lo que vario fue la 

inspiración psicológica para el trabajo del docente. 

En el cuadro (22) vemos en primer término el P-ll y en segundo el de 

1957 . El sistema educativo nacional había intentado responder de manera lineal 

a las presiones de desarrollo del gobierno en tumo, la visión del país que los 

gobernantes ha bia tenido, su reflejo en una propues ta educativa que les 

permitiera ese logro, transparentando la relación sociedad educación implícita en 

esta forma de pensar . 

"En las etapas ... de escuela primaria ... seguramente, se forjaron muchos 
ideales que contrastaron con la economia, la explosión demográfica, la 
política, la inflación y la filosofia de los dirigentes educativos y sindicales 
y con la idiosincrasia de los maestros que fueron y fuimos los encargados 
de poner en práctica estos ideales ." (Entrevista N" 4) 
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1959 

1 Protección de ]a salud y mejoramiento > 
Del vigor físico ~ 

lllnvestigaci6n del medio flsico y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales 

III Comprensión y mejoramiento de la 
vida social 

IV Actividades creadoras 

"-
> 

~----

~ 
'> 

~ 

1957 

Materias para conocer, encauzar, estimular y 
aprovechar. por medio de actividades 
especificas, las aptitudes de los alumnos 

Materias aptas para conocer y aprovechar la 
naturaleza 

Materias encaminadas al conocimiento 
mejoramiento de la sociedad 

Materias encaminadas al conocimiento 
mejoramiento de la sociedad 

V Adquisición de los elementos de la 
cultura en cuanto a relación, ~ > Materias instrumentales 

expresión y cálculo 

Tabla 12. Se muestra la influencia dd curóculo de 1957 en d de 1959. 

y 

y 

La actividad pedagógica requerida para lograr el tipo de hombre pertinente 

para las necesidades del país se precisa, con especial relieve en el discurso de 

Torres Bodet, " ... en las doctrinas que han prevalecido acerca de la formación 

intelectual y moral ... (SEP, 1964:9)", a este respecto, declara tres tendencias 

fundamentales: la de don Gabino Barreda, toda ella impregnada del concepto 

positivista; la de Don Justo Sierra, que el gran ministro expuso en su discurso 

inaugural de la Universidad (educación integral, humanista y científica, artistica 

y social, fisica y moral) y la de Don Moisés Sáenz y su s colaboradores, que busca 

una educación técnica, rural nacionalista embebida de pragmatismo por 

influencia de Dewey, de aprender para hacer han influido en la educación de 

nuestro país, esto reflexionaba el secretario de educación en 1958. 

Esas tres influencias se notan en la renovación curricular que se da en el 

P-ll . Ella abarca a las normales, los cursos de nivelación del IFCM y la de 

educación primaria. Todo coordinado por Torres Bodet, que intentaba responder 

a la necesidad de una educación primaria que preparara a los niños, lo mismo del 

campo que de la ciudad, buscaba hacer participe al ciudadano en ciernes, desde 

su más tierna edad del esfuerzo del desarrollo nacional. 
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Pretendía hacer un hombre hábil, práctico y trabajador capaz de sentir, 

con el trabajo, el despertar de sus energías y actitudes, en bien propio, de las 

familias, de la sociedad y de la patria. Para ello seguía los postulados dictados por 

la política educativa de López Mateas: Acentuar las tareas educativas en los 

grados; primario y medio para que lleguen a todos , si es posible, la educación 

primaria, y la enseñanza media al mayor número, sin descuidar las formas 

superiores de la cultura e investigación . Mejorar la calidad de la enseñanza, 

adaptando de manera menos teórica los planes de estudio a las necesidades 

reales de nuestro pueblo. Modernizar los métodos y procedimientos de 

enseñanza, mejorar y aumentar la formación de maestros (SEP, 1964:27) . 

Lo anterior fue interpretado por su secretario de educación como una 

oportunidad de definir el tipo de mexicano que se debería de preparar, uno que 

fuera útil y obediente, hábil en la técnica y sensible a la necesidades de los 

demás, para ello se requería de desarrollar armónicamente todas sus facultades, 

sensibilidades, imaginación y creatividad (el hombre integral de Justo Sierra) o 

sea un mexicano hábil y entrenado, interesado ante todo en el progreso del país. 

"Un mexicano resuelto a afianzar la independencia política y económica de 

la patria, no con meras afirmaciones verbales de patriotismo, sino con su trabajo, 

su energía, su competencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda cotidiana y 

honesta a la acción de sus compatriotas ... " (SEP, 1964:7). 

La relación desarrollo - nacionalismo se devela en este párrafo; ser útil a la 

patria no con un discurso patriotero, como había inculcado Adolfo Ruiz Cortines, 

sino un mexicano hábil técnicamente y útil a la sociedad, el ideal desarrollista del 

hombre rentable a la sociedad se refleja aquí como una distorsión del ideal 

ilustrado, por uno solidario y útil a la sociedad . 

El programa buscó una legitimación en los ideales liberales de inspiración 

ilustrada, distorsionándolos, apoyándose en un discurso de renovación 

pedagógíca justificador, " ... importa que no tratemos jamás al niño como un 

adulto en miniatura, colocándolo de manera arbitraria ante intereses, problemas, 

conflictos y situaciones que no corresponden a la psicología de su edad ... " (SEP, 

1964:8). 
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Pasaba del sujeto (el niño) a la institución (la escuela); decían que la 

primaria de 1958 tenía dos males complementarios: la insuficiencia en el orden 

adoptado para seleccionar y jerarquizar los temas y la superficialidad en la forma 

de exponerlos y coordinarlos. Para subsanarlos Torres Bodet decía que; "el 

primero exige un mayor esfuerzo de síntesis. El segundo reclama un más 

cuidadoso rigor de análisis ... para orientar la atencíón del educador hacia tres 

metas esenciales: que el niño conozca mejor que ahora el medio fisico económico 

y social en que va a vivir, que cobre mayor confianza en el trabajo hecho por si 

mismo y que adquiera un sentido más constructivo de su responsabilidad en la 

acción común. El trabajo como la fuerza de transformación del medio y su 

aprovechamiento en beneficio de la sociedad queda explícito" (SEP, 1964:7). 

La CONALTE en 1958, como todos los en cargados de diseñar un proyecto 

educativo en nivel nacional, partió del supuesto de que interpretaba el mandato 

constitucional de 1917, suponiendo que la constitución establecía las bases de 

una acción educativa: "nacional ... sin hostilidades ni exclusivismos ... democrática, 

en el sentido de aspirar a un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural ... esclarecedora contra la ignorancia y 

sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios .. . ajena a cualquier 

doctrina religiosa . .. útil... al aprovechamiento de sus recursos ... de servicio a la 

mejor convivencia humana" (SEP, 1964:3). 

Para lograr lo anterior el programa de edu cación primaria de 1959, en el 

que nos centraremos, se diseña a partir de dos grandes grupos; las metas y las 

áreas. 

En las metas se busca que sean únicas y uniformes, que a pesar de la 

diversidad de la geografia n acional, no fueran susceptibles de cambio, ya que 

éstas darían unidad al proyecto educativo e identidad nacional al alumno, eran 

los principios constitucionales. 

En contraste la forma de llegar a ello si variaría, la metodología se sugeria 

de manera práctica, llena de actividades señaladas, referidas a los contenidos de 

aprendizaje agrupados por áreas que integraban a más de una disciplina. 

Se abordaban así los tres elementos de la propuesta curricular tradicional: 
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Lo declarativo (los conocimientos en cuatro áreas) 

Lo actitudinal (las metas) 

Lo procedimental (lo práctico, en dos áreas). 

Cada área aportaba con sus metas particulares al logro de las metas -

conocimiento, habilidades, actitudes, hábitos, capacidades- nacionalistas y útiles 

a si mismo y a la sociedad, hacer ciudadanos útiles al estado y buenos 

moralmente. 

Asi al área de la "Conservación de la salud y el mejoramiento del vigor 

fisico' le correspondía promover la responsabilidad y la cooperación efectiva a 

favor de la salud fisica y mental, lo mismo en el individuo que en la sociedad, " ... 

Corno dicha actitud sólo se puede traducir en actos positivos, mediante la 

capacidad para resolver problemas de saneamiento individual y colectivo, en 

función de las prácticas higiénicas, los niños habrán de adquirir hábitos, 

habilidades y capacidades, con el apoyo en los conocimientos relativos al 

organismo humano ... Además del aseo personal, del vestido y de los utensilios, se 

procurará que al manejar equipos, baños, gabinetes, muebles y demás enseres, 

niños y adultos los conserven en mejores condiciones ... en la revisión o en la 

realización del aseo del propio grupo y de los demás ... Ia preocupación por la 

limpieza en general será no de un día, sino permanente ... igual requisito es a la 

profilaxis en caso de epidemia, a la prevención de accidentes y a las campañas de 

mejoramiento de la alimentación ... ." (SEP, 1964:22). 

Se puede apreciar la prioridad que se le da en los niños de primaria a la 

formación de hábitos elementales de higiene personal y comunitaria, la 

hacinación y la falta de servicios en las ciudades y el descuido pancrónico del 

campo justificaban esta preocupación. La escuela debería de servir de punto 

renovador de la sociedad a partir del conocimiento científico de las causas de las 

enfermedades, de la forma de prevenirlas y de conocer las ventajas de seguir 

reglas y comportamientos sanitariamente correctos. 
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" .. . antes eran cursos de verano, nada de jueguitos, eran 
auténticos cursos donde se tomaban clases para comprender los libros o 
algunos temas como la higiene, hablando de esto carnal, pinches 
chamaquitos, cabrón, me cay que te daban ente pena y lástima, bien 
mugrositos y todos "ñango s" (desnutridos) y jiotosos (con manchas 
blanquecinas en la piel), apestosos a "chis" (orina) así como querían que 
aprendieran .. ." (Entrevista N" 1). 

"Los niños eran igual de respetuosos que los de Tula, nada más 
que mejor comidos, pero igual, con piojos y pulgas pero mucho menos. 
Había una pileta en la orilla de patio, ahí niño que me llegaba despeinado 
o su cio , niño que mandaba lavar, les daba el jabón y los llevaba de la 
oreja, nada más chillaban de lo frio del agua, cuando un padre de familia 
llegaba a ir por eso, me pedía disculpas por haber mandado al niño sucio 
y decían que no volvería a suceder, pero nunca faltaba alguien a quien 
bañar en la pileta .. ." (Entrevista N" 6). 

La investigación del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales , 

servía igualmente para despertar y fomentar, en las nuevas generaciones, e l amor 

a la n aturaleza, el deseo de cuidar las plantas y los animales, el respeto y la 

estimación hacia los hombres que transforman los productos naturales en 

beneficío de la sociedad, así como la aspiración de contribuir, con su acción 

inteligente, al aprovechamiento de cuanto le rodea (área propicia a la 

observación) . 

" ... mostraban por ejemplo, como se elaboraba la c\oroftla, como se 
alteraba con la contaminación. Estábamos en un área de fábricas, que 
sigue muy contaminada, hacíamos experimentos para ver como era el 
aire que respiraban, los experimentos hacían que quedaran las cosas 
muy claras .. ." (Entrevista N" 12) . 

Estas dos áreas buscan la con servación de la s alud y el fortalecimiento 

fi s ico, uno desarrollando hábitos de higien e, el otro conociendo y aprovech ando el 

m edio lo que le es útil para su beneficio. Por ello se impon e que e l alumno 

con ozca las condiciones de su ambiente, los efectos de e l trabajo sobre él para 

aprovechar los recursos a su alcance," ... pues en el medio geográfico se encuentra 

la verdadera fuente del aprendizaje si se encau za la n atural curiosidad del niño y 

su tendencia a dar respuestas a problemas reales .. ." (SEP, 1964:22) . 

Es dificil c reer que por ejemplo para el primer grado, se manejaran 

conceptos tan complejos como el reconocimiento y u so de los seres vivos útiles y 
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a su vez diferenciar sus características. El enfoque utilitario y práctico era la 

tónica de todo el programa, tal d en sidad era dificil de manejar por los m aestros, 

pero m ás aún por los alumnos. 

" ... No muy bien, eran libros muy complicados, la calidad del papel 
era para llorar, los contenidos si eran buenos, para que negarlos, pero 
eran muy adelantados para lo que nos enseñaban en la escuela ... nos 
recordaban mucho a las planillas y carteles que comprábamos para la 
normal, comprábamos un esquema, por ejemplo del cuerpo en grande y 
ahi mismo ped iamos la estampilla con los nombres, el "pedo' (problema) 
era que los niños copiaran el dibujo y lo llenaran con los nombres ... • 
(Entrevista N' 1). 

" ... Veían la importancia de los animales y las plantas y como 
aprovecharlos y cuidarlos, eran muy bonitos pero muy complicados, me 
tuve que comprar un libro o estudiar en los apuntes de la normal para 
entender algunos temas como el de célula y tejidos. Se veían todos los 
órganos y s istemas del cuerpo humano tenía que leer mucho para 
aprender de memoria muchas cosas y poder enseñarlas. 

Les explicaba el tema, por ejemplo el de h ábitos de higiene, les 
daba la clase y luego los ponía a dibujar, un ejemplo de qué era un 
hábito de hígiene y salud, ya que hacia el dibujo les decía a los mejores 
que pasaran a explicarlo ... • (Entrevista N' 2). 

"De observación en observación, de estudio en estudio, se les llevará a la 

convicción de que el conocimiento de las leyes naturales ha permitido 

transformar el medio físico mediante los sistemas de riego, la creación de nuevas 

razas de animales o de semillas híbridos; en tanto que el desconocimiento de las 

mismas ha motiva do transforma ciones adversas como la aridez, la desecación de 

lagos o el aumento de los desiertos; todo ello para desp ertar el afán de la 

investigación y la actitud francamente creadora'. (SEP, 1964:22). 

" ... N o me gustaba tener que aprender enormes cuestionarios para 
contestar las preguntas delante de nuestros padres. Este ensayo de 
preguntas y respuestas daba como resultado que en la "presentación 
pedagógica' los padres quedaran muy contentos y halagados y que los 
alumnos fuéramos inscritos de nueva cuen ta a la escuela. 

Los contenidos de los cuestionarios aquellos, me hace ahora 
comprender lo libresco y memorístico de la en señanza ... aprendimos de 
memoria las "Leyes de Kepler", recuerdo que la maestra se emocionaba al 
platicarnos. Nosotras imaginábamos lo que decía porque no teniamos 
algún apoyo didáctico que lo mostrara ... • (Entrevista N' 4). 
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En esta área como en nmguna otra se observa el principio ilustrado de 

corte en ciclopedista que permea a la propuesta educativa del plan de once años. 

La ambición desarrollista, buscaba el impulso del capital humano con la finalidad 

de lograr un despegue de la economía que beneficiara a la sociedad en su 

conjunto, el progreso pleno debería de llegar por la ruta de la industrialización, de 

la mecanización, de la ciencia al servicio del hombre, juntos de la mano 

explotarán a la naturaleza en beneficio del primero, para convertirla en una 

mercancia de u so práctico, m ediante el saber útil , funcional , qu e busca el 

dominio de la naturaleza en ben eficio del hombre. 

"La mayoría de las clases eran orales y librescas. Los maestros 
nos dictaban y hacíamos muchos resúmenes que teníamos que aprender 
de memoria. Otros maestros, ni siquiera hacían eso ya que se paraban 
cerca de la puerta, y comenzaban a hablar y hablar ... Otro problema que 
existian en educación, fue que al producirse el cambio del Plan de trabajo 
en las escuelas (con el modelo de Expansión Educativa, en 1959), los 
maestros que eran los titulares de los grupos, lo desconocían por 
completo ... Fue la primera vez que constaté que dentro del sistema 
educativo ya existian maestros desfasados ... • (Entrevista N" 4). 

Por s i queda ba duda alguna, la presencia dentro del curriculo de las 

activida des prácticas , eran la reafirmación del pragmatismo de la propuesta, se 

reconocía que " .. . los alumnos adquieren la noción de que las ideas, por si 

mismas, tienen un valor que crece y se hace trascendente cuando somos capaces 

de transformarlas en obras. Por otra parte, las activida des d e índole práctica 

ofrecen múltiples ocasiones para aplicar lo que se sabe, a dquirir experiencias y 

conocimientos sobre la vida social .. . • m ás aún se expresaba que ello no se podía 

alcanzar con simples conocimientos teóricos ... " (SEP, 1964:23). 

" .. . En Ciencias Naturales, me gustaba que los niños aprendieran 
paso por paso cómo se con stituian los s istemas del cuerpo. Recuerdo que 
hacía que se aprendieran de memoria las partes de los aparatos: 
digestivo, circulatorio y respiratorio, del ojo, del oído. Seguramente no 
comprendían todo esto muy bien, sin embargo, los exámenes, los 
acreditaban con buenas calificaciones, porque todo se lo aprendían como 
he dicho, de memoria ... " (Entrevista N" 4). 
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Queda poco que decir ante esta reiteración de una idea llevada al extremo, 

ver a la escuela como un espacio de formación para la vida futura útil, como un 

espacio para la formación para el trabajo y la idea de que se debería de trabajar 

en beneficio de la sociedad. Una educación ad hoc para el desarrollismo. 

Un auxiliar fundamental del que se partió para lograr el éxito de la 

propuesta fue el de los libros de texto, un valioso recurso donde se reflejaba la 

propuesto y puesto al servicio de la tarea docente, inspirados en los programas en 

vigor desde 1959 y, por tanto, se supondrían hechos a la medida de los intereses, 

experiencias, aptitudes y conocimientos de los alumnos, sin embargo era evidente 

que es tos libros respondían más a los contenidos disciplinares del plan de 1941, 

que de los sugeridos en esta nueva propuesta. 

"Utilizábamos los libros gratuitos (para esas fechas ya existian). 
Teníamos dos: uno de lecturas donde se incluían los conocímíentos y otro 
de ejercicios. Ambos se relacionaban estrechamente, pero las maestras no 
entendíamos cómo debían trabajarse estos libros, así que muchas de las 
veces, tanto las compañeras maestras, como yo, hacíamos que los niños 
se aprendieran de memoria lo que el libro decía para que después, los 
niños contestaran los ejercicios en el otro libro ... • (Entrevista N° 4) . 

Se decia que los libros de texto gratuitos, "constituyen, no el sustituto lo 

cual significaría un gravísimo error, sino el auxiliar más valioso de las actividades 

y enseñanzas conducidas por el maestro. El cuaderno de trabajo correspondiente 

a cada libro de texto, además de representar un medio eficaz para imprimir un 

carácter eminentemente activo en la afirmación y el aprovechamiento de 

conocimientos y habilidades del niño, facilita, en primer lugar, al maestro; más 

tarde, al director de la escuela y al inspector escolar; y finalmente, a la SEP, la 

estimación cualitativa y cu antitativa del aprendizaje de los alumnos." (SEP, 

1964:28). 

El programa de 1941 era totalmente dirigido y por materías, en tanto que 

en estos, de 1959 se dejaba a la habilidad y capacidad particular el manejo de los 

contenidos, siempre y cuando se cubrieran las metas, las metas eran únicas, la 
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forma de llegara a ellas múltiples. No obstante el mismo plan señalaba la forma 

de llegar a ellas (apartado metodológico) 

·Se hacía una planeación, se llevaba al pie de la letra, dejabas de 
colchón un 20% de tiempo programado y te apoyabas en los libros del 
maestro y en los de texto gratuito. En mi caso me di a la tarea de instalar 
en cada uno de los grupos donde estuve una biblioteca como las que 
existen ahora en las aulas, sólo que con apoyo de los padres de familia, 
cada uno ponía un libro de lectura infantil y ahi leíamos todos . 

¿Ciencias naturales?, para que te miento profe, no recuerdo bien, 
he de haber seguido el libro del maestro y los textos, el de trabajo y el de 
lectura, no no recuerdo profe, he de verlo visto muy poco, había libros 
como el de geografia que nunca se abrían era muy raro usarlos. 
¿Experimentos?, no, usábamos los esquemas de los libros, los libros de 
texto eran para eso, para rellenarlos ... • (Entrevista N° 8) 

Para los planes de 1959, sólo se desarrollaron cartillas nuevas, el curriculo 

impreso, pero los libros de texto respetaban los contenidos de los de 1941, con la 

diferencia, según el currículo, que era por asignaturas el primero y por áreas el 

segundo, pero en lo hechos en los libros de texto estas desaparecían, las materia 

estaban bien definidas, y su contenido disciplinar era de alta densidad, dificil de 

manejar por un maestro ·generalista", pero constituían temas básicos para un 

especialista, la ruptura especialistas - maestros era un hecho. 

·Cuando llegué fue el primer año en que se dieron los libros de 
texto gratuito, lo tengo claro como si fuera ayer, la comitiva de las 
autoridades dando los libros a los niños, las fotografias, la directora 
recibiendo los libros para los maestros, fueron días de mucho 
compromiso, los libros eran complicados, pero estudiándolos y llamando 
al teléfono de la CONALTE o en los cursos dellFCM, éramos atendidos en 
nuestras dudas. 

Su lógica era muy práctica, un libro de lectura para aprender y 
uno de trabajo para practicar, hacía de la teoría-práctica algo real, para 
comprender esa s impleza era necesario acudir a los talleres de verano del 
IFCM para ver materia por materia, los que no iban no entendían, pero 
eran tan nobles los materiales que se dejaban trabajar casi solos, sin 
planeación, sólo siguiéndolos al pie de la letra ... " (Entrevista N" 7). 

• . .. En la materia de naturales teníamos unos instructivos a seguir 
con los libros de la patria, unos instructivos que los seguí al pie de la 
letra. Veíamos las ilustraciones, las seguía con los nmos, las 
interpretábamos con los niños, les exponía la clase de ciencias naturales, 
les hacia unas preguntas a los niños, continu ábamos con un cuadro 
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sinóptico y terminábamos con unas preguntas para que ellos los 
contestaras ... • (Entrevista N" 14). 

La tendencia pragmática que se encuentra en dicho plan proviene de la 

influencia de Dewey. El currículo como una estructura ordenada y basada en 

objetivos deriva de Tyler, en tanto que el logro de concretos y no de supuestos 

viene del cientificismo positivista. Debido a las características del pragmatismo de 

aprender para hacer, se busca una inducción precoz a la ciencia para la 

formación temprana de (cientificos) técnicos. Dentro de esta forma de pensar se 

ubican dos corrientes pedagógicas análogas en su fin , pero diferentes en forma; el 

método como elemento didáctico y el aprendizaje por descubrimiento. 

Los puntos de vista que proponen la investigación, hacer ciencia para 

enseñar ciencia, como medio de enseñanza y aprendizaje nO son nuevos Dewey ya 

formula propuestas en tal sentido. Los rasgos más distintivos de las propuestas 

del método como elemento didáctico son su afán por hacer científicos a escala, 

con una forma de enseñanza totalmente dirigida y un aprendizaje mecanizado. 

Los autores de escuelas activas que trabajan desde esta pers pectiva han 

incorporado el uso del laboratorío, como es conocido de manera práctica, para 

ejemplificar lo aprendido en teoría (refuerzo). Series de libros en estados Unidos o 

Inglaterra sobre esta didáctica sOn muy populares, muchas veces traducidos al 

español como ciencia recreativa o manuales de prácticas de la década de los 60. 

El pragmatismo de la propuesta educativa se refleja de manera nítida en el 

peso que se le da a la higiene y la salud, era desequilibrado cOn respecto a la 

enseñanza de la ciencia, la que se subordina a justificar y explicar en el mejor de 

los casos el porqué del desarrollo de esos hábitos. 

"Las primeras Unidades de Trabajo que desarrollamos con los 
nmos, fueron teniendo como área central la correspondiente a Ciencias 
Naturales (Protección de la Salud y Mejoramiento del Vigor Físico) ya que 
era importante inculcar en los niños hábitos de higiene, y de prevención 
de enfermedades, así como desarrollar dentro del aula campañas que 
fortalecieran este aspecto. 

Al finalizar la práctica, poníamos con los niños en algunas de las 
paredes de la escuela, varios periódicos murales referentes a las 
campañas que habíamos realizado con ellos ... ' (Entrevista N" 4). 

232 



Los temas de Biología, por citar un ejemplo son vastos y complejos: 

clasificación, de plantas y animales en útiles y las que no lo son, tomando como 

eje la importancia económica de los recursos. 

"De las plantas también nos enseñaban a coserlas en cartoncillo. 
Pero aparte nos dejaban tarea para decir como enseñar un tema, a mí, 
recuerdo, me tocó el tema de orugas y mariposas y su importancia 
comercial, hice un periódico mural con dibujos y recortes de plantas que 
eran atacadas por las orugas, me conseguí hasta telarañas de oruga .. . 
conseguí unas hojas de maguey para ver como se metian allí .. . 
(Entrevista N" 2). 

Otros temas como célula, combustión, rudimentos de ecología y de manera 

muy implícita cambio biológico se pueden observar. La metodologia de trabajo se 

centra en el aprender haciendo, notándose la urgencia de la formación de 

recursos humanos. 

" ... en este taller era donde estaba el material para hacer pequeños 
experimentos, para ver como se evaporaba el agua, como se hacía el cíclo 
de agua, la lluvia y tenía material para hacer ciencía, vamos a llamarle 
así. Se mostraban unos pequeños experimentos, para ver la respuesta del 
niño. Un experimento, claro, existian equipos para eso, (kits) , los niños 
salían muy satisfechos. (En) Los experimen tos (se) mostraban por 
ejemplo, como se elaboraba la clorofila, como se alteraba con la 
contaminación. Estábamos en un área de fábricas , que sigue muy 
contaminada, hacíamos experimentos para ver como era el aire que 
respiraban, los experimentos hacían que quedaran las cosas muy claras, 
de momento se me ocurre eso ... • (Entrevista N' 12). 

"En mi prímer año de trabajo a las ciencias naturales, por 
ejemplo, cuando las enseñaba, les trataba de pedirle cosas naturales, 
como decía la materia. Pues si yo íba a enseñar los seres vivos, les pedía 
que llevaran alguna masco tita O plantas de su casa y buscaba la manera 
que hicieran cosa manuales, tampoco tuve la facilidad para trabajos , pero 
me daba cuenta cuando uno inícia ese tipo de trabajo, inicia puras ídeas, 
se les pedían hojitas, ramas algodones, telas para que supieran de donde 
salían , como se hacían los alimentos en aquel tíempo ... • (Entrevista N' 
11). 

Con todo ello nos podemos dar cuenta de la orientación de los libros de 

texto del plan de once años, en los cuales se da prioridad al aprendizaje útil y 
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práctico. En los libros de prácticas (cuadernos de trabajo) se observa esa 

tendencia; pero es contraria a la saturación de conceptos que se ve en los libros 

de texto (lectura). 

"En las clases de Ciencias Naturales, nos hacían copiar y ampliar 
los esquemas del libro a los cuadernos, (no existia la copiadora), del ojo, 
del oido y de los sistemas del cuerpo ... Todos estos esquemas eran tan 
abstractos que seguramente los demás compañeros sentian igual, tal vez 
no aprendi verdaderamente nada, todo lo memorizaba para poder pasar 
la prueba ... " (Entrevista N" 4). 

" ... eran libros muy complicados, la calidad del papel era para 
llorar, los contenidos si eran buenos, para que negarlos, pero eran muy 
adelantados para lo que nos enseñaban en la escuela .. . " (Entrevista N° 1). 

Mientras que los primeros pretenden formar en la experiencia y en la 

vivencia, los segundos tienen una densidad y complejidad conceptual que sólo se 

pueden entender como textos enciclopédicos, que buscan fijar conceptos. 

La coincidencia entre los contenidos, al menos en enseñanza de la ciencia, 

entre el plan de 1941 y el de 1959, nos permiten decir que no hay una renovación 

curricular, sino una reafirmación de los conceptos y de la forma de trabajo que se 

pide en los primeros. 

" . .. se daba la clase que tocaba del libro de texto, se sacaba el libro 
de trabajo y se resolvian los ejercicios, se les calificaba con esto ... Se 
usaba el material que hacíamos como rota folios, maquetitas y sobre todo 
lo que pedíamos a los niños, el material individual, dividíamos el material 
en el de exposición y el individual. Mensualmente se hacía un examen de 
todo para calificar ... " (Entrevista N" 1) . 

"En mi caso con los talleres aprendía a usar los libros de trabajo, 
que eran la clave del proceso, por ejemplo para la ciencia que es lo que te 
interesa, teníamos dos libros en sexto, el de texto de comprensión del 
medio y aprovechamiento de los recursos naturales - de el área del 
estudio de la naturaleza - y su libro de prácticas, donde se usaba el 
método científico para elaborar experimentos como la fijación de almidón, 
había una relación estrecha entre los dos ... " (Entrevista N° 7). 

La organización por metas y áreas, es el aporte en la propuesta curricular 

de 1959, diciendo que las metas son los principios d e unidad en tanto que el 
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manejo de las áreas es el de diversidad, sin embargo en los h echos los libros de 

texto no responden a esta división. 

Si los entendemos como m a teriales de apoyo curricular no tiene por que 

ser una copia especular de toda la propuesta, pero deben de a poyar a ésta y 

con servar el principio de coherencia. Sin embargo h ay una ruptura, la petición 

curricular es una y los materiales para su logro otra. Los materiales, reiteramos 

respetan los contenidos de 1941. 

"Los contenidos no los recuerdo bien, recuerdo que se veía el 
cuerpo humano, higiene y salud, el medía y su protección, 
aprovechamiento de los recursos naturales , la forma de trabajo ya te lo 
dije, se tomaba como base el libro de texto, revisabas en el libro del 
maestro la meta a alcanzar y su s objetivos, elaborabas material o lo 
solicitabas a los alumnos como tablas con modelos de plastilina, 
cartoncillo o láminas con esquemas, con ellos trabajábamos, teníamos 
además apoyo en láminas del cuerpo humano y de temas de cíencias 
naturales ... • (Entrevista W 7). 

Eso no es una falla por el contrario, denota una continuidad en los 

obj etivos del proyecto de unidad , todo él busca promover el nacionalis mo y la 

separación iglesia Es ta do con base en el fomento del pensamiento racional, la 

idea de la ciencia útil como elemento fundamental de la supremacía del hombre 

sobre la naturaleza, el espíritu civilizador. 

El proyecto ambicionaba dar como elemento prioritario la lectura, la 

escritura así como el cálculo aritmético, el aporte en la sanidad personal y 

pública, así como la idea de educar un hombre moralmente bueno, con el común 

de pretender formar un hombre útil a si mismo y a su país. Todos ellos principios 

ilustrados. 

Lo anterior era el discurso oficial y su ambiciones, una n ovedad en el 

enfoque pedagógico, en la forma de orden a los contenidos - por áreas- y una 

relación entre la ciencia y lo utilitario, con apoyos sólidos como nunca se habían 

tenido, los libros de texto, pero veamos como se manejó en las escuelas en el P-

11. 
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Los contenidos de ciencias naturales siguieron enfocados hacia un mismo 

fin, lo utilitario, conoce para explotar, saber para explotar eficiente y 

racionalmen te los recursos naturales. 

"Eran libros muy bien hechos pero no eran para la comunidad, 
eran buenos, pero no se prestaban para que viéramos las plantas o 
animales que ahi nos decían, eran como una guía pero ajena a la 
comunidad... además los otros temas eran muy dificiles y no los 
entendían los niños, eran cosas que no les eran útiles ... • (Entrevista N° 
10). 

En la sanidad pública la idea de que la educación era la fuente del cambio 

en las personas y en la comunidad continuó, apoyándose en lo propuesto por la 

UNESCO para el tema, una educación para la sanidad, así se veía el cuidado de 

la persona y el cuidado del ambiente (higiene y salud). 

" ... en lugar de los libros algunas veces les leía la cartilla de 
prevención de enfermedades que salubridad daba, eran todavía tiempos 
de la campaña para erradicar el paludismo, en San Luis siempre pegó 
duro y nos dedicábamos a apoyar esas campañas y las de vacunación, 
ahí era dificil que llegara un grupo de médicos, siempre eran del ejército y 
nos hacían acompañarlos para infundirle confianza a los lugareños .. . era 
una huidera de chamacos por todos lados, no se dejaban vacunar y se 
echaban a correr al río, al monte, a la selva, a donde podían' (Entrevista 
N" 10) 

Cambió el discurso, pero se mantuvo en los principios. Adornándolos de 

un discurso pedagógico, voluntarioso y de beneficio social fue un plus que la 

cobertura que se le dio a la educación primaria en el P. -l l hizo de alto impacto. 

En lo metodológico se rescata la idea pragmática de aprender h aciendo de 

Dewey. 

" ... ellibro solito te guiaba, lección por lección, en mi caso tenía la 
costumbre de fomentar la lectura en mis alumnos y les leía o ellos leían 
las lecciones del libro de .. .les daba la clase a los n iños, la preparaba 
según el libro del maestro y los cursos del instituto y leíamos la lección, 
en voz alta, un niño el más avanzado lo hacía, subrayábamos los textos, 
para que ahí estuviera lo más importante, se hacía una copia de eso en el 
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cuaderno respectivo yeso era lo que calificaba, había trabajos especiales 
como maquetitas o dioramas para temas como las plantas o periódicos 
murales que era el encargado de elaborar .... (Entrevista W 10). 

"Si les calificaba con sus libros, cada mes les calificaba sus 
libros... en estudio de la naturaleza y luego con los integrados les 
preguntaba del libro, los formaba y les hacía una pregunta del libro, si 
sabían les calificaba bien y si no pues les daba otra oportunidad, el 
último que se sentaba era el que sabía menos, hasta que me contestaba 
uno se sentaba, cu ando no contestaba llamaba a sus mamá para que lo 
pusiera a estudiar ... • (Entrevista N" 9). 

Desde luego que una cosa era el discurso ofi cial y la propuesta y otra, la 

forma en que se afrontaba por los maestros. 

En lo pedagógico se h ace de la escuela activa, el hacer como prioridad. 

"En la materia de naturales teníamos unos instructivos a seguir 
con los libros de la patria, unos instructivos que los seguía al pie de la 
letra, veíamos las ilustraciones, las seguía con los mnos, las 
interpretábamos con los niños, les exponía la clase de ciencias naturales, 
les hacia unas preguntas a los nmos, continuábamos con un cuadro 
sinóptico y terminábamos con unas preguntas para que ellos los 
contestaras ... • (Entrevista W 14). 

"No era lo mismo la teoria de la escuela que la práctica, por 
ejemplo los de primero eran grupos de 65 alumnos, simplemente con la 
calificada se me iba el tiempo, era como trabajar en jardin de niño, 
porque la mayoría de los niños no iba a esta escuela, (Kínder) para que 
aprendieran todos era terrible, otros niños si sabía agarrar el lápiz pero la 
mayoría n i eso, entonces si se trabajaba muchísimo en primer año, 
trabajaba muchísimo .. ." (Entrevista W 14). 

" ... era mi primer grupo, frente a agrupo con 52 alumnos .. ." 
(Entrevista W 11). 

Cualquier teoría pedagógica choca contra la pared d e la densidad de los 

alumnos por grupo, se dejaba de lado todo aprendizaje y se recurría a la 

sobreviven cia. 

El conductismo al parecer, era la influencia psicológica de la propuesta 

curricular empleada, aspiraba al cambio de conducta como c ri terio para el logro 

de los objetivos. Como certeza de saber tenían a la eviden cia qu e da la acción . Sin 

embargo e l enfoque no fue comprendido y se confundía con una autorización 

para el uso del autoritarism o, característica de la escu ela tradicional. 
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"Cuando veíamos un tema de ciencias, le pedía a los chiquitos que 
me trajeran algo sobre como sembraban y vivían ahí, me traían patos, 
conejos, guajolotes por decir lo menos y hasta se juntaban los señores, 
los padres de familia del grupo para damos unas pláticas de cómo y 
cuando sembrar, cómo se ordeñaba a las vacas, cómo se cuidaba un 
caballo y así muchas otras ... • (Entrevista N" 6). 

"Al pasar los años, con el trabajo rutinario que llevaba, hice una 
forma propia de trabajo con los niños, sin embargo, caí en el modelo que 
como niña había odiado, las clases verbales, la rutina y la disciplina 
rigurosa ... Los castigos para los niños continuaron igual que los que a mí 
me aplicaron, como si fuera una cadena que tuviera que enlazar eslabón 
con eslabón para no perder la continuidad .. . • (Entrevista W 4). 

La teoría pedagógica es dejada de lado y se recurre a los aprendizaj es 

básicos de su infancia, la maestra del testimonio número seis es de una región 

rural en tanto que la d el testimonio cuatro de uno urbano, su s respuestas a las 

presiones frente a grupo se matizan por ese aprendizaje temprano que 

reproducen a la larga s in darse cu enta. 

En tanto que para la ciencia se s igue un enfoque pos itivis ta, este se define 

de m anera clara no en la propuesta, el P- ll, s ino en los libros de trabajo que 

e ran parte del par libro de lectura - libro de trabajo de los textos gratuitos . 

"En Ciencias Naturales, me gustaba que los nmos aprendieran 
paso por paso cómo se constituian los sistemas del cu erpo. Recuerdo que 
hacía que se aprendieran de memoria las partes de los aparatos: 
digestivo, circulatorio y respiratorio, del ojo, del oído. Seguramente no 
comprendían todo esto muy bien, sin embargo, los exámenes, los 
acreditaban con buenas calificaciones, porque todo se lo aprendían como 
he dicho, de memoria ... Utilizábamos los libros gratuitos (para esas fechas 
ya existían). 

Teníamos dos : uno de lecturas donde se incluían los 
conocimientos y otro de ejercicios. Ambos se relacionaban estrechamente, 
pero las maestras no entendíamos cómo debían trabajarse estos libros, 
así que muchas de las veces, tanto las compañeras maestras, como yo, 
hacíamos que los niños se aprendieran de memoria lo que el libro decía 
para que después, los niños contestaran los ejercicíos en el otro libro ... • 
(Entrevista N" 4). 

Se esperaba que el m aestro entendiera los libros y su lógica lo que no 

sucedia a menudo. 
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Además la ciencia parecía algo lejano y ajeno a la realidad de las 

comunidades de zonas marginales. 

" ... de esas te puedo contar muchas en el barrio, esa escuela era de 
verdad peligrosa, los mismos niños los veías al rato afuera de la escuela 
taloneado a la gente o ayudando a echar aguas mientras otros 
ratereaban, un ambiente que formaba a punta de golpes a los niños, mas 
mucho más que la escuela ... el golpe y la amenaza era lo común, eran 
personas muy broncas, echas a la vida brava y dificiles de educar según 
los valores de la escuela de aquel entonces, se burlaban de todo, se 
peleaban diario y expulsaban a uno o dos a la semana ... • (Entrevista N° 
3). 

Los libros de texto en el plan de once años era una declaración de la 

ciencia útil, y de la importancia de la sanidad pública, no así de la ciencia, cuyo 

enfoque se esconde para los docentes. 

"Me acuerdo de temas como la protección de los recursos 
naturales, cómo se extrala el petróleo y cómo se refinaba, les explicaba la 
importancia del petróleo, de las calles que tenían asfalto y de los coches 
que se movían con gasolina, siempre creía que los barcos se movían con 
gasolina, luego de la clase les decía que hicieran una actividad sobre el 
petróleo, les daba material y ellos elaboraban desde maquetas hasta 
dibujos grandes, después los niños las explicaban las mejores. 

Veían la importancia de los animales y las plantas y como 
aprovecharlos y cuidarlos, eran muy bonitos pero muy 
complicados .. . como el de célula y tejidos. 

Se veían todos los órganos y sistemas del cuerpo humano tenia 
que leer mucho para aprender de memoria muchas cosas y poder 
enseñarlas ... Les explicaba el tema, por ejemplo el de hábitos de higiene, 
les daba la clase y luego los ponía a dibujar un ejemplo de qué era un 
hábito de higiene y salud, ya que hacía el dibujo les decía a los mejores 
que pasaran a explicarlo. En esas épocas pasaban unos doctores y 
enfermeras a revisar a los niños y a vacunarlos, por eso era importante 
ver esos temas .. ." (Entrevista N° 2) . 

La incomprensión de su estructura y de sus enfoques era patente, lo que si 

percibían los maestros era la densidad temática. 

"Huy muchos, en sexto se tenía que leer mucho, veíamos un tema 
por semana .. ." (Entrevista N" 2). 
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"Los contenidos no los recuerdo bien, recuerdo que se veía el 
cuerpo humano, higiene y salud, el medio y su protección, 
aprovechamiento de los recursos naturales ... " (Entrevista N° 7). 

" ... eran libros muy complicados, la calidad del papel era para 
llorar, los contenidos si eran buenos, para que negarlos, pero eran muy 
adelantados para lo que nos enseñaban en la escuela, por eso nuestro 
libro tuvo tanto éxito en las escuelas .. . " (Entrevista N° 1). 

La propuesta de enseñanza de la ciencia no varía de 1941 a 1959, en el 

fondo es la misma, el enfoque utilitario el cariz positivista se conserva e incluso 

entre 1957 y 1959 no hay diferencia fuertes en las estructura de los contenidos 

(por áreas). El método de construcción de los programas buscó la globalización, 

integrar no atomizar por disciplinas, pero en los hechos se recupera ya no la 

propuesta de 1957, sino la de 1941, es por ello que los libros de texto se notan 

cargados de conceptos, con densidad conceptual alta y una desfase entre lo 

globalizado (del plan) y lo atomizado (de los libros), los libros de lectura tenían 

una alternativa diferente a la de la cartilla del currículo, no así con los libros de 

trabajo. 

Estos en el caso de enseñanza de la ciencia, eran un adelanto de los 

principios que rigieron de lo que posteriormente se dio en llamar libros de 

autoaprendizaje o programados. La rutina de trabajo hacía que los libros por si 

solos pudieran guiar el aprendizaje del alumno, primero se obtenían los 

conceptos y después las habilidades. 

" ... se daba la clase, que tocaba del libro de texto, se sacaba el libro 
de trabajo y se resolvían los ejercicios, se les calificaba con esto ... " 
(Entrevista N" 1). 

" ... esos si que eran bonitos, con esos haciamos trabajar a los 
niños, nos íbamos lección por lección y en el libro de trabajo hacían sus 
ejercicios, así no gastaban en otras cosas ni además tenían para gastar. 
En el libro de matemáticas, por ejemplo, les explicaban en el libro de 
lectura todo lo que había que ver de un tema, como sumas y restas, ahi 
tenían problemas y en el libro de trabajo había más actividades. El libro 
era la guía de trabajo, plan de trabajo y forma de calificarlos ... " 
(Entrevista N" 6). 

"El requisito era entender la lógica de los textos para que estos 
fuesen los apoyos que se requerían, " ... su lógica era muy práctica, un 
libro de lectura para aprender y uno de trabajo para practicar, hacía de la 
teoría práctica algo real, para comprender esa simpleza era necesario 
acudir a los talleres de verano del IFCM para ver materia por materia, los 
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que no iban no entendían, pero eran tan nobles los materiales que se 
dejaban trabajar casi solos, sin planeación, sólo s iguiéndolos al pie de la 
letra ... " (Entrevista N" 7). 

Con la comprensión y los apoyos del IFCM o de la misma CONALITEG, se 

discernían enfoques y se optimizaba como material de apoyo. 

" ... en mi caso con los talleres aprendía a u sar los libros de trabajo, 
que eran la clave del proceso, por ejemplo para la ciencia que es lo que te 
interesa, teníamos dos libros en sexto, el de texto de comprensión del 
medio y aprovechamiento de los recursos naturales - del área del estudio 
de la naturaleza - y su libro de prácticas, donde se usaba el método 
cientifico para elaborar experimentos como la fijación de almidón, había 
una relación estrecha entre los dos, uno era complemento del otro, y así, 
con el de lengua nacional, matemáticas e historia y civismo las bases del 
trabajo en la escuela ... " (Entrevista N" 7). 

El proyecto de unidad mantuvo una consistencia en sus propósitos 

educativos para la enseñanza de la ciencia en la educación primaria. Su enfoque 

pragmático, utilitario y proclive a la enseñanza de la técnica más que de la ciencia 

se conservó desde 1941 cuando se propuso la modificación y 1944 cuando entró 

en operación para la educación primaria. 

La densidad conceptual, su articulación por materia (atomizado), su idea 

positivista de la naturaleza de la ciencia y el conocer para explotar guiaron esa 

concepción educativa, afin y necesaria para el modelo desarrollista de la 

economía mexicana. 

El acompañante de esa propuesta de enseñanza de la ciencia fue la de 

higiene y salud, el cual apareció como una r espuesta a la alta tasa de mortandad 

infantil y de la baja esperaza de vida, se buscaba mejorar la calidad de vida de los 

alumnos y futuros ciudadanos . 

" ... para ciencias naturales hacíamos un periódico mural donde 
poníamos los hábitos alimenticios, los alimentos nutritivos, la campaña 
de vacunación, esa campaña nos llegaba cada año, las enfermeras 
inyectaban a los niños para la viruela y creo que para la tisis, llegaban 
hasta el salón y los niños ya hasta sabían, en la campaña de la limpieza 
bucal los doctores de salubridad revisaban a los niños de la boca, los que 
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de plano estaban mal los mandaban al hospital con un pase que les 
daban para sus mamás, que iban a ir, ni iban, seguían con sus muelas 
chuecas o sin dientes ya después les aplicaban Ilor (Ilúor) en la boca para 
que nos se les picara, ... los de Colgate y les daban cepillos y pastas para 
que se lavaran los dientes ... • (Entrevista N" 9). 

" .. . como la higiene, hablando de esto carnal , pinches 
chamaquitos, cabrón, me cay que te daban ente pena y lástima, bien 
mugrositos y todos "ñangos' (desnutridos) y jiotosos (con manchas 
blanquecinas en la piel), apestosos a "chis' (orina) así como querian que 
aprendieran ... • (Entrevista N" 1) 

" ... pues ándele de ese material y de ese tamaño, ahí nos decían 
como prevenir los parásitos de los niños y las enfermedades del estómago 
y respiratorias ... si hacían falta, los niños bien Ilacos ... las personas del 
infantil nos llegaban a dar cursos para que el agua se hirviera y no se 
dejaran a perder los alimentos... pero no nada de enseñanza de la 
ciencia ... • (Entrevista N" 11). 

Se defmían de manera clara en los hechos las prioridades educativas del 

área de naturales. 

De manera entremezclada entre anatomía fisiología e higiene se 

fomentaban los hábitos y habilidades que cambiarían a los nuevos ciudadanos 

urbanos. 

La ruptura; retórica oficial vs. la realidad cotidiana del maestro nos dice de 

la lejanía entre los planes educativos producto de las renovaciones curriculares 

en la frontera de los avances pedagógícos, propio del saber de los teóricos y de la 

realidad del maestro de banquillo. 

Éste confronta dos tensiones, la de conservar una imagen culta erudita 

que pueda interpretar algo complejo como un currículo novedoso y la de su 

cotidianeidad, donde acepta que poco se puede hacer en teoria pedagógica 

aplicada cuando se tienen carencias de todo tipo. 

Bueno se carecía de todo, menos de alumnos eso si abundaban en grupos 

de 50 para arriba, según había profetizado el diseño del P -11. Parte de las 

carencias de los docentes para comprender el curriculo, no solo de ciencias, sino 

en su totalidad la propuesta oficial venía de su formación básica en la normal , de 

ella hablaremos un poco. 
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LA CIENCIA Y LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA NORMAL DE PRIMARIA EN EL PLAN DE ONCE 

Ai'lOS. La formación docente la entendemos como un proceso constante, inacabado 

de adquisición y modificación constante de saberes, estos se adquieren y cambian 

al estar en contacto con una estructura estructurante que al interactuar con la 

historia de vida del sujeto produce una particularidad pedagógica - social . En 

esas estructuras se le inculca a un sujeto un sistema de creencias (ideologia) y de 

saber es (pedagogía) pero al dialogar con su historia de vida (habitus) se produce 

una particularidad, lo que evita una producción impersonal en masa de 

profesionales de la educación y deviene en un proceso de formación 

particularizada. 

En nuestro pais la formación docente ha pasado por varias etapas. Si 

atendemos el periodo de la independencia (1821) a la fecha (2000). podemos ver 

que su formación estuvo primero regida por la tradición escolástica en unión con 

la religión, los Jesuitas hicieron una labor magnifica en ese sentido. 

Ya en el siglo XIX, se siguió para la instrucción de maestros un método de 

imitación de práctica o de reproducción mecánica denominado escuela 

lancasteriana, en ella una persona en señaba a un grupo y los alumnos 

distinguidos de estas cátedras se volvían a su vez maestros, una vez como 

profesores los novicios formaban a nuevos maestros siguiendo el mismo 

procedimiento, el modelo rigió hasta la épocajuarista. 

En ella vemos un aprendizaje de un modelo por copia, que se iba puliendo 

y personalizando con la práctica, se enseñaba la forma de enseñar, los contenidos 

eran otra cu estión. Lo anterior era una formación por imitación y 

perfeccionamiento por experiencia, todo se hacía prácticamente "a mano", eran 

artifices de la empírica, con el tiempo como aliado, se hacían como una obra de 

arte o más bien artesanal. 

Gabino Barreda aporta durante el gobierno de Juárez la idea de que la 

formación docente debe de ser cientifica, racional, no una práctica mecánica de 

imitación, él propuso que los maestros fueran a la Escuela nacional preparatoria 

(ENP) para que ahí se instruyeran científicamente. En ese mismo tiempo exis tía la 

escuela objetivista para maestros, donde la formación docente seguía los 
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principios positivistas, en ambos casos se buscaba dejar lo artesanal por lo 

racional. 

Posteriormente, ya durante el porfiriato, Altamirano recupera la propuesta 

de Barreda de que la formación fuese cientifica, pero no solo eso, sino que 

también fuera nacionalista y sobre todo humanista. Antes que él Laubcher y 

Rebsamen en Veracruz, proponen formas de enseñanza humanistas, con 

tendencias románticas de la educación. La pedagogía y el interés por el niño 

hacen su irrupción en los estudios del profesorado. 

Joaquín Baranda ministro de jurisprudencia e instrucción del porfiriato y 

posteriormente Justo Sierra su sucesor, hacen de la profesión libre del magísterio 

una con interés de Estado, el primero impulsa dos congreso pedagógícos donde 

se dice que el destino de la profesión está ligado al del país, para ello fomenta la 

construcción de normales en los estados, aunque debido al federalismo sólo 

influye en la ciudad de México. 

Por su parte Justo Sierra con motivo del centenario de la Independencia, 

convoca a un congreso pedagógíco en la Normal nacional y hace notar las 

necesidades urgentes de dar cobertura a la educación de un pueblo descuidado, 

que requiere de maestros no de titulas, en referencia a los normalistas, ya que las 

escuelas de zonas rurales eran atendidas por docentes habilitados. 

En 1921 Vasconcelos retoma esa tendencia de echar mano de los 

habilitados para atender la urgencia de la cobertura en educación elemental, los 

principios de nacionalismo y vocación de servicio son blandidos para arengar a 

los jóvenes a servir a su patria. Así el magísterio tenía dos caras en su formación 

teórica y práctica; lo artesanal, formada en lo empirico y la técnica pedagógica en 

las normales, ambas son convocadas para dar rostro al magísterio en apoyo a las 

carencias educativas del país. 

La turbulencia de la sombra del caudillo no permitió que el esfuerzo 

vasconcelista y de sus misioneros tuviera continuidad, este sufre una ruptura 

aunque es reinterpretado de manera brillante por Rafael Ramírez y Moisés Sáenz 

con el proyecto de escu ela rural mexicana. Se impulsan al mismo tiempo que 

estudios en las ciudades, las normales rurales para atender las demandas más 

sentidas de la mayoría de la población que entonces era rural. 
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Con el cardenismo se da pie al proyecto socialista de la educación, 

reformando el artículo tercero constitucional, esa decisión dio paso a una nueva 

imagen de profesor asignada desde el poder, el de promotor social, un tipo de 

maestro que era el poder del gobierno en su flujo capilar, que con sus vasos 

comunicaba la problemática del campo a las autoridades respectivas por medio 

del maestro gestor. La tendencia al equilibrio de la formación de maestros rurales 

y urbanos es el rasgo de esta iniciativa, ese equilibrio se ha de romper 

posteriormente. 

La ruptura de primar la educación del campo se da en el tiempo del 

proyecto de unidad, el crecimiento de la población y la necesidad de darles una 

atención mínima fomentó una gran plantilla de maestros habilitados, que si bien 

hacían el trabajo en las peores condiciones y sitios más remotos, también era 

cierto que no contaban con una preparación pedagógica mínima, el problema de 

esa falta de instrucción fue de tal magnitud que dio paso a la creación del IFCM 

en el sexenio de Ávila Camacho. 

El instituto con sus dos fases, de nivelación y posteriormente de 

perfeccionamiento del magisterio marcó el quehacer docente. La parte 

denominada académica del instituto, termina cuando es colonizado por el SNTE a 

fines de los 60, quién lo hace suyo con sus logros y uniendo sus destinos. 

En la contrarreforma a la escuela rural, entró en operación el plan de 

estudio para normalistas de 1945 y posteriormente el de 1959, para nuestro 

interés son fundamentales, ya que bajo su férula, se formaron las generaciones 

de docentes que atendieron el P-ll, del 58 al 70 es el espacio de tiempo y 

académico que estudiamos, ambos también se pueden entender como una 

respuesta a la escuela socialista de los 30. 

La divergencia del magisterio se hace patente durante el proyecto de la 

escuela de unidad del desarrollismo, la formación docente para unos (los 

normalistas) y para otros (los habilitados) se da de manera desigual. Los 

profesionales de la educación de cara pedagógica (Normalistas) estudian en 

escuelas con un programa aséptico, cuidadoso de ir preparando, poco a poco a 

los futuros maestros, se les pone en contacto con la realidad por medio de las 

prácticas espacio donde son guiados por sus mentores. 
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"",de practicante, los maestros que se preocupaban por ti en las 
prácticas, te enseñaban a controlar el grupo, a mantenerlos en orden y 
con actividades kinestésicas a tenerlos activos e interesados, mi trabajo 
se basaba mucho en las actividades manuales, en lo poco que teníamos a 
la mano .. ," (Entrevista N' 3), 

"El programa de estudios de la Normal comprendía la parte 
teórica y la parte práctica, En el mes de agosto realizábamos las prácticas 
en las escuelas primarias oficiales que el profesor Juan Pérez nos 
indicaba, algunas lejos de nuestro lugar de procedencia .. ,Para la mayoria 
de mis amigas y compañeras, prepararse para las prácticas fue muy 
emocionante ya que teníamos que elaborar mucho material didáctico, 
hacer dibujos y buscar libros para prepararnos .. ," (Entrevista N' 4), 

" .. ,en las prácticas, aplicábamos las técnicas aprendidas en 
escuelas ya fuera en las prácticas de la anexa o en las prácticas fuera de 
la escuela, en primarias de zonas cercanas .. , los maestros nos ponían 
atención excesiva y había mucho rigor y creo que en algunos mala leche 
para señalar nuestros errores en el trabajo, traernos un diez en práctica 
no era fácil, pero era gratifican te realmente aprendías en lo hechos, es 
como aprende un médíco en los hospítales, un aprendizaje con mucho 
tutores, la calidad de esas prácticas se reflejaba en el aprendizaje de los 
niños .. ," (Entrevista N' 7), 

Sus habilidades técnico pedagógicas sobre diversidad de temas quedaba 

fuera de duda, Por otro lado está la formación en la práctica de los habilitados, 

" .. ,me aguanté ahí unos años, no me acuerdo haber sacado a 
nadie de sexto, y muy pocos enseñé a leer a poquitos niños, no iban eran 
muy poquitos los que iban a la escuela, la mayoría iba mientras no iban a 
la faena pero habiendo trabajo no los volvia a ver, tenía muchos indios, 
no hablaban español y yo no hablaba su dialecto, pobres nada más iban 
a perder el tiempo pero poco a poco ellos aprendían español.., porque yo 
de su lengua ni jota .. ," (Entrevista N' 9), 

El maestro habilitado antes de 1945 tenía pocos espacios para su estudio y 

preparación para el trabajo, pero para 1945 cuando se crea el IFCM , se da paso a 

una rica mezcla de experiencia (en la práctica) y teoría (en los cursos), tanto en 

maestros habilitados, como normalistas, 

" .. , pues nada con la base de la plaza me dijeron que si quería 
ganar más tenia que estudiar en vacaciones en los cursos intensivos, así 
estudié en un centro regional de capacitación del maestro, les decíamos 
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escuelas de verano estudié desde chica de maestra en los cursos de 
verano, me hacían exámenes y si los pasabas te daban un papel donde 
decía que ya estabas en otro nivel, así hasta que salías ... • (Entrevista N" 
9). 

• ... en los cursos del IFCM, éramos atendidos en nuestras dudas, 
su lógica era muy práctica, un libro de lectura para aprender y uno de 
trabajo para practicar, hacía de la teoría práctica algo real, para 
comprender esa simpleza era necesario acudir a los talleres de verano del 
IFCM ... • (Entrevista N" 7). 

Para el tema de la enseñanza de la ciencia, los planes de estudio de las 

normales la incluían como una constante desde la época de Barreda. Su enfoque 

dentro de los distintos planes de formación docente era dual, por un lado se 

busca lo útil y por otro la reflexión sobre las cosas de la naturaleza, eso se hizo 

más evidente a partir del proyecto de educación técnica de Sáenz. La influencia 

de los planes quinquenales soviéticos con los que se busca el desarrollo del país 

oteando hacia el desarrollo industrial de las ciudades y la mecanización del 

campo, hacen necesaria la ciencia en la enseñanza en todos los niveles, aunque 

lo que realmente requerían era el desarrollo de una educación técnica, no 

cien tífica. 

El proyecto desarrollista que impulsó la economía del país según el modelo 

de la CEPAL, requería de una educación técnica que diera viabilidad a dicho 

modelo económico, mientras duró el modelo económico persistió el enfoque 

utilitario de la ciencia, situación que también se reflejó en la formación docente. 

La renovación curricular de 1945 para las normales tomó en cuenta esta 

necesidad, en todas las modalidades: la de tres años (profesional) la de seis años 

(que incluí a la secundaria) y la del IFCM similar a este última. Los contenidos de 

ciencia en el plan de seis años incluían cursos de biología, fisica, química y 

cosmografia. En las normales rurales se enriquecía con prácticas agronómicas y 

zootécnicas. En el plan de tres años, se incluían cursos de las áreas básicas de la 

ciencia experimental. 

Como Presidente, Adolfo López Mateos, tuvo uno de sus grandes aciertos al 

nombrar como Secretario de educación Pública al Doctor Jaíme Torres Bodet, 

quien formuló el P-ll, o plan para el mejoramiento y expansión de la educación 

primaria en México, que modifica los fines de los estudios de la educación 
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normal, éstos que eran de seis años se redujeron a tres años, eliminando de facto 

la formación enmascarada de secundaria que se daba. Se dividieron los estudios 

normalistas en tres años: el primero preparatorio de carácter vocacional, segundo 

de carácter profesional general, el tercero de carácter profesional especifico 

destinado a perfeccionar los aspectos de ejercicio profesional. 

El tipo de maestro que se deseaba educar era un profesional capaz de 

enseñar y crear las virtudes ciudadanas, impulsar el gusto artístico, promoviendo 

las tradiciones nacionales, fomentando las fuerzas productivas, la iniciativa y el 

espíritu de progreso. Cómo se ve nada parecido a formar actitudes o habilidades 

científicas aparece como prioridad. 

Al mismo tiempo se impulsa la masificación de la profesión, en razón de 

que el país requería de miles de maestros nuevos para su proyecto de cobertura 

universal de la educación primaria. Las normales federales , estatales y 

particulares se saturan con futuros maestros, que alejados de la vocación son 

presa fácil del cebo de un trabajo fácil, una preparación sencilla y una plaza 

vitalicia. 

No obstante la gran cantidad de maestros preparados, se tuvo que recurrir 

a los habilitados, docentes prácticos sin formación pedagógica que hacen el 

trabajo que desdeñan los normalistas en las zonas alejadas o zonas marginales. 

Para nivelar a éstos se intensifica la labor del IFCM. 

La formación masiva de maestros de educación primaria que se da durante 

el P- ll llega a su cenit al principio de la década de los 80. En 1995, año en que 

Ibarrola elabora un informe sobre los profesores de educación primaria del D.F., 

hace notar que sólo el 3.5% de los docentes en activo en escuelas públicas, es de 

formación posterior a la exigencia de la licenciatura como nivel educativo, el resto 

es un eco, muy sonoro de los maestros preparados dentro del Plan de once años 

(29.5%) y de su influencia de la década de los 70 (67.1 %). 

El SNTE también hace su parte en esa labor de masificación, aunque 

invitando a una reflexión sobre el futuro de la fuente de trabajo. Un ejemplo de 

ello lo constituyen los congresos de 1944, 1954 Y 1969 sobre educación normal 

en que participaron, pero no sugirieron ni organizaron. La prioridad de esos 

congresos siempre estuvo acorde a las necesidades de las autoridades educativas 

248 



de ese momento, ahí se estudiaron los problemas del magisterio, donde se 

definieron las directrices que habrían de modificar la preparación profesional de 

sus agremiados, los maestros. 

Por lo que respecta a los estudios de los futuros profesores en ciencias en 

el plan de 1959, la presencia de materias sobre ésta es muy pobre, sólo aparece 

en cursos optativos, compitiendo con español y matemáticas o bien como 

elemento de trabajo para materias como didáctica y prácticas agropecuarias. 

" recuerdo muchas, civismo, español, matemáticas, que era mi 
preferida, his toria que me hacía volar, pero no recuerdo enseñanza de la 
ciencia o algo que se le pareciera, nos daban un curso de higiene de los 
niños y ahí se veía algo de ciencia, o en técnicas de enseñanza como eran 
temas libres podíamos ver... pero no ... nada de eso ... " (Entrevísta N° 3). 

"Para qué te miento, no me acuerdo de mucho, menos de ciencias, 
no creo que no teníamos esa materia, pero un maestro nos daba pláticas, 
el de dídáctica, sobre animales y esas cosas ... • (Entrevista N° 6). 

·El maestro Enrique fue mi maestro en didáctica (donde veíamos) 
de las ciencias naturales ... " (Entrevista N° 2). 

10 que si se observa son contenidos sobre higiene y salud, los cuales 

vienen desde principio de siglo, e incluso antes. 

" todo se concentraba en lengua, matemáticas, historia y 
civismo y didáctica mucha didáctica... en educación fisica daban mucha 
higiene y cuidado de la salud ... • (Entrevista N' 8) . 

.... también nos daban materias para el cuidado de la salud e 
higiene, como mtrar el aguan, como purificarla, como cuidar los 
alimentos para que no se echaran a perder, como ayudar a los nmos 
enfermos, controlar una calentura, una diarrea, nos daban una basta 
cultura de cuidados e h igiene ... • (Entrevista N° 10). 

En el P-ll se observa un giro en el enfoque del curriculo de normales, de 

uno erudito donde lo conceptual (el que enseñar) tiene prioridad a uno práctico, 

el cómo dar lecciones, es formativo donde el cómo enseñar tiene mayor peso. 

• ... esos aprendizajes fueron muy buenos, en conjunto nos 
preparaban más para como enseñar que el que enseñar, nos hacían 
duchos para la didáctica, el control de grupo, la planeación de clases, el 
desarrollo de actividades, teníamos mucha teona de enseñanza y poco de 
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aprendizaje, el enfoque era formador no informador, por eso los 
contenidos de aprendizaje eran pobres ... • (Entrevista N" 7). 

El primer programa, de 1945, el erudito es anual, se impartió hasta 1959, 

cuando se gesta la propuesta de cambio del plan de normales. Dicho giro hizo el 

plan de estudios semestral, aumentando el número de materias y enfatizando en 

la práctica, entra en vigor, en teoría en 1960, pero se ve su presencia práctica 

hasta 1965. 

" ... mis maestros, muy buenos, la maestra de español, Amada 
Reyes impartía su materia estupendamente, quizá fue una de las 
maestras más duras de la normal, nos supo dirigir y conducir se puede 
decir que aprendí ... la maestra de Biología, el Maestro Fierro de Quimica, 
los maestros, los esposos Ballesteros, que venían refugíados de España, 
de la guerra civil, sus conocimientos eran muchos, sus clases siempre 
estaban saturadas, los alumnos las buscábamos, aunque no fuéramos de 
su grupo íbamos a escucharlos, otra maestra que tenía una dulzura que 
hacia que nos sintiéramos niños era la maestra de Paidología, el maestro 
de ciencias de la educación otro maestro fuera de serie, el de 
matemáticas, muy ingenioso .. . • (Entrevista N" 12). 

"Los estudios de la Normal eran de tres años, pero como el 
requisito para ingresar a ésta era haber cursado la secundaria, el primer 
año que era completo (no por semestres, plan anual) se le consideraba 
como el cuarto ... • (Entrevista N" 4). 

Podemos decir que la formación de los maestros para atender los 

contenidos de enseñanza de la ciencia en el proyecto desarrollista fue 

diferenciada. En las generaciones del 45 al 65, recibieron contenidos para 

enfrentar el reto, así como prácticas para educarlos en un enfoque metódico de la 

ciencia, según el modelo empírico, inductivista y experimental. De 1965 en 

adelante las generaciones de maestros no adquirieron elementos para trabajar la 

propuesta de enseñanza de la ciencia del P-ll, no tenían materias ni mucho 

menos prácticas, la forma en que ambos, los formados antes del plan y durante el 

plan tenían para acceder a una formación en ciencia era por medio de cursos 

específicos que ofrecía el IFCM, para lo cual editó una colección de textos de 

ciencia y técnica. 

Para finales de la década de los 50, el sistema de enseñanza normal estaba 

diversificado en su oferta en: Escuela Nacional de Maestros, Escuela Nacional de 

250 



Educadoras, Escuela normal rural, Centros Normales Regionales, Escuelas 

Normal para la Capacitación en el Trabajo Industrial; Escuelas Normales para la 

Capacitación en el Trabajo Agropecuario y Escuelas Normales Particulares 

Incorporadas, pero sin duda la que tenía mayor población estudiantil e impacto 

en la educación era el IFCM. 

Así como el SNTE intervino en las normales también lo hizo en el IFCM, 

que en un principio fue pensado para nivelar a 17,000 maestros que ejercian sin 

titulo y sin estudios elementales sobre pedagogía en un periodo de seis años, ese 

lapso se extendió hasta principio de los 70. El sindicato fomentó que el instituto 

no solo se avocara a la nivelación, sino que participara del perfeccionamiento del 

magisterio a través de ofertas de educación continua, reflejado en cursillos y 

diplomados que complementaban los cursos orales y por correspondencia. 

Los cursos escritos eran creados por una comisión especial en la que 

destacaba Don Víctor Gallo quien fue uno de los catedráticos fundadores; luego, 

en 1953 sería el subdirector general y, a la postre, de 1957 a 1970, se convertiria 

en director general de esta institución. El propósito de los programas fue 

profundizar en la formación humana, enriquecer la cultura magisterial, 

" ... avivando al mismo tiempo el amor por la ciencia, el sentido de la belleza, el 

rigor ético de la conducta, el culto de la paz, de la democracia y de la justicia y la 

comprensión de los imperativos sociales, que acogen la actitud constructiva 

frente al destino ... " (Jerez, 1989: 83) . 

Tuvo asimismo un fuerte apoyo con un programa editorial que incluía 

revistas de divulgación de carácter pedagógico y de orientación profesional como 

"Capacitación", y de comunicación entre los alumnos como "Boletín del IFCM", 

por ello en la actualidad el boletin está siendo revalorado como fuentes 

importante de consulta para los estudiosos de la historia de la educación . 

En el mismo programa editorial se imprimieron libros de texto y consulta 

para los tres grados de secundaria, que eran vendidos a costos muy bajos, así 

como para los tres años de la Normal y para la capacitación de los maestros en 

servicio no titulados, se publicaron 375 titulas, con un tiraje promedio de 90,000 

ejemplares en cada edición. De la colección "Ciencia y Técnica", se publicaron 41 

volúmenes, con un tiraje promedio en cada edición, de 20,000 ejemplares; de la 
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"Biblioteca de Mejoramiento Profesional del Magisterio", 92 títulos, con un tíraje 

promedio de 30,000 ejemplares. En total, las ediciones alcanzaron la suma de 19 

millones de libros, publicados de 1957 a 1970, la segunda etapa del IFCM (Jerez, 

1984: 83). 

Su programa de estudio no era diferente al de las normales, seguía las 

mismas directrices y requisitos de ingreso, las normales en la década de los 40 y 

50 impartían la secundaria de ser necesario y tres años de ciclo profesional. En 

ambos casos, en normales e IFCM , se daba énfasis a las materias técnicas 

propias de la profesión, como pedagogia, paidologia, técnicas de la enseñanza y al 

mismo tiempo se les ofrecían actividades prácticas como dibujo, danza y teatro, 

economía doméstica, esto nos dice de la importancia de ligar al maestro con su 

comunidad al ofrecerle un puente práctico y darles la oportunidad de expresar y 

rescatar la cultura local. 

[ . 
• <..: ,= 
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A partir de 1968 se le encomendó al IFCM una tarea más: el \El 
perfeccionamiento docente, labor que desarrolló hasta 1971 cuando se 

transformó en Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio 

(DGMPM), responsable del mejoramiento profesional y docente de los maestros de 

educación preescolar, primaria, media y superior. 

Su plan de estudios, lo decretaba su ley de creación en el artículo 3°, se 

sujetaba a los planes y programas aprobados por la SEP para secundaria y 

normales, por ello estaba planeado para desarrollarse en seis años, abarcando lo 

que seria la secundaria y el nivel profesional, tres años para cada caso, esto es 

necesario aclararlo, ya que de los 1 8000 maestros sin título detectados en 1940, 

se dio prioridad a la atención de 9000 de ellos, todos con primaria únicamente, 

así el IFCM, les dio secundaria y posteriormente su ciclo profesional, similar al 

plan de normales de 1936. 

En secundaria, los primeros tres años, predominaban las materias de 

cultura general, con ocho materias relacionadas con ciencias: biologia (tres 

cursos), geografia (tres cursos) fi sica y quimica con un curso cada una de ellas . 

Es to se reflejaba en sus materiales , como la obra editorial, que no se limitó 

sólo a libros de texto, sino que, como puede verse por el título de las colecciones, 

también estuvieron dedicadas a la actualización, tanto en el campo específico de 
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la labor docente, como en el ámbito más amplio de la ciencia y la tecnología; un 

programa, sin duda muy ambicioso que, además, no sólo llegó a los alumnos del 

lFCM sino a todos los profesores que se interesaron en sus publicaciones. Aún 

ahora pueden verse, en las bibliotecas de algunas instituciones educativas, como 

el CAM estas colecciones o parte de ellas (Moreno, 2000). 

Esto se gestó en la década de los sesenta, como una necesidad del Plan de 

once años para darlo a conocer en sus aspectos básicos al docente. Se da así fin a 

la fase que se denominó académica para dar paso a la de cooptación y la lucha 

por escalafón. 

" ... si quería ganar más tenía que estudia en vacaciones en los 
cursos intensivos ... " (Entrevista W 9). 

" ... con exámenes de selección muy fuertes, nos quedábamos muy 
poquitos cada año, eran muchísimas las solicitudes ... muy pocos nos 
quedábamos, éramos la élite del magisterío .. . a los pocos años podías 
abrír tu escalafón y quedarte con una dirección al poco tiempo .. ." 
(Entrevista W 8). 

Los cursos que daba el lFCM, servían como elem entos para ascender en la 

pirámide del magisterio, controlados para fines lejanos a los académicos por el 

sindicato. 

El impacto del lFCM, se dejó sentir en el desarrollo del P- ll. Fueron los 

maestros egresados de las normales quienes lo asumieron, pero el número de 

docentes habilitados y en formación continua en el lFCM, en el periodo de 

atención al P-ll fue muy superior a los normalistas, en especial los del medio 

rural que tenían menos oportunidades de educación y h acia donde la política 

educativa tendía al abandono. 

El lado oscuro fue el corporativismo que fomentó; la acumulación de 

puntos por cursos tomados, fue el inicio de la partición de los intereses de 

formación pura, a partir de la nivelación profesional a una descontextuada y 

alejada de la realidad del aula pero útil para el docente, alejándose el interés 

laboral del maestro de su formación necesaria para el trabajo frente a grupo. 
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Esta cooptación por escalafón desató el "puntismo', que fue perfeccionado 

por el sindicato mismo en la década de los 90 con el programa de estimulas de 

carrera magisterial, una total escisión entre el interés del burócrata y el 

compromiso del docente. 

Por lo que respecta a las normales, como ya hemos dicho, el proyecto de la 

escuela de unidad siguió dos planes que influyeron directamente en la 

interpretación del P-ll, estos fueron los de 1945 y 1959. Si bien hubo 

modificaciones en 1960 y 1969, no afectaron en si al plan, el primero porque sólo 

fue un re acomodo de algunas materias del de 1959 y el segundo porque tuvo 

efecto hasta las década de los 70. 

Habria que añadir que el plan de 1959 es uno de los de más breve vida en 

la historia de la educación normal, en teoria se aplicó de 1959 a 1969, pero en la 

realidad, las normales no lo aplicaron, como en el caso de la ciudad de México 

hasta 1965, con ello tendríamos un periodo de cuatro años. Algunos maestros 

entrevistados opinaron que el cambio se sintió hasta 1969. 

En 1960, en la Segunda Asamblea Nacional Plenaria del SNTE, el sindicato 

esbozó el perfil del maestro ideal a formar en el instituto, un hombre cabal, un 

ciudadano ejemplar, un patriota insobornable, un trabajador incansable y 

valeroso, y un profesional de alta calidad. Para poder alcanzar este objetivo, el 

Plan de estudios que se diseñó constó de dos etapas: una cultural de un año y 

otra profesional de dos años. Las materias se dispusieron por semestres, se 

anexaron asignaturas complementarias y suplementarias, con miras a atender 

también las caracteristicas regionales y se señalaron prácticas con estudio 

dirigido. 

Recordemos que desde el proyecto cardenista la propuesta oficial recogia 

los principios de la escuela rural mexicana impulsada por Moisés Sáenz, 

haciendo de campo una prioridad para la educación y de las ciudades centros de 

concentración de excelencia educativa para el desarrollo de la técnica. 

A la llegada de Ávila Camacho a la presidencia, el proyecto educativo en 

tránsito era el socialista impulsado por su antecesor. En dicho plan Cárdenas 

daba énfasis a la función de la escuela como un centro de preparación para el 

trabajo, de fomento al colectivismo y de apego a la racionalidad, aspectos 
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contrarios al academicismo, el individualismo y a la intromisión de la religión en 

asuntos educativos. En un país con acento en la religión ese punto dividía a la 

sociedad, ya que se acusaba a la escuela de fomentar el ateísmo y el comunismo. 

Don Jaíme Torres Bodet, es llamado a fines de 1943 para hacerse cargo de 

la secretaría de educación, fue el tercer secretario del ramo de ese sexenio y es él 

quién da respuesta a las tensiones sociales producto de la educación socialista de 

una manera planeada, controlando al magisterio creando para ello estructuras 

basadas en el corporativismo dual; el laboral (SNTE) y en conceptual (IFCM). 

Asimismo modifica el artículo 3° constitucional, quitándole la palabra 

socialista y marcando la separación de la iglesia de todo asunto educativo. El 

proyecto que surgió de estas bases fue el que se llamó proyecto de unidad 

nacional y rigió a la educación durante cerca de 26 años, teniendo su máxima 

expresión durante el P-ll. Los intérpretes de las versiones de su currículo (1941, 

1957, 1959) fueron maestros que estudiaron, en su mayoría bajo los planes de 

estudio de 1945 y 1959, ambos surgieron como resultado de reuniones 

nacionales donde se analizó que tipo de maestro se quería formar. Aunque no se 

desconoce que estaban en servicio maestros de los planes de 1936. Por eso 

recalcamos la importancia del IFCM como estructura homogeneizad ora. 

El programa para la educación de maestros de primaria de 1945, entró en 

vigor tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones del congreso de 

1944 realizado en Sal tillo Coahuila. En él se hacía una división entre los fines de 

las normales rurales y las urbanas. Para la normal rural era prioridad conservar 

su sentido de servicio a la comunidad, por ello debería de ser socialista, 

coeducativo, integral, de carácter regional y agropecuario e industrial . 

•... también nos daban materias para el cuidado de la salud e 
higiene, como filtrar el aguan, como purificarla, como cuidar los 
alimentos para que no se echaran a perder, como ayudar a los niños 
enfermos, controlar una calentura, una diarrea, nos daban una basta 
cultura de cuidados e higiene.. . teníamos varios manuales, con ellos 
podíamos realizar muchas de las prácticas de agricultura, teníamos una 
materia donde se nos enseñaba el cultivo de las hortalizas ... así 
aprendimos los que no teníamos experiencia en el campo, los que si la 
tenían, eran buenos para preparar la tierra ... " (Entrevista W 10). 
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Se le deja la responsabilidad de dar continuidad a la escuela socialista y 

atender las zonas rurales del país, de ahí su socialismo primitivo, basado en el 

fomento del colectivismo, se hace coeducativo por economía, las normales rurales 

no tenían edificios propios en su mayoría y requería de atender en un mismo sitio 

ambos sexos. Era integral en cuanto se buscaba que el maestro cubríera el perfil 

de egreso del hombre comprometido con su patría, técnicamente apto y con 

sensibilidad para recuperar la cultura local e incluirla en la nacional. 

Por ello se daba énfasis a su carácter regional, y a las artes y oficios que 

podría aportar en el medio donde estuviese, favoreciendo una escuela útil y 

práctica. 

Por su parte el maestro urbano, seguía también el plan de seis años, tres 

primeros para lo que sería la secundaría y tres posteríores para el ciclo 

profesional. En el programa de estudios de éstos, se hacía énfasis en buscar la 

escuela de unidad, ya que postulaba: el logro de la unidad nacional, afirmar la 

democracia, solidaridad, cooperación y amor a la humanidad, recordemos que 

estaban en tiempos de guerra (SEP, 1984,56). 

Durante todo el ciclo de formación de las normales que era de seis años, 

incluía la secundaria, sólo se atendían materias de enseñanza de la ciencia en 

ocho ocasiones en secundaria y dos en profesional, pero se hacía énfasis en 

aspectos de utilidad comunitario como la sanidad, usando el modelo del método 

científico (empírico) como base para la enseñanza de la ciencia, pero era una útil 

a lo inmediato, ya que " ... apoyaba la experimentación e investigación de los 

alumnos con fmes de incremento de la producción nacional, realicen en campos, 

talleres y laboratorios .. .", era un modelo anual, nacionalista y apegado al. 

funcionalismo de la ciencia y de la escuela misma (SEP, 1984,57). 

Para la década de los 50, el hombre que se quería formar en las normales 

no estaba alejado de la constante mítica y perfecta del hombre pulcro y correcto, 

honrado y patriota, poseedor de los valores más altos del civismo y embebido en 

un fervor por el trabajo producto de su amor a la patria. El modelo de unidad en 

su versión de 1954, daba énfasis a lo nacional pero no dejaba de lado los ideales 

de crear un maestro útil a su sociedad y a su país para que con esa actitud y 
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prestancia pudiera formar a su vez a los ciudadanos que el país requería en esta 

etapa de crecimiento económico. 

Para acercarse a ese logro se proponían cambios radicales en la estructura 

del currículo de la normal , pero como vem os no había gran cambio en el tipo de 

maestro que se queria, se podria decir que se continuaba con la idea de lograr el 

maestro perfecto, sólo habria que cambiar la forma en que se debería de lograr 

esto. 

Para ello el curriculo de la BENM y en general de las n ormales del país, 

tanto rurales como urbanas, se modificaron para unificarse en un solo frente, ya 

no más divisiones entre la calidad a ofrecer en la ciudad y en el campo, el 

maestro, sin haber de su origen deberia de responder a principios comunes ya 

defmidos, el rural incluso deberia de ser una persona con mayor calificación que 

el urbano, debido a su nivel de compromiso en zonas de escasos recursos y dificil 

acceso. 

En 1959 se daría paso al cambio que pedía el Estado respecto del tipo de 

maestro a formar, declarando una orientación clara para que las normales 

respondieran educando mentores útiles al México desarrollista, unificados en una 

sola imagen de lo que debería de ser el maestro , independientemente de su 

escuela de origen, la diferencia en sus habilidades se daría al contextuar sus 

estudios con el sitio a donde habria de servir. 

Se orientaría según los avance científicos en lo Psicológico y serían flexibles 

para que se pudiesen modificar según la región o la exigencia del tiempo. Debería 

de ser económico, esto es esencialista, al buscar los contenidos mínimos 

(esenciales) que debería de manejar el estudiante. La gran densidad de 

contenidos que veían en su s programas h acía que se dispersara su esfuerzo, por 

lo que se recomendaba ver los temas clave con profundidad. 

El esencia lismo se hacía más evidente, ya que en lugar de llevar 13 

materias como en 1945, en la modificación curricular de 1959 se reducían a 10 

en primer año y 9 en cada uno de los dos años restantes. Las 10 materias se 

dividían en 3 teóricas por semestre y cuatro o tres dependiendo, anuales, en 

forma de actividades. Así lo práctico era el eje vertebrador del plan de estudios. 
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A ello se agregaba la exigencia del servicio social, las dos semanas 

semestrales de servicio a las comunidades en campañas de apoyo a la sanidad, 

cultural o alfabetización. Aunque según se avanzaba de grado, se hacian grupos 

de trabajo para las comunidades en apoyo a trabajo comunitario. 

Por último, fiel a su tiempo, requería que fuese pragmático, es decir que 

sirviera para algo, que diera como resultado un maestro pertinente en lo 

académico pero sobre todo capaz de cumplir su función en la sociedad de formar 

ciudadanos útiles para la patria. Como en ese tiempo estaba en pleno el 

desarrollo de la infraestructura de sanidad pública, esta deberia de ser una 

prioridad, así como el auxilio que pudiera prestar el maestro a las comunidades 

con conocimientos técnicos sobre cultivos, economía de recursos y 

aprovechamiento (racional) del medio. 

Así en los programas del proyecto de unidad para normales se tenía un 

papel relevante, más en el 45 que en el 59, los contenidos sobre higiene y salud, 

prioridad de la educación primaria y que el maestro deberia desarrollaba en su 

trabajo para forjar hábitos que modificaran el nivel de vida de los alumno. 

En necesario aclarar que los contenidos de materias de cultura general 

eran las que se sacrificaban, se mantenían preferentemente las profesionales 

(lógica, ética, psicotecnia, pedagogia, didáctica entre otras) y de las primeras, se 

rescataban las de ciencias sociales, como historia de la educación. Los espacios 

disciplinares se encontraban en las materia optativas, donde las matemáticas y la 

lengua nacional, competían fuertemente contra la historia de México, dejando 

relegado a la enseñanza de la ciencia, que no contaba con espacios curriculares 

obligatorios. 

En resumen, podemos decir que el modelo desarrollista requirió de un 

proyecto educativo de ciencia útil, orientado a la enseñanza técnica más que 

científica, los conocimientos disciplinares en los planes de primaria superaban la 

formación que recibían los docentes en las normales, los contenidos de ciencias 

naturales eran acotados a la ciencia útil , a conocer para explotar. 

El conocimiento que adquiría el maestro en las normales durante el P- ll, 

era nulo respecto de las ciencias naturales, su conocimiento sobre el tema lo 
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podía adquirir de manera autodidacta o bien por medio de los cursos de apoyo 

delIFCM. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CURR1CULO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN EL 

PLAN DE ONCE AÑOS 

Este trabajo se guió con la intención de contestar de una manera clara, en 

lo posible, cómo entendió el currículo de enseñanza de la ciencia de la educación 

primaria el maestro que participó del P-ll. Para ello debimos de recurrir a 

fragmentar sus argumentos en tres: 

• Cómo se veía a la ciencia en las décadas del proyecto de unidad. 

• Cual era la raigambre de la enseñanza de la ciencia en la educación 

básica. 

• Cual era el currículo en el plan de once años sobre enseñanza de la 

ciencia en primaria. 

Al documentarnos en estos tres aspectos pudimos decir qué imagen 

popular de ciencia se tenía en el desarrollismo y cómo afectaba esto en el saber 

cotidiano tanto del docente como de los alumnos, el saber cotidiano es taba 

enriquecido por una propuesta educativa con un enfoque positivis ta que 

históricamente en México se venía imponiendo en la educación en este nivel, lo 

que se hizo explícito en los planes de estudio y perfeccionamiento de los docentes 

y en los propios de los niños de primaria, como fue en el caso del P- ll . 

Los tres elementos señalados, el conocimiento previo (cotidiano), la 

formación (lo aprendido formalmente) y lo vivido (la amalgama de lo cotidiano y 

aprendido), son facetas de lo que se podría entender como un curriculo. Un 

currículo visto desde un enfoque temporal, no es una cartilla plana ni se presenta 

estático en el tiempo. Su diseño, desarrollo y aplicación son elementos que se 
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engarzan en un continuo temporal. Si bien el diseño si es estático, la operación y 

aplicación no lo son. 

El diseño curricular es un producto de expertos y reflejo de la selección 

cultural que el grupo en el poder asume como fundamentales para legitimar y 

perpetuar (reproducir) su liderazgo, desde la raiz de la sociedad, la educación. 

Si retomamos el modelo (reproduccionista) de poder delegado de Bourdieu, 

los expertos del diseño y el grupo en el poder necesitan de personal que sea capaz 

de entender y aplicar su propuesta para que esto opere en el colectivo, la 

estructura encargada de instruir a estos aprendices es la formadora de docentes, 

las normales para el caso de México, la más influyente de ellas fue el IFCM. 

En las normales, los maestros son formados bajo una idea de hombre, un 

sujeto ideal para los intereses de quien lo ha de ungir como su representante, ya 

que el maestro al actuar frente a grupo lo hace en nombre del Estado. 

Ya dentro de la escuela (su centro de trabajo) el aprendizaje recibido en la 

normal, que se enriquece con los cursos de educación continua, se amalgama con 

su saber cotidiano, aqu el que le fue imbuido en su entorno social primigenio, 

formándole un habitus. Esa mixtura se sigue enriqueciendo a lo largo de su vida 

profesional, ya que recibe a su vez la cultura del centro escolar donde se 

desenvuelve y la identidad como miembro de una estructura poderosa, llamado 

magisterio, bajo la férula del SNTE. 

Por ello es necesario hablar del currículo de ciencias para la educación 

primaria, desde esos referentes, desde un diseño plano que responde a intereses 

de grupo, un saber teórico diluido por el saber cotidiano y el recibido formalmente 

y una práctica viva, producto de un sentido común y los aprendizajes 

profesionales especificos. La presencia que tiene la ciencia en cada una de esas 

facetas de la vida académica y laboral del maestro es lo que nos hablará de la 

importancia real que la enseñanza de la ciencia tuvo en el P-ll. 

Por principio de cuenta, el currículo como selección cultural, responde a 

los intereses y visiones de un grupo, que cree que esa es la correcta. Para el caso 

del P-ll, éste se dio como producto de una larga raíz que viene prácticamente 

desde los ilustrados y su proyecto de la enciclopedia. En él se daba prioridad a la 

razón como elemento para el dominio de la naturaleza, el intelecto puesto en 
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marcha rumbo al progreso para beneficio de la sociedad. La ciencia así es 

igualada a la tecnología, fase que la revolución industrial explota. 

El positivismo h ace su irrupción como faro que ha de iluminar el andar del 

hombre en su lucha contra la naturaleza, su dominio se verá materializado en 

instrumentos, máquinas, transportes que han de permitir, conocer, explorar, 

explotar, manufacturar, transformar y comercializar los productos de la 

naturaleza en insumas para el consumo humano. En relación directa se establece 

que a mayor industrialización, que es el proceso señalado en su s partes, mayor 

desarrollo de una sociedad. 

México toma en el siglo XIX ese modelo, siguiendo los pasos de los países 

industrializados y hace de la ciencia y técnica elementos base para su idea de 

hombre a educar. El embrión del sistema educativo mexicano de fines de ese siglo 

ve en la cien cia la palanca para el desarrollo y progreso de México. 

El sistema edu cativo lo toma como tal y lo incorpora primeramente en los 

planes de estudio de los normalistas y posteriormente en los de los niños de 

primaria, incluyendo otros niveles n a turalmente. El México decimonónico era un 

país con abrumadora cantidad de analfabetas, la educación primaria (de tres 

años o elemental) es la salida rápida para preparar a las person as en ciudadanos 

útiles preparándolos para el trabajo, por ello los maestros en su plan de estudios 

reciben tanto materias prácticas, como teóricas, dando énfasis a las primeras. 

Así la ciencia es vista como fundamental, como algo rescatable y digno de 

reproducirse en las escu elas, s in embargo la ciencia y la tecnología no son lo 

mismo. Lo que se enseña es a explotar y transformar el medio de manera eficiente 

con base en la técnica, eso y la búsqueda de con ocimiento nuevo y el fomento de 

las mentes que lo han de h acer son cosas diferentes. En otros términos el 

currículo de en señanza de la ciencia como tal no existe, existe uno tecnificado. 

En el siglo XX, después de la revolución, esta tendencia se ve en las 

cartillas de educación primaria de 1936 y sobre todo en la de 1941. En esta 

última, es resultado de una renovación curricular de los planes de primaria, en 

ellos el peso de la en señanza de la ciencia es mayor que el de cualqu ier otra área, 

su enfoque corresponde al de la ciencia útil bajo una mirada positivista, 
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enmarcada con el método como elemento didáctico para la enseñanza de la 

ciencia. 

Los contenidos, a pesar de tener una amplia variedad de materias referidas 

a la naturaleza, son supeditados al aprendizaje fundamental de la lectoescritura y 

las matemáticas, pasando por la historia patria. Estos requieres de mentes 

entrenadas en estos saberes, sin embargo la realidad es otra, el México de los 40, 

es uno que se debate entre el pensamiento mágico y el discurso racional. 

En las normales, se imparte secundaria, lo que habla del bajo nivel 

educativo del pais. En la fase profesional de estos centros educativos, se dejan de 

lado las materias sobre enseñanza de la ciencia, aunque existen para dar paso a 

lo práctico y útil antes que lo académico. 

Los egresados se enfrentan a un curriculo muy ambicioso y lejano a su 

formación, por lo que es renovada su propuesta de formación en 1945, 

modificación que ha de influir en el magisterio prácticamente 20 años. En este 

nuevo programa, articulado por materias, se intenta lograr consonancia entre lo 

enseñando en las normales y los planes vigentes en primaria. 

El resultado es una educación fragmentada que apunta de nuevo hacia lo 

útil y práctico que ve a la primaria como una fase terminal de estudios y de 

preparación para el trabajo, sobre todo en el campo. En el medio urbano se 

promueve mayor densidad en lo teórico. 

En 1954, la junta de educación normal se reúne en la Ciudad de México y 

asume como prioridad dar a los maestros una formación acorde a las necesidades 

del pais, en pleno desarrollo con demanda de mano de obra calificada para la 

tecnificación del campo e industria. Todo ello requirió de estudios tecnológicos y 

científicos, sin embargo el enfoque de la ciencia en los centros de formación 

docente siguió siendo práctico y utilitario. 

En 1959 al entrar en vigor el nuevo plan de normales, se descarta la 

ciencia dentro de sus planes de estudio, con lo que los enfoques y textos que han 

de acompañar a la renovación curricular del P-ll, quedan sin articulación entre 

lo que se enseña en la Normal y en la primaria. 
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En las escuelas el currículo expresado en los libros de texto, con un 

enfoque denso conceptualmente y utilitario en su enfoque (pragmático), es muy 

superior a la formación recibida por el docente y responde más a la formación de 

los maestros del plan de 1945. Esto tuvo sus ventajas ya que la enseñanza de la 

ciencia en su enfoque en primaria es el mismo desde 1941. 

Así el currículo visto como la cartilla, los planes de formación docente y la 

práctica misma no son consistentes en el P-l1. 

La formación de los maestros es previa a los contenidos de 1959 de los 

libros de texto gratuito, apoyos fundamentales para el trabajo en esta propuesta, 

que por cierto no se acabaron de entregar en su totalidad a todos lo grados sino 

hasta 1967. Los maestros se debatieron entre sus tradiciones laborales, la 

pobreza de sus capitales cultural y científico que se ven mermados más todavía 

por el conocimiento mágico de sus padres y la cultura de sus comunidades de 

nacimiento. 

A ello se suma la mirada casi mítica que tenía la sociedad de la ciencia y 

de quien la hacia, mirada que no siempre era favorable. 

Las presiones de las campañas para erradicar el paludismo, prevenir las 

enfermedades de la pobreza y sentar las bases de una sociedad sana, es lo que 

predomina en los programas, tanto de normal como de primaria en los 50, la 

sanidad y los hábitos higiénicos son la base de los contenidos de los libros y de la 

práctica del maestro. 

Fomentar hábitos de higiene, salud y nutrición y enseñar ciencia, no son 

cosas iguales, una sigue un conocimiento y un saber a pie juntillas sin discusión, 

el otro, la enseñanza de la ciencia es lo contrario, la liberación de la mente (del 

niño) para que genere hipótesis sobre la realidad y su entorno, lo que se ve 

res tringido, pues lo que se busca es dar conocimientos útiles para situaciones 

práctícas, una educación utilitaria. 

Postulamos que el currículo de ciencias en la educación primaria en el 

plan de once años, no existe como tal, fue muy superado por el de 1941 en ese 

sentido, y por ello recuperado de manera constante sobre todo en los libros de 

trabajo (el libro de lectura, libro de trabajo, libro del maestro eran la triada de 
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apoyo básico del P-ll), era un currículo para el fomento de hábitos de higiene y 

sanidad pública, sin bases para la enseñanza de la ciencia. 

En la Normal desde 1945 no existían tampoco estas bases, eran 

descartadas de la formación del futuro maestro las materias al respecto, 

quedando totalmente desplazadas desde 1959 en el papel y 1965 en la práctica, 

dejándolas en un reducto de materias optativas. 

En las escuelas primarias, la superposición de generaciones de maestros, 

formados en diferentes planes, enriquecia las experiencias pero con sus 

atenuantes señaladas. 

El único espacio donde se podria contrastar el saber previo - mágico 

religioso- del maestro con el saber racional de la ciencia era en los cursos de 

perfeccionamiento del IFCM, pero ellos fueron ampliados a todo el personal 

docente hasta 1967. El autodidactismo, era la única salida posible para que el 

maestro pudiera modificar su conocimiento sobre la naturaleza, tomando como 

primera fuente la lectura de los libros de texto de sus alumnos. 

En resumen, el currículo de enseñanza de la ciencia del proyecto 

desarrollista, tenía una honda raíz positivista, un enfoque pragmático, práctico, 

se encauzó al desarrollo de hábitos de higiene y salud, para labrar en los 

alumnos (y docentes en las normales), actitudes hacia el servicio de la sociedad y 

al trabajo de las comunidades urbanas y rurales, al fomento de hombres útiles a 

la sociedad y moralmente correctos, amantes de su patria y con una mirada 

racional de la naturaleza, sin embargo esta última no tuvo elementos para ser 

llevada a la práctica, el curriculo de enseñanza de la ciencia si llegara a existir en 

el P-ll, fue fallido. 
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CONCLUSIONES 

ORDEN Y PROGRESO O AUTORITARISMO Y DESARROLLISMO. LA 

RAIZ DE LA DUALIDAD DEL MAESTRO 

E
ste trabajo tuvo como finalidad responder de manera clara preguntas 

sobre formación y práctica docente, en los maestros que laboraron en el P-

11, el orden del escrito se articuló tomando como base cuatro aspectos: 

l. La formación que recibió el profesor 

2 . Su práctica 

3. Su identidad 

4. El efecto que perduró en su vida profesional, a su paso por esta etapa de la 

historia de la educación en México. 

Nuestra intención fue documentar la parte de la h istoria de la enseñanza 

de la ciencia en México correspondiente al P-11, con la finalidad de rescatar 

aprendizajes y experiencias de quienes hicieron posible éste plan de gran 

importancia para el SEM. 

También en un salto temporal, intentamos mediante un método 

comparativo, enlazar dos tiempos distantes dentro de la educación en nuestro 

país a partir de tres elementos; que sirvieron de puente, al vincular aspectos 

comunes de la educación de antaño y de ahora, fue: 

• Currícu lo de ciencias naturales de primaria (el deber) 

• Formación docente (el intérprete) 

• Enseñanza de la ciencia (el ser) 

265 



Con ellos contestamos a las interrogantes que nos planteamos. En primera 

instancia vimos el cómo se formó el maestro del P-11 y su referente comparativo 

con el maestro actual. Posteriormente abordamos el cómo interpretó el maestro la 

propuesta de enseñanza de la ciencia del P-ll. 

Para contestar cómo se formó el maestro, dentro del plan de once años, fue 

necesario establecer un referente. Partimos de la idea de que el maestro se forma 

en la normal para atender un programa educativo del nivel que le corresponde, es 

por ello que de manera paralela a la formación docente vemos el programa de 

educación primaria para ciencias naturales de la misma época, haciendo una 

recuperación de 1941 a 1993 en ambos curriculos. 

Las conclusiones de este trabajo, concentran los discursos oficiales y las 

voces de los actores que hicieron posible el P-11 desde el aula, en algunos casos 

se reafirmó lo que ya se ha dicho de alguna forma en el escrito, en tanto que en 

otros aspectos se dieron nuevas visiones de las interpretaciones ya discutidas. 

Por último hablamos de la posibilidad de que esta investigación sea el 

embrión de una linea de investigación en el campo de la enseñanza de la ciencia 

en primaria, visto desde lo histórico. 

ORDEN Y PROGRESO 

Las diferencias entre el discurso gubernamental (triunfalista) sobre los 

resultados del P-11 y la realidad de la práctica docente, nos hace tomar con 

tiento la retórica oficial en la cuestión educativa. Las ausencias en la formación 

de los docentes se reflejaron en la incomprensión del curriculo de ciencias en el 

P-11 y en su manejo en lo cotidiano del aula. 

Una lectura apoyada en los documentos oficiales (Solana, 1981, Krauze 

1999) nos diría que los docentes de los 60 desaprovecharon una oportunidad 

histórica para jugar un papel relevante en la educación, dadas las condiciones a 

favor que tenían para su formación y los nuevos materiales-homogéneos, asi 

como la infraestructura con la que contaron tanto en entorno urbano como rural. 

Sin embargo, al escuchar las voces de los maestros habria que matizar las 

bondades de su formación y sobre todo sus condiciones de trabajo. El discurso 
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liberal de los historiadores de la Normal y la idea de progreso infinito como una 

dualidad cuantitativa-cualitativa, no corresponde con lo recibido en ella; una 

formación autoritaria, un enfoque positivo y una idea desarrollista. La 

contradicción entre la retórica oficial y la realidad que el maestro vivió (según lo 

recuerda en sus relatos) fue la constante. Uno de los ejemplos más claros fue la 

noción de libertad, con rupturas entre el discurso gubernamental y los hechos 

descritos por los docentes. 

LIBERTAD (ORDEN). El normalismo, desde la fundación de la BENM en 

1887, ha intentado conservar el principio liberal que le dio su fundador, Ignacio 

Manuel Altamirano. Libertad, democracia, igualdad y nacionalismo. La BENM, 

como rectora del normalismo nacional, buscó servir a la sociedad siguiendo los 

más altos principios republicanos, el primero de ellos la libertad que le dio 

insignia a la generación del 57 (los liberales). 

Una de las piezas claves de la Constitución de 1857, fue declarar la 

enseñanza libre y la creación del articulo 3° constitucional como ideario educativo 

que regiria al país. 

De 1857 a 1867, México pasó por dos guerras, una de ellas internacional. 

Después de la interveción francesa, en diciembre 2 de 1867 se dió a conocer la ley 

orgánica de instrucción pública en el D.F. Su artículo 6° habla de la escuela 

Normal, ese rubro se modificó en 1869. 

Tiempos turbulentos de caudillos y generales hicieron que el país esperara 

hasta 1879 para que se fijaran las bases para establecer la escuela Normal de 

profesores. A invitación expresa de Manuel González, presidente de México, 

Ignacio Manuel Altamirano, por cierto enemistado con Juárez, se da a la tarea de 

hacer un plan de estudios y reglamento para la escuela Normal, lo que llevó a 

cabo de 1882 a 1885. Aprobado el proyecto en 1886 ve luz el 24 de febrero de 

1887. 

En todo el periodo del "porfiriato", rigió la idea positivista; libertad , orden y 

progreso, el amor, Gabino Barreda lo había mutado por libertad. 

El liberalismo y el positivismo se confrontaron en el principio de libertad, 

valor principal y fundamental en los primeros en contraparte al orden 

caracteristico de los segundos. 
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El gobierno de Díaz tenía raíces liberales, pero su pensamiento y acción fue 

positivísta. Esta amalgama de ideas la reflejó Altamirano en el plan de estudios de 

la Normal de 1887. De las más de 20 asignaturas divididas en cinco años de 

estudio, se pretendió equilibrar lo cientifico, instrumental y humanista; con un 

enfoque nacionalista, pero donde la libertad no aparece sino mezclada con el 

orden y progreso uso amor y libertad. 

La Normal desde 1887 se ve como un centro de educación docente, con 

prioridad en la información y desarrollo de sensibilidades. (Corzo, 2000, 79:89) 

Se requería de un maestro cientifico, que utilizara el método racional, lo 

cual se explica por la fuerza del positivismo. El choque de una cultura religiosa 

frente a una nueva forma de ver al mundo, el positivismo, se amalgama en el 

imaginario social para darle tintes de sacerdocio a la práctica docente, sumado 

ello a un perfil científico. 

Ciencias 

H mnanidade, Y 
Bellas art2, 

o Ideal del mae,tro nonnalsi". de 1887 

Figura !O. La conjunción de lo, ideales libecales y positivisus 
en la idea de hombre en la Nonnal de 1887. 

Esa dualidad; moral-cientificista, fue útil durante el porfiriato, cuando el 

magisterio -entonces en pañales- fue empleado para forjar al ciudadano en 

principios morales y cientificos, de acuerdo a los intereses del dictador. Dichos 

principios no incluían la libertad pero si el orden (Rodríguez, 2004, 23). 
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La Normal como un semillero de mentores, quienes a su vez forjarían a los 

ciudadanos, hicieron de la libertad la condición principal que ambicionaba 

representar Estado, no como un contenido conceptual, sino como una forma de 

vida. La libertad en la Normal deberia de tener prioridad en la formación de los 

futuros maestros, pero no era así. Jiménez Alarcón (1987) nos dice que los 

principios de la educación, de la formación normalista han sido liberales, se tiene 

desde 1887 un compromiso con ese pensamiento. Esta mirada se contradice por 

lo relatado con los maestros entrevistados, quienes señalan reiteradamente que el 

autoritarismo como enseñanza y forma de ser era expresado constantemente 

dentro de su estancia en la Normal. 

Al ubicarnos en los años 50-60 del siglo XX época desarrollista, 

recordamos el lapso de los gobiernos despóticos, la república imperial que 

engendra su fortaleza en el abuso del ejercicio de poder, en la intolerancia a 

pensamientos disidentes a la voz oficial, y a la violencia y represión brutal como 

forma de negociación. Los ferrocarrileros, médicos, maestros y estudiantes 

pudieron dar fe de ello. 

La Normal no fue un "castillo de la pureza", reprodujo de manera especular 

dicha situación y más aún, sus egresados llevaban la impronta del autoritarismo 

que ellos habrían de reproducir. El efecto del curriculo oculto, de la violencia 

tácita y la simbólica era devastador. LA violencia era una moneda de cambio que 

hacía efectiva el gobierno en turno, la fuerza pública, la alta burocracia y el 

SNTE, quienes controlaban a las normales desde sus directivos, hasta los 

maestros y alumnos. 

El autoritarismo era la realidad en la Normal, en tanto que su discurso era 

liberal. La ausencia de libertad señalada en la formación docente; ya había sido 

declarada en la escuela positivista de Barreda (libertad, orden y progreso) en una 

contradicción total, una escuela determinista, restringida por leyes para un ideal 

liberal. 

En el positivismo, el orden se ve como lo fundamental. La armonía y la 

parsimonia de la naturaleza recuperada en leyes naturales que rigen del mismo 

modo al mundo social, son lo "natural", pero el orden es la antípoda de la 

libertad. 
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La ciencia (positivista) como palanca del desarrollo humano, tiene al amor 

como principio, el orden como condición y el progreso como fin, entre sus 

características esta el orden y la predicción. El caos y lo contingente no tienen 

cabida; lo sensible tampoco, sólo aquello que se puede medir es susceptible de 

ser conocido diria Lord Kelvin. Lo normado (el orden), las leyes que rigen a la 

naturaleza tiene extensiones hacia la sociedad en las leyes de los hombres. La 

ciencia nomotética que busca descifrar el orden de la naturaleza para 

aprovecharla en su beneficio, es la base de de esta forma ordenada de ver al 

mundo. 

El positivismo arribó a México en la maleta de viaje de Barreda, médico de 

cabecera de Juárez, quien por encargo de éste se dió a la tarea de renovar el 

sistema educativo mexicano, tomando como territorio la Escuela Nacional 

Preparatoria. Barreda, positivista, enfrenta su ideario al de los liberales formando 

un hibrido poco creíble, el de libertad, orden y progreso. Su trabajo da las bases 

para la ley orgánica de instrucción pública (1867), que tendria el carácter de 

regional, como consecuencia del federalismo que había impulsado el benemérito. 

En este ideario, se dice que la instrucción primaria debe de contener: 

"lectura, escritura, aritmética, rudimentos de fisica, de artes fundadas en la 

química y mecánica práctica, movimientos y engranes ... la instrucción primaria 

será gratuita para los pobl·e y obligatoria ... costeada por los fondos federales" 

(Citado en Jiménez, 1979: 50). 

En todo lo antes citado se devela la influencia (enciclopedista) ilustrada del 

ideario con la razón, y el saber como claves para el desarrollo y el beneficio para 

la mayoría. 

En 1869 se modifica dicha ley y se agrega " ... extender en cuanto sea 

posible la instrucción primaria en la masa del pueblo ... y el de vulgarizar en 

cuanto se pueda el estudio de las ciencias naturales .. . " (Jiménez A1arcón, 1979: 

50). Se puede apreciar, que se define con claridad la importancia que se le da a la 

enseñanza de la ciencia desde la educación primaria. 

La doctrina educativa de Barreda, se expresó mucho más claramente en 

una carta donde da las razones del nuevo plan de estudios de la Preparatoria, 

dice: " ... una educación en que ningún campo importante de las ciencias 
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naturales quede omitido: en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los 

más simples hasta los más complicados, se estudien y se analicen ... cultiven así el 

entendimiento y los sentidos ... una educación ... y solo con el deseo de hallar la 

verdad, es decir, lo que realmente hay y no lo que nuestro concepto debiera haber 

en los fenómenos naturales ... " (Citado en Jiménez Alarcón, 1987, 55:72). el 

empirismo propio del positivismo se hace presente, toma la naturaleza como 

modelo y los sentidos como ventanas que dejan entrar la verdad. 

Sobre el método opina que, " ... bajo este respecto, nada es comparable al 

estudio de las ciencias positivas, para grabar en el ánimo de los educandos, de 

una manera práctica y por lo mismo indeleble, los verdaderos métodos con ayuda 

de los cuales la inteligencia humana ha logrado elevar el conocimiento de la 

verdad ... " (Citado en Jiménez Alarcón, 1987, 55:72). 

Todo esto se imparte en la escuela preparatoria, que modifica su programa 

de educación y lo extiende a seis años, para atender a lo que llamaríamos 

actualmente escuela secundaria y preparatoria. En su programa se dió énfasis a 

las ciencias, a las matemáticas y a la lógica, dejando de lado las disciplinas 

sociales, las humanidades y bellas artes. La ciencia empírica la dura, se vuelve el 

punto dominante de su currículo, así como la lógica. 

El estudio de la lógica es fundamental en esta renovación curricular, ya 

que en la segunda mitad del siglo XIX, chocan diversos intereses ideológicos y 

ricas polémicas; donde destacaron el positivismo, el jacobismo, el catolicismo 

dogmático y el catolicismo liberal. La lógica se enfoca ideológicamente en este 

momento de diversas maneras, coincidiendo la mayoría de los pensadores en 

concebirla como un "arte científico". 

Esa manera positiva de ver la lógica está representado por Luis E. Ruiz 

(1857-1914) quien publicó su obra titulada "Nociones de lógica" (1882) donde se 

afirma que la lógica tiene como objetivo principal "dar los medios para probar las 

verdades inferidas" o "enseñar el método"; Porfirio Parra (1845-1912), quien 

publicó en 1903 su "Nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva" , dice que la 

lógica es el "arte científico" que "está basado en el conocimiento de las leyes que 

en su ejercicio obedecen las facultades intelectuales" (Núñez, 1997) . 
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Tocamos de manera reiterada el currículo de la escuela preparatoria, 

porque en tiempos de Juárez los maestros estudiaron en sus aulas. Recibían una 

formación académica positiva que contrastaba con la realidad de las diferentes 

corrientes del liberalismo que había en su entorno. Como una extensión de esa 

forma positiva del ver a la educación, se funda la Escuela Normal Nocturna de 

Enseñanza Objetiva (ENNEO), presidida por Rebsamen, tenían como propósito el 

"enseñar por ejercicios de los órganos que son los sentidos". La enseñanza 

tradicional fue desprestigiada, los viejos lancasterianos fueron remplazados por 

estas dos fuentes que decían que el golpe y el castigo deberían de ser 

remplazados, así como privilegiar lo empírico antes que la memoria y lo abstracto. 

El discurso liberal de A1tamirano se, convirtió en una práctica positivista 

en el aula. La normal no fue ajena a su tiempo, cuando el positivismo y el 

cientificismo fueron las corrientes triunfantes del pensamiento la escuela "fue el 

jardín donde poblaron el triunfo de los pavo reales" a fines del siglo XIX. 

Ese reconocimiento de la ciencia como elemento fundamental de la 

enseñanza de los niños y de la formación de los maestros, fue reafirmada por 

Altamirano, quien al planear la escuela normal, no deja fuera a las idea de su 

adversario intelectual, Barreda, sino que las incorpora en su programa; le da 

tanto peso a la ciencia, como a lo social, como a lo técnico, como a lo humanista y 

artístico, Altamirano reconoció el valor de la ciencia en la formación integral 

Por ello personajes como Miguel E. Schultz, reconocido geógrafo mexicano, 

maestro de la escuela preparatoria, imparte la cátedra de cosmografia y geografia 

en la escuela Normal, en segundo año recibían clases de Física, meteorologia, 

química agricola e industrial, en tanto que en tercer año estudiaban historia 

natural (biologia), lecciones de cosas y fisiologia. 

Con esto damos elementos para discutir la supuesta hegemonía del 

positivismo en la educación del siglo XIX en nuestro país, el liberalismo y el 

catolicismo fueron contrapartes que incluso lo estigmatizaron al entrar el siglo XX 

(v.gr. "El ateneo de lajuventud"). 

A principios del siglo XX surgen corrientes críticas al inductivismo y a la 

negación de la metafisica, una de ellas fue el "Ateneo de la Juventud", que hizo 

una dura crítica a esa forma rígida, sin espíritu ni alma de pensar. Los altos 
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intelectuales comandaron ese movimiento, pero en la normal imperó el orden 

como fundamento. 

Por ello no fue raro que en la etapa del desarrollismo en México, cuando se 

da la máxima concentración de poder y autoridad en el gobierno, sus vicarios 

emanados de la revolución tomen el orden como norma en la formación docente; 

no como reflejo de la armonía y el amor, sino como castración de la libertad, 

ejercicio del principio de autoridad y ejemplo de autoritarismo. Habrá qu e esperar 

en la Normal y por ende en el país a tiempos posteriores para atisbar el horizonte 

de la libertad, incubado en una sociedad producto del sojuzgamiento y la anti 

democracia. 

La antidemocracia, el autoritarismo y el orden que de manera eficiente, a la 

manera de la violencia simbólica, se da en las normales tienen sus análogos en el 

IFCM, con los maestros habilitados. La homogeneización a que aspira el Instituto 

favorece este control con argumentos tan contundentes como el condicionamiento 

para la contratación, el estudio como ruta para m ayores ingresos y sitios de 

trabajo favorables. Los maestros empíricos que se forman en el IFCM viven el 

autoritarismo como un estilo de vida, y para conservar su empleo e ingresos 

entran en ese ciclo vicioso de orden y control. Poco se parece eso a la libertad. 

Por si fuese poco lo anterior, el orden se ve reforzado en su corporación 

gremial, el SNTE que se convierte en pieza clave para mantener en calma y 

con trolados a los maestros. 

Orden en su escuela de formación, orden en su centro de trabajo, orden en 

su estructura sindical. El sueño de libertad se convierte en uno más de los mitos 

que enraízan y dan identidad al magisterio. Un gremio con trolado, ordenado 

según el interés de las políticas educativas del gobierno en turno, reafirma el 

status del maestro como profesionista de Estado (Arnaut, 1998b). 

PROGRESO. La creación del SNTE estuvo subordinada desde un principio al 

gobierno, recordemos que Torres Bodet, acudió al presidente del partido político 

dominante el PRM (y casi único), para que mediara en la formación de un 

sindicato de los trabajadores de la educación de unidad. Con ello añadió otra loza 

sobre las espaldas del magisterio. 
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El presidente en turno controlaba al PRM, éste controlaba al SNTE y el 

sindicato asfIxiaba al maestro. Vigila su educación, formación continua, 

contratación, ingresos económicos y promociones. Un sujeto comprimido, 

asfIxiado y vigilado es diflcil que se pueda educar en la idea romántica de libertad 

y el progreso, por eso entendió éste último como algo personal y reducido al 

escalafón vertical. 

Gobierno 

PRM 

Figura 1 I. El magisterio fue litetalmente aplastado por las estructuras de 
control del poder en el desarrollismo 

Los liberales y neoconservadores en el poder du rante el porfIriato, tenían 

una visión diferente de lo que era progreso. Para los primeros era del tipo 

cualitativo, en tanto qu e para los segundos lo era cuantitativo. Los liberales 

aflrmaban que el progreso de un pueblo se reflejaba en el logro de su libertad, se 

consideraba un país progresista a aquel que permitía el desarrollo de libertades 

en todos los sentidos. 

Los neoconservadores, por su lado decían que el progreso era la 

consecución de la libertad para progresar materialmente, el par libertad progreso 

se une en ambas visiones. 

274 



Para los porfiristas la libertad para ejercer actividades económicas era lo 

fundamental. Para los liberales no existía libertad y progreso por separado. El 

progreso era la adquisición y ejercicio de todo tipo de libertades, la de conciencia 

era la principal. 

El progreso desde el punto de vista de los porfiristas era la justificación 

para coartar todas las otras libertades. La persecución de las ideas liberales, del 

par progreso libertad plena en todos los ámbitos, no solo en el económico. Esto 

hace que se desprestigie a quien busca libertad de conciencia. 

Esas ideas libertarias no llegan a las normales, si bien son planeadas para 

que aparezcan en los contenidos escolares, no es la teoría, sin la práctica en 

donde se deben reflejar. El ambiente restringido de libertades asfixia dichos 

principios, favorece la reproducción de las formas autoritarias y castrenses de 

educación . 

Los liberales se empeñaron en hacer suyo el ideario ilustrado. El 

conocimiento del medio para su aprovechamiento y uso en beneficio de la 

sociedad es lo que se entiende por progreso, como el horizonte que debería de 

llevar equilibradamente lo cualitativo (hombres moralmente buenos). con lo 

cuantitativo (desarrollo material) . El progreso guiado por la industrialización de 

las urbes y la mecanización del campo aboga por el crecimiento cuantitativo, 

dejando de lado lo cualitativo. Desde fines del siglo XIX se optó por favorecer lo 

primero. 

El fuego que hizo arder al país durante más de 10 años, la revolución 

agraria y politica, tuvo muchas de sus causas en la desigualdad de la 

distribución de riqueza y la explotación de muchos por unos pocos. La forma de 

producción basada en haciendas, rememoraba al sistema feudal de producción. 

Nuestro país en el siglo XIX, netamente agrario y productor de materias 

primas, dio paso a la entrada de capitales extranjeros y a sus avances 

tecnológicos; los grandes ingenios, las industrias extractivas minera y petrolera, 

en ciernes, también fueron explotadas por países tecnologizados, dejando los 

trabajos más pesados a los nacionales, y su control por los dueños del dinero y el 

saber. 
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Esos nuevos conocimientos que servían para explotar a los trabajadores, se 

decia que también los beneficiaba al mejorar las condiciones sanitarias de las 

ciudades y sus comunicaciones. El ferrocarril se vuelve el símbolo de estos 

tiempos modernos en nuestro país, pero ahonda el atraso del campo y polariza 

las clases sociales. La percepción del pueblo ante esos avances hace que llamen a 

los cercanos a Díaz "los científicos"; como un grupo oscuro, de elite, hermético 

que con su saber dominaban todo. 

Al término del remolino social que fue la revolución del 1910, Vasconcelos 

se impone la tarea de crear un sistema educativo, que diera a quienes pelearon la 

revolución, respuesta a una de sus demandas más sentidas, la de educar a sus 

hijos plasmada en el articulo 3° constitucional. 

La SEP, se crea en 1921 , y enfrenta el reto de edu car al pueblo en varios 

frentes; la formación para los maestros, la educación para las ciudades, para el 

medio rural, y la enseñanza superior. En un esfuerzo titánico qu e con el apoyo 

del obregonismo (1920-1924) tuvo frutos, logra que la educación se vea como un 

acto de justicia, que sin embargo está lejos de cubrir a todos los que la necesitan. 

La década de los 20 fue de especial relevan cia para los normalistas, ya que 

por un lado se crean las escuelas normales rurales, base de La escuela rural 

mexicana y por otro Lauro Aguirre refunda la Escuela Nacional de Maestros, 

modificando los planes de estudio a tres años (era de cinco) y con materias 

agrupadas en el mismo orden que en el plan original de 1887; ciencias, artes y 

humanidades e instrumentales. 

Para nuestro interés en el plan de estudios de 1922 se en señan botánica y 

zoología, cosmografia, geografia fisica, fi s ica, química anatomía fisiologia y 

geografia avanzada. Sin embargo es notorio el sesgo hacia el estudio del civismo y 

la historia patria. Es te plan es renovado en 1925 se amplía su duración a seis 

años, impartiéndose secundaria y normal , por ello las materias de ciencias, 

consideradas de cultural general se mantienen tanto en este nivel como en el 

profesional. 

En el ámbito de nuestro interés, la educación primaria, el panorama era 

terrible a principios del siglo XX, el analfabetismo era generalizado, hacían falta 

muchos maestros, las normales estaban centralizadas en las ciudades capitales y 
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no alcanzaban a formar a un número suficiente de maestros, amén de que ellos 

no querían salir de los centros urbanos. 

La población del país era eminentemente rural y por el contrario estaba 

dispersa en infinidad de rancherías, además por mandato de 1917 se había 

derogado el ministerio de justicia e instrucción pública por centralista, dando el 

mando de la educación al municipio libre. 

El ideario de Vasconcelos que guió su epopeya civilizadora, él la veía así, 

tenía entre sus principios fundir en una aleación el humanismo (cualitativo) y la 

ciencia (cuantitativo) en beneficio de la población " . . .las revoluciones 

contemporáneas quieren a los sabios y quieren a los artistas, pero a condición de 

que el saber y el arte sirvan para mejorar la condición de los hombres ... el sabio 

que usa su ciencia para justificar la opresión y el artista que prostituye su genio 

para divertir al amo injusto no son dignos de respeto ... seamos los iniciadores de 

una cruzada de edu cación pública ... me refiero a una enseñanza que sirva para 

aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de 

cada cerebro que piensa .. . organicemos entonces el ejército de los educadores que 

sustituya al ejercito destructor. .. " (Monsiváis, 1976,318:357). 

En el discurso educativo de ésta época se ve un nacionalismo, pero 

también una aspiración a la mejora material del país, de ahí la educación para la 

producción, que fue el origen ideológico de los gobiernos de la revolución; el 

ejército de trabajadores, de empresarios, de maestros, eran revolucionarios 

constructores que buscaban el desarrollo del país a partir de la enseñanza "que 

sirva para aumentar la capacidad productora" la educación para el desarrollo, 

educar a los niños para crear un mundo nuevo sería el ideal vasconcelista 

influido por la escuela soviética de Lunatchartsky. 

Su joven secretario partícular, Jaíme Torres Bodet, retomaría años 

después su ejemplo en dos oportunidades, 1943-1946 y 1958-1964, marcando 

de manera indeleble nuestro sistema educativo en el siglo XX. 

En el primer tercio del siglo XX, la enseñanza de la ciencia, no era una 

prioridad, lo era alfabetizar, civilizar a la gran masa de mexicanos sin letra. Si 

bien Vasconcelos fomentó la creación de escuelas técnicas industriales en la 

ciudad de México y Guadalajara, las grandes capitales, su gran obra fue la 
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escuela rural mexicana que queria hacer válido el principio liberal nacionalista de 

Altamirano, "llevar un pedazo de patria a cada hogar mexicano", sus lideres 

Moisés Sáenz y Rafael Ramírez, querian "integrar a México por medio de la 

escuela rural, esto es; enseñar a la gente de las montañas y de los valles 

apartados, a los millones de gentes que son de México, pero que todavia no son 

mexicanos, enseñarles el amor a México .. ." (Hermida, 1979: 12). 

Los participantes de esta magna cruzada no eran sino miles de personas 

apenas letradas; mal instruidas, muchas con nombramientos honorarios, sin 

pago de salario que integraron las misiones culturales, las casas del pueblo y la 

escuela normal rural. En ellas se atendía primeramente la salud de los alumnos, 

niños o adultos se les ofrecian artes y oficios para mejorar su vida y su trabajo, y 

posteriormente se les alfabetizaba. Las escuelas normales rurales fueron 

prácticas, se enseñaba a los futuros maestros, hijos de campesinos las más de las 

veces, a aprovechar los recursos naturales, dando énfasis a sus habilidades para 

el trabajo y después para la enseñanza. 

El laboratorio de la revolución, como se llamó al Tabasco de Francisco J . 

Múgica primero y de Tomás Garrido Canabal después, fue un ejemplo de esta 

forma de educación comunitaria, en este caso tomando como referente la escuela 

racionalista de Ferrer Guardia. Sin lugar a dudas tuvieron éxitos en sus tareas 

desfanatizadotas y antialcolizantes, pero el socialismo primitivo que imponían 

más parecido al fascismo provocó que se cayera en excesos. 

Los maestros rurales fueron el germen de los líderes comunitarios que 

caracterizaron a la escuela socialista durante el cardenismo, hacian lo mismo de 

maestros, que de jornaleros que de gestores ante las autoridades. El comenzar 

desde la base, buscando un horizonte muy lejano, colocar los cimientos de una 

magna estructura que a su vez servirá de plataforma al Estado mexicano, en su 

aspiración a la mejora material, es lo que siembra el autor del "Ulises Criollo". 

Lejos y aislada quedaba la ciencia en México, se a lejaba así cada vez más 

de la población y se quedaba en torres de marfil ajenas a su entorno . En la 

realidad de la sociedad mexicana posrevolucionaria, la población a lo sumo era 

usuaria de ingenios mecánicos producto de la tecnología. 
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La Universidad lucha por su autonomía y se vislumbra la necesidad de 

renovar a la educación superior para que dejara de ser elitista, torremarfllista, 

academicista y cuanto epíteto tuvo a la boca Vasconcelos para proferírselos, 

corresponderá a Narciso Bassols, sentar las bases de la escuela técnica, dar ese 

paso el dejar la tradición universitaria; inundada de intelectuales porfiristas en 

aquel entonces, para crear una escu ela técnica al servicio de la patria, la ciencia 

positiva y utilitaria vuelve a dejarse sentir en los ideales educativos del país. 

De acu erdo con esa forma de pensar la escuela debería de servir 

primeramente para producir una asociación entre la producción y la educación, 

todo ello al servicio de la nación. Desde la escu ela de párvulos; primaria, 

secundaria, técnica, la escuela rural y superior, se debería de asociar la 

educación con el campo, con la industria y con el taller, es en éste entorno que la 

cien cia entra en los programas de educación primaria. 

En las normales era patente que en los planes de estudio de las rurales se 

daba énfasis a lo practico, pero también se observó esto en las normales urbanas, 

en todos los años de formación profesional recibían cursos de prácticas agricolas 

y zootecnia, además de los cursos (prácticos) de botánica, zoología, química, fisica 

y geografia. 

El ideario revolucionario de hacer justicia social, tomando como palanca el 

reparto agrario y la educación, la transformación del México rural a uno 

tecnificado de manera equilibrada en el campo y en las ciudades, es decir asentar 

en la educación técnica el progreso de México es la guía que sigue el proyecto 

edu cativo de Sáenz y Bassols que Cárdenas, recoge. 

Él sigue dando un fuerte impulso a la educación rural, fomenta las 

normales rurales y las escuelas técnicas y de oficios, el Ins tituto Politécnico 

Nacional se crea durante su gestión, lo que habla de un México instruido para el 

trabajo en busca de un equilibrio entre la industria y el campo. 

En ese en tonces la influencia de la escuela soviética de Makarenko se 

podía palpar, las escu elas eran vistas como centros de formación para el trabajo, 

se mantenía el ideal del proyecto original de Vasconcelos; una edu cación para 

explotar a la naturaleza en beneficio de la población , incluso se crea el primer 

plan sexenal en analogía a los planes quinquenales de los soviéticos. 
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En las escuelas normales se sigue con los mismos programas, éstos se han 

de cambiar hasta 1945, la modificación curricular espera hasta el término del 

cardenismo, porque en su periodo presidencial se da énfasis a la capacitación 

práctica y a lo que se denominó escuelas socialista, una instrucción para el bien 

común que derivó en aspectos tan radicales como la escuela racionalista de 

Ferrer Guardia pregonada por Carrillo Puerto y Garrido Canabal. 

Esta era la versión fundamentalista del socialismo, se fomentaba un 

racionalismo extremo que rayaba en el fanatismo antirreligioso, una escuela 

práctica que enseñaba a producir. Los maestros eran en realidad casi todos 

habilitados, su mayor mérito era manejar con destreza las labores agrícolas que 

habrían de enseñar a sus pupilos. La fe en la razón; el anticlericalismo, la escuela 

como fábrica de trabajadores en ciernes y un nacionalismo a ultranza eran las 

particularidades de este modelo racional, donde la ciencia no tenía cabida, pero si 

el materialismo y el aprendizaje de la explotación de la naturaleza. 

Esa línea de explotación se encuentra en la historia de la educación en 

México de 1867 a 1945, desde entonces ha sido incorporada a la educación 

pública, tomándola como línea guía en la formación docente y en los programas 

de educación primaria. Por ello han sido una constante, siempre se han dado 

materias al respecto y han existido en los programas educativos. Esto emana de 

la influencia que el pensamiento posítivista tuvo en la reestructuración de los 

planes de estudio de la escuela preparatoria, con un énfasis en la ciencia 

empírica y la lógica, desarrollando un cientificismo ingenuo que se conjugó con 

las ideas del orden de la sociedad y el progreso como fin. 

La lucha entre positivistas, liberales y católicos se da en el siglo XIX pero 

prevalece el primero en sus propuestas. Altamirano funde dos de ellas la liberal y 

la positivista para su proyecto de escuela normal durante el porfrriato, con ello no 

h ace s ino recuperar principios primordiales del progreso, el espiritual (idealista 

de Hegel) y el material (positivista de Comte), la dualidad cartesiana. 

En el porfiriato el asentamiento de los principios liberales, curiosamente 

impuestos por un dictador, apuntan a imitar a los países que logran su 

hegemonía como consecuencia de la revolución industrial, esto afecta todos los 

órdenes de la vida de finales del siglo XIX. 
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Leopoldo Zea (1963) recupera parte del pensamiento de los hermanos 

Flores Magón, quienes señalan a Porflrio Díaz como un traidor al liberalismo, 

ellos apoyan la idea de que la paz pornriana no era una paz republicana. La paz 

impuesta y sujetada por el ~iedo al caos, provenía de haber beneflciado los 

intereses de algunos liberales. Díaz era uno de ellos, quién para no perder sus 

privilegios recurre a la retórica liberal con acciones retrógradas para el bien social 

(conservador) . 

La paz, como conquista de un pueblo y no como una dádiva de un hombre 

no podía ser. El progreso material como pretexto, más que un fln verdadero, deja 

de lado el progreso social cualitativo. Se sacriflca el progreso de la democracia y 

de las libertades para favorecer el material , que beneflciaba a una élite, 

identiflcada o no con el positivismo, pero que era favorecida 

Ese ambiente de empobrecimiento social y degradación cualitativa es el 

que caldea el ánimo de los mexicanos de flnes del siglo XIX, cuando el 

normalismo nace como institución. 

Para ese entonces los normalistas ya eran un grupo de elite que recibían 

una educación esmerada en su recién inaugurada escuela, ahora su plan era de 

seis años para que se cursara la primaria superior y la normal propiamente, en 

cuanto a materias sobre ciencias tomaban una en cada año: dos años de 

geografla, ciencias naturales, flsica y química y por último biología, el método se 

centraba en la enseñanza y en formarles una imagen de erudito, alejándolos de la 

realidad social de su gente, pero no de todos, es conocido el papel que maestros y 

estudiantes normalistas jugaron en la revolución (ver Jiménez Alarcón, 1987). 

El positivismo como mosofla de una sociedad industrial a la que se 

aspiraba y admiraba, impulsa en sus seguidores dos principios, orden, la 

armonía social y el progreso con base en la explotación metódica del medio y de 

los recursos naturales, racionalizando esto a partir del uso de tecnología derivada 

del saber científlco. El reflejo que se ve en la población de alumnos, sobre todo en 

primaria es pobre porque pobre era la edu cación. 

El proyecto vasconcelista pretendió enriquecer la educación en calidad y 

cantidad. En cantidad aboga por una escuela útil, daba dos cualidades a su 

conocimiento, que fuera humanista y científico. Funda la escuela rural y las 
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misiones culturales, da peso a la cruzada civilizadora, la alfabetización, pero 

también fomenta la enseñanza de la ciencia, aunque lejos de ser prioritaria, 

recupera la misma dualidad de Altamirano, la útil y la humanista. 

El pensamiento práctico durante el cardenismo se vuelve prioritario, se 

recupera el ideal vasconcelista de unir el arte y la ciencia en beneficio de la 

nación. Ahora la ciencia se declara utilitaria en las escuelas las que dan un giro 

de verbalistas a prácticas, ese cambio radical del rol docente y de la enseñanza no 

tiene raigambre por lo que se cae en excesos dentro de la llamada escuela 

racionalista. 

El modelo de Estado con germen en el cardenismo, el desarrollismo, 

favorece una sociedad desigual y se le da la responsabilidad a la educación de 

justificar las diferencias entre las clases como algo natural, como un orden social 

inmutable. 

Los dos proyectos educativos que le siguieron, diseñados por gobernantes 

sin compromiso directo con el agrarismo, fueron el proyecto de unidad y el de 

modernización. 

Sobre la propuesta de unidad diremos que en 1943 Jaime Torres Bodet da 

los pasos para un nuevo proyecto, dejando de lado el socialista y apuntando a 

responder al plan desarrollista de la nación, el llamado proyecto de unidad duró 

cerca de 27 años y logró avances impresionantes en la cuestión (cuantitativa) de 

la educación en México. 

Posteriormente, en el contexto del proyecto desarrollista se funda el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) así como el Instituto 

Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), con ello se aboga por el orden de 

la sociedad por medio de la unión armónica de sus miembros (escuela del amor), 

se crean escuelas en todo el pais y se forma a los maestro para atender la 

demanda, este proyecto de unidad tiene su culminación en el P-ll, donde se 

aborda la cuestión de la gratuidad y se dan las condiciones para que los niños 

asistan a las escuelas con desayunos a bajo costo, libros gratuitos, maestros 

mejor preparados y escuelas dignas. 

El impulso de ese proyecto, iniciado en 1959 siguió hasta 1970, donde se 

deja la base del s istema educativo como lo conocemos. Durante el sexenio de 
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Gustavo Díaz Ordaz, Tanto Latapí (1998) corno Ornelas (1995) opinan que se dejó 

de impulsar el P-11, se intenta derribar este esfuerzo o al menos quitarle 

continuidad, por ello se llevó a cabo un Congreso Nacional de Educación en 

Saltillo, 1969 (SEP, 1984) donde se sugiere la reforma a los planes de estudio de 

la Normal, siendo Secretario de educación Publica, Agustín Yánez, y Ramón 

Bonfil corno director general de Enseñanza Normal. 

En dicho congreso se evalúan las deficiencias comprobadas de los alumnos 

de la escuela primaria, haciendo culpable de ello, no a la ambición de la 

cobertura, ni a la alta cantidad de maestros habilitados, sino a los maestros 

normalistas, de ahí que se planteara en el congreso que la formación de maestros 

deberia de fortalecerse y ser más selectiva para evitar servir de paso o escalón 

para las ambiciones personales de los docentes, ya que se documenta la alta 

cantidad de mentores que la ven corno una subprofesión y como una estación de 

tránsito para que cursen otras carreras. 

Es ahí donde se menciona que la educación normal debe de ser del nivel de 

la educación superior, para dotar al docente de una cultura general sólida. Esto 

visto en un contexto más amplio denota ya la preocupación de qué hacer con 

tantos maestros, pues llegará el momento en que se cubra la demanda de los 

niños para cursar primaria y quedará un excedente de egresados, sin plaza o 

desempleados. 

Este problema explotará en la década de los 80, cuando la masa de 

maestros tanto en formación corno en activos fue la más alta de la historia del 

país. De ahí que con Luís Echeverria Álvarez en el gobierno, siendo secretario de 

educación Pública Víctor Bravo Ahuja retornarán el diagnóstico del congreso de 

educación del 69, donde los profesores y directores de la educación normal, 

presentaron recomendaciones y cambios al plan de las normales. 

Los alumnos de dichas escuelas se propone que cursen previamente el 

bachillerato, para frenar el ingreso de los maestros que usaban la normal corno 

escalón, lo que trajo corno consecuencia una caída de la población de a spirantes 

al magisterio y un desdén por la formación profesional del maestro. 

Luís Echeverría es una personalidad muy contradictoria; llena de 

contrastes, si bien se le recuerda por su participación en los hechos del 68 y del 
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"halconazo", también fue el mandatario que dio continuidad a las metas del P-ll 

y cobijó a los perseguidos políticos de la guerra sucia en sudamérica. En su 

gestión el número de escuelas, alumnos y maestros en todos los niveles 

educativos se multiplicó y no solo eso, el puso los cimientos para que en los 90 se 

lograra alcanzar la cobertura universal en primaria y se pudiera pensar en hacer 

obligatoria la educación secundaria, para elevar la escolaridad del pueblo. 

Era ambición del ideal liberal la edu cación para el pueblo, el discurso 

idealista lo aderezó con los mitos del misionero, del apóstol, del líder comunitario 

forjado en la fragua de los héroes patrios de la Normal. Los futuros maestros 

quien sabe porqué oscuros arcanos no se empapan con ideales liberales en dicha 

escuela, pero si viven prácticas autoritarias. 

La normal les crea una dualidad, con pensamientos altruistas pero con 

fines egoístas reflejados en sus prioridades laborales, el mitológico indio de Tixtla 

encarnado en el docente, no corresponde con el maestro, cuya prioridad es lo 

laboral antes que lo académico, la dualidad maestro - burócrata, es lo que se 

forja en la fragua de la normal, pero se templa en las aguas del SNTE. 

El nacionalismo, el principal principio a desarrollar como maestro, se 

incrustaba en el P-ll para la educación primaria en el área de la "Comprensión y 

el mejoramiento de la vida social", en ella radicaba el intento de crear seres 

moralmente buenos y amantes de su país, tomaba como eje el núcleo familia y el 

lazo que se podría tejer entre la casa, la escu ela y la comunidad , con la 

participación activa en la vida del hogar, de la escuela y de la comunidad. 

Se basaba en un principio inductivo para establecer las bases de la 

comprensión y cooperación, tan esenciales en la vida de los hombres y de los 

pueblos partiendo de lo cotidiano; la familia, el entorno, la comunidad para 

teorizar en la escuela lo relativo al país e incluso sobre los bloques de la era de la 

guerra fria. 

El área de historia, tocaba el devenir de la patria y los sucesos clave para 

la comprensión de los cambios de nuestro país, al respecto Vázquez (1970) ha 

estudiado de manera detallada la propuesta nacionalista, el discurso iconográfico 

subyacente en este programa de estudio del P-ll, el currículo oculto hace acto de 

presencia ya que en el formal no aparece tan detallado ni reiterativo como en las 
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prácticas, v.gr.: ceremonia semanal de honores a la bandera e ilustraciones de los 

libros de texto, organización de los contenidos de la historia patria (única)con el 

fin de explicar la vida social en sus diferentes aspectos, suponiendo que el 

conocimiento histórico vale por la explicación de etapas decisivas y no por el 

detalle de pueblos o gobernantes. Dichas etapas eran reforzadas por mitos y 

anécdotas de los héroes patrios. 

El positivismo está aquí, en la enseñanza de la historia aún más presente 

que en el área de "Conocimiento del medio y aprovechamiento de los recursos 

naturales" (enseñanza de la ciencia). 

Recordemos que la filosofia positivista nace en las sociedades industriales 

del siglo XIX, corno un intento de hacer una "fisica social" o ciencia que aplicara 

la fe en el progreso continuo y el cientificismo (aplicado en la sociedad) que 

descubra la ley del desarrollo de la historia humana. 

Comte, fija la postura de su filosofia respecto de los absolutos, para él lo 

relativo es lo válido, un conocimiento no puede ser absoluto, porque la valoración 

de una teoría científica debe de tornar en cuenta su tiempo y circunstancias 

históricas que lo rodean, descubre la historicidad de la ciencia y por ende de 

quien la hace, el hombre. 

Él señala que la sociedad ha de pasar por tres estados, el teológico, el 

metafisico y el positivo, son periodos de la historia humana, la humanidad 

progresa en busca del horizonte positivo, la historia es el relato de estos estados 

(Comte, 1999). 

Bajo el pensamiento de Comte; sí entendernos que stasis se refiere a 

momentos, condiciones de existencia de la sociedad que son constantes y que no 

cambian en las distintas edades, es decir al orden, y que una dinámica social que 

se ocupa de las leyes de desarrollo de la sociedad, tiene sentido si se enfilada 

hacia el perfeccionamiento, es decir al progreso. El objetivo final de la sociología 

es descubrir las leyes de la sociedad a través de la observación, el experimento y 

el método comparativo. 

Una vez descubiertas estas leyes el arte de gobernar, las torcerá a su favor 

desde el pasado para hacer válidas sus leyes, la historia objetiva, cientifica y útil 

es positívista, esa es la historia que se enseñó en el P- ll. 
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Tenemos así una modalidad renovada de la aspiración de los monarcas 

absolutos, hacer de la historia patria un pegamento que diera unidad a sus 

estados, con un origen y unos ideales comunes en busca de la identidad y 

pertenencia. El currículo único del P-ll permitía eso, ya que si bien se señalaba 

como necesario el estudio de la hístoria regional, el común era la historia única 

del país. Se buscaba el ropaje de identidad que le daria los mitos y símbolos 

patrios para forjar hombres moralmente buenos (aspiración de la enseñanza del 

civismo), con un n acionalismo intrínseco. 

El magisterio se vuelve el legitimador del proyecto desarrollista, del que por 

cierto se ve ampliamente beneficiado: ya que fue cu ando se con struye su escuela 

insignia (BENM) , y su s miembros se multiplican con amplias facilidades para 

obtener un trabajo estable, ellos son ejemplo de la movilidad social que el estudio 

favorece. 

Pero esa movilidad social fue una evidencia de lo cuantitativo, los mentores 

forjados en un ambiente autoritario, antidemocrático, no favorecen la educación 

de hombres moralmente buenos, como no lo pueden ser aqu ellos qu e aceptan la 

antidemocracia como algo natural y la dualidad corrupción-beneficios de su 

sindicato, esto es evidencia de su empobrecimiento cualitativo. 

Este discurso de maestros buenos moralmente, se les intenta inculcar 

como parte de los mitos del magisterío a los estudiantes de las normales y 

maestros en servicio en el IFCM; en esa mitología el docente h a estado a la par de 

los héroes patrios, de los m aestros misíoneros de las escu elas rurales, de los 

benefactores de los desvalidos; que por una rara mutación, emergen de un medio 

autoritario, corrupto y antidemocrático de su s normales, de sus escuelas, de su 

sindicato. Esta dualidad de su entelequia engendra un conflicto no resuelto hasta 

ahora en el magisterio. 

El SNTE, como una estructura cupuJar y ejemplo del corporativismo 

fomentado en el desarrollismo ha prevalecido a través de los sexenios, su 

sobrevivencia y fortalecimiento se ha debido a la utilidad que ha mostrado con los 

años en el control macro y capilar de sus agremiados. El SNTE como producto de 

un acuerdo presidencial ha servido fielmente a la figura de poder y al presidente 
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en turno, a cambio sus líderes han recibido canonjías y prebendas que han hecho 

de él una organización poderosa con base en una cúpula de dirigentes. 

El SNTE ha tenido sólo tres dirigentes hegemónicos: José Robles Martinez 

quien controló al sindicato de 1949 a 1974; Carlos Jonguitud Barrios, quien se 

apoderó del mismo de 1974 a 1989; y Elba Esther Gordillo, quien fue colocada en 

el sindicato por Carlos Salinas y Manuel Camacho en 1989 y a la fecha tiene el 

con trol absoluto. Todos ellos se han caracterizado por recurrir a n egociaciones en 

los altos niveles de la SEP o superiores, tomando como fuerza de presión a los 

maestros que dicen representar, obteniendo a cambio privilegios personales y de 

grupo, controlando con base en la violencia (fisica o simbólica) a sus opositores. 

Como elemento de legitimación ante su base, la cúpula siempre ha 

manejado un discurso doble, que incluye en una de sus facetas el apoyo a sus 

miembros tanto en el logro de prestaciones como en su mejoramiento profesional. 

La primera ha sido una realidad, la segunda ha sido condicionada y usada como 

elemento de control. La cooptación que se logra con ello de sus agremiados ha 

motivado dilemas en los trabajadores , que ven como necesario el SNTE pero 

consideran corruptos a sus líderes. 

Ése dilema se presenta en los estudiantes de las normales aún antes de 

ser trabajador con derecho a asociarse en defensa de sus garantías laborales. En 

la BENM, en las décadas del desarrollismo, ésto se hizo manifiesto de manera 

burda con grupos de control en su interior, emanados desde las lineas del 

internado donde se alojaban a maestros de los estados de escaso recursos, ese 

descontrol que poco a poco fue dándose, al incluso gravitar en la elección de 

maestros y directores de la Normal , hizo que desapareciera el internado en los 

primeros años del P-ll , pero eso no obstó para que se siguiera dando un control, 

ahora por la dirección de la escuela. 

Las ventajas que tenía los, maestros al egresar de normales como la BENM 

eran evidentes; se era ex alumno de una de las mejores normales del país, se 

tenía una plaza vitalicia e incluso se podía acceder a pesar del bajo promedio con 

que se saliera, a escuelas en zonas cercanas a sus intereses. Todo ello según 

rezaban los lideres del SNTE, eran logros del sindicato y de sus luch as. 
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La influencia que tenía en SNTE no paraba con la inducción temprana que 

recibían los maestros en su escuela durante su formación para el trabajo, ese era 

el inicio, sus viajes de práctica eran favorecidos si para ellos el sindicato había 

intervenido en la gestión, también intervenía en su adscripción, ésa presión 

continuaba durante toda su vida laboral. 

El sindicato debemos de recalcar es una agrupación que vela por las 

mejores condiciones laborales de sus agremiados, pero está lejos de ser una 

instancia académica o de perfeccionamiento docentes, de ahi que sus intereses 

chocaran frontalmente con los educativos, son parte de la estructura educativa 

del país, pero no toda ella. Lo educativo les vino en una segunda etapa de su 

vida, como una forma de legitimarse y ganar en una imagen positiva frente a la 

sociedad. 

El SNTE como defensora de los derechos de sus agremiados, se ha 

distinguido por obtener beneficios para sus integrantes, desde luego mucho más 

sustanciosos para la cúpula que lo controla. Es una instancia que aboga por las 

condiciones de trabajo de sus miembros pero no por mejorar la educación, su 

materia de trabajo. Esa superposición de intereses, el laboral sobre el educativo, 

ha motivado un empobrecimiento de la imagen del maestro como un burócrata 

egoísta que deja desprotegido al motivo de su trabajo, los alumnos y ha 

fomentado el abandono paulatino de la formación seria del profesional de la 

educación, a cambio de una basada en cursos puntuables para el beneficio 

particular del trabajador. 

Cómo enseñar y abogar por la libertad; el bien común, el altruismo, el 

esfuerzo y sacrificio en un entorno ordenado y controlador, antidemocrático, 

corrupto y autoritario. Tal vez esa era la idea del progreso que se tenia en el 

magisterio, el cuantitativo, el bienestar económico y la solución a sus problemas 

laborales, pero la idea de progreso es algo más que eso. 

La noción de progreso es la de uno cuantitativo como principio, en el 

modelo desarrollista a costa de lo cualitativo. La propuesta académica que 

modifica el currículo intenta responder a las demandas de una sociedad en vias 

de desarrollo (técnico) según el modelo de los países industrializados, de ahi el 

énfasis en lo funcional, practico y utilitario. 
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Lo que fue Juárez y los liberales del 57, una bocanada de aire fresco de 

principios de libertad, y florecimiento cualitativo, lo fue la revolución de 1910 con 

Madero, Zapata y Cárdenas posteriormente. Buscaron continuar con esos 

principios liberales, reflejo del pensamiento ilustrado del interés por el hombre, el 

sujeto de todos tan temido (Cantón, 1999). A Juárez lo traicionó el porfiriato, los 

iberales; cooptados unos, gastados otros, fueron borrados y tomados sus 

discursos para legitimar el orden y progreso (cuantitativo). con erario a la libertad 

y progreso (cualitativo). 

A los revolucionarios agraria y popular del 1910 los traicionaron sus 

"cachorros', los presidentes desarrollistas que tomaron el discurso liberal 

revolucionario para legitimar su autoritarismo, su orden y progreso (cuantitativo) 

contrario a la libertad y progreso (cualitativo) . La ciencia en ambos momentos fue 

la palanca, el objeto con el que se horadaron las barreras del progreso, la ciencia 

(positiva) fue el punto clave en ambas formas de pensar, la porfrrista (cientificos) y 

la desarrollista. 

Por ello el curriculo de ciencias, con pobres argumentos de formación, la 

forja del autoritarismo y la mentalidad de progreso no podria ser otro que el 

emanado del orden (social). Esa pobreza de formación, ese autoritarismo 

inculcado, la imperiosa necesidad del orden para entender el mundo, influyeron 

de manera determinante en la forma en que los maestros vieron la propuesta de 

ciencia. 

LA PRIORIDAD 

Según López y Mota (1995), el curriculo de ciencias naturales para 

educación primaria de 1993, se caracteriza por incluir más elementos sobre 

higiene y salud (el cuerpo humano higiene y salud) que sobre enseñanza de la 

ciencia (seres vivos, materia energia y cambio). Las enseñanza del eje del cuerpo 

humano higiene y salud, tienen un fondo dogmático y normativo, su inclusión da 

por sentado que la verdad está dada y se busca cómo fomentar hábitos y 

actitudes, estos temas no se prestan a la discusión ni a su construcción, por el 

contrario son prescriptitos. 
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Para el caso del currículo de 1959, recordaremos que ésta propuesta 

continuó los principios de las de 1941 y 1957, dando prioridad a la formación de 

hábitos y actitudes útiles a la salud e higiene personal y a la sanidad pública. 

Ambos coinciden en esa prioridad y por ende no son de carácter cientifico, sino 

"normativo", lo contrario a la apertura que la enseñanza de la ciencia requiere. De 

eso es de lo que hablaremos. 

SOBRE EL ENFOQUE. En 1941, el país se encontraba inmerso en la etapa de 

desarrolJo industrial que daría origen a las grandes urbes, se perseguía con 

urgencia la línea de crecimiento marcada por el CEPAL para su desarrolJo, 

partiendo de una idea de progreso infinito apoyado en la ciencia y en la 

explotación de la naturaleza. Por ello el enfoque en el curriculo de ciencias de 

primaria es funcionalista, utilitario y técnico. Estas tres caracteristicas las 

conservaron las tres propuestas de enseñanza de la ciencia en el proyecto de 

unidad. 

Fue funcionalista porque buscó cooperar en la solución de los problemas 

de la sociedad, tomando dos imperativos; persecución de una finalidad (la salud) 

e integración de las diferentes clases sociales, representadas iconográficamente 

en los textos. Recordemos que los funcionalistas tienen una visión biologicista de 

la sociedad, es decir, entienden la sociedad como una entidad orgánica cuya 

normalidad viene postulada por fenómenos que se repiten regular y 

sistemáticamente. 

La "salud" de la sociedad depende de la integración funcional de sus partes 

en el conjunto. El encargado de la integración es el sistema institucional, por lo 

que la forma de poder institucional queda así legitimada. En el discurso de los 

textos de primaria se repite de manera constante esto y se análoga 

reiteradamente la importancia de la salud del sujeto, de la comunidad y del país, 

con la salud de las instituciones. 

Es utilitario porque, todo lo que aparece en los textos del P- l1 sirven para 

algo, tiene un sentido práctico. Con la prioridad sobre higiene y salud se busca el 

máximo bienestar para el máximo de personas. Así algo que no sirva al niño y 

futuro ciudadano queda fuera , no es utilitarismo de acto y por ende no sigue la 

prescripción o norma del proyecto educativo. 
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Se aspira al sentido de los principios enciclopedistas, saber para con ocer , 

conocer para explotar (racionalmente) en beneficio de la sociedad para buscar su 

progreso. En 1941 la idea de conocer para explotar está bien definida ya que 

enseñan, por ejemplo; clasificaciones artificiales con criterios económicos (plantas 

útiles y de importancia económica), así se enseña a explotar el entorno, en 

segunda instancia explican su diversidad así como las teorías que le dan sentido. 

Esta misma influencia es clara en el P-ll, su taxonomía es del tipo de J ohn Ray, 

con cri terios de intereses racionales y económicos (SEP, 1964b). 

En vista de los argumentos anteriores creemos qu e el pragmatismo es 

mucho más evidente que el utilitarismo en la propu esta educativa de los 60. El 

pragmatismo es la prueba de la verdad de una proposición en su utilidad 

práctica, así el propósito del pensamiento es guiar la acción. Esto se ve de 

manera reiterada en el currículo de ciencias n aturales en primaria en el P-ll. Las 

clasificaciones se relacionan con su u so práctico, los principios de fisica se les 

ejemplifica con u sos tecnológicos y que decir de la higiene, donde todo tiene una 

consecuencia práctica. 

El currículo de 1959 es técnico, porque en pocos temas se hace énfasis en 

cómo indagar sobre la naturaleza y cómo explicársela racionalmente, se tiende a 

dar ya "digerido" ese conocimiento como una verdad intocable . Aquí lo más 

importante es saber hacer; como cultivar la tierra, como curar una h erida, como 

dar los primeros auxilios, como aprovechar los recursos, la técnica, el saber hacer 

se impone a la reflexión y al cultivo de habilidades y actitudes científicas. Se llega 

al caso de que en 1969, a poco de terminar el plan se crea un texto totalmente 

práctico para incorporarlo en el quehacer cotidiano del aula, donde se pregona el 

aprender haciendo (SEP, 1970). 

En el currículo de 1941 su antecedente, se ofrece la alternativa de integrar 

un método hipotético deductivo de enseñanza de la ciencia a lo largo de los 

últimos cuatro años de educación primaria, en el 59 esa posibilidad se reduce al 

seguimiento de "recetas" para trabajar en laboratorio (del cual se carecia en la 

infinita mayoría de las escuelas) siguiendo los llamados libros de trabajo (SEP, 

1964). Dichos formatos de práctícas abogan por un activismo para el desarrollo 

de habilidades científicas (pragmatismo), pero aportan en el seguimiento 
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mecánico de formas de trabajo ya definidas (el método como ciencia) , o como diría 

Gutiérrez Vázquez (1982) la ciencia como es. 

Para el caso de 1993, el enfoque es formativo siguiendo una tendencia 

constructivista, busca que el alumno obtenga elementos para dar explicaciones 

sencillas de su entorno con argumentos racionales (SEP, 1993), asimismo, 

pretende desarrollar habilidades que permitan que el niño se incorpore a un 

mundo tecnologizado y aporte en el desarrollo de actitudes cientificas. El enfoque 

utilitario queda atrás, ahora se tiene un principio formador de corte científico. 

También tiene amplios contenidos sobre enseñanza de la ciencia, su 

estructura está orientada a equilibrar el saber con el hacer. Incluso incorpora de 

manera formal un ej e que invita a la reflexión del impacto de la ciencia en la 

sociedad (SEP, 1993). A ello se suman ejes como el de los seres vivos y materia 

energía y cambio, netamente formativos en ciencia. 

Resumiendo, las propuestas curriculares de 1959 y 1993 son diferentes 

porque responden a diferentes tensiones y requerimientos sociales, son una 

evidencia de la relación Estado-> política educativa -> educación, en ella el 

currículo refleja la necesidad del modelo económico social del momento y su 

apuntalamiento desde lo edu cativo (a futuro), a partir de la propuesta educativa 

conocida como plan. 

Por ello el P-ll responde a una realidad diferente a la actual, el nivel 

educativo del país en 1959 era inferior a los seis años de escolaridad (2.4 grados 

en 1960, 3.2 en 1970, INEGI , 2004) Y la lucha por las fuentes de trabajo que se 

da en el entorno urbano cada vez se incrementan más, por ello la primaria se 

convierte en el nivel terminal real, la mayoría de los trabajadores es lo que tienes 

como preparación académica, de ahí que se reconozca esta debilidad y se intente 

formar para el trabajo de manera temprana con "el aprender haciendo" de Díaz 

Ordaz. 

Pero en 1993, con un grado de escolaridad promedio de siete años y ahora 

buscando la obligatoriedad de la secundaria, la primaria ya no es vista como nivel 

terminal, sino propedéutico. Se ha vuelto el s illar base del sistema educativo. 

Ambos programas lo que tienen en común (1959-1993) es la antinomia, 

por un lado busca enseñar ciencia (liberar la razón) y por otro forja hábitos y 
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prácticas normativas en su área de enseñanza de higiene y salud (seguir las 

reglas) que si bien ya no tiene las tensiones de los 50, sigue siendo prioritario aún 

hoy. 

FORMACION DOCENTE 

La form ación docente en 1959 fue renovada en su vertiente básica en las 

normales , modificándose el currículo de 1945 pasando de seis años, en donde se 

impartía secundaria y profesional (normal) con planeación anual, a uno de tres 

años que dejaba la secundaria fuera de éste ciclo de estudio, y se encarga sólo de 

la normal con planeación semestral. Pasa de un currículo informativo (erudito) a 

uno forma tivo (práctico) donde el cómo enseñara es la prioridad sobre el qué 

enseñar. 

A partir de 1967, se oficializa que el IFCM se dedique al perfeccionamiento 

magisterial para ello se encarga de impartir cursos de actualización con cobertura 

nacional. Si bien desde 1960 se dan cursos a march as forzadas en el Instituto 

para ofrecer elementos que permitan a los docentes interpretar el nuevo plan de 

primaria, esto fue tomado como una medida emergente y no como su cedió a 

partir del 67 donde se les sistematizo redefiniendo su na turaleza. 

El tercer sitio de formación básica con la idea de crear cuerpos 

especializados para edu cación en ciencias naturales y otras áreas enfocadas a la 

enseñanza secundaria fue la normal superior, escalón na tural para el docente y 

la verdadera universidad de los m aestros. Los profesores del P-ll contaron con 

tres espacios para la superación académica: 

La normal (básica) 

El IFCM (básica y perfeccionamiento) 

La Normal superior (educación especializada , posgrado) 

El curriculo de la normal básica se modifica en 1959 y operó en las 

normales regionales h asta 1963 (primera generación), en tanto que el de primaria 
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fue modificado en 1959 y operó a partir de 1960. Ambos se modificaron 

simultáneamente, y el de primaria se aplica antes que el de normales por lo que 

el maestro, educado dentro del P-ll egresa hasta después de 1965, fue el que 

recibió (en teoría) elementos para abordar la propuesta del currículo del 59. 

En la realidad de las escuelas la propuesta de 1959 se contradice en el 

currículo formal (la cartilla) y los materiales de apoyo (libros de texto). El primero 

rescata la propuesta de 1957 del trabajo por áreas y no por disciplinas, en tanto 

que los textos están apoyados en los contenidos de 1941, aunque organizado por 

áreas su densidad conceptual sólo se puede entender por materias. 

Los maestros formados según la renovación de programas de las normales 

del 59 no tenian espacios curriculares para la enseñanza de las disciplinas, sus 

estudios no son informativos, en compensación son enriquecidos en el cómo 

enseñar, lo que agudiza la falta de sincronía entre ambos programas, el de 

normales y el de primaria, lo que predíce un manejo fallido de contenidos y 

enfoques de enseñanza de la ciencia. 

A favor de los docentes que trabajaron dentro del P-ll, diremos que la 

mayoria de los maestros que enfrentaron este reto fueron formados según el plan 

del 45 e incluso había maestros en servicio del plan anterior. La base de los 

conceptos de los libros del P-ll eran de 1941 y organizados según las 

modificaciones del 1957, los maestros que habían sido educados antes del P-ll 

estaban preparados para el manejo de los contenidos, pero no del enfoque de los 

de la nueva propuesta. El pancrónico desfase entre formación docente y currículo 

de primaria en México, permite que en los 60 se tengan materiales nuevos con 

saberes viejos, previéndose una práctica que no correspondía con la petición 

curricular . 

El IFCM, desde 1960 de manera emergente y de forma sistematizada desde 

1967 busca subsanar los desfases y deficiencias con cursos de actualización 

especificas para docentes en servicio, así como con la impresión de libros de 

apoyo, que eran atendidos por maestros de tres programas de formación normal; 

36,45 Y (57) 59, además del propio del IFCM. 
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Una situación similar se da en 1993, el desfase a pesar del envejecimiento 

del programa de primaria (1972-1992), se presenta pero los docentes tienen al 

alcance más espacios de formación: 

Normal (básica) 

Normal superior (básica, posgrado) 

Mejoramiento profesional (antes IFCM, perfeccionamiento, nivelación) 

CAM Centro de actualización del magisterio (Cursos) 

PRONAP Centos de maestros (cursos nacionales de carrera magisterial) 

UPN (básica, nivelación, posgrado, perfeccionamiento) 

En los espacios de las normales, se enriquece la instrucción ya que desde 

1983 se vuelve requisito de ingreso el bachillerato y el egreso es con grado de 

licencia tura, así los nuevos maestros tien en más escolaridad y se espera que 

cultural general. Recordemos que en los 50 el requisito de ingreso a la normal era 

la primaria (o secundaria) y en los 60 y 70 se elevó a secundaria, egresándose de 

las normales con el equivalente al bachillerato. 

A eso se suma que en 1997, como una con secu encia de la federalización de 

la educación, se crean los Centros de maestros, que son coordinados por el 

PRONAP. No solo aumenta la escolaridad de los maestros, sino su s oportunidades 

de seguir mejorando académicamente. 

En los 60 las opciones para el perfeccionamiento profesional eran la 

normal superior o las universidades públicas, en las primeras se obtenía el 

conocimiento disciplinar que no se tenía en la normal básica, en tanto que en las 

universidades se obtenían conocimientos y formaciones que los alejaban del 

magisterio. Por ello éstas últimas no eran con sideradas sitios de 

perfeccionamiento del maestro. .. 
En el 93 se da una modificación curricular en primaria pero la de normales 

espera hasta 1999. La renovación educativa (1972) no permite que los maes tros 

formados con el plan de cuatro años tengan elementos, h a pesar del tiempo, para 
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conocer y apropiarse del currículo de primaria, ya que el de normales es por 

materias y el de primaria integrado por áreas, como dijimos antes hay un desfase 

constante, una falta de sincronía entre la formación en normales y los programas 

de educación primaria. 

Plan de noIm2i Características Plan de primaria 

1936 Comenidos disciplinares por materia Concenidos disciplinares 

1945 Contenidos disciplinares Mismo programa 

1957 Contenidos disciplinares Comenidos por áreas 

1959 Contenidos formativos Comenidos por áreas 

1972 Contenidos disciplinares Comenidos por áreas 

1983 Contenidos formativos Mismo programa 

1993 Mismo programa Comenidos por áreas 

1999 Contenido formativo ( práctica) Contenido por área 

Tabla 13. Desfase pancr6nico de la formación noIm2i y los planes de primaria. 

SOBRE LA PRACTICA 

En 1959 los maestros que participaron del inicio del P- ll estuvieron 

formados en las ideas educativas de los 40 y 50, pero conservan el común de 

responder al proyecto desarrollista. Su quehacer estuvo permeado por lo práctico 

-ciencia útil- donde se dió prioridad a la higiene (la norma), dejando lejos la razón 

(la ciencia) y acerca la técníca en razón de que el nivel escolar promedio del país 

es tan bajo que se ve la primaria como nivel terminal. 

La práctica de los maestros de los 60 que se relata en sus testimonios se 

caracterizó por ser; verbalistas, memoristas, autoritarios y enciclopédicos, con 

pocos elementos para la enseñanza de la ciencia según el enfoque de los 60. 

En contraste para 1993 el cambio de la sociedad y sus necesidades hacen 

que la propuesta de primaria ya no sea técnica, la primaria ya no es vista como 

terminal, el promedio de escolaridad ya ha superado los seis años y la riqueza de 

ofertas para la formación docente permite suponer profesores mejor preparados y 

con mejor manejo de la propuesta de enseñanza de la ciencia. 
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Sin embargo estudios de campo sobre el quehacer docente en el área de las 

ciencias nos dice lo contrario, su práctica difiere poco de la testimoniada por los 

maestros entrevistados, es: autoritaria, enciclopédica, verbalista, memorista, con 

tendencia igual al activismo (pragmática), así lo reportan: Gallegos et al. (2004), 

Campos (1999), Martínez (2005), Méndez et al. (2005), paz Y Méndez (2007), sin 

importar el enfoque del plan de primaria o la escolaridad de los docentes, el 

programa de las normales o la variedad de oferta de actualización. 

El problema, por que lo es, se encuentra en la concepción que tiene el 

profesor de primaria de lo que es ciencia y en la importancia que él se da como 

trabajador intelectual. Éstas han variado poco al igual que su actitud respecto de 

las ideas de ciencia que se tenía en los 60. Se sigue viendo a la ciencia y en 

consecuencia a su enseñanza como algo ajeno, inmensamente lejano, inaccesible 

a la comprensión de los no iniciados. 

A pesar de todo el esfuerzo que se hace por desmitificarla, se le sigue 

adorando como la imagen de la perfección y a las que la hacen como seres 

superiores, por ello personas como los maestros no pueden entenderla ni mucho 

menos los niños, para quienes seguramente es algo incomprensible. 

Es curioso que la misma forma en que se refieren a la ciencia los 

entrevistados de los 60 se repita en entrevistas actuales (Martinez, 2007) , algo en 

el magisterio a pesar de cursos y actualizaciones, hace que no se rompa esa 

visión mítica de la ciencia y del científico. 

El profesor de primaria confunde el hacer (ciencia) con el enseñar (ciencia), 

no comprende que su trabajo es aportar en la formación de los sillares, de los 

elementos que han de fomentar la creación de un espíritu científico en el alumno 

(Bachelard, 1988). Es un problema de episteme, no de didáctica ni de pedagogía. 

Es una cuestión enraizada en lo social sobre las caracteristicas (ideales) de 

un maestro; honesto, altruista, desprendido y proclive al sacrificio, prominente en 

las comunidades y en su vida pero no en las cuestiones científicas, sino por el 

contrario tanto el magisterio como la sociedad se ve y lo ven como un formador de 

principios y valores pero no como un científico. 

Para eso ubica la sociedad a otro grupo, como los médicos o químicos, pero 

no a los maestros. 
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10 antes dicho, también habla de cómo se percibe el maestro (inferior) 

dentro del mundo de los intelectuales y con respecto a otros profesionistas, no se 

ubica como person aje prominente en la reprodu cción de las comunidades de los 

que habrán de dar vida a los distintos campos entre ellos el científico, por el 

contrario se niegan esa importancia al separarse de los que hacen el 

conocimiento. 

Las generaciones cambian, las sociedades mutan, pero la percepción de lo 

que es ser maestro enraizado en su tradición, les impide verse como un 

académico, sus raíces los atan a su apostolado, como orgullosos herederos de un 

linaje que transmite la pasión por las luchas de los que hicieron nuestra historia, 

se ven como importantes social e ideológicamente, pero esa imagen propia y 

asignada del profesor nunca la ha percibido ni asumido como su función crucial, 

la inducción temprana a la ciencia que ha tenido reservado y que no ha querido 

afrontar, se ha empecinado en no separar la ciencia y la enseñanza de la ciencia 

como campo de iniciados, Gutiérrez Vázquez (1971) lo dice y predice así y lo 

reafirman trabajos actu ales en el área (Martínez, 2007, paz Y Méndez, 2007). 

Para estos autores la ciencia es una y uno de esos componentes es el que 

le toca al maestro, el de la inducción temprana; formar sillares básicos, educar en 

ciencia, como se le quiera llamar, en todo caso se refiere a aportar en la 

renovación y por ende perpetuación del campo científico, el maestro de banquillo 

juega un papel crucial en la inducción temprana a l campo, de alguna forma 

deberán de comprender la importancia de su rol. 

Esa negación, ese rechazo a tal responsabilidad es una paradoja, la 

tradición qu e le da identidad como maestro, le impide crecer y salir de esas 

ataduras (o identidades asignadas), en ello , como se puede apreciar tiene mucho 

que ver la percepción que implícitamente conserva el gremio de sí mismo, todo el 

discurso social lo asume y acepta con orgullo, pero nunca se han visto como 

prometeos ni como creadores de ellos. 

De ahí lo fallido del currículo del 4 1, 59, 72, 93 Y los que vengan, no es la 

petición oficial (el deber) el que ha de variar el estado de cosas, es el gremio 

mismo que ha de forjarse una nueva cara para mirarse de forma diferente, para 

ubicar la profesión y por ende a ellos mismos en los planos de las profesiones 
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más exigentes, no deben verse como los encargados de enseñar lo mínimo en el 

nivel más básico, se deben de ver como los responsables de ver lo fundamental en 

el nivel principal. 

La nueva imagen del docente, debe de ligarse con su pasado y respetar sus 

tradiciones, pero también debe de encumbrarse como un profesionista de una 

importancia fundamental en todos los campos, porque es él quien los alimenta a 

todos, de ahí la importancia que tiene y que debe incorporar a su imagen de 

gremio. 

COMO SE INTERPRETO EL CURR1CULO DE CIENClA DEL PLAN DE ONCE AÑOS. 

Los testimonios de los maestros que compartieron con nosotros sus 

experiencias de vida laboral, recuerdan en común, que no tuvieron una 

preparación adecuada para enfrentar la enseñanza de la ciencia que se pedia en 

el plan de 11 años, sin embargo a pesar de esas au sencias abordaron los temas 

con mayores o menores elementos de apoyo. Los libros de texto, como parte de la 

propuesta de trabajo del plan fueron de gran ayuda, ya que permitian abordar 

temas que no necesariamente se dominaban. 

La forma en que el maestro lograba el tratamiento de un contenido que no 

se con ocia, un enfoque que no se entendía (o no se comprendía) y un concepto 

que no se dominaba, todo al mismo tiempo que lograba conservar el status de 

ser quasi perfecto, se debió a las diferentes hebras de la trama, que dieron como 

resultado el docente de la sociedad del proyecto desarrollista. 

La prioridad del proyecto educativo de unidad, fue integrar a la nación y 

formar mano de obra útil y calificada para el trabajo en las nacientes ciudades 

industriales. La hacinación en las urbes así como las condiciones de pobreza de 

las comunidades rurales, hacían prioritaria la ciencia útil, la educación práctica, 

la higiene y salud como medio para mejora la esperanza y forma de vida de los 

futuros ciudadanos así como la educación civica para forjar los valores patrios. 
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Para el caso de enseñanza de la ciencia en primaria, 10 práctico y la higiene 

fueron dominantes, esto coincidió con el enfoque que se dio en las normales 

durante más de veinticinco años, de 1945 a 1972. 

La educación que recibían los docentes en su entorno social, a sí como la 

que tenían en las normales, era congruente con las peticiones del gobierno 

desarrollista, los maestros habilitados recibían esta inculcación en el IFCM, la 

aplanadora gubernamental luchaba por las conciencias de los maestros, creyendo 

así que garantizaba hacerse de la de los alumnos de primaria que ellos atendian. 

El entorno político estaba dominado por el partido único, por el 

autoritarismo de los presidentes (déspotas ilustrados), "todo para el pueblo pero 

sin el pueblo· era una vieja consigan que recuperaban a pie juntillas, ese poder 

era cedido en forma capilar a los maestros en las escuelas donde lo ejercian, 

previa inculcación en las normales. La reproducción de ese autoritarismo se 

basaba tanto en la violencia simbólíca como en la tácita, correspondía a la 

escuela priorizar la primera de las formas señaladas, la segunda que invoca el 

monopolio de la fuerza, la ejercia el gobierno en todos sus niveles. 

El magisterio, según el Estado, se aspiraba a que fuera el portador no solo 

de la luz de la ilustración, de los derechos del hombre, de la libertad de pensar, 

de la razón como forma de entender al mundo, también lo era del mensaje 

autoritario, del ejercicio de poder, de golpear de manera constante a los alumnos 

con esa violencia que da el discurso el autoritarismo y la jerarquía. 

Así fueron formados los alumnos en las primarias y en las normales, así 

reproducían por medio de un ámbito, de un espacio propicio las condiciones de 

dependencia de la autoridad, de ejercicio de poder, de asimilación de status 

inferior, de inmovilidad ante la omnipotencia (casi absoluta) del maestro, que se 

repetiria en la vida extraescolar. 

La escuela no era una isla de democracia, de libre pensamiento y de 

respeto a la dignidad y el derecho mínimo del niño, todo lo contrario era la 

primera fase de la violencia simbólica que hacía ver como naturales todas las 

arbitrariedades. 

Esas fueron las razones por las que los maestros de primaria , apoyados 

más en sus concepciones alternativas (Calixto, 2007) que en su bagaje 
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conceptual, enfrentaron los contenidos de enseñanza de la ciencia desde un 

punto de vista dogmático, autoritario y útil. 

Fue dogmático porque veian a la ciencia como algo inamovible, el gran 

saber que no podia ser cuestionado, lo dicho en el libro era la verdad, el maestro 

tenía en la palabra el mensaje verdadero de la ciencia que era perfecta e infalible, 

sólo había que seguirla y desde luego respetarla, nunca reflexionar sobre ella o 

mucho menos cuestionarla. 

Era autoritario porque no daba paso a la discusión, la diversidad de 

pensamiento no era lo buscado, se ambicionaba homogeneizar, por ello se 

favorecia la repetición de lo ya establecido en los libros, los textos eran reflejo de 

la sapiencia, seguirlos, aprender de ellos y resolver las cuestiones que nos 

indicaban era lo correcto. El itinerario estaba marcado, el puerto seguro esperaba 

si se seguía una ruta prefijada, la diversidad e imaginación eran peligrosas. 

Estas conductas eran inhibidas desde la normal en lo educativo para los 

docentes, y en el entorno social para el común de los ciudadanos, ese era el 

destino del alumno. 

El currículo era útil, porque recordemos que el nivel de escolaridad de ese 

entonces era paupérrimo, el promedio era de 2.6 años de educación formal al 

iniciar el P-ll y de 3.4 al fmalizar el mismo (INEGI, 2004), la escuela primaria 

estaba enfocada a formar de manera temprana manos hábiles para el trabajo. 

Esto se ve en el sentido de los libros de texto, sobre todo en los de ciencias 

naturales (estudio de la naturaleza) y en sus respectivos cuadernos de trabajo, 

hacer más que conceptuar era la premisa. Esto se ve de manera todavía más 

acentuada con el tiraje de los libros del "aprender haciendo", textos prácticos 

complementarios a los ya existentes donde se trataba de enseñar a hacer, crea 

manos hábiles para el ámbito productivo. 

En lo referido a la enseñanza de la higiene y la salud, era la misma 

situación, sólo que acrecentada. Los temas todos eran prácticos: cómo comer, 

asearse, nutrirse, caminar, ejercitarse. Cómo apoyar las campañas de sanidad 

pública, cómo erradicar las enfermedades infectocontagiosas, todo era hacer sin 

reflexionar, con la confianza de que lo dicho era cierto por estar en los libros y en 

la palabra del maestro. 
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La práctica, para enseñanza se reducía a dos aspectos: el primero a 

controlar y mantener en orden el grupo y el segundo a dar los rudimentos de la 

alfabetización; lo básico de la aritmética, los valores patrios del civismo así como 

abonar en el desarrollo de destrezas. La práctica atendía más el hacer , la 

actividad como guía del trabajo, el activismo como evidencía del aprendizaje y la 

sumisión al maestro como elemento fundamental de control de grupo. 

El esquema de la reproducción (social), tiene en esta época su más claro 

ejemplo. Al autoritarismo, censura, silenciamiento del poder del Gobierno 

correspondía su copia en las escuelas: el orden del grupo entendido como la 

sumisión, la censura como una forma de homogeneizar el pensamiento, el 

silenciamiento de cualquier atisbo de creatividad o rebeldía era lo cotidiano en 

ellas. 

El alumno no tenía que pensar mucho, se le daba incluso el tema de su 

pensamiento, la enseñanza de la ciencia que tanto aporta en el espíritu crítico, en 

la racionalidad de los argumentos, el escepticismo de las cosas, era dejado de 

lado por una actitud totalmente contraria a lo que se pudiera esperar para 

fomentar un espíritu científico. Por el contrario el seguimiento lineal, sin réplica 

da paso a considerar el ámbito escolar como un microcosmos, el espacio donde 

los alumnos guiados -sabia e infaliblemente- por el docente , establecen 

interacciones sociales que van estructurando e internalizando, mediante un 

proceso de apropiación de normas y valores. 

La relación escuela -> sociedad -> Estado, es evidente, tanto en la 

formación docente como en la reproducción (social) que ellos favorecían en el 

ámbito escolar. 

No sólo Bourdieu (1979) nos habla de la reproducción del sistema social en 

las escuelas, también lo hace Durkheím (1974), desde una perspectiva 

estructuralista piensa la escuela como sociedad en pequeño, para él un salón de 

clases es una alícuota de la sociedad, con una dinámica propia la escolar, que 

responde a los fines que ha deparado el Estado para el sistema educativo. El 

paralelismo es muy evidente, Durkheim reconocen la acción de la escuela como 

institución social y remarcan la importancia de la socialización formal en un 
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circulo de intercambio de roles sociales y prácticas en el aula que deben 

reproducir el mundo real. 

Esa es la labor asignada al docente durante el P-ll y que a lo largo del 

tiempo no ha cambiado, en fondo, el ser un agente de la reproducción al ejercer 

su poder asignado está repitiendo el eterno ciclo del dominado-dominador. El 

maestro, al asumir un rol protagónico, técnico y direccional en ese espacio de 

aprendizaje, favorece tal vez sin reflexionarlo una educación para la 

antidemocracia. 

Los maestros del desarrollismo, son producto y reproductores del conjun to 

de experiencias cotidianas, donde el profesor exterioriza su rol de autoridad, pero 

también de autoritarismo, hay un difuminado entre esos dos roles, el de la 

autoridad legitim a que le otorga el saber y el del déspota que avasalla por medio 

del autoritarismo resultado del poder asigna do, (Bourdieu, 1979) a partir de lo 

cu al los alumnos internalizan el aprendizaje de los "valores" anti democráticos. 

El principio de ciudadanía, que es el derecho de cada sujeto social a 

participar en su sociedad existe en la retórica del P-ll, a eso se dedicó en 

supuesto el área de "conocimiento del medio social", pero en la práctica eso se 

negó con el discurso de los hechos; con el acallamiento, con el premio a la 

sumisión del autoritarismo del docente, en cierto modo, se da una relación 

directa entre escu ela obligatoria, gratuita y pública y el desconocimiento del 

sufragio universal, de la libertad y el debilitamiento las instituciones 

democráticas. 

Eso es en lo político, el otro compromiso de la escuela desarrollista, fue 

formar individuos productivos que lograran integrarse al sistema económico, 

propio de la sociedad en busca de la modernidad industrial y desarrollada (más 

bien desarrollista), que se busca en la propuesta de enseñanza de la ciencia , que 

entenderíamos mejor si fuese de enseñanza la técnica. 

El articulo tercero constitucional, nos dice que la edu cación será científica, 

guiada por los avances de la ciencia, entendida como el poder la razón del 

hombre sobre la n aturaleza, su entendimiento y búsqueda de su 

aprovechamiento, pero no solo es ciencia la natural, también lo es la social. La 

ciencia social nos deberá de aportar en el conocimiento de la sociedad de nuestro 
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tiempo, eso que la letra dice, la práctica derriba durante el P-ll, las ciencias 

sociales; historia, ética y civica son tomadas como dogmas, al igual que su 

complemento, la ciencia natural . 

Todo eso propicia que en la práctica dentro de los grupos de la normal y 

sobre todo de las escuelas no h aya debate, con intercambio de argumentos y el 

diálogo entre los alumnos va creando las condiciones institucionales que 

establecen una cultura autocrática en las aulas y en los diferentes espacios 

escolares. Los docentes se convierten en impulsores de estas nuevas experiencias 

de orden. 

Por esa razón las escuelas, consideradas la base de la república, aportan 

para una república imperial, la escuela se convierte en objeto propio de un 

partido y el maestro, con poca resistencia se dispone a arrastrar a sus alumnos al 

autoritarismo como forma de vida. 

Pero, aunque Durkheim, nos habla de la escu ela como un espacio de 

reproducción social, donde la transferencia de los adultos a los que todavía no lo 

son se da transmitiendo valores, ideología y cultura desde una perspectiva 

determinista. El maestro desarrollista, aún con el autoritarismo a cu estas, con 

una formación en la antidemocracia, con el pecado de ser reproductor autorizado 

por el Estado de su s sistema se resiste. 

No hace una copia calca de la plana que le dicta el gobierno, su resistencia 

dio el fruto cristalizado en los hombres que se revelaron constantemente a esas 

muestras de férreo autoritarismo, los ferrocarrileros, los médicos, los mismos 

maestros están en constante rechazo a reproducir en su s sindicato, en su escuela 

y en su s niños el sistema que les parece injusto y autoritario, este sistema tiene 

así en sus reproductores a los principales minadores de su poder, la escu ela no 

fue entonces un pulido cristal donde se reflejara la antidemocracia, fue un crisol 

donde se forjó la resistencia que habria de estallar de manera con s tante. 

Es por eso que la en señanza de la ciencia se vuelve de capital importancia 

para entender al maestro, a la escu ela, a la sociedad de aquel entonces, la ciencia 

positiva que se enseñoreaba en los libros de texto gratu ito era el reflejo de la 

misma visión que se tenía de la sociedad . La ciencia positiva es concreta; objetiva, 

ordenada, útil y práctica, donde sólo lo necesario es favorecido, por eso en las 
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enseñanzas de los maestros que llegaron a impartir ciencia en primaria se 

favoreció tanto el uso del libro de texto como Biblia, donde los saberes de la clase 

pensante, los científicos han quedado plasmados y son intocables. 

Así como fue en ciencia, también pasó en historia, la historia patria sólo 

puede ser como está plasmada en los textos y debe de ser intocada porque es la 

mortaja fúnebre de los héroes que nos dieron patria. 

El enciclopedismo es entonces favorecido , no como un rescate del 

pensamiento ilustrado, s ino como un compendio de acumulación de conceptos y 

su aprendizaje a partir de la memoria y la repetición, el concepto es igualado a la 

etiqueta, por ello la discusión estuvo vedada. 

La guía ha sido marcada para que se siga de manera segura para llegar al 

conocimiento, ese el fundamento epistémico de las prácticas de laboratorio. El 

alumno y el maestro también están lejos de comprender las alturas conceptuales 

de los temas que se manejan en los textos, pero a cambio pueden aprender a 

seguir rutinas de trabajo prefijadas para corroborar aquello que los textos 

atesoran como verdades, y que han de ser comprobadas, cualquier desviación de 

esa ruta de esa forma de trabajo es un desacierto que llevará al fracaso. 

A ello corresponde la repetición y el seguimiento mecánico de rutinas de 

trabajo en algo que se conocía como experimentos, es lo que vale en ese tiempo. 

Es una analogía con la autoridad, que tiene el poder y el saber y él, sólo él sabe 

como guiar, sólo hay que seguir la ruta probada, señalada, para llegar a un 

destino deseado, la similitud entre la sociedad y como se enseñan ciencia es 

develada. 

Por otro lado, el desarrollo que hemos tenido en el campo de enseñanza de 

la ciencia en primaria, desde 1999 nos hizo percibir, que la ausencia de una 

educación continua para el maestro en servicio alienta el abandono de la 

enseñanza disciplinar y con ello se fomenta una idea reducida de la educación. 

Dentro de los hallazgos que hemos encontrado en ésta etapa del P-11 en 

primaria, está que el maestro sacrifica con frecuencia los contenidos de ciencias 

naturales ante las presiones de su comunidad escolar para que se de prioridad a 

la lecto escritura y Matemáticas, y desde luego, se repite en la actualidad (Ver paz 

y Méndez, 2007). 
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Además, se ha documentado (Gallegos et al 2004) que los cursos que 

ofrecen en los centros de maestros (por parte de PRONAP) están enfocados en 

preparar al mentor para el examen nacional de carrera magisterial, no se 

auspician como parte de una formación continua, sino como un requisito 

administrativo que le permitirá al maestro acceder a mayores niveles salariales, 

demanda legitima pero que no se refleja virtuosamente en la parte académica. 

En su estudio, Gallegos hace un comparativo entre maestros que han 

tomado un curso puntuable para carrera magisterial, y los que no lo han hecho, 

sin que encuentre diferencias en los docentes, ni en su manejo conceptual, ni en 

su accionar dentro del aula. 

Con ello expresamos que la educación del docente implica no solo la oferta 

de parte de la SEP, sino el compromiso del docente, aspecto donde cobra 

relevancia la formación que hemos llamado primigenia y que Bourdieu designa 

como habitus. 

Todo lo anterior documentó nuestra idea sobre la formación docente dentro 

del P-ll al iniciar el trabajo, la cual dijimos que no fue la adecuada, para 

comprender el enfoque y nuevo modelo educativo. Caso similar al de las reformas 

posteriores en los planes de educación primaria en el siglo XX. Al igual que en 

éstos, se tomó en cuenta que el mayor número de maestros que atendieron el P-

11 ya estaban formados (planes 1936, 1945) Y en servicio, con un curriculo más 

adecuado a los contenidos que se manejaban en el programa de ciencias en el P-

11 que el programa específico de normales en los 60, aunque ambos lejanos de 

aportar para que el maestro pudiera comprender el nuevo enfoque. 

Con lo anterior, decimos que una de las constantes del sistema educativo 

nacional es la formación del profesorado, tanto desde lo básico (normal) como en 

lo continuo en un constante desfase con su realidad en el aula. Dicho de otra 

forma, la petición curricular de educación primaria no s iempre ha correspondido 

con el perfil del docente formado para atenderla. Esto se vio en los maestros del 

P-ll y se ve en la actualidad, en 50 años poco se ha aprendido al respecto. 

La ruptura, entre la petición oficial y la oferta de formación continua del 

maestro de primaria, tuvo un punto de quiebre en la década de los 60, cuando el 

lFCM encargado de esta labor, pasa de ser una instancia "niveladora" a una de 
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perfeccionamiento 

inconmensurable. 

profesional. Centraliza una labor de magnitud 

Por parte de la SEP, sólo se puede entender esa asignación de función al 

IFCM corno un deseo de control que a últimas fechas se había descarnado en su 

función real, por efecto de la colonización del Instituto por el SNTE, favoreciendo 

un peneficio unilateral del maestro corno trabajador, sin que esto se reflejara 

necesariamen te en la calidad del servicio que ofrecia. 

Hacer equivalen tes el tornar cursos y el in cremen to de las categorías 

administrativas para recibir una mejor remuneración, con la calidad del servicio 

educativo que se ofrece, ha demostrado ser un ejercicio fallido. Esto si bien no 

tuvo su inicio en el P-ll, si germinó durante él ya que dio inicio con el programa 

de nivelación de los maestros habilitados durante el proyecto desarrollista, que 

fue el origen del lFCM. 

Esfuerzos corno los del maestro Gallo dentro del IFCM, son ejemplares, 

pero a la larga demostraron su ineficacia técnico pedagógica, si se torna corno 

referente el trabajo docente frente al aula . No sucedió así en su función 

administrativa donde florecen sus mejores logros; nivelación salarial por sextos y 

titulación masiva de maestros, durante los casi treinta años de su existencia. 

Se convirtió el IFCM en el legitimador del gremio ante la sociedad para 

ejercer con patente su profesión, pero la patente no alcanzó para el ejercicio 

profesional de la calidad y compromiso que se requería. 

La ruptura entre la formación y los programas en los maestros de primaria 

notada durante los últimos 60 años y la creación del lFCM, corno estructura 

hegemónica del magisterio en nivel nacional, encajan con el abandono del 

proyecto educativo rural y la prioridad a la educación urbana. 

De manera coincidente se da la antinomia en el yo profesional del maestro, 

por un lado su imagen corno descendiente del linaje de nuestros héroes patrios, 

apóstol y guía de su comunidad y por otro su interés profesional que lo retrata en 

el ideal burocrático de Weber (1977) . 

La formación del magisterio dentro de las normales producto de la 

inspiración liberal, choca frontalmente con un entorno envilecido por el 
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autoritarismo donde el orden no era el medio, sino el fin de la educación que 

recibían los futuros maestros, los cuales no sin poca resistencia (u. gr. 

Movimiento del MRM). formaron parte del aparato reproduccionista del sistema 

politico y social de su tiempo. 

La formación que recibió el magisterio, tanto en el currículo formal, 

empobrecida en lo disciplinar para la ciencia y para el caso del P-ll sin 

elementos para a tenderla, como en lo oculto autoritaria y dogmática, dejaron 

poco espacio para el crecimiento de los maestros en una idea de enseñanza de la 

ciencia útil que era la petición curricular, éste fue ocupado por la idea de una 

ciencia enciclopédica (Porlán y Rivero, 1995) y basada en los textos como dogmas, 

pero desarrollando un forma de trabajo propia, seguramente inspirada en las 

lecciones de la normal y del IFCM. 

El dogma se reforzaba con la urgencia de atender las campañas de salud 

pública, y la creación de hábitos de higiene y salud benéficos para la población. 

Los maestros carecieron de elementos para desarrollar el espíritu científico, 

crítico y reflexivo, escéptico y libre pensador, el entorno social de su tiempo no se 

los permitió 

La formación que recibió el futuro maestro y el maestro en servicio dentro 

del ámbito temporal del P-ll , no era consistente con la petición curricular de la 

educación primaria, en el mejor de los casos, los primeros egresados del 

programa específico de normales para dicho plan, dejaron de cubrir los primeros 

tres años (1960-1962), así el peso de la atención del nuevo programa en primaria 

recayó en los maestros con formación previa (1936 y 1945). 

La formación sin embargo no fue diferente en fondo, la tradición del 

magisterio se basó en la recuperación y conservación de lo que se consideraba 

primordial en el ser maestro, en ese tiempo, a partir de una retórica liberal y 

patriótica se invitaba al profesor a ser parte del linaje de los mejores hombre de 

nuestra historia; pero en los hechos dentro del aula del futuro normalista, el 

despotísmo, la autoridad y el orden como finalidad de la educación era lo común, 

no se desconoce la labor que maestros como Larroyo y los esposos Ballesteros, 

sólo por citar algunos, desplegaron, su calidad está fuera de toda duda, pero la 

Normal no era una isla de la democracia en un mar de autoritarismo. 
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Independientemente de la calidad y compromiso de sus maestros, el 

entorno social y el poder del Estado hacían de la formación del normalista una 

troqueladora que marcaba de manera indeleble en su s egresados la huella del 

autoritarismo y el con servadurismo como distingos. 

Por otro lado dejando el curriculo oculto y abocándonos al formal, en lo 

conceptual los maestros de los planes de 1936 y 1945 contaban, no digamos con 

mejores elementos para la enseñanza de la ciencia, solo diremos que contaban 

con ellos, en contraste a los del P-l l que carecieron de estos aspectos en su plan 

de estudios. 

En 1945, cuando el requisito de ingreso a la normal era la primaria, se 

impartia dentro de ella la edu cación secundaria, donde se abundaba en lo 

disciplinar en los primeros tres años, en tanto que en los tres años restantes del 

ciclo profesional, se recuperaban aspectos superiores de dichos conocimientos 

previos. El manejo conceptual del docente tenía elementos dentro de su currículo 

que permitía suponer un manejo fluido de ellos, aunque desde un enfoque 

erudito . 

Lo mismo se daba en los planes de 1959, donde ya se recupera la 

recomendación de la Junta de educación normal de 1954, la separación de la 

secundaria de la normal. Dicho plan se abocó a responder a una propuesta que 

ordenaba los contenidos por áreas con base en metas, el enfoque era consistente 

con el que se adoptó posteriormente para el currículo de primaria. Pero a 

diferencia del plan de 1945, no se cursaban materias específicas sobre enseñanza 

de la ciencia de manera obligatoria, sólo como optativas. 

No obstante en los registros de los maestros formados antes del P-ll, 

encontramos que abordaban poco los contenidos de ciencias en lo cotidiano 

durante el plan, cuando lo hacían su forma de trabajo fue coincidente, en varios 

casos con un estilo memorístico. 

El diseño de los libros de texto, como ha sído costumbre hasta la fecha, es 

cuidadoso y consistente para favorecer el trabajo armónico entre los conceptos y 

el desarrollo de habilidades. Fueron pocos los maestros del plan de 1945 que 

aprendieron una técnica de trabajo que usara estos apoyos, a esta le llamamos 

LET; Lectura en libro de conceptos, Exposición por el docente guiada por el libro 
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de texto, seguido de una actividad práctica en el cuaderno de Trabajo, esto que 

parece de sentido común lo encontramos de manera rutinaria para la enseñanza 

de la ciencia preferentemente en las generaciones formadas en el P-ll. 

Durante el sexenio pasado (2000 - 2006), la UPN desarrolló una evaluación 

sobre el quehacer del maestro a partir de su registro en video, de este trabajo se 

desprende entre otras muchas cosas, que los maestros de alto rendimiento usan 

el libro de texto según lo recomendado y hacen los ejercicios sugeridos en el 

orden estipulado (Rangel, et al., 2007) . 

La lección que se desprende de lo anterior es apabullante, los maestros que 

se preparan para seguir los contenidos de los libros de texto para utilizarlos de 

manera correcta tienen una práctica exitosa, aquellos que no los usan o los dejan 

al libre manejo de los alumnos, son de bajo rendimiento. Luego los maestros se 

vuelven un obstáculo para el aprendizaje del niño cuando interfieren en el uso 

correcto de los libros de texto. 

Eso fue lo que encontramos, los maestros formados según el plan de 1945 

sobre todo los que utilizaron materiales diferentes a los sugeridos, no se 

prepararon para el uso de los libros de texto gratuito y al desconocerlos los 

dejaron de lado, recurriendo a la ayuda de obras sin duda de calidad, pero que en 

la mayor parte de los casos carecian de un cuidado pedagógico, sesgándose hacia 

lo disciplinar, por ello la práctica LET se puede reconocer como exitosa, no así la 

basada en el manejo conceptual que buscaba el desarrollo de otros aspectos, 

quizá no ajenos pero si diferentes a los del P-ll, la memoria, lo disciplinar y lo 

dogmático. 

Los maestros formados en el P-ll seguían de manera rutinaria la LET e 

incluso señalan el uso del experimento, si bien con fines confirmatorios de un 

conocimiento ya abordado en los libros de texto. Esto constituyó un avance en la 

concepción de la enseñanza de la ciencia en primaria, remarcó el carácter técnico 

de la formación recibida de los docentes durante el P-ll. 

Por lo anterior, se reconoce como fallido nuestro supuesto, donde 

proponíamos que los maestros formados en las nuevas ideas, durante el plan de 

11 años no tuvieron tiempo de asimilar este programa, realmente si lo hicieron al 

reflejar dentro de su trabajo en el aula la preocupación por seguir una 
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metodología, la LET, más que el logro de un concepto. Tal vez no lo racionalizaron 

pero en los hechos se dio el seguimiento de dicha rutina. Los maestros no se 

convirtieron en obstáculos. Lo anterior es una reafirmación de lo señalado por 

Montero (2007) que asigna a los maestros de esta época el perfil de técnicos. 

También dijimos al inicio del trabajo que los mentores que trabajaron en el 

P-ll , fueron formados en planes anteriores y usaban materiales diferentes a los 

sugeridos durante el nuevo plan. Por ello nuestro supuesto fue, que el profesor 

frente a grupo durante el P-ll , tuvo una comprensión y manejo empobrecido del 

mismo. Chocando un manejo disciplinar contra uno por áreas, un enfoque 

enciclopédico por objetivos a u no por metas. 

Dicho supuesto fue confirmado en nuestro trabajo, los maestros de planes 

anteriores no desarrollaron de manera preferente la LET, por el contrario, usaron 

materiales ajenos a la propuesta empobreciéndola en su fondo formativo, a 

cambio conservaron una forma de trabajo tradicional basada en la fijación de 

etiquetas conceptuales como fin de un curso de ciencias. 

SOBRE LA IDENTIDAD DEL MAESTRO DEL PLAN DE ONCE AÑOS 

La indagación y h allazgos sobre la identidad, fue uno de los puntos más 

ricos en la experiencia que nos relató el docente, su horizonte aspiracional, el 

cómo se ven y el como los percibe la sociedad, tuvieron un quiebre en esta década 

de los 60. 

Su horizonte aspiracional , el cómo se ve al magisterio antes de entrar a él, 

fue contrastante, el común de los maestros anteriores al P-ll fue ver a la 

profesión como una de alta exigencia, amplio reconocimiento social y una forma 

de vida digna a cambio de un esfuerzo para la ayuda a los demás, el compromiso 

como esencia de la profesión también se notó. 

En la década de los sesenta varío, lo mismo se le veía con la imagen de los 

50, a modo de u n horizonte deseable y respetable, que como una carrera de bajo 

perfil y poca exigen cia, condenaba a aquel que la seguía a una medianía 

económica acorde a su medianía profesional. 

El cómo se veía el magísterio asimismo era común, se percibían como los 
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continuadores de las obras civilizadoras de Vasconcelos, del nacionalismo liberal 

de Altamirano, amantes de la ciencia positiva de Barreda, en fin como lo mejor de 

la sociedad para el rescate de los valores que la engrandecería, particípes de 

formar hombres moralmente buenos y ciudadanos útiles a su país. 

La sociedad, que recibía el servicio educativo que se ofrecia, los veía como 

una dualidad, por un lado con mucho respeto por la imagen asignada y 

enriquecida que el discurso público les daba y que impactaba en su imaginario, 

pero por otro lado percibían que los maestros que atendían en la escuela a sus 

hijos dejaban todo tipo de responsabilidades a la hora de la salida, su 

compromiso social no iba más allá de el ejercicio profesional dentro de su jornada 

laboral . 

Por ello la identidad del maestro sufre en esta época una ruptura con 

aqu ella imagen ideal que le tenía la sociedad fijada y la que él mismo gremio 

percibe antes y después del P-ll. 

Antes era el misionero, líder comunitario, el apóstol que lleva el mensaje de 

la patria, pero en los sesenta se contradicen estas asignaciones con su hacer. El 

abandono del magisterio para ejercer otras actividades productivas, el uso de la 

profesión como escalón para metas superiores, la diferencia de roles entre el líder 

comunitario de la escuela rural y el apóstol urbano. Sumando a ello el poder de 

gremio que le otorga el SNTE, hacen del maestro una figura adelgazada y 

empobrecida respecto de lo que se tenía en el imaginario social. 

El docente ya no fue más el ser desinteresado, ya no fue más el líder 

comunitario, ya no fue más el maestro que se involucra en los problemas sociales 

de su entorno, no, ahora es un trabajador de la educación que entra a las ocho de 

la mañana al trabajo y sale cinco horas después, es un burócrata al servicio del 

Estado que ve por sus intereses laborales de manera legítima como lo hace 

cualquíer empleado, une fuerzas para obtener buenos dividendos , aunque estos 

no necesariamente beneficien a quién presta su servicio. 

El desencanto de la sociedad por esta nueva imagen adoptada es gradual, 

la sociedad se resiste a dejar de ver al maestro como el compendio de lo mejor de 

la sociedad, quiere pensarlo ideal porque en él deposita la confianza para educar 

a sus hijos , no puede depositar el futuro escolar de su retoño en alguien que no 
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encarne la perfección, aunque la realidad le diga lo contrario. 

La urgencia de dar cobertura a la población demandante de educación 

primaria en los 60, fomenta la entrada masiva de personal al magisterio, no todos 

convencidos de su importancia social, pero si con el común de ver a la profesión 

como una salida a sus problemas, actitud natural para cualquier trabajador pero 

desconocida para un maestro, verlo como un empleado . asalariado, con un 

horario y derechos laborales que un gremio defiende nel es la imagen que la 

sociedad quiere (ni requiere) del maestro, pero es la que adquiere el docente en 

esta época de formación masiva de docentes. 

Esta realidad relatada por los maestros y la crítica a su figura idealizada 

que hacen Omelas (1996) y Amaut (1998) asi como los mismo docentes en la 

revista "Cero en conducta" (1993), contradicen nuestros supuestos para esta 

pregunta, nuestra idea era que el egreso masivo de maestros en las normales en 

el P-ll (cinco mil al año), la nivelación pedagógica intensiva que impartía el 

IFCM, que incluía cursos intensivos de verano, cursillos especificas sobre tema 

diversos y la regularización del personal habilitado (100 mil titulados en 21 años) 

así como la importancia que tuvieron en el ámbito donde laboraban, hacían 

pensar que el maestro adquirió, en esa etapa una fuerte carga de identidad 

gremial y sentido de su valor social. 

El profesor adquirió una fuerte carga de identidad grerrtial, pero alrededor 

de su estructura cupular del SNTE. Se resistió a dejar caer su imagen de 

continuador de los héroes nacionales y defensor de las mejores causas, luchó por 

ese imaginario, que a la larga la sociedad poco a poco le ha ido quitando para 

asignarle una de profesionista de bajo nivel y poco compromiso. 

La identidad gremial que forjó en esta época (los 60) basada en los ideales 

de los liberales y del tronco que los une con las raíces del magisterio y sus altos 

valores cívico - éticos, contrasta con su identidad basada en el sindicalismo y el 

autoritarismo imperante en su formación y en su entorno, la dualidad apóstol

burócrata, fue su identidad dual construida. 

313 



LA VIDA DEL MAGISTERIO DEPUÉS DEL P-IJ. 

La cuestión de la vida después del P-ll, fue rica en su diversidad de 

expresiones en los maestros entrevistados, lo mismo encontramos que para ellos 

fue algo paradigmático este plan, que quienes ni se enteraron que existió éste y 

por lo mismo no le dieron mucho valor en su desarrollo profesional. 

Los maestros que estudiaron antes del plan, ya fuese como habilitados o 

como normalistas, son en quienes se encuentran las opiniones, de que el plan de 

once años fue uno más de la larga lista de novedades curriculares por parte de la 

SEP, por lo mismo no lo vieron como algo relevante aunque si reconocen que 

hubo aspectos positivos, entre ellos la construcción de escuelas, el reparto de 

libros de texto gratuito y los dobles turnos para la obtención de la doble plaza. 

Por el contrario, para los maestros formados en el P-l1, la importancia de 

este plan fue capital para la educación del país, se sintieron parte de una magna 

cruzada y reconocieron como imbatibles los libros de texto en su edición, 

conceptos y cuidado pedagógico con que se les trató. Todos ellos señalan esta 

etapa de su vida como algo que los marcó, el porque de esas diferencias tal vez 

tenga un fondo psicológico. 

Los jóvenes siempre se han distinguido por su idealismo, los maestros que 

atendieron el P-11 ya estando en servicio tenían varios años frente a grupo, en 

tanto que los que se formaron en él, eran adolescentes de 15 años a su ingreso a 

la normal y jóvenes a los 18 o 19 años de su egreso. El idealismo con que la 

juventud encara su sino en ese período de la vida, no tiene comparación alguna 

con otra etapa. 

La pertenencia a un grupo se da de manera sólida en esa época, su 

identidad de grupo se vio fortalecida en ese tiempo, por ello para los egresados en 

los 60 su vida quedó marcada de manera indeleble con esa etapa de la historia de 

la educación. 

No fue en sí la importancia del P-11 , que la tenía según reconocieron los 

entrevistados, fue la cohesión con su grupo social y el idealismo que da la 

juventud el que los hace recordar como imborrables sus momentos en la normal 
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y su vida durante el P-ll. 

Fueron sus primeros escarceos en el magisterio, la mayor parte de ellos 

alejados de sus familiares en sitios remotos de su hogar, donde conocieron de 

primera mano la realidad de la sociedad -injusta- del México desarrollista, fue en 

esa época donde pasaron de ser estudiantes a maestros, de ser formados a ser 

formadores, claro que todo eso les dejó una huella indeleble que recuerdan con 

añoranza, no pocas veces con lágrimas en los ojos, desde luego que por el trabajo 

y la importancia de su labor en esa época, pero sobre todo por la juventud vivida, 

la vida pasada que no ha de volver, aquellos años donde sus ilus iones los 

desbordaban, lejana juventud a cuyos recuerdos se aferran. 

No es casual que los normalistas de esa época sean tenaces en permanecer 

unidos como grupo, se reúnen periódicamente para saber de ellos, para sentirse 

parte de algo. Desde luego que este grupo de profesores declara como la etapa 

más importante de su vida profesional ésta de los 60, si bien la mayoría de ellos 

ha obtenido logros muy superiores a los que tenían en aquel entonces, señalan 

que sin dicha formación simplemente no lo hubiesen logrado. 

En nuestro supuesto al inicio del trabajo, no matizamos la diferencia de las 

generaciones que atendieron el P-ll por ello dijimos que la impronta que dejó en 

el maestro, como parte de su trayecto profesional la vió como fundamental para 

sus logros posteriores. 

Si fue así para los maestros que estudiaron durante el P-ll, aunque no 

necesariamente para los que provienen de generaciones anteriores. 

UNA NUEVA LINEA PARA VER LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 

Por último hablaremos de la importancia de éste aporte para desarrollar 

una nueva línea de investigación poco abordada en nuestro ámbito, la historia de 

la enseñanza de la ciencia en la educación básica. 

En las revisiones documentales que hicimos no pudimos encontrar 

trabajos sobre el tema, la producción es poca y dispersa, sobresale el trabajo de 

Castañeda (2001) sobre enseñanza de la geografia en el siglo XIX y XX en México, 
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profesor de extracción normalista, y hasta ahí, no hay más, esta veta de 

conocimiento ha sido descuidada y requiere de un amplio estudio en nuestro 

país. 

La justificación para el seguimiento de esta línea es el interés legitimo que 

una entidad de estudio genera, la construcción de un campo cientifico debe de 

asentarse en la raíz del objeto de conocimiento, para el caso de la enseñanza de la 

ciencia en primaria, se han lanzado los investigadores a su estudio desde lo 

patológico (en qué falla y cuales son sus problemas), desde lo sociológico (la 

dinámica del grupo y el intertexto), desde lo didáctico (cómo enseñar) y curricular 

(qué enseñar), pero no desde lo socio - histórico. 

Abordar los estudios desde éste componente dará sentido a cómo estas 

indagaciones pueden aportar en el desarrollo del campo, ligando dos ámbitos de 

nuestro interés la historia y la enseñanza de la ciencia, logrando quizá una 

identidad a los miembros del campo con raíces en el pasado de su objeto de 

estudio. 

CONCLUSIONFS 

En esta indagación desarrollamos una forma de trabajo mixta; documental 

y testimonial, haciendo uso de fuentes de información escritas y orales. La 

información escrita casi en su totalidad la reconocimos como un discurso 

oficialista y panegírico de los logros educativos de los sexenios desarrollistas, en 

tanto que la oralidad rescató la voz de los maestros de banquillo que hicieron 

posible el P-ll. 

El complemento y en su caso contraste de las versiones, enriqueció la 

mirada que sobre este momento de la historia educativa del país se tenía. La 

intención fue esa, dar voz a los actores del P-ll, tomando como punto de 

observación la enseñanza de la ciencia en la educación primaria. 

La enseñanza de la ciencia fue importante en este esfuerzo educativo 

porque señaló cómo la retórica oficial baña una propuesta de ciencia útil, en las 

aguas de la Ilustración con su proyecto educativo de la enciclopedia, esperando 
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que se adhiera a ella sus ideales, sin reparar en lo diferentes de los contextos y el 

tiempo. 

Sin embargo encontramos que el discurso ilus trado; conocimiento para 

dominar la naturaleza; dominar para beneficiar a la sociedad, es hueco y no 

alcanza a cristalizar en este currículo, ya que se reconoce como uno de ciencia 

útil y en el mejor de los casos de corte pragmático y positivista. 

El P-11 fue un intento por hacer de la edu cación una palanca de desarrollo 

homogeneizante, que tuviera cobertura nacional y sentara las bases para un 

desarrollo firme del Sistema Educativo Mexicano, comenzando por el cimiento el 

nivel Primaria. Valorar el peso que tuvo el magisterio en este esfuerzo es algo 

necesario, re~onstruir el momento y la visión que éste gremio tuvo era una tarea 

pendiente. 

La racionalidad dominante, la política, se denota fuertemente en la 

búsqueda de la cobertura universal que respondiera a un mandato constitucional 

emanado de la Revolución, la educación gratuita y obligatoria. Sin embargo es 

contradictorio que "los cachorros" de ese movimiento, quienes adoptaron 

actitudes totalitarias; impopulares, antidemocráticas e inju stas, con esa fuerza de 

poder absoluto del presidencialismo de la época del desarrollismo fueran los que 

lograran implantar un currículo marco nacional, sólo un gobierno de esa indole, 

tan represor y absolutista lo pudo haber logrado. 

Los efectos de ese acto de gobierno , se hacen presentes, y se siguen, aún a 

pesar de las diferencias de partido o de racionalidad -económica, del gobierno en 

turno (Ibarra, 2001 ). La obligatoriedad de la educación básica en nuestros dias 

no sólo no está en entre dicho, sino que se ha ampliado al nivel preescolar. 

El cambio de racionalidad de 1994 a la fecha en el sistema educativo 

nacional en el nivel básico, ha fomentado una carrera magisterial (mayores 

ingresos condicionados a la formación continua), las escuelas de calidad (ingresos 

extras a escuela con proyecto educativo), y la modernización de la tecnologia 

educativa (Programa en cic1omedia) pero no h an podido - y dudo que logren o 

quieran - dejar el currículo único marco nacional, salvo en aspectos emergentes 

(positivos) como la en señanza en lenguas autóctonas y no sólo en español. 
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Evaluar el nivel de los logros del currículo único, no es dificil , los efectos 

favorables se hacen patentes, ya que la cobertura de casi el 100 % de la demanda 

del nivel básico; presionan ahora a los niveles siguientes, el bachillerato y el 

superior, donde se requieren medidas integrales como lo fue el P-11 para la 

primaria. 

Así como se tuvo un ideal educativo que no cuajó en los hechos, la 

formación docente también tuvo una aspiración, forjar los hombres libres 

pensadores, de insignia liberal y ungidos por el fuego de prometeo para liberar a 

la sociedad de las tinieblas del oscurantismo, derrotar a la injusticia y educar en 

la libertad. 

Desafortunadamente estos ideales tampoco se lograron, no porque se 

careciera de medios para lograrlo, es un hecho que se dieron los mayores 

recursos para ello que en cualquier otro momento de la historia, no fueron los 

recursos los que fallaron, fueron las estructuras sociales. 

La sociedad de ese entonces, dominada por un partido único, donde 

imperaba la antidemocracia, que controlaba a partir del corporativismo de Estado 

a la clase trabajadora; y que reproducia para si dicho control en los distintos 

gremios, con prácticas antidemocráticas, no podía ser el campo fértil de un 

pensamiento libre, ni de una educación para la democracia. 

Un Estado, cuyas estructuras piramidales y rigidas tienen como fin el 

orden y la ambición del panóptico y que busca controlar no puede ser germen de 

una enseñanza libre, escéptica, critica y reflexiva, que la ciencia requiere. Por eso 

no es de extrañar que a la educación para la reproducción del autoritarismo, de 

la autoridad como fuente de verdad, correspondiera una enseñanza de la ciencia 

dogmática y pegada a los procedimientos probados como válidos , donde la 

imaginación y la creatividad, el pensamiento crítico en embrión no tuvieron 

campo fértil. 

A cambio lo tuvo una ciencia rígida, dogmática y enciclopédica (Porlán 

1998) es lo que se asumió y es lo que nos testimoniaron los maestros 

entrevistados, una enseñanza de la ciencia acorde a las tensiones y necesidades 

de su tiempo, dogmática y práctica. Fue así que la enseñanza de la ciencia en la 

educación primaria en el P-ll, no fue sino reflejo de las condiciones sociales del 
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tiempo en que se vivió. Dirección única señalada, la autoridad como principio, 

orden como fm, anti democracia (principio de autoridad) como esencia. 

Gran parte de ello se debió a que la formación que recibieron los docentes 

de primaria para atender el currículo de CN dentro del P-11 no fue la adecuada. 

En el curriculo formal de la BENM no existieron materias al respecto, de ahí que 

los estudiantes no adquirieran elementos básicos para comprender el enfoque de 

la modificación curricular de 1959, ni mucho menos aspectos tan especificas 

como la EC. 

Decimos que existió una ruptura entre el currículo de formación de la 

BENM diseñado para concretar las habilidades técnico - didácticas de los futuros 

maestros (cómo enseñar), pero dejándolos sin elementos conceptuales (qué 

enseñar). La estructura para formar técnicamente al maestro no correspondía con 

la renovación curricular del P-11 para primaria. Si esto pasaba en las normales, 

los maestros empírícos que estudiaron en el IFCM tampoco recibieron elementos 

para atender el plan de 1959. Las materias sobre CN que cursaban los maestros 

en su paso por el instituto, las recibieron durante su estudio del equivalente de la 

secundaria bajo un enfoque disciplinar dejando de lado su preparación para el 

trabajo por áreas requerido en el P-11. 

Sin materias ni cursos especificas durante los primeros ocho años del P-

11, los maestros no enfrentaron satisfactoriamente el programa del "Estudio de la 

naturaleza". Los testimonios de los docentes entrevistados al respecto, revelan 

ausencias y denotan influencias de un enfoque erudito (enciclopédico). cuya 

solución para la EC era la fijación conceptual, pero nunca la integración por 

áreas que se requería, ni el desarrollo de la discusión y el fomento de las 

habilidades en el niño como el pensamiento reflexivo o el escepticismo. 

Los maestros del P-11 fueron forjados en una tradición autoritaria, donde 

el ejercicio de poder les era enseñado constantemente de forma burda, modelo 

que al cabo de los años ellos acababan reproduciendo en sus centros de trabajo. 

El autoritarismo aprendido, la falta de formación en ciencias, la au sencia de 

capacitación en didáctíca específica para enseñar ciencia contribuyeron a que el 

maestro reprodujera -tal vez sin darse cuenta- un enfoque dogmático, con los 

textos como fuentes de verdades sin discusión posible, por ello fue natural que 
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buscaran la fijación conceptual en el niño, ya que los textos eran fuentes donde 

se abrevaban sorbos de la verdad expresada en los libros de "El estudio de la 

naturaleza", usando para ello un patrón de transferencia que implicaba un 

avasallamiento hacia el alumno. 

El enfoque de ciencias positiva de los textos se diluyó hacia uno 

enciclopédico, manejado autoritariamente, no obstante el gran merito del P-11 y 

de sus libros de texto gratuito usados por los maestros, fue fomentar el 

pensamiento racional en los niños para explicarse el mundo, haciendo realidad el 

laicismo como política educativa de Estado. 

La escuela fue el centro de la reproducción y a su vez renovación social de 

la estructura social (Durkheim, 1974) , donde la antidemocracia, el autoritarismo 

y el orden era lo cotidiano. Por ello no fue coincidencia, sino consecuencia que los 

maestros del P-11 tuvieran una práctica antidemocrática de corte absolutista, 

donde el jerarca patemalista (el maestro dentro del grupo) hacia todo en bien de 

los niños , pero sin tomar en cuenta sus opiniones. 

Era autoritaria porque ejercia de forma vertical un poder absoluto dentro 

de su grupo, ejemplificaron a la perfección lo que Bourdieu llama ejercicio de 

poder delegado. Como consecuencia del ambiente social y en uso del poder 

delegado el maestro tomaba como prioridad el orden y en segunda instancia la 

formación académica de sus alumnos, por ello la discusión grupal y la reflexión 

no eran prioritarias en el trabajo docente ni en el de la EC y si se prestaba mucho 

para el uso de la LET que crearon y explotaron ampliamente. 

En cuanto a la identidad de los maestros del P- 11, los entrevistados en su 

mayoría provenían de un estrato social bajo, y más de la mitad de ellos tenían 

antecedentes de familiares en el magisterio. Sus estudios en la BENM y su 

incorporación a la docencia los convirtió en ejemplos vivos de la movilidad social 

que el pais permitía con el modelo desarrollista. La raíz de estrato humilde, hizo 

de los maestros sujetos proclives a desarrollar esfuerzos en condiciones pésimas 

para su desarrollo académico y profesional y a identificarse con las comunidades 

de las escuelas a donde acudieron, fungiendo en ésta época en sus trabajos fuera 

de las ciudades como líderes comunitarios (Omelas, 1996). 

Durante las entrevistas que se les realizó a los docentes, su sensibilidad en 
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todos los casos salió a flote al recordar las condiciones infrahumanas en que 

trabajaron en los distintos estados del pais, y al reconocer la miseria de la vida 

fuera de las ciudades, en las comunidades donde sirvieron . Lo anterior recalcó la 

diferencia entre la educación que se impartía en las ciudades, incluso en sus 

zonas marginales y la que se ofrecía en las zonas rurales. La contra revolución 

educativa iniciada en 1940 tuvo como una de sus consecuencias la respuesta 

casi refleja de los maestros para regresar a las urbes dejando las comunidades 

miserables en el abandono. Los jóvenes maestros preferían atender grupos de 50, 

60 niños pero en escuelas de ciudad. 

La imagen asignada al profesor, de misionero o apóstol de la educación que 

tenía en el imaginario social y el discurso oficial durante el cardenismo y el 

proyecto de unidad, se fue erosionando hasta mutar en una imagen dual que 

llamamos apóstol-burócrata. 

Desde la época del P-ll , la figura docente se ha deteriorado de forma 

continua en sus comunidades escolares, buena parte de esa imagen dual que 

aún conserva se debe a que se le relaciona con sus líderes sindicales, personajes 

abyectos, corruptos y antidemocráticos; se percibe al maestro como un trabajador 

sin compromiso, profesionista de baja calidad y descuidado de sus deberes con la 

niñez y protegido en sus deficiencias por su sindicato, uno de los más grandes y 

poderosos de América latina. 

Durante el P-ll el maestro dejó de ser el apóstol de cualidades casi divinas 

para convertirse en un maestro de carne y hueso, que como trabajador vio por 

sus intereses personales, antes de responder al compromiso y sacrificio que la 

patria le reclamaba. Por ello ya en las ciudades, la imagen que el docente ofrecia 

en su centro de trabajo no correspondía con aquella que el Estado le asignaba y 

vendía en sus discursos, el apóstol sólo era una imagen mítica, que la realidad de 

sus condiciones laborales y el giro de la política educativa del pais (privilegiar a 

las ciudades en desmedro del campo) propició que las mejores condiciones para 

laborar se encontraran precisamente en las ciudades, donde el mítico apóstol ya 

no tenía sentido ni cabida y si el burócrata. 

La ruptura entre las condiciones favorables de la ciudad en contraste con 

las del campo que eran malas para la educación y en general para el nivel de 
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vida, hizo que se fracturara una vez más el magisterio en aquellos que buscaban 

privilegios en las ciudades y los otros, los sin futuro y pobres de formación del 

campo, la discriminación interna en el magisterio se repitió como hacia más de 

60 años. 

El sindicato se convirtió, a partir de 1943 en el animal bicéfalo que 

regulaba la actividad del docente valiéndose de cualquier medio a cambio de 

poder político y económico para su cúpula dirigente. Los excesos de estos líderes 

y sus simbiosis con el gobierno en turno los desnudaron públicamente en su 

abyección aunque políticamente fueran correctos. Este fue y sigue siendo una 

fuente de deterioro de la imagen docente. 

La identidad del maestro influida por el habitus de su formación primigenia 

en la familia; la normal, su centro de trabajo y el sindicato, adquirió durante el P-

11 una faz que a la fecha conserva, la del apóstol-burócrata la dualidad del mito 

y la realidad. 

El apóstol-burócrata, con pobres capitales culturales en su familia, con 

problemas de formación básica y continua eficiente, con una mirada de reproche 

de la sociedad sobre su espalda, y con una atisbo cada vez mas empobrecida de 

su profesión, acabó por considerarse un profesional de bajo nivel, aunque presa 

del discurso oficial durante el P-ll, asumió que él era la pieza clave para la 

formación de los futuros ciudadanos, pero esa baja estima gremial lo alejó de 

sentirse lejano de la ciencia y de que fuera capaz de enseñarla, nunca se 

reconoció como la pieza clave de la renovación de los miembros del campo 

científico, se sentía ajeno y lejano a ese tema, de poder emular siquiera a los 

semidioses de la ciencia mitificada. 

Por anterior no abordaron la EC con el convencimiento de estar preparados 

para ello y formando la base de la renovación de la ciencia en México, si acaso 

abordaron la EC, fue como un requisito curricular y no un convencimiento 

personal, dándole un enfoque dogmático de un saber lejano y hermético, por ello 

recurrió a la fijación conceptual por transferencia dejando que los textos se 

alojaran en las mentes de los niños, sin reflexión, sin discusión ni mucho menos 

descu briéndola. 

Si la EC tuvo problemas en ser abordada y comprendida por el maestro por 
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su escasa formación, los contenidos de higiene y salud fueron bien atendidos y 

mejor comprendidos. El curnculo sobre el particular abordaba el desarrollo de 

hábitos de higiene para la conservación de la salud en los niños y la salud 

pública. La prioridad de atender la alta morbilidad de la población de un país 

subdesarrollado, propició que se fomentara -eficientemente- la formación de 

hábitos de higiene en los niños a través de seguir reglas sin reflexionarlas o 

racionalizarlas. El discurso escrito y gráfico de los textos del P-ll enfatizaba en el 

desarrollo de hábitos de higiene personal de los niños y la influencia de éstos en 

el mejoramiento de su salud. 

La presencia de la comunidad en el fomento de dichos hábitos era el reflejo 

del discurso panegírico de la política del desarrollo urbano, en la ciudades era 

donde se disponía de infraestructura que haria posible mejores condiciones de 

vida. De ahi que se relacionaran la salud individual y de la comunidad con la 

salud del país ,no sólo en lo fisiológico, sino en lo valoral, democrático, económico 

y en general la salud de la comunidad, la cual comenzaba con los buenos hábitos 

personales para llevar la salud a la sociedad. 

Seguir reglas de higiene para formar hábitos que beneficiaran a los niños, 

no era sino la idea de que las reglas no se discutian, se acataban porque eran 

benéficas para quiénes las siguieran (patemalismo), de ahí a que se siguieran 

reglas sociales -educación civica- para el beneficio de las personas y de la 

sociedad, no había más que un paso que constantemente se daba en el P-ll. 

Vázquez (1970) ha abundado al respecto sobre el discurso textual e iconográfico 

(oficialista) de la historia patria, que se usó para desarrollar identidad y apego a 

los héroes patrios en los niños que siguieron el P-ll, bajo éste mismo principio. 

La formación de la que fueron sujetos los docentes antes y durante el P-ll 

en la que se ejercía el autoritarismo sin mucho espacio para la reflexión fue la 

adecuada para el enfoque directivo y dogmático que tenía la enseñanza de la 

higiene y la salud, que por cíerto era prioritario en los propósitos educativos. La 

formación de hábitos siguiendo reglas sin discusión que redundaban en el 

beneficio del alumno, preparaban a éste para aceptar el discurso oficíal como una 

guia para el bienestar, y que siguiendo sus reglas, se llegaria a un beneficio 

personal y social. 
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Por ello el enfoque para la EC de P-ll con énfasis en higiene y salud tuvo 

esa doble intención, inculcar en el alumno la analogia de; salud personal = salud 

social, ergo una sociedad sana = una patria sana, una idea de sociedad (ideal) 

aséptica que el P-ll buscaba desarrollar. 

La educación para perpetuar la antidemocracia, de la que fueron sujetos 

los maestros dentro del proyecto de unidad, tenía una larga tradición en la 

formación magisterial, desde su la fundación la BENM conservó una dualidad, 

por un lado una fuerte influencia positivista (Barreda) y por otro un acendrado 

humanismo (Altamirano), todo esto en medio de un entorno social, el porfiriato, 

autoritario y represor que perneaba la vida de la normal. Los pocos rasgos 

liberales de su currículo original los fue perdiendo, mutándolos de un ideal 

científico-humanista hacia uno autoritario y espiritista, pero sobre todo alejado 

de las necesidades educativas y la realidad social del país, al formar eruditos 

antes que maestros. 

La refundación de la BENM en la década de los 20, obra de Lauro Aguirre, 

no correspondió con la renovación docente, cuya planta de profesores siguió 

conservando rasgos autoritarios como primer aspecto de su práctica. Herencia de 

ello fue que el positivismo (orden y progreso) y el autoritarismo tuvieron un medio 

de expresión ad hoc durante el proyecto de unidad y el presidencialismo absoluto. 

La formación tradicionalista en la BENM y posteriormente en el IFCM, anclada en 

el autoritarismo y orientada para el orden como medio para lograr un modelo 

educativo, parecería que determinaria una práctica autoritaria y sin reflexión de 

los maestros en sus escuelas, sin embargo no siempre fue así. 

Algo tuvo de virtuosa la formación docente del proyecto de unidad en la BENM y 

en el IFCM, que promovió un espíritu de auto superación, y de una necesidad de 

formación constante en sus egresados, al mismo tiempo sembró un espíritu de 

auto educación que lanzó a sus maestros a aprender primeramente dentro del 

magisterio y después fuera de él. 

Los jóvenes estudiantes de la normal, muchas veces se revelaron contra el control 

que se ejercia sobre ellos fomentando esa forma de pensar en sus alumnos ya al 

laborar como maestros. En consecuencia la etapa del desarrollismo en México vio 

maestros líderes ya no sólo de sus comunidades (líder comunitario) sino de 
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amplia influencia social, el mismo gremio magisterial mantuvo una lucha 

constante contra la antidemocracia de su estructura sindical. 

Otón Salazar y Jesús Ortega, por citar algunos, no fueron sólo líderes 

magisteriales, sino luchadores sociales que convocaron y a su vez apoyaron 

movimientos de resistencia al autoritarismo y a la antidemocracia como los de los 

Ferrocarrileros, telegrafistas, médicos, campesinos y estudiantes. Se identificaron 

con las luchas sociales por mejores condiciones de vida y contra el régimen 

autoritario. 

Pero al mismo tiempo se formaban maestros con tendencia al oficialismo y apego 

al autoritarismo, la normal no hacia sino exacerbar lo que ya se traia como 

formación primigenia desde la familia (habitus) , la cual era favorecida o inhibida 

en la práctica de los maestros en sus centros de trabajo y/o en la vida sindical, 

los que por cierto también modificaban (estructuras estructurantes). 

La relación de dominio de los maestros de banquillo (la baja burocracia) y los 

funcionarios educativos de alto rango (la alta burocracia) con apego al poder que 

emana del Estado, se repetía para desgracia del maestro en su vida sindical, la 

baja burocracia, los maestros frente a grupo y sus dirigentes sindicales (la alta 

burocracia sindical) con tanta o más afinidad por el poder que los funcionarios 

del Estado, formaron un solo ente, la alta burocracia atenazó a los maestros, 

como un cangrejo con dos artejos, la oficial y la de sus líderes sindicales, que 

muchas veces fueron los mismo sólo con escaso años de diferencia. No pocos 

líderes sindicales del SNTE fueron (y son) funcionarios , diputados, o 

gobernadores. 

La resistencia a ese triple control, estatal de las altas burocracias educativa y 

sindical, sólo fue contrarrestada por la fortaleza y valores desarrollados en la 

formación primigenia de los futuros maestros en sus familias, así como por 

chispazos de luz emanados de la BENM y del IFCM por maestros que estaban en 

contra de ese autoritarismo y control (orden). 

El gobierno desarroIlista y autoritario, a pesar de ejercer un triple control sobre 

sus maestros no los determinó socialmente, pero si los condicionó, no obstante 

fue el gran mérito de ésa generación y de los alumnos que los siguieron el luchar 

en circunstancias desfavorables y totalmente adversas por la democratización, 
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primero de su gremio, adherido como rémora al gran tiburón del Estado y la 

depredación que hacia de los recursos del país en benefició de su grupo, cuyos 

intereses defendía la alta burocracia. 

Los maestros del P-ll reprodujeron en gran medida el autoritarismo inculcado y 

ejercieron el poder delegado en ellos, pero asi como lograron una movilidad social, 

escalando desde el estrato más bajo de la sociedad a uno de clase media, de igual 

forma sentaron la bases para que la sociedad escalara de un estado de sumisión 

y represión a uno de participación social, los maestros aportaron para una 

transición de la sociedad a un horizonte más democrático. 

Los maestros de P-ll fueron la dualidad y la contradicción, aspiraron a continuar 

con una imagen mítica de apóstol pero lucharon por sus beneficios laborales y 

mejoras de calidad de vida, que muchas veces se contradecían con sus ideales y 

mitos, mejoras que les ofrecia el SNTE en charola de plata. Despreciaron a sus 

cúpulas sindicales, pero recibieron de buen grado los beneficios que la relación 

poder - SNTE les redituaba. 

Recibieron una formación técnica y su trabajo fue formativo, fueron inculcados 

en el autoritarismo y poder delegado y lucharon contra el autoritarismo del 

Estado y los abusos de poder que hicieron los gobernantes en turno. Se formaron 

en un ambiente represivo y despótico y abonaron para lograr un amiente 

tolerante y democrático, lo mismo crearon un Lucio Cabañas que una Elba 

Esther Gordillo. 

Apoyaron a las luchas antidemocráticas de los distintos sindicatos y las 

manifestaciones por mayor libertad de expresión, pero tuvieron el sindicato más 

antidemocrático, incluso hoy con una reina vitalicia. 

El maestro se debatió ente el mito y la realidad. Esto tuvo un doble sentido en 

nuestro trabajo, al entrevistar a los maestros del P-ll, el profesor en turno tuvo 

una imperiosa necesidad de mostrarse ante los ojos del entrevistador como un 

mito, como un apóstol, que poco a poco fue disolviendo su cubierta superficial, ya 

que al ahondar en sus relatos mostraron como una parte importante de sus 

discursos las luchas por mejoras salariales, su regreso a las ciudades y cómo en 

éstas lograron escalar en el nivel social y obtuvieron mejores condiciones de 

trabajo, dejando el campo en el que iniciaron su trabajo, tan abandonado como 
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cuando llegaron ellos. 

Partieron de reflejar el mito al que se resisten dejar y representar pero llegaron a 

que fueron maestros de carne y hueso que obtuvieron mejores niveles de vida y 

desarrollo profesional precisamente al dejar de ser ese mito, el mito los llevaba a 

una vida franciscana llena de penalidades, no se arriesgaron para aterminar 

como Othón Salazar, sin plaza y expulsado del magisterio, o como Lucio Cabañas 

un heróico mito de un maestro y luchador social, la realidad de su vida cotidiana 

los llevó a buscar y luchar por un nivel de vida decoroso por el que estudiaron y 

bregaron toda su vida. 

La dualidad mito realidad, apóstol -burócrata la arrastraron los maestros no sólo 

en su discurso, sino a lo largo de toda su formación y vida profesional, estudiar 

esta dualidad y sus causas que empezamos a develar, fue un logro del trabajo, 

pero deja abierto un socavón que nos llevará a la profundidad de las entrañas del 

magisterio, que convertida en veta de investigación se ofrece para su estudio a los 

especialistas de la historia de la educación, tomando como referencia este aporte 

inicial. 
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ANEXO 1 

COMO SE ORGANIZARON LOS RELATOS DE UNA ENTREVISTA 

En este punto, darnos cuenta de la forma en que procedimos para 
hacernos de información, ordenarla, analizarla con base en categorias de 
análisis, interpretarla, para así dejarla en condiciones para su uso 
posterior dentro del escrito. Para ello recurrimos al enfoque etnográfico. Se 
hace un uso de la sistematización de los relatos para evitar, en lo posible, 
caer en el inmediatismo, que nos llevaría a darle peso a lo objetivo. Por el 
contrario, buscarnos ir más allá de lo aparente e inmediato para contar 
con elementos que nos permitieran hacer un análisis con rigor, para lograr 
el desarrollo de una etnografia reflexiva en este trabajo. 

La rutina de trabajo se da de manera didáctica en este ejemplo. Los pasos 
seguidos se encierran en un cuadro de texto, el nombre que dimos a cada 
paso se resalta - en archivo electrónico en azul - en versión impresa en 
gris. Es transparente la influencia que ejerce en esta técnica los trabajos 
realizados en enseñanza de la ciencia por Antonia Candela (1991) y Elsie 
Rokwell (1980, 1985) del DIE. 

Los pasos que se siguieron son, como todo en esta técnica, de sentido 
común: 

1.- Se numera la secuencia (relato) en que se ha de trabajar. 

2 .- Se solicita y escribe los datos generales del entrevistado. 

3.- Se relata, de manera breve, las condiciones del entorno donde se 
realizó la entrevista. Con la idea de que una persona que se 
encontrara a gusto, en un sitio "seguro" para él y donde no 
estuvieran a la mano distracciones, sería un relator rico en su 
detalle, procurarnos hacer la entrevista en los sitios que a ellos les 
parecían los adecuados. 

4.- Se describe el instrumento a seguir. Aquí es necesario aclarar que fue 
una entrevista profunda, por ello el instrumento esboza temas a 
desarrollar por el entrevistado, el orden fue importante pero no 
primordial, fue común que los entrevistados se perdieran en lo 
profundo de sus recuerdos, alejándose de los puntos de nuestro 
interés, sin embargo la flexibilidad del formato permitía una 
recuperación de la línea señalada en el instrumento. 



5.- Se dice como se registró la entrevista. Este paso relata la forma de 
registrar el relato, se respetó en todo momento la forma que ellos 
escogieran; charla, charla y punteo, registro electrónico (grabadora 
de cinta), una mezcla. 

6.- Se realizó la descripción, transcripción. Aquí damos cuenta de cómo se 
ordenó el relato para su análisis posterior. Dependiendo de la forma 
de registro, esta fue: De manera inmediata al realizarla por charla y 
charla y punteo. Esto era vital porque la curva de memoria baja con 
el tiempo. Se pasaba a mano en una libreta el llenado de los huecos 
que dejaba cada punto, hasta tener re - armado el relato. En el caso 
de registro electrónico por cinta, se usaban los datos de contexto 
para tomarlos como base de la trasncripción, la que se hacía 
directamente en el procesador de textos Microsoft Word ©, en forma 
de guión, donde había regularmente dos personajes, el entrevistado 
y el entrevistador. Una vez realizada la trascripción se presentaba al 
entrevistado que daba su visto bueno al reconocer que lo que había 
relatado estaba en el escrito. 

7.- Hicimos con lo anterior un análisis. El análisis no fue inmediato, con la 
transcripción se armó un relato, que dejó fuera divagaciones o partes 
del relato que no estaban en el guión que marcaba el instrumento. 
De esta forma se hacía un primer recorte de información y se 
elaboraba un escrito que daba fluidez a la lectura. Con el escrito 
fluido (es lo que se da como entrevistas en los anexos), se hacía un 
ordenado de respuestas de acuerdo a las preguntas del guión, en 
ellas aparecía poco a poco una frecuencia de palabras y de ideas, las 
cuales ordenamos en una matriz de tres entradas: relato, palabra 
clave, comentario. Esto ya era una fragmentación de lo escrito para 
su tratamiento analítico. 

8.- La interpretación era lo que seguía, ya con las palabras clave se hacía 
un concentrado donde se ubicaban las palabras mas señaladas en la 
matriz. Estas palabras nos indicaban cuales eran las categorías de 
análisis "reales". Nos referirnos a esto cuando las contrastábamos 
contra nuestras categorías reflejadas en el instrumento de entrevista 
(categorias a priori). 

9.- Ya con las categorías precipitadas, se establecía un diálogo entre lo 
dicho por el maestro y los conceptos que interpretábamos y que 
estaban tras lo dicho. Así teorizábamos, convertíamos en conceptos 
las palabras clave del docente. 

10.- Por último los conceptos derivados del relato del maestro, se 
incorporaban en un escrito, que convertía un relato de lo cotidiano, 
de lo anecdótico, en un pedazo de historia reconstruida, pasando así 
de la superficie (lo anecdótico) a lo profundo (la historia). 
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Los pasos antes descritos se sintetizan en este esquema, donde se ve la 
idea que orienta el trabajo. 

Reconstruir 
Interpretar 

Intervenir < Comprender 

El paso de lo anecdótico, lo cotidiano a lo histórico de la profundidad 
conceptual se esquematiza así. 

Lo cotidiano (superficie) Lo actual 

Relato de maestros 

Lo teórico (estructura) El pasado (historia) 

Secuencia 

Entrevista N° 1 

Datos generales 

Fecha: 16 de mayo de 2006 
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Lugar: Restaurant, en Calzada de Tlalpan, cerca del metro Viaducto, 
México D.F. 
Persona entrevistada: Prof. Lucio Flores (se omite el nombre original del 
entrevistado y se sustituye por uno ficticio para proteger su intimidad) 
Edad: 61 años 
Lugar de nacimiento: México, D.F., Iztapalapa, Barrio de San Ignacio 
Función: Maestro egresado de la Escuela Normal "Ignacio Manuel 
Altamirano" (Normalita) 
Nivel educativo: Primaria 
Años de Servicio: 31 años 
Entrevistador: Vicente Paz (se acostumbra poner el nombre real del 
responsable) 
Tiempo: 3 horas y media (15 a 18:30 hrs.) 
Material: Cuaderno de notas, audiograbadora (las formas de registro no 
son excluyentes) 

Condiciones de aplicación o Contexto 

La entrevista fue concertada por un conocido común quien nos contactó 
con el citado. Acordamos reunirnos en el "VIPs" de Calzada de Tlalpan, 
cerca del metro Viaducto, entre las 14 y 15 horas, el maestro llegó puntual 
a la cita, lo reconocí a pesar de no haberlo visto nunca. Nos sentamos y 
nos dedicamos a presentarnos para dar inicio a la entrevista. 

Instrumento 

Esta se realizó por medio de un cuestionario articulado con CinCO 

preguntas: 
• Su vida en su barrio (antes de la Normal) 
• Su vida en la escuela donde estudió (la Normal) 
• Cómo trabajó saliendo de la escuela (después de la Normal) 
• Cómo fue su vida después de retirarse (Trayectoria profesional) 
• Su relación con el poder (liga con el SNTE) 

Forma de realizar la entrevista 

Después de pedir de comer, procedimos a platicar, la forma de registro fue 
por punteo, anotando los elementos de interés en un cuaderno de notas, 
se apoya poco en el registro electrónico a petición del entrevistado. 

Descripción! transcripción 
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Una vez que se realiza la entrevista, esta se transcribe, tal cual se registró, 
en forma de guión, donde los personajes ·se señalan a lo largo de todo el 
texto. Se acostumbra usar anotaciones entre paréntesis para señalar algo 
de interés o aclara un término. También se usan claves. 

V: "Buena tardes maestro, ¿cómo está usted?" 

L: "Buenas may ... [en toda la entrevista utiliza una coloquial forma de 
hablar] " 

V: "Maestro por favor, siéntese, mire que le parece si comemos ... y durante 
la comida platicamos un poquito 

L: "Va, si me pasa, ¿se puede una cerbatana? [cerveza]" 
V: "Por favor maestro, vamos a estar a gusto, usted pida ... sabe la idea de 

platicar es bueno, si se puede, hablar un poco de usted como 
maestro 

L: "Eso directo, así me gusta, dime sobre qué quieres que te rolle [hable]" 
V: "No sé, si pudiéramos platicar de cómo era de chavo [niño] antes de 

entrar a la normal, porque es normalista verdad?" 
L: "Simón [sí], soy mairo [maestro], de la normal, (ahí estudié) de chavo 

[niño], me pasa, vamos a relatar unas memoris [memorias]" 
V: "Maestro de ¿dónde es usted?" 
L: "Soy de el mero Barrio de San Nachito, el barrio más chingón de 

Iztapalapa, tú dirás ... " 
V: "¿Cómo era su vida ahí de chico?" 
L: "En una palabra pura vida, no más, mira mis jefes [padres] fueron 

chambeadore, [tra bajadores], mi jefe [papá] era obrero en la "llantera 
unirroyal"," la zarpas de tigre", ¿te acuerdas? ... 

V: "Claro que si maestro, bueno no lo interrumpo ... " 

Análisis 

Para el análisis de la entrevista, se parte de establecer como flujo del 
escrito las preguntas eje de nuestra investigación. El análisis primario se 
hace al transcribir. Con los referentes de las preguntas que orientan 
nuestro trabajo ordenamos la transcripción. Ese orden estará dado por 
nuestro interés, así puede ser temporal (siguiendo una línea de tiempo en 
el relato), por pregunta (de acuerdo a las respuestas) o libre. En todo caso 
se hace un recorte de la transcripción a una matriz de orden, donde 
ubicamos las columnas que nos permitan recuperar aspectos de nuestro 
interés (generalmente son categorias de análisis) y acotaciones que aclaren 
nuestro trabajo. 

La entrevista, ya en un segundo análisis (recorte) se envía a una matriz 
para comparar su discurso con los puntos solicitados para irlos ubicando 
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en categorías, ello no implica que esas son las categorias definitivas, estas 
se develarán de las respuestas del relato del m aestro. Una vez ordenado el 
texto, por densidad caerán los puntos relevantes que esperemos sean la 
intersección con los nuestros. 

Es necesario resaltar que en el segundo recorte, el relato del entrevistado 
debe de tener fluidez para poder ubicar de manera más fácil los puntos de 
nuestro interés. 

Descripción 

SOBRE LA PREGUNTA 1. SU VIDA EN LA 
NORMAL 
El maestro empezó su relato hablando de 
su familia, fue el penúltimo de 11 
hermanos, dos hombres y nueve 

Categoría 

mujeres, sus padres, personas nativas Identidad 
de Iztapalapa, se dedicaron al trabajo del 
campo (en la ciudad) y a un empleo de 
obrero en una fábrica de hule 
vulcanizado y su madre a el hogar. Sus 
padres, ya fallecidos, fueron muy 
generosos con su s hijos, a quienes 
ofrecieron estudios, el mayor, no terminó 
la vocacional y se dedicó a la mecánica 
automotriz, actualmente cu enta con un 
taller donde se dedica a la compraventa 
de refacciones y a la reparación de autos. 
Sus hermanas, todas casadas están 
casadas y forman una gran familia, sólo 
las menores pudieron estudiar, gracias a 
su propio esfuerzo, trabajar y pagarse 
sus estudios, u na de enfermera (a nivel 
profesional en el IPN) y otra como 
maestra de educación especial. 

La preferencia de los padres por los hijos 
varones lo favorecieron especialmente a 
él, fue el pnmer profesionista de su 
familia, sus padres, según relata "se 
desvivían v dei aban de atender pagos v 

Vocación 

Observación 

Padres con 
tradiciones de 
pueblo (barrio) 

Se ve 
discriminación de 
género, se da 
preferencia al varón 
en los estudios. 

El maestro hace 
evidente que el 

es una trabajo 
fuente de mgreso, 

importa el 
poco 

no le 
trabajo 
calificado 
pagado. 

si es 
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deudas para que yo fuera bien vestido a 
la normal y nada me faltara". 

VP: ¿Cómo llegó a la normal? 

ML "Después de estudiar la secundaria, 
trabajé en la fábrica donde estaba mI 
padre, en el tumo de la noche, era de 
peda cada día de raya tomando con mis 
amigos del barrio porque el día de pago, Formación 
me ponía con las cheves, hasta que se 
cansó mi padre, me sacó del trabajo y me 
mandó a estudiar, yo no queria estudiar, 
queria ganar dinero, así que le investigué 
y me enteré que para ser maestro se 
estudiaba poco y se tenía trabajo 
saliendo, así que me decidí a solicitar mi 
ingresó a la normal. Como se me pasó el 
tiempo, estuve casi un año en la casa de 
vago, con los cuates haciendo vida de 
camal, ayudaba a mI padre con la 
siembre de alcachofas, hasta que murió 
sembró sus alcachofas. " 

VP: ¿De que generación es? 

ML: Entré unos años 2 después de la 
secundaria, creo que en el 63, 64, no 
recuerdo bien, ya tenía cerca de 19 años, 
cuando salí de la escuela 

Interpretación 

No 
inclinación 
magisterio. 

denota 
al 

unagen de 
Su 
la 
es profesión 

empobrecida. 

Es raro que un 
maestro no sepa su 
generación ... 

Después de analizar el discurso del maestro en la entrevista, caen de 
manera "natural" tres temas relevantes: 

1. Identidad 
2. Vocación 
3. Formación 

Dentro del texto no se ven en ese orden, se dan en jerarquía de 
importancia en el discurso. Son estas las categorías de análisis que se 
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encuentran y dentro de las mismas categorías existen las subcategorías 
que cada una de ellas da sentido al discurso de manera natural. 

I Análisis por conceptos 

Dentro de la entrevista se ubican las palabras clave o asociadas a la 
categoría de nuestro interés . Por ejemplo, en el caso de la identidad, 
consideramos que ese es un punto relevante para el entrevistado, ya que 
recalca y se enorgullece de ser parte de un barrio de mucha tradición, 
mucha historia, la identidad que ese lugar le dio no la niega por el 
contrario es el entorno en que se conformó su hábitus. 

Como podemos apreciar, lo descrito por el informante es la puerta de 
acceso al diálogo entre nuestro manejo teórico del tema y la realidad 
vulgar, teorizar nos permite superar lo inmediato, rebasar lo superficial 
para bordar en lo profundo, cavando con nuestras herramientas 
conceptuales, ese es el proceder en esta forma de trabajo . 

Integración dentro de un escrito 

Ese análisis de categorías, realizada con base en nuestro bagaje 
conceptual, se toma para incorporarse dentro de un texto, que en conjunto 
busca responder o reflexionar sobre el pedazo de la realidad que estamos 
tratando, veamos un pequeño ejemplo. 

La historia de vida nos dice quién es el maestro, "Soy de el mero Barrio de 

San Nachito, el barrio más chingón de Iztapalapa, tú dirás ... "de donde 
viene, a donde va, tal vez nos diga por qué es así, sus raíces, sus valores, 
su s ideales, sus temores, todo eso que forma su personalidad lo forja el 
sitio donde creció, el sitio donde vivió. Nunca dejamos de ser nosotros, 
nuestra profesión nos podrá ayudar a tener horizontes más amplios, 
"Simón [sí], soy mairo [maestro], de la normal", pero siempre seremos lo que 
somos, nuestra esencia la llevaremos a donde vayamos enriqueciéndola, a 
esa esencia es a lo que Bourdieu llama hábitus. 
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