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El , preaente  trabajo '08 .e1 reoultado de una  serie de 

ensayos que elabore  para  abordar  inicialmente  el tema sobre 

idontidad hist6rica' . 

Mi primera  intenci6n  fue  analizar  los  programas  de  las 

licenciaturas  en  historia  que  existen  en  las  universidades  de 

MBxico,  pues  pienso  que  el  historiador  es  el  individuo  que 

debe  concentrar  el  ideal  que la  sociedad tiene de su  propia 

historia y si alcanzaba  a  desentrañar  cual  era  ese  ideal, 

podria  encontrar  el  camino  para  estudiar  la  "identidad 

hist6rica"  de la sociedad  mexicana.  Por  supuesto este 

intento,  aparte  de  ser  demasiado  ambicioso y abstracto, 

superaba  con  mucho  mi  formaci6n y nivel acadhico y el  limite 

de tiempo que m hab5a  fijado  para la realizaci6n  de  la 

tesina. (De aproximadamente un año). 

Por otro lado, al  plantear  al Dr. Enrique  Dussel mi 

proyecto, me sugiri6  que  analizar5 lo0 libros  de  texto de la 

escuela  secundaria.  La  idea -me pareci6  m6s  adecuada a mi0 

~ ~. ~- 

(1)Y a eu vez , 6sto-..a :raiz de  un  proyecto  original  tendiente 
a encontrar una respuesta., a  la  pregunta  ¿de que manera 
-rica Latina  est6  integrada  a  la  historia univereral y qué 
lugar ocupa dentro de ella? 
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posibilidades.  Hice  acopio del material necesario:  lieta 

oficial & texto de sacundaria,  libros de  texto de  Ciencia8 

Socialear y de  Historia, e hice  varios  intentos  para 

analizarlos. 

El *mayor problema con que m enfrente  al  intentar el 

anUisis, fue mi carencia de mcatodoloqia. Por tanto el 

siguiente  paso  que di fue  procurar  adquirir los conocimientos 

elementales  para  llevar a cabo el  andlisis y conseguirel 

material  sobre  trabajos  realizados  en  este campo. 

Me  puse  en  contacto  con  el P. Jaime Diaz, que vive  en 

Colombia y es  Director  de la "Corporaci6n  Integral  para el 

Deearrollo  Cultural y Social  de la UNESCO  (UNESCO-CODECAL). 

El P. Diaz  dirigio  el  proyecto  CONSULTA  REGIONAL SOBRE LA 

ENSE~~ANZA DE LA HISTORIA EN LOS PAISES DEL AREA ANDINA.~ 

(2)"Conrulta que se llev6 a' cabo en Venezuela,  CoZombia, 
Ecuador y Perfí, a lo  largo de 1983, con el patrocinio de la 
WESCO y bajo la  coordinaci6n de CODECAL, uno de  cuyo^ 
objetivos es el  desarrollo de la  educacidn  social en 
prapctiva regional y la cooperacidn  con  actividades 
tendientera a la  bfiegueda de la paz, el  desarme,  la 
cgwprensi6n y la cooperaci6n  internacionales". 
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profeaores e hvwutigsdoar.ear guienerp me dieron infomci6n y 

material da trabajo3. 

En febrero da 1989 asisti a un. curso de anilisis del 

discurso con el  Dr. Andre Collinot'.  En las  dos  entrevista@ 

que tuve con 61 para  plantearle mi proyecto, me sugiri6 que, 

como necesariamente tendria que  abordar los textos de 

primaria,  -por  lo mnos como antecedente-, lo m6s conveniente 

para m i  era comenzar por  el  andlisis  de  Bstos.  Acepte  la 

sugerencia  tambidn m i  director  de  tesina estuvo de  acuerdo. 

(3)Las entrevistas  fueron con: El Mtro. Salvador  Moreno  de  la 
Universidad Pdagbgica,  61 me dio los  programas  oficiales de 
la secundaria y me habl6  sobre su  experiencia  en  la  enseñanza 
de la  historia.  La  Htra. Martha  Curiel, me habl6 de los 
probloatam que tienen los  maestros de escuelas  secundarias 
para  impartir  sus cclasels, y sobre  algunas  caracterfsticas de 
los  libros  de texto de  Historia y Ciencias  Sociales  para 
Secundaria. La Mtra. Josefina  Vdzquez de El Colegio de 
Mdxico, me sugiri6 que me centrara  en el anilisis de los 
libros de  texto y me puso  en  contacto con la  Mtra. Harcela 
Suhez de la  WM-Ascirtpotzalco  quien lser dio una reseña y una 
bibliografia =&S completa de los  textos  autorizados  para  la 
Secundaria.Tmbidn nte entreviste  con la  Mtra. Mireya Lamoneda 
del CIESA8.quien IIW) dio un estudio  sobre  "Regionalfzaci6n de 
la Educaci6n  Primaria.  Anilisis  de  Contenido" realizado por 
Ma. de los  Angeles  de  la  Roa  Reyes et. al. , y el "Curriculum y 
fracaso errcolar. El caso de las  Ciencias  Sociales" de Jos6 
Eduardo 2 k a t e  . 
(4)Dr.  Collinot de la Universite  de  Sciences Huaraainee de 
strclabourg. -.El curso se) l l m 6  "An6lisis del discuros:  la 
fomulacibn institucional del sentido  (loa  diccionarios, el 
cowultmio como genero y cuestiones mtodol6gicas) " impartido 
en  el  CIESAS y la  UAM-I entre febrero y marzo de 1989. 
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El material y los ensayoco que ya había hecho Bobre  los textos 

de Secundaria m ayudarian para el  andlieis & loo textos de 

Primaria . 

A seis ~w1ses de hrrbgr iniciado la bGsquda, m i  

proyecto se veía  definido. La metodología la fui  elaborando 

poco a poco,  al  hacer  la  recolecci6n de la informaci6n 

contenida  en los  textos. 

El trabajo en  el que  me  bas6  para  recolectar  dicha  infor- 

maci6n es  el de la Consulta  Regional  Sobre la Enseñanza  de  la 

Historia  en  los Países del Area Andina,  pues  el P. Díaz me 

facilitó  las  matrices  que  ellos  habían  utilizado  para su  aná- 

lisis. Tuve que hacer  cambios  principalmente  en  el tipo  de 

informaci6n  recolectada y en  la  manera  de  clasificarla. 

Aclaración. Los libros de  tevto que  consulté y analicé se 

publicaron  en 1987 y 1988. Los libros  originales  que se 

elaboraron  en 1973 bajo la  supervisi6n de la  Dra. Josefina 

V6quez han  sufrido  correcciones y transformaciones en las 

posteriores  publicaciones que hizo  la SEP, pues  los textos 

originales no s610 integraban  otros textos auxiliares que los 

coraplamntaban (ideados para  conformar  una  unidad) sino que 

e1 nhero de pkginas  era mucho mayor que e1 de los  actuales. 
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Por .tanto lau sdaptacion es, correcciones y reducciones 

posteriores dan como resultado uno@ textos diferentes a los 

originalmente elaborados. 
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Partiendo de  mi experiencia  personal y de algunas 

conductas y opiniones que he  visto en otras  personas, asumo 

que la mayoría de los mexicanos  desconocemos  la  historia en 

general y en  particular  la de nuestro país. 

En  una  ocasibn,  durante  una de las  primeras  reuniones de 

un  seminario de historia, (de la  licenciatura  en  Historia de 

la UANM-I) , el maestro pregunt6 que qu6 sabiamos  del proceso 
de Conquista en la  regi6n  de  Yucat6n.  Ningdn  alumno quiso 

contestar y los que tuvimos que  hacerlo  confesamos  nuestra 

ignorancia. 

Por otro  lado, cuando estudié  la  primaria (1963-1969), la 

materia que me aburría era la de Historia y Civismo. Y  la 

parte que me fastidiaba mds era  la  relativa  a  la  historia de 

M6xico.  SegIin recuerdo, lo Clnico que me gustaba  era lo 

referente  a  los griegos. 

Las situaciones  descritas me causaron  una  preocupación 

permanente pues me sorprendia que, si era yo msxicana,la 
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historia da Mxico me resultara tan confusa y aburrida. Por 

otro lado, y de8pubs de la  experiencia chvcrita con los estu- 

diantes de historia,  puse m68 atenci6n  en  este asunto,  para 

intentar  explicar el porque  do  esta  situaci6n. Y llegu6  a 

estas  primeras  conclusiones 

1) Los estudiantes de historia no eabiamos casi nada de a 

Conquista de Yucatan porque,  en  general,  a  casi  nadie  nos 

interesaba  saber I ,  y por otro lado,  los  estudios  que 

hicimos  durante la Primaria,  Secundaria y Preparatoria no 

eran  lo  suficientemente  exhaustivos, en historia de 

M6xic0, como para  darnos  claridad  en  el  asunto, (pues 

aunque  la  historia  regional  debe  preocupar  mayormente  a 

los habitantes de esas zonas, la  Conquista  debería  ser 

explicada en un contexto m&s amplio y abarcar  sus 

diferentes  facetas y circunstancias y no limitarse  a  lo 

ocurrido en el centro  del pais). 

2) En general  los  conocimientos  sobre  la  historia de M6xico 

que tienen la mayoria de los  estudiantes de las 

universidades  públicas 88  parece mucho a  la que yo tenia 

(1) M68 adelante tratar6 de explicar  el  porqu6 de nuestra 
falta deinterh en conocer o saber  sobre  la  historia de 
Mxico . 
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', y esto no se debe s6lo a  lo8  programas,  los  meastros, 
los  alumnos,  etc. Sino, principalmente  al  grado de 

empatia  que tenennos hacia  la  historia  de  Mdxico,  dicha 

' empatia  en mucho es  facilitada  por  la  estructura de 

historia  que  manejamos. 

S e g h  nuestra  idea  del  desarrollo  de  la  humanidad 

asumimos que tenemos un origen,  un  desarrollo (o 

perfeccionamiento) y un  fin. Partiendo  de  estas tres partes 

podemos  facilmente  situar  situar  la  historia  universal 

dentro de este  esquema. Pero no as€ si  intentamos  aplicar 

esta  estructura  a  la  historia de M6xico. 

HIPOTESIS 

En  los  textos  Oficiales  de  la  Escuela  Primaria se 

presenta  de  una  manera Mgica, y comprensible,  la  historia de 

las  sociedades  capitalistas  occidentales.  Pues se presenta  un 

origen,  un  desarrollo y un  fin.  Dicha  eBtructura  histdrica se 

redondea  con  explicaciones de todo tipo y a todos niveles: Se 

presenta  el  surgimiento de la  civilización  con  los  griegoe, 

~~ - ~~~~~~ 

(2)La actitud y situación de los  estudiantes de historia es 
una  muestra de esta afimacidn. Podrian  citarse  muchos 
ejemplos,  pero  considero  que  por  ahora,  no es necesario. 
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8effihxb las agortscionam que hicieron  otras  civilizaciones 

( los in" cfrinos, la navegad& ds los  fenicias, el 

urbanismo de Muaogotatnia,  etcz se doscribe  el  avance 

tegn'olbgico (quo es coronado  con la Revoluci6n  Industrial). 

Se estudian tarrrbi6n 106  avances  cientif  icos (que culminan con 

la ciberndtica y los  viajes  espaciales) . Se preeenta  el 

desarrollo de la  filosofia  occidental, (que es concentrada  en 

la Ilustración) . Se describen  las  luchas  sociales (que 

culminan  con  la  Revolución  Francesa) y para  rematar  redondear 

el  estudio  de  estas  sociedades, se presenta  el  arte y algunas 

de sus  diferentes csxpresiones y corriente@. 

En  la historia de #&xicot Se presentan las antiguas  cul- 

turas; La llegada  de  los  españoles;  La  Colonia;  La  Revoluci6n 

de Independencia;  El  Porfiriato . y  finalmente la Revolución 

Mexicana de 1910. Ninguno  de  estos  hechos se explica ni se 

redondea, son como fotografías  aisladas La sociedad  mexicana 

no tiene un origen definido ', esto  hace que la  historia de 
MBxico caremca de solidez.  El  desarrollo que se presenta no 

tiene una  explicaci6n, es un chulo de problemas  que veniatos 

tratando da remolver  desde la  Revoluci6n de 1910. 

(3) El origen purde ser: 1 )  nuestro paerado indigena; 2 )  la 
" fasih" & la8  culturas indlgerna e hispminica o 3) la 
wmidd mmciccaaa deepde de la  Independencia. 

.. 
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Mueatro fin vendría a mer: alcanzar e1 progreso del que 

ya disfrutan las sociedades de los países rico.. 

' Por  todo eeto,  la  historia de Mxico se presenta 

incomaprenBible e irritante,  esto sin contar lo frustrante que 

resulta  la presentación. de los  vencedores y los  vencidos, en 

donde  siempre (en nuestra  relación con otros paises) los 

vencidos somos los "buenos" , los  mexicanos:  Conquista; 

perdida  del territorio del norte,  etc.  En cambio,  la  historia 

de las sociedades  capitalistas  es  clara,  comprensible,  lógica 

y coherente,  ademas de siempre  los  grandes  ganadores. Esto 

provoca que la  comprendamos y recordemos y nos  sintamos 

atraidos  por  ella. 

La historia de M6xico;  por otro lado, ni tiene esa 

unidad, ni esa  16gica,  ni  ese  encanto.  Si  queremos saber de 

ella  debemos  esforzarnos  para  recordarla y comprenderla, y 

por tanto lo m6s facil es desconocerla  e  ignorarla. 



A partir de cierta  edad  el  ser  humano  es  potencialmente 

transformador de la  realidad que lo  rodea y de la cual tiene 

conocimiento y contacto  directo.  En  otras  palabras,  es 

transformador de la  realidad que coxaoce y a la cual  considera 

susceptible de transfornraci6nr ya que  tiene  la  capacidad de 

concebir  mentalmente  otra  ralidad  más  adecuada  a  sus 

necesidades.  Por  ejemplo  los  seres  que  Vivian  en  cuevas 

pudieron  concebir  habitaciones m6s cómodas y confortables e 

hicieron  uso de su  potencial  fisico  para  transformar  el  lugar 

donde vivieron. Por btro  lado, y a  su  vez,  el  entorno 

determina (en cierta  medida), y actúa  como  estimulante  del 

potencial  transformador  del  individio. 

Por  lo  tanto, si un  individuo  conoce  su  realidad y a  su 

vez,  el  medio  lo  estimula  para  asumir  cierta  conducta y 

acci6nr llegado  el  momento  de  actuar,  su  potencial  transfor- 

mador  podr6  convertirse  en  acci6n  transformadora. 

En  otras  palabras, y . trasladando  el  ejemplo  a  otro 

dfflbito: Si a  un  niño se le  etimula fomenthdole el 

cbnocimiento y la ccxnprensi6n de su  sociedad,  llegada  la 

mayorxa de edad, -al .ejercer  ius  derechos  ciudadanos,  podr6 
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actuar para transformar  su  realidad,  para  construir  una 

sociedad que responda  a  sus  necesidades  especificas y a  los 

interese6 de su  comunidad. 

Haciendo  un  sfmil,  el  estímulo  puede  ser,  entre  otras 

muchas  cosas,  e1  conocimiento y comprensih del  desarrollo 

histdrico de su  sociedad,  el  conocimiento  profundo  de  su 

historia,  desde  una  perspectiva  que  responda a sus  intereses 

y que  esté  encaminada  a  resolver  sus  problemas  especifico8 y 

satisfacer  sus  necesidades. Y la  "habitación"  puede  ser su 

sociedad. 

En  nuestra  sociedad el- entorno es extraordinariamente 

rico y variado, y en  cierta  forma  incontrolable,  pues  no hay 

un  drgano  que  controle  todos  los  medios y maneras  por  los  que 

llega  informaci6n -o estimulos-  al  niño:  televisión,  cine, 

periódicos, la  familia,  revistas,  escuela,  etc . 

Pero  existe  un  medio  muy  importante y controlable y que, 

a d d s ,  inicia  al  niño  en  el  conocimiento  planeado, 

docificado,  paulatino y sistmdtico de su  realidad  social:  la 

escuela. Es dentro de este 6rgano donde  el  niño  adquirir6 el 

conocimiento que ir6 acumulando  durante  su  vida. Es por 

esto  -entre  otras  cosas- gue la  escuela  Primaria  tiene  un 
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pawl fundumental en la  forauci6n  del niño, pues es aqui 

donde se ponen los cimientos quo sustentarh la  estructura 

cognoacitiva del niño, del futuro ciudadano. Y aqui  entra, 

precisamente,  la  importancia  fundamental  del  conocimiento 

hist6rico  para  la  comprensidn del desarrollo de la  sociedad. 

"De acuerdo con las  finalidades de la  educacidn que 

imparte el Estado (articulo 5'0. de  la  Ley  Federal de 

Educación),  las  necesidades  del  niño y las  condiciones 

socioeconómicas  y  políticas del pais;  se  pretende que al 

concluir la  educacidn  primaria, el alumno  logre  los 

siguientes  objetivos generales: 

o Conocerse y tener  confianza en sí mismo,  para 

aprovechar  adecuadamente  sus  capacidades  como  ser 

humano [ . . . I  

o Tener  criterio  personal y participar  activa  y 

racionalmente en  la toma de decisiones  individuales 

y sociales [ . . . I  

. Comprender que las  posibilidades de aprendizaje  y 

creaci6n  no  estan  condicionadas  por  el  hecho de ser 

hombre o mujer [ . ] 
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. Conocer la situacih actual de Mxico cano resultado 

de loe diversos procesos  nacionales e internacio- 

nales que le han dado origen" ' 

Por lo anteriormente  expuesto, me asaltan  las  siguientes 

preguntas:  ¿qué tanto cumplen  los  libros de texto de Primaria 

las  necesidades  de  formación-estimulación  del  potencial 

transformador  del  futuro  ciudadano?  ¿Qué tan conprensible  es 

la presentacih del desarrollo de la  historia de M6xico en 

los  textos de Primaria?  ¿Se le  da  mayor  importancia  al 

conocimiento  histórico de M6xico  comparado con el 

conocimiento de otros  paises o regiones  del mundo en  los 

textos de Primaria?  ¿Existe  una  presentación  de  la  historia 

de otras  regiones,  paises o sociedades m68 atractiva en su 

comprensión y conocimiento que la que  se  presenta de México? 

En caso de que exista cu61 es? 

Son estas  algunas de las  preguntas  a  las que intentar6 

dar  respuesta  a lo largo del.trabajo aqui deararrollado, 

(1)SEP Libro para el Maestro,  Tercer grado. Secretaría de 
ducaci6n  Mblica. 1985. p. 9 
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LOB libro. de toxto 

Los libros de texto que  se  utilizan  en  la  primaria  son 

libros que estan  enteramente  elaborados y editados  por  el 

gobierno  mexicano. Su temdtica  sigue  puntualmenente el 

Programa Oficial de la  Escuela  Primaria. 

La educaci6n  primaria  se  divide en 6 grados,  del lo. al 

60. Y las  edades de los  alumnos,  en  este  nivel,  es  aproxima- 

damente de 6 a 12  años. 

Los texta de ler. grado son dos, uno  de  lectura y otro de 

ejercicios, en el 20.  grado,  adem6s de Qstos,  hay un tercero 

para  recortar. 

El  texto de ler. grado  introduce al niño  en  la  enseñanza 

da las letras y de las primeras formas de construcci6n 

lingtiistica,  as$ como en los nClntgros y las operaciones 

ariMticas ..elementales. Trunbiiin se intenta  acercar  al  niño 

-. . 
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al conocimirnto del  d i o  fisico y social que Id rodea: las 

personas, la familia,  la  casa,  la  calle y la  naturaleza. Y se 

le . inicia  en el conocimieto de las  relaciones  sociales y 

econ6micas de diferentes  elementos:  los  servicios,  el 

trabajo, los alimentos, etc. La edad  de  los  alumnos  en  este 

grado es de 6 años o mas. 

El  texto  de 20., año contin6a  en  el  conocimiento  del 

medio y las  relaciones  sociales.  Aqui  se  introduce  al  niño  en 

el  aprendizaje de lo  que  es  la  familia,  la  escuela,  el 

trabajo, la  ciudad,  el  campo,  el  pais,  etc.  También  se le 

inicia  en  el  conocimiento  de la  geografia  del  pais . La  edad 
de los  alumnos  es  de 7 años más .o menos. 

A partir  del 3er., grado  la  enseñanza se brinda  trav6s  de 

ocho keas, basicas : Español,  Matematicas,  Ciencias  Naturales, 

Ciencias Sociales, Educación  Tecnológica,  Educación  Artítica, 
/ 

Educaci6n  para  la  Salud y Educacidn  Fisica. 

En los texto de  Ciencias  sociales  se  pretende  introducir 

al niño  en  el  conocimiento  de la  geografia,  la  economía,  la 

antropologfa, la ciencia politics, la  sociologia y la 

historia. Estas  diferentes  disciplinas le son  presentadas a 

trav6s das1 r.elato  histbrico,  la  enseñanza  de  la  geografía y 
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cOoD0 ai mblirris @e wntra, exluoivumante,  en e l  d e 1 0  

de, .Historia da H6xico y de Hietoria  Universal . -para 

contrastarloe-, me limitar6 a trabajar  con  los librora  der 

Ciencias Sociales 'de 30. a 60. grados. 

En el libro de texto de  tercer  grado se empieza a 

introducir al niño  en  el  conocimiento  sistem6tico de la 

historia de M6xico.  En  los  libros de 3 0 .  y 40. grados  la 

atenci6n  se  centra en  el estudio de los problems econ6micos 

y rrociales de  M6xico, y en  el estudio de su  geografia, como 

se señala en  el Libro para el Maestro a "Iniciar el estudio 

sistdtico del  proceso  hist6rico-social de M6xico. [y] 

Conocer  algunos  elementos  que  constituyen la  nacionalidad 

Mexicana." La edad de los alumnos en este  grado es de 8 años 

aproximadamente , 

El  libro  de Qo . ,  trata de artanera d s  directa  los 

problemas econhicoe y las caracterlaticaar geograficas de 

M&cico a travh &l estudio  particular de cuatro comunidades 

de distintas  regiones  geogrificab y econhicas  de HBxico. 

( 3 )  SIkP Libro para el maestro. Tercer grado,  SecretarXa de 
Eduesc ih  Mblica, 1985. p.132 
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Los textom  de 30 y 40. grador tratan  eopgcif i c m n t e  de 

la historia de  Mxico. 

A partir  del 50 y hasta  e1 60 grado se estudian  algunos 

de los  temas  vistos  anteriormente,  pero  en  un  contexto 

mundial. La historia  que  se  estudia  aqui  es  la  historia 

universal.  En  estos  textos  se  abordan  adem68  temas  como: 

corrientes  artisticas,  corrientes f ilos6f  icas, y nociones  de 

algunas  religiones;  las  relaciones  que  se  establecen  entre 

las  diferentes  naciones y entre  108  dos  bloques  económicos 

mundiales,  articulados  dentro de la "historia universal".' 

(2) Uta adelante se explicar6  el  uso  de comillais al  hacer 
referencia a la historia  universal. 
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Para el an6lisis de los  textos  utilic6  dos tipos de 

matrices. Una para.clasificar el tipo de ilustraciones (anexo 

No 1 ) y otra  para  clasificar el tipo de hechos  históricos 

presentados (anexo No. 2 ). La  forma de vaciar  la  informacibn 

la  hice  al  cuantificar  la  cantidad de veces que los  nombres 

de los  diferentes  paises  se  repetia  durante los textos,  sin 

importar  si se estudiaban  dichos  paises o sólo se  les  men- 

cionaba.  Esto  lo  hice  porque  al  empezar  a  registrar los 

hechos  por  zonas y países  parecía que la  atención  se  fijara 

en  la  historia de cierta  regibn,  pero  en  realidad  se  hacían 

referencia  a la historia de otros  paises, o por lo menos a 

ciertos sucesos. 

Por ejemplo el capitulo 3 de la  Unidad I1 del texto de 

60. grado, se  refiere al colonialismo  de  Africa y Asia,  lo 

que se  registraria  en  las  matrices  como que Asia y Africa  son 

las  zonas  estudiadas, y en  realidad  lo que se estudia  es  la 

presencia del imperialismo  europeo  en  esas  regiones. 

Por lo tanto si comparamos el nhero de veces que 

aparecen  los  nombres  de los paises  en tales textos,  podemos 

comprobar cho, en  algunos  casos, lo que se estudia es una 
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regi6n difersnte Q la  que  lleva  el  titulo. 

De. las  matrices  y  listados  hice otrors cuadros m68 

concentradoa  y  sencillos,  para  manejar  la  informaci6n 

requerida. h t a  la  presentar6 ya comentada de manera  global 

dentro  del  trabajo de anAlisis,  tanbien  presentar6  parte  de 

los  cuadros  concentrados  para  que  se  tenga  una  visidn de la 

informaci6n  obtenida. 

Otro  registro  que  hice  con  la  informaci6n de los  textos 

fue  el  señalamiento,  en  mapas,  de  los  paises que  se mencionan 

y que  se  estudian,  y  de  los  que no se  analizan  ni  se 

estudian,  para  tener  una  visión  grafica  de  las  regiones  que 

no  son  estudiadas  ni  mencionados. 
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Del hack0 hist6rico 

Las matrices que elabore  para  recoger  la  información de 

los textos fueron  hechas  obedeciendo  a  la  necesidad de: 

Delimitar el espacio  dedicado al estudio de la  his- 

toria,  a  través de temas y enfoque. Recuérdese  que 

el texto de Ciencias  Sociales  incluye,  precisamente, 

el estudio de las  otras  disciplinas que integran 

esta brea. En  general,  al  hablar de la historia de 

M6xico se toca un tema histórico,  pero  el  enfoque es 

social,  económico,  político,  antropológico, etc., lo 

que refleja  que el tema es  abordado, pero  realmente 

el enfoque  es  el  aspecto  que  se  estudia. 

Delimitar  las  regiones  estudiadas  en  los  textos, 

especificando  Continente y pais. 

- Epocas o años  estudiados,  pues esto refleja que 

hechos  hist6ricos son tratados con m66  profundidad. 
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El registro de todos ertoo  elementos no ~610 se 

contabiliz6 por 01 nCuaero do capitulos que abordan  el  tema, 

sino tunbi6n por el nhero de pdginas  dedicados  a  estos 

capttulos y, por  consiguiente,  a  los  temas,  regiones  y 

periodos . Esta  informaci6n se ver6 enriquecida  y 

complementada con el analisis db las  ilustraciones  y la 

presentación de los  mapas  marcados en diferentes  formas. 

De las  ilustraciones 

Las matrices  para  registrar  y  clasificar  las  ilustraciones, 

las  elabor4  pensando  en que reflejaran  el tipo de  historia 

que se presenta. Este tema es  muy  importante  ya  que, de los 

cuatro textos, hay un  promedio  de 1.3 ilustraciones  por 

pdgina,  sin tornar en cuenta el tamaño de .las ilustraciones, - 
en algunas  ocasiones la ilustración  ocupa  toda  una  pdgina o 

dos.  El  an6lisis de las  ilustraciones, tanto en cantidad 

como en genero o tipo,  dará  una  idea de lo  que, de los  libros 

de texto, se queda en  la mente  del  niño  y  que  refuerza el 

texto.  Tambi6n es muy  probable que muchos  niños  recuerden de 

sus  libros de texto,  sólo  estas  ilustraciones. 

Finalmente vaci6 la informaci6n de la6  matrices de 

ilustraciones en cuadros que reflejas e1 porcentaje que se 

presenta de cada tipo de ellas, e  hice  un  grafico que 
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regreerenta  laa partes porcentuales que ocupan  las 

ilustracionea  msgdn  los  diferentes  tipos  en  que  fueron 

clarificadaet 

' - mapas y graficas 

- hombres 

- mu jerea 

- ambos 

- grupos 

- personajes hist6ricos 

- paisajes 

- objetos culturales o hist6ricos 

- animales u objetos de trabajo. 
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Estos  listados  los  he  elaborado de acuerdo  a  los  nombres 

y paises que aparecen  en el libro Almanaque mundial 1989. 

Algunos  paiees como MBxico,  Estados  Unidos,  Inglaterra, 

Holanda, etc., . los he registrado y contabilizado con un  8610 

nombre aunque la manera  en  que  aparecen en los  textos  varie, 

por  ejemplo HBxico aparece  como Repirblica Mexicana,  Nueva 

España,  M6xico.  Inglaterra  aparece como Reino  Unido 

Inglaterra,  Estados  Unidos  aparece  como  Norteam6rica,  Estados 

Unidos de Norte  America, E.U. 



DEPIIICIOM Wg 806: VISIOBJES DE LA HISTOaIA 

" L ~ B I  historiografias  griegas Y latinalr se 

desarrollaron... hasta que el cristiani8nro enpez6 a 

conformar  una  visi6n  distinta de la  historia  que  lleg6  a 

cuajar  en La Ciudad  de  Dios, de San Agustin. 

2 8  

"San  Agustin (354 -430) .  Oriundo de Hipona,  en  Numidia, 

estudió  en  Hipona,  Cdrtago  y  Mildn.  Hijo  de  madre 

Cristina  abrazó  el  maniqueismo,  pero  luego se convirti6  a 

la  religi6n de su  madre  y  llegó a ser  obispo de Hipona. 

Su Ciudad de Dios  es  el  fundamento de la  visión  cristiana 

de la  historia.  [subrayado  mio]. 

"... San Agustin  consider6  el  antiguo  prop6sito  te6rico 
de organizar  y  explicar el  mundo. Su  De  civita  Dei 

contiene  una  interpretación  del  comportamiento  humano,  de 

los  conflictos  sociales,  el  imperialismo  y  de  la  guerra, 

y  era,  ante  todo,  uno de los  intentos  m6s  861idOS  de 

analizar  las  interconexiones  del  orden  y  las  causas  del 

(1) Barroso,  Pilar,  Ricardo  Martinez  Lacy, Ma. Cristina 
Montoya  Rivero,  et al., compiladores.  El  pensamiento 
hist6rico  ayer y hoy.  De  la  antiguedad al  siqlo  XVII . M&xico, 
UNAM (Programa  del  libro  de  texto  universitario), 1985, p. 
15 . 
(2) Ibiden p. 146 
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desorden que haya  fornulado jam66 el  pensamiento 

occidantal. Su teoria,  a  pesar  de  sus  diferentes 

conceptos de plausibilidad,  constituia  un  vigoroso 

esfuerzo po explicar  la  forma  en  que  suceden  las  cosas, 

por qu6 se producen  determinados  hechos  y  por  que se 

comportan  los  hombres  como lo hacen." 

"Las  dos  principales  periodizaciones  cristinas , que 

interpretan  los  acontecimientos  terrenales  como  etapas 

sucesivas de un  ciclo  determinado  por la  divinidad,  son 

las  siguientes: (1) La  interpretación  de  los  sueños de 

Daniel... (2) Las  seis  edades de San  Agustin,  que  añadi6 

tres  m68  a  los  tres  períodos de 14 generaciones  desde 

Abraham  hasta  Cristo  señalados  en  la  Biblia  (Mateo 1-17). 

Estas  seis  edades  de San Agustin  Corresponden  a  los  seis 

días de la  creación:  cinco  edades  desde  Abraham  hasta 

Cristo y la sexta desde  Cristo  hasta  el  fin  de  los 

tiempos. La seiptima sería  el  dia  del  descando o el 

milenio.  Este  eBquema o 8610 influy6  en los cron6grafos  y 

cronistas  cristianos,  permitiendo  ademAs  calcular  el  fin 

del  mundo, ya que la  duraci6n  de  cada  edad  se  estableci6 

(3) Wolin, Sheldon S. , en  "Teoria  Polftica 11. , Dearrollo 
Hist6rico"  en  Enciclopedia  Internacional de las.  Ciencias 
Socialers, dirigida  por  David C. Sills,  Madrid,  Aguilar,  1977, 
Vol.10, p. 295 
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en 1.000 dos, sino que dio  origen a las  f6rmulae 

convencicmales  modernas  para fechar." ' 

' "San Agustin se opone  a  la  concepci6n  ciclica de la  his- 

toria,  a 108 mitos,  del  eterno  retorno.  La  historia  tiene 

una  direcci6n  lineal,  con  sentido  hacia Dios. El  tiempo 

as finito y desemboca  en  la  eternidad divina. . . El 
proceso  que  ha  seguido la historia  después  de  la 

creacibn, segfín San  Agustin es de 6.000 años, y se divide 

en  tres  6pocas  como la  niñez,  la  juventud y la vejez  del 

mundo...Esta periodización  de  la historia... obedece  a  la 

lbgica  de  su  visidn  escatólogica  salvitico-teol6gica." ' 

"He  dividio  la  humanidad  en  dos  grandes  grupos : uno, el 

de  aquellos que viven  según  el  hombre, y otro,  el  de  los 

que viven  segGn Dios.  Misticamente  damos a estos  grupos 

el  hombre  de  ciudades,  que  es  decir  sociedades  de 

hombres.  Una de ellas  está  predestinada  a  reinar 

eternamente  con Dios, y la  otra,  a  sufrir  un  suplicio 

eterno con el  diablo, tal es el  fin  de ellos..." 

(4) Nadel, George H. "Periodizacibn"  en  Ibidem Vol. 8 ,  p. 59 

(5) San Aguartin. Tratados.  Mbxico,  SEP, Introduccih, 
seleccidn y .  notas de M. Sobrino-M.Beuchot,  1986, p. 23  

(6) San  Agustin  "La  Ciudad  de  Dios",  tomado  de  Barroso, 
Pilar,  et al., OB. Cit.  pa. 157 
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"Coxmmzar~8 desda l a  *primera concepci6n humana hasta 

que los hombres dejen de enhgendrar. E l  desarrollo de 

' estas dos ciudadee comprende todo e l  lapso de tiempo que 

ceden 108 que mueren y suceden los que nacen. La ciudad 

de los  santos  trae su origen de arriba, aunque engendre 

aqui  ciudadanos, en los que peregina  hasta que l l e g u e   e l  

tiempo de  su reinado. " ' 

"Seria muy largo  tratar ahora a l   d e t a l l e  de cada una de 

estas edades.  Baste decir que l a  s6ptima será  nuestro 

sdbado,  que no tendrá tarde que concluir6 en e l   d i a  

dominical,  octavo  día y día  eterno, consagrado por l a  

resurrecci6n de Cristo y que figura e l  descanso  eterno no 

8610 el   espiritu,   sino también e l  cuerpo. A l l i  I 

d e s c a n e a r ~ o s  y veremos:  veremos y amaremos;  amaremos y 1 

alabaremos. He aquí la  esencia  del  fin  sin  fin. Y ¡qué 

f i n  m8s nuestro que arribar  al  reino que no tiene  fin1 " O  

VISION O ESTRUCTURA 

( 7 )  Ibidem p. 158 

( 8 )  Ibidem p. 1 9 4  
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ciudad & los aaartcw trao su oriqen de 

engendre cguf ciud&snoa, en los que 

peregrina 

hasta que llegue el ti- de su reinado. I' 

(9) BIrrafo citado arriba 

.. . 
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En  occidente se han  manejado  diferentes  estructuras  de 

historia,  entre  .ellas:  la  cristiana y la  spengleriana. 

Existen  otras  eatructuras,  pero  en  esencia  estas  son  las  dos 

fundamentales, si nos  atenemos  al  fin  dltimo  que  proponen. 

La  estructura  spengleriana  propone:  origen,  espelnder, 

decadencia y muerte.  La  cristana  propone:  origen,  desarrollo 

y fin. La  diferencia  fundamental  entre  las  dos  es  que 

mientras  Spengler  presenta  un  fin  que  se  traduce  en - La 

Muerte,  la  cristiana  presenta  un  fin  que  se  traduce  en 

Gloria o El  Paraiso. 

Durante mi intento  por  abstraer  la  estructura  de  historia 

que 6e presenta  en los libros  de  texto de primaria,  veremos 

que  el  fin  que  se  presenta  en  la  historia  universal,  no  es  la - 
muerte  sino  el  paraiso. 

Me detened ahora  a  aclarar lo que para  la  cultura 

occidental  actual se traducirrIa en e1 fin o el paraíso: Copa0 

la  promeea  de una vida mejor despu6s de la  muerte ya no tiene 

efecto, el p a r d s o  se  traduciría en el  progreso. El progreso 

y todo lo que ello  implica  (bienestar,  riqueza,  longevidad, 

.. . 
. ~ "" 



34 

etc. ) e8 la promesa  a  alcanzar  durante  nveetra  vida sobra la 

tierra . 

' En particular en nuestra  sociedad  mexicana,  se  ha tratado 

de alcanzar  este  progreso  desde que Mxico nace como naci6n 

independiente, y todos los  esfuerzos de los  diferentes 

gobiernos se han  orientado  a  alcanzar  ese fin. Una de las 

diferencias  en  la  política  de  los  diferentes  grupos, que han 

tratado de orientar  el  destino y la  historia de M6xico para 

alcanzar  ese fin, es el nhero de sectores de la  sociedad que 

se  beneficiarfa con este  progreso.  De tal manera que ha 

habido  gobiernos que han  propuesto  el  progreso  para  México a 

traves de una  estrategia que beneficie  al  sector  agrario, 

otros  al  sector  industrial, etc. Pero todos aspiran  a 

alcanzar ese progreso. Y es  Bsta  idea  la que se refleja en 

los  libros de texto. 
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Vocabulario 
El Escudo  Nacional 
Gobernantes de M6xico 

6 

8 

27 
32 
40 

50  
55 
62 

73  
79 
83  

90  
94 

98 
104 
109 
112 
115 

12 1 
12 8 
137 

146 
154 
157 
1 6 1  

166 
176 

187 
195 
196 

. .  



39 

EatruEctura Hist6rica Nacional 

De acuardo  con l a  informarci6n de l a s  matrices y tomando 

en cuenta e l  n w r o  de capitulos y pdginas que se dedican a l  

hecho hist6rico en 108 textoo de 30. a 60. grados, procedo a 

resumir l a  informaci6n: 

Estructura y Hecho No. paqs. 
Culturas  antiguas de M6xico 37 
Conquista 10 
Colonia 1 2  
Indepemdencia 11  
Repdblica 5 
Ref orma 5 
Porfiriato 3 
Revoluci6n 1 9 1 0  3 
Resumen de l a  H i B t .  de M6xico 1 1' 

TOTAL de pQginas  dedicadas CL l a   h i s t o r i a  de M6xico 9 7 .  

Por otro  lado y de acuerdo con los  indices anexos, con 

108 capitulos que se dedican a l a   h i s t o r i a  de M$xico, podemos 

construir un cuadro que r e f l e j e  l a  estructura  presentada en 

Bstos : 

Cuadro No. 1 

Las antiguas  culturas 22 Origen ( ? )  
El encuentro de dos pueblos 1 4  Origen ( ? )  
Los mayas y l a  conquista 1 3  Origen ( 3 )  
La Colonia 6 Origen ( 3 )  
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Inidre ia 9 Origen ( 3 )  
La íwforsra 4 Deearrollo ( 3) 
Revoluei6n  Mexicana 6 Dasurollo ( 3) 

74 

Estructura  Hist6rica  Univeroal 

Siguiendo el procedimiento  anterior,  del  an6lisis  del 

hecho  hist6ricn  universal queda el  cuadro  siguiente: 

" 
N o  . No . 

Texto de 50. grado pgs. Texto de 60. grado pgs. 
C o m i e n z o   d e   l a  2  Fin  del  Absolutismo 6 
civilizaci6n 

- 

Prehistoria 9 Revoluci6n  Industrial  12 

Aportes de  lae  grandes 34 I n d e p e n d e n c i a  ,d e 9 
culturas M r i c a  Latina 

Surgen  grandes  ideas 

Feudalismo 

Conquista  Arabe 

Las  Cruzadas 

Renacimiento 

D e s c u b r i m i e n t o ,  
C o n q u i s t a  Y 
Colonimd6n de M r i c a  

La Reforma 

Esclaviminno 

El Siglo de la Luces 

24 

8 

7 

6 

8 

22 

Colonización  de ,Asia y 
Africa 

Unificaci6n de Italia y 
de  Alemania 

Revoluciones  liberales. 
Revoluci6n  Rusa 

E.U. deviene  potencia 

Revolucione8  del  Siglo 
XX. Revoluci6n  Mexicana 

la. Guerra Piundial 

Nacismo y fascismo 

La Gran  Depresi6n 

2a. Guerra  Mundial 

Guerra  Fria 

10 

7 

6 

7 

6 

5 

3 
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0 9 3 9 9 2  

La Revoluci6n  China 

De  acuerdo  con  los  indices  tenamos que: 

Con'.enzos de la  civilización 8 Origen ( ? )  
Aportes  de  las  grandes  culturas  34  Origen ( ? )  
Surgen  grandes  ideas  24  Origen ( ? )  
Medioevo  21  Origen ( 3 )  
Renacimiento  24  Desarrollo 
Los europeos  imponen  su  cultura  13  Desarrollo 
El  siglo  de  las  luces 3 Desarrollo 
Fin de  los  gobiernos  absolutos 23 Desarrollo 
Revoluci6n  Industrial  23  Fin ( ? )  
El S. del  liberalismo  los E.U.Potencia 17 Fin (3) 
Revolución y cambio  23  Fin ( ? )  
Guerra y Cultura.Rev.Artfstica S.XX 25  Fin ( ? )  

4 1  

3 
96 
- 

Total  111 

Conclusiones 

Como se ve  en  el  cuadro No. 1, en  la  historia 

nacional  no  se  puede  identificar o definir  las 

partes  equivalentes a la estructura  cristiana - 
origen,desarrollo y fin. Pues  nuestro  origen  no  es 

claro. En los  textos  se  continda la  politica  entre 

indigenistaa  e  hispanistas,  los  cuales  situan 
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n-tro oriwn ( s i  08 indiwnista) on el p a a d o  

prohimphico o ( s i  es hiqpanirta) en  la fursi6n do 

las &m ra~as (la india y la esparfiiola). RO8pCtO a 

esta polwca, en lor toxtos tampoco se adopta  una 

psici6n definida,  pues se presenta a las  antiguas 

culturas prehisp6nicas como nuerstro origen 

Ikrspuis,  al hablar  de la imposici6n de la  cultura 

española se  le  llama: "nace una  nueva  cultura". 

Esta  frase  muestra  claramente  el  momento  que  es 

considerado como nuestro  origen o nuestro  nacimiento 

cultural . 
M6s adelante,  al  presentar  la  &poca  colonial,  no  se 

describe un desarrollo  politico, econbico, 

filos6fic0,  cientifico, etc., de la sociedad 

mexicana.  La  descripci6n  de  la  Colonia  se  limita a 

alguno8  aspectos  econ6micos2 y culturales y no se 

hae  referencia al aspecto  politico y social. LO 

mismo sucede  al  presentar  la  Revoluci6n,  de 

Independoncia,  la Roptíblica y la  Reforma.  La 

prosentacidn de los  hechos  histdricos  no  tiene  un 

hilo  conductor  coherente que explique la transicidn 

( 1)Aunque sin tondor un I hilo cronol6gico con 'el acontecer 
hist6rico de8pu6e de la  Conquista. 

(2) La winaria por ejemplo 
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de lau diferentera etapas que se van  sucediendo  en 

la hirrtorir  mexicana. 

Por otro lado,  reapecto  a  la  historia  universal, 

(cuadro No. 2) la  presentación de Qsta, si continene 

las tres partes  de que se forma la  estructura - 
origen,  desarrollo  y fin-, e  incluso,  las  etapas que 

constituyen  cada  parte  son  cuatro,  están 

equilibradas 

La cantidad  de peiginas dedicadas  al  estudio  de  la 

historia  nacional y a la  historia  universal  refleja 

la importanda que se brinda  al  estudio  y  la  profun- 

didad  en  el  tratamiento que se  les da. 

Segdn  el  análisis  de  las  matrices  del  hecho 

histórico,  a la historia  nacional se le  dedican 97 

pliginao y a la  historia  universal 226. Segdn  los 

indicerr, a  la  historia  nacional se le  dedican 74 

pdginas  y  a  la  historia  universal 111. Esto  refleja 

que a  la  historia  nacional se le  dedica  casi  la 

mitad de la  atención  que  la que se dedica a la 

historia  universal. 

Enfoque con que se aborda el eestudio de la historia 
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Al recQ-gilar la  infomacibn del hecho  hist6rico t 

registrr e1 eafaquu con qua se abordan  laa  dif8ren-a 

probldticas, para  destacar la  redondez y el  acabado que me 

da a'l estudio del hecho  .hist6rico.  Del  resumen  de  esta  infor- 

maci6n se observa que, al tratar  la  historia  nacional,  nunca 

me da un  enfoque  jurídico,  artistic0  ni ~ científico y al 

tratar la  historia  universal hay  una  carencia de aspectos 

civic08 y geogrifico~.~ 

Por otro  lado,  aunque  los  textos de 30. y 40. grados 

prementan  aspectos de la  historia  nacional, 6stos centran  su 

atenci6n  en  la  problem6tica  económica y en  el estudio  del 

desarrollo  de cuatro diferentes  regiones  económicas  del  país, 

asi  como  en  el  estudio de la  geogrkfica y el  civismo. Los 

libro8 de 50. y 60. grado8 se centran  principalmente  en  la 

historia y en el  derarrollo  de  las  sociedades  occidentales, 

centrando BU atención  en  los  paises  imperialistas.  También 

tocan algunos  aspectos de la  problematica  del tercer mundo, 

del racism, del hambre y de la  guerra. 

Conclusiones 

i 
( 3) Rwu¿rdeoe qua los  textos de ciencias  sociales  intantan I 

cbrrcar la wcmada, la  politica,  la  geografía, la I 
Qntropologla, la eaciologia, etc. 

.. . 
-~ . .._l_ . ." . . . . . ..I ... ~ . . - . . . .." __I "" ""11 _ " ~ .  
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A l  pr-ontar 10. hochos  hist6ricos, enriquecihdoloa 

con 01 estudio de loa  fendhenos  poltticos,  sociales, 

ocon6sIDicos, cientificos y artisticos que tienen 

lugar,  paralelamente, me logra  una  explicaci6n mas 

completa  del  devenir  hist6rico  de  la  sociedad  que  es 

estudiada. Y al  explicar  este  devenir  hist6rico se 

le  est6  justificando. 

Como vimos  en  el  análisis  del  enfoque que se da  al 

estudio  de  la  historia,  al  hablar de historia 

universal  no  se  tratan  temas  geogr6ficos  ni  civicos 

pues se  asume que  6stos  deben  tratarse  junto  con la 

historia  nacional  para  formar  en  el  niño  la 

conciencia  civica y el  conocimiento  de  algunas 

caracteristicas de la  geografia  de  Mdxico. 

En  cambio al  abordar  la  hisotria  de  M6xico  no se 

tocan temas juridicos,  cientlficos  ni  artisticos, 

pues,  al  parecer, se considra  que,  en  estos  campos 

M6xico  no  tendria  nada  que  aportar o por lo menos, 

nada  digno -le mencionarse. 

Articulando la  estructura  hist6rica que vimos, y los 

enfoques  con  que se estudia  la  historia,  tenemos dos 

resultados  importantes: 1) La historia de Mexico no 

se ajusta  a  la  estructura  cristiana  de  la  historia, 

o mejor dicho;  a  la  estructura de la  historia  que. 
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i 3azmimos como verdadera y v6lida y, desde la cual, 

BituQmos  el  conocimiento  hist6rico y 2) Los 

diferentes  enfoques  con que @e estudia  la  historia 

nacional  no  completan  la  explicación  para  dar 

redondes y acabado  a  la  imagen que el niño se  forma 

del deveair  histórico,  lo cual dificulta  la 

comprensión de la  Historia de Mdxico. 

Contrariamente,  como  la  historia  universal si se 

ajusta  al  esquema de estructura  hist6rica  que 

manejamos y el conocimier&to histórico de ésta si se 

enriquece con elementos  que  explican y justifican  su 

acontecer  hist6ric0,  se  corre  el riesgo de crear en 

el niño la  idea de inevitabilidad  de la historia que 

se presenta y, con ésto,  formentar  una  visión de 

imposibilidad de cambio de las  condiciones 

imperantes. Pues por  un  lado se le fomenta el 

respeto  a  la  "autoridad de la  historia", y por  otro 

lado,  se  presenta una historia que ocurri6 porque 

debia-ocurrir, o de una  historia que no ocurri6 de 

otra manera  por  que  ésta  era  la  manera que tenia- 

que-ocurrir.  Con  lo  cual  se  corre  el  peligro de 

fomentar una  actitud  sumisa  ante  el  papel  hist6rico 

que a M6xico le "tocó vivir". 
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Frase6  verbales 

Analizando  lor  indices  en  los  capftulos que se refieren a 

los hechos hist6ricos  univereales, de los  libros  de 50. y 60. 

grados,  tenemos  las  siguientes  frases  verbales: 

"aportes de las  grandes  culturas",  "surgen  grandes 

ideas",  "Grecia, &S hombres  que  buscaban  res- 

puestas",  "Europa  aprende  a  través  de los brabes" , 
"Los europeos  imponen  su  cultura", "Los europeos  en 

Asia y Africa",  "Se  anuncian  grandes  cambios" . 

Estas  frases  muestran  la  idea que se tiene de  quien y 

cómo se ht hecho la historia. 

Por 3tro  lado, tenemos las  frases  verbales  que  se 

encuentran  en los indices de 30. y 40. grados que se  refieren 

a la historia  nacional: 

"El encuentro de dos  pueblos",  "Hacia  la  conquista  de 

MIEZxico", "Los españoles se enfrentan  a  los 

mexicanos" , "Nace  una  nueva  cultura" I "Comienza  la 

lucha por l a  Independencia". 
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A l  igusa't: que las  anteriores, estare frases  muestran  la 

visidn que ee tiene  de quih y c h o  88  ha  hecho  la  historia 

de M6xico. 2ero aquí no se refleja  determinaci6n  ni  accidn 

transformadora, y los  sujetos  activos, que realizan  la 

acci6n,  contintían siendo  los  españoles o los europeos. Los 

mexicanos (al. igual que los africanos y asi6ticos)  desempeñan 

un papel pasivo. 

Coclusiones 

Como se refleja en la8  frases  antes  citadas,  toda  la 

acci6n y construcci6n de la  historia  es  monopolizada 

por  los  europeos. 

Forma en que 8 8  aborda  el  estudio de la historia . 
En el texto de 40. grado se narran  una  serie de an6ctodas 

, y de .tro 3e la  narracidn se presentan  los  hechos  hist6ricos 
junto cc 7. la  descripción de las  caracteristicas  geogr6ficas 

y la org&?izsi6n política de los  lugares  estudiados. La 

historia  nacional se presenta en forma anecd6tica. 

I 

(4)Un g.npo de alumnos  juega  a  la "Reptíblica", una  familia se 
traelada de Chihuahua  a  Guanajuato,  Una  maestra deja una 
tarea de investigaci6n  a  sus  alumnos, etc. 
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I 

En cam'bio a la  historia  univereal se le  trata  de  manera 

especifica. Los temas  que  son  tratados  paralelamente al  hecho 

histbrico,  son  temas  que  sirven  para  complementar  a  éste. Por 

ejemplo  al  hablar  de  las  ciudades  italianas,  en  donde  surgen 

los  bancos, se da  una  explicación  del  surgimiento y evolución 

de  las  ciudades  durante  la  Edad  Media; o se  explica  la 

utilidad  de las Ciencias  Sociales, o cómo  las  corrientes 

artisticas  obedecen a los  momentos  históricos que se  viven. 

De  1s  misma  manera  se  articula  la  presentacidn  de la ciencia, 

la  tecnologfa,  el  arte,  la  politíca, etc. 

Conclusiones 

Ja historia  universal se aborda  en  forma  exclusiva y 

IO hay elementos  que  desvfen la atención del niño. 

\si Bste  puede  seguir  un  hilo  conductor  narrativo de 

Los cambios que se van  operando  en  el  acontecer 

histórico  universal. Es una  narración  lógica,  que 

hace  comprensible la  explicación y presentaci6n 

hist6ricca. No ocurre  lo  mismo  al  presentar  la 

historia  nacional.  Esta  est&  cuajada  de  datos 

externos  que  desvian  la  atenci6n  del niño pues 

presentan  la  geografia,  algunas  problemas de 

comunidades  indfgenas,  las  industrias  del pais,  etc. 

I 

I 
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Los aCOnteCiIKkntOB hiert6ricocr que 86) narran 

::.multan  una  serie de hechos aislados,  sin  hilaci6n. 

No existe un hilo  conductor que permita  al  niño 

. .  

seguir  la  16gica  de  la  explicacibn de la historia de 

H6xico . 

Tratamiento que se  da  al  fenómeno  "colonizaciónf' 

Al presentar  el tema de l a  colonizaci6n  en  los  paises 

africaanos, se usan  expresiones como: "No se  interesaban [los 

europeos] en  establecer  una  relaci6n  comercial  pacífica,  sino 

en apodererse  por la f u e r z a  de esos  territorios.. . o "Con 

la domine zión europea los africanos  sufrieron  malos  tratos, 

perdiero: muchas de sus  antiguas  costumbres ' y cambiaron  su 
forma de *ida. It ' 

Por atro lado, al hablar de la colonizacidn  española  en 

Mex~oo L evita,  lo más posible, el uso de terminos que 

denot 'an t olencia,  incluso al periodo  se le llama  lt6poca de 

explo.  sciones y conquista" y no "colonizaci6n" como se le 

(5) SEP Ciencias  Sociales  sexto grado. p. 62 

(6)Subrayado mi0 

(7)Ibichn p. 64 
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llaaaa cuando Be refiere a un fenbeno eisailar ocurrido en 

Africa. Al helar sobre las  .costumbres que son impuesta8  en 

-rica se hace  referencia  a  la  fusidn que se da  de las 

costumbres prehisphicas con  las  españolas, y a esto t3e le 

llama  "nace  una  nueva  cultura". No se hace  referencia  a  la 

perdida de costumbres  aborigenes. 

Para  dar  una  idea  de  la  visión  armdnica  que  se da de la 

vida  colonial en la  Nueva  España,  veamos  las  siguientes 

frases: "La vida  colonial  de la  Nueva  España  fue  bastante 

traquila,  aunque a veces  los  indígenas y los  negros se 

rebelaron.,. Gracias  a  los  animales que trajeron  los 

españoles,  la  carga  se  hizo,  por  primera  vez,  a lomo de 

animal, ya que  antes  de la  llegada  de  los  españoles  todo se 

transportaba 8 lbre las  espaldas  de  los  cargadores, . La vida 
cultural  fue nuy importante.. . La  escultura,  la  pintura y la 
arquitectura  alcanzaron  gran  desarrollo. El bienestar y el 

adelanto  cultural que logró  el  virreinato  hizo 

criollos  pudi.sran  educarse y ponerse  a  pensar 

injusticias  del  gobierno."@ 

Conclusiones 

que  muchos 

sobre  las 

(8)SEP Ciencias  Sociales  cuarto grado.  pp. 67 y 68 



M81 tico con el mimo rigor y parhtros que loa 

ocllrridos  en  otras  partes,  se  crea  una  doble  moral t 

se condena  la  colonizaci6n  que se dio  en  Africa y 

Asia, y se  intenta  justificar y minimizar  la  que se 

dio en  MBxico. . .  

Puede ser  que  esto se haga  con  la  intención de 

despojar  de  violencia  la  historia de México,  pues  en 

otros  lugares,  se  maneja  el  pacifismo  como 

caracteristica de nuestro  pais. 

I 

Europa y Estados  Unidos  como  fuentes  de  sabiduria y 

precursoras de la  "libertad" 

"En e1 siglo XX algunos  africanos  recibieron 

educaci6n  en  escuelas  de Europa. Al tener  un 

conocimiento  mas  amplio  de  lo que ocurrfa  en  el 



53 

mado, muchos  volvieron a su patria  dispuestos  a 

11 Zhar por la independencia de sus  pueblos . ' I 9 ;  

If . . . Se hicieron reforms y j6venes  fueron  a  estudiar 
ciencias y tdcnicas a Europa  y  a  Estados Unidos. Los 

j6venes  regresaron  preparados  para  ayudar a la 

modernización  e  industrialización  del Japón." l o *  

"Las  costumbres  de  los  rusos  se  parecian más a l a s  

de sus  vecinos  asidticos  que  a las de  los 

europeos.. . A principios  del  siglo XVIII el  zar 

Pedro I, llamado el  Grande,  viajó  por  Europa  y se 

dio cuenta  que  Rusia  estaba  muy  atrasada.  Decidi6, 

pues, "levar artesanos y maestros holandeses... Para 

fzzilikar  el  contacto con los  paises  europeos  les 

q\ it6  las  costas  del mar BAltico a sus  vecinos  los 

S1 3cos 0 . . , 
''f chos nobles  rusos  viajaban por paises como 

FI rXlCia8, Alemania y Holanda, y traían  con e l l o s  

liaros  e  ideas  liberales que influyeron  para que, 

poco  a  poco,  algunos  nobles y burgueses  rusos 

desearan la transformación de su pais." 12; 

I 

1f11 

(9)SEP Ciencias  Sociales sexto grado, p. 64 

(10)SEP  Ciencias  Sociales.  sexto  qrado. p. 69 

(11)SEP  Ciencias  Sociales sexto grado. p. 79 

(12)GEP Ciencia  Sociales  sexto qrado. p. 80 
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" . llegaron  noticias de que las colonie,g inglesas 
8 8  hablan independizado tocaando e1 nombre de Estados 

Unidos de AraCjrica. Este acontecimiento  sirvi6 de 

e jmplo para que las  colonias  sapañolas, pe poco  a 

poco  empezaron  a  pensar en que ellas t .d  A n  podían 

independizarse "" 

Conclusiones 

Como se ve  en  las  citas  anteriores,  Europa y Estados 

Unidos  no s610' se presentan  como  hacedoras de la 

historia,  sino como luminarias  imprescindibles. Y si 

bien es cierto que durante  mucho  tiempo,  las  ideas 

venidas de Europa  ejercieron  gran  influencia en el 

actuar de politicos  e  intelectuales  del resto del 

mundo, tambi6n es cierto que esa  visidn  europea  del 

mundo ha impedido un desarrollo de teorías  propias 

de los  paises pobres, y si  se  continfia con esta 

visitjn, se corre el  peligro de seguir  reproduciendo 

la  idea  de que s610 de "a116" vienen  las  cosas 

-.. 

(13)SEP Ciencias  Sociales cuarto qrado. p. 69 
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ia xtantes, y se continue teniondo un  rerpeto que 

in ida el  de8arrollo d. una teorla propia, que est6 

ac, zde con nuwtrae necesidades. 

Acerca  ,Se1 tratamiento que se da a  algunos temas 

En algunas  partes de los  textos  se  hacen  afirmaciones que 

no 80n exactas,  por  ejemplo: 

'l. . . en Tmochtitlan los  mexicas se enteraron  de  la 
llegada de los  españoles  por medio de los tlacuilo~, 

pintores mexicanos  [subrayado mi0 J 14 

Si not atenemos  a  la  idea que de lo que esta  palabra 

denota,  encontramos que no tiene que  ver con lo que eran los 

tlacuiloa. En las  culturas  precolombinas  los  tlacuilos tenian 

diferentes  funciones,  entre  otras, el registrar  los 

acontecimientos, transmitir la historia de sus  pueblos, 

registrar y elaborar  los  documentos  (&dices) que amparaban 

posesione de t. 'erras", registraban  los tributos que 8 8  daban 

(14)SEP ie?cias Sociales  tercer grado. p. 48 

(1S)En la  actualidad  estos  documentos  -aparte de constituir 
parte del acervo de los  museos-,, tienen' validez  oficial, y 
las  comunidades  los  usan  para  14tigar  sobre sus tierras. En 
la  Secretaría de la Reforma  Aggaria  existe  un  departamento 
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a los sefiorer. . . e t c .  Los tlacuilw "hablaban  pintando" . Eran 

108 cronistaa,  los notario., los eoribznos,  etc. &c. 

l 

t 

En e l  texto de 40.  grado se dice8 

"Los sspaiioles  tardaron veinte años en someter a  los 

mayas. . . W 16 

Esta  afirmaci6n  es  inexacta, pues s i  MBrida se funda en 

1542 -que es e l  acontecimiento que  marca l a  feck A en  que se 

eomete a los mayas, y las  primeras explc .raciones  y 

enfrentamientos para conquistar  esos  territorios,  tienen 

lugar en 1 5 1 7 ,  entonces, pasan veinticinco años y no veinte. 

Conclusiones 

Los dato8 que se presentan no son tratados con e l  

rigor y la  exactitud  necesarios, o en todo  caso, no 

88 e x p l i c a   e l  por qu8, 88 manejan  de esa manera. E l  

tratamiento que se da a  algunos temas y l a  manera  en 

que se presentan,  denota l a  ausencia o f a l t a  de 

incorporaci6n del conocimiento,  producto de 

(b.PgCiQ1 para  ctidices. 

(16)s- Ciencias Sociales  cuarto urado.  p. 44 
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D.1 total do ilustraciones, el 14.7% correoonde a hambres 

y el 2.1% corresonde a mujares, esto refleja  la arayor 

hportancia que se da a la  figura y al trabajo masculino,  en 

coangQraci6n con la  figura y el trabajo f-nino. 

Conclusiones 

Las ilustraciones  refuerzan  el tipo  de historia  que 

se presenta.  En  lo  que  respecta a la  historia de 

M/jxico,  las ilustraciones  nos  remiten a una  historia 

llena de shbolos, sin  significado claro (recu6rde.e 

que el 26.8% del  total  de  las  ilustraciones 

corresponde a objetos culturales) 

de  la  historia se diluyen  en el 

grupos  humanos  comunes (el 36.5% 

, y los  hacedores 

anonimato de los 

del total de las 

ilustraciones  corresponde a personas  comunes, 

generalmente  trabajando) 

Listado de paise~ 

TormQndo en cuenta el n-ro 

nombre del país en los libror  da 

de  veces que aparece e1 

texto, podamos considerar 

que los que aon  mencionados  con  mayor  frecuencia,  son  los que 

se estudian con mayor  profundidad.  Partfendo de esto, p o d e n m u  
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ocupan l a  mayor atemcibn. 

DO 162 paism rOgi8trsdoe ", d l 0  de 69 ( 4 2 % )  e8 

mencioncrdo su nombre. Y 2 1  ( 1 3 % )  son  mencionado mQs do 10 
veces . 

7 países ( 4 % )  monopolizan l a  atencibn, pues 8on citados 

m6s de 50 veces,  istos son:  H&xico, EBtados Unidos, China, 

Francia, España, Roino Unido e I t a l i a  19. 

De los  siguientes  continentes, tonoxnos infinidad do 

países que nunca se mencionan, por ejomplo: 

Africa 4 4  

A d a  26 

A d r i c a  1 3  

(18)Estd  l istado ca(r.gai806 l o  hica eon bame on l a  infonaacidn 
quo apar- on 01 l ibro ALlUl-0 l4md.ial 1989. 

( 19)  Toraando en c w n t a  que M6xico os nmncionado  muchas vocw 
por ostudiarso &m& otros upactocr & las  cioncias  socialos 
y quo E:.pcEIa monciema, mahas voeos, por haber coloniprado, 
y a011 &&o, h a k r  lí- wtrrcrh.rlunto su n d r e  a l  de 
Mxico. quo loa palsw quo son moncionadoa con 
mayor frecuencia so daba a l  lugar quo ocupan an e1 acontocor 
histbrico  Ullfvorsal, a  China: por sus invontos, incorporado. 
a l a  mwiodad occi&ntal; Italia: por e l  Burgidento do los 
bancos y par momrir QOIK) 0 j a p l o  & l a  vi& muiieval; Roino 
Unido t r l a  Rrrolucib  Iadu8trial;  Francia: por su 
IWVtDlUQ y $ataba ?baldeat pot su imprialino. 
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Europa 10 

total 193 (Se% del total do iluatracionoo), do ari. do la 

mitad da lor palsee dol mundo no  agareco ni el nombre on lo8 

Conclusiones 

De acuerdo  con la infomaci6n anterior, m68 de la 

mitad de los  países  del mundo no  son  mencionados  ni 

tampoco son  estudiados. Esto refleja que el  país 

adquiere  importancia  de  acuerdo al  grado en que  est6 

incorporado  al  acontecer y devenir  de  la  historia  de 

las  sociedades  capitalistas  occidenteales.  Por  otro 

lado, podemos decir  que  la  llamada  "historia 

universal"  no  precisamente  lo 6s. 
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lllapiu y p u j e m  rrb~, qrupas p m " J c s  paisajes obj. Cult. o kriulps u :11ust. x I 
: 9rAf icas  histbricos Histbricos Ibjr. trabajo. Total I p&iM I 

: 11.9% 113% 3.42  5.1% 9.3% 0.0% 16.92 23.42 12.72 100.01: 1.69 I 
- 1  

I I 
1 

I I I 
I I 

: 0.6% 16.4% 2 . 3  4 . n  10.2~ 1 2 . 5 ~  2 4 . n  13.32 7.82 100.02:  0.96 f 
I '  I I 

1 

I 9.9% 25.8% 1.62 2.n 126Z 4.4% 0.0% 39.02 3.82 100.02: 1.34 I 

: 9.6% S.'b% 1.62 0.2% 27.a 19.Z b.02 B.% 4.02  100.oTI l.# I 
I 
I 

I I 
I I 

- 1  

I 9.9% 14.7% 2.12 2.6%. 17.1% 10.6% 9.n 26.a 6.52 100.02: 1.31 I 
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:STA DE PAISES del  mundo, sefíalando l o s  que se mencionan en l o s  
.bros de texto de 3ero. a 60.  gradó. 

60' .""""""""~""""""""""--"--- I 
PA 19ES ! COPJT I bEMTE : TOTAL I . !  

! .""""""""""""""""""""---.- 
: ico :AMERICA : 521 : 
:ados Unidos :AMERICA : '81 : 
:na :9!31CI I 59 : 
mc i a ! EUROPA 68 : 
)ana : EUROPA I 67 : 
;no Unido ' : EUROPA ' I 54 I 
11 ia : EUROPA so : 
man i a : EUROPA 49 : 
:bn Soviatics : EURCPA 1 43 : 
1617 :ASIA I 39 : 
nsi 1 :AMERICA. : L.> : 
,a : AMERICA : 17 ! 
l i a  : 4SIA 16 : 
itria i EUROPA I 16 ! 
(1 : AlYERICCI : i l  I 

I t  Nam :ASIA I 14 : 
dentina : AMERICA I 13 I 
?cia : EUROPA I 12 : 
Lp to I AFRICA I 11 I 
*tugal ! ElJRGPCI 11 : 
i le I AMER ICCI : 1 0  I 
lamb i a ! AMERICA I 9 :  
Pipinas :ASIA 1 9 :  
ises Bajos : EUSOPA 9 :  
ionia ; E ~ ~ g p A  - 3 :  
'aguay ! AMERICA I 6 :  
lezuel a :AMERICA I 5 :  
-de 1 :ASIA 6 :  
Ln a I AFRICA I 5 :  

lama :AMERICA ! 5 :  
lgica : EUROPA I 5 :  

iti : AMERICA ! 4 :  
ionesia : a m  4 :  
Lgaria : EUROPA I 4 :  
lgria : EUROPA 4 :  
zcoslovaquia t EUROPA 4 :  
L i  : AFR I CA 3 :  
iopia :AFRICA 3 :  
atemala : AMERICA : 3 : .  
3 .  Pop. Den. de Carea :ASIA I 3 :  
Joslavir : EUROPA I 3 :  
nan i a : EUROPA I 3 :  
atral ia :OCEANICA ! 3 :  
inea ! AFRICA I 2 :  
aelia : AFR IC4 1 2 :  
Salvador : CIMERICA : 2 :  

y t o  Rico :MRICCI : 2 :  
:arr9ur :AMERICA ; 2 :  
Vdurrs :AIERICA : 2 1  
Livia :C\MERICA 2 :  
riman i a !ASIA I 2 :  
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PCI I SES I CONTCF?EF!TE : TOTAL I 

.""""""""""""""""""""""" 
i iria 
h i t a  
lueva Ze 1 ani i a 
.iberia 
larruecas . 
' h o t  
:asta Rica 
!el ice  
:ruadar 
:ansdA 
lordan i 3. 

 ran 
)inamarc3 
:rlanda 
ju2c i a 
loruega 
'apua Nueva Guinea . - .  

iclinea Ecuatorial 

iierra Leona 
iuinea Bissau 
;had 
iab6n 
kychel  les 
- 2 n z . x  i a 
ienegal 

eadagasc3.r 
iud An 
ianto Tame y Príncipe  
;asta de Marfil 
lalawi 
larnahiriya Araba Libia 
:anrerlin 
!nmbia 
:ab0 Vorde 
iomal i a 
Jiqeria 
:amoras 
3crrund i 
30 t swan a 
lauricio 
jwazilandia 
lauritania 
Ijibauti 
!imbabne 
hqola  
lwanda 
:ongo 
Burk inr Faso 
3enin 
lozambique 
:miratas Araber Unidos 

reso t ho 

'a9 o 
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I AFRICA 
:AFRICA 
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!AFRICA 
! AFRICA 

* :AFRICA 
: AFRICA 
!AFRICA 
: CIFR ICA 
:AFRICA 
I AfR  ICA 
:CIfRICA 

: acEm I A 

:  FRICA 

I 
I 
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I 

I 
I 

I 
I 
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I 
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I 
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; i r n d i a  : CURWfi 1 0 ;  
; n l a n d i a  - : ELIROPA l o :  
anta Sedo (Vaticano) ! EURPCI I O !  
h a c 0  EUROPA I 0 :  
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.. 
PAISES estudiados en form particular en e1 %Wxto d. 50. - 

._. - . - .” .. .. 

uesop0tamia:t Grecia 
Fenicia’ Italia+ 
chiha España 
India Inglaterra 
Isra$l L Alemania 
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" - PAISES estudiados en forma particular en el Texto de 60. 
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CONCLUSIONES 

Ahora  resumire las conclusiones que parcialmente fui ex- 

poniendo  mientras  presentaba los diferentes  momentos del analisis 

de los textos y sus indices: 

- La hisoria nacion.al na tiens  las tres  partes  que intecrran  la 

es%ructura de h i s t o r i a  reconocida  como valida. La historia 

univsrsal si. 

- DE acum-do al ndmero  de  paginas y capitulos dedicados,- 

brinda mayor atencidn  a la historia  universal Que  a la 

nacional. 

- Al dsr  una  explicacidn mas campleta y ldgica del desarrollo 

histbrico  de las sociedades  occidentales  capitalistas 

dssarrolladas, se crea la  imacren de  una  historia  nacional un 

tanto ilicrica, lo que p u e d e  provocar  una  aversidn incons- 

ciente  hacia  ella, p u s s  no se la comprende. Por otro lado 

dar  tanta  solidez y redander a la historia  universal se 

provoca  aue su asuncidn  sea  vista como una realidad Derfecta 

sue  abarca  hasta el presente. y a la cual no se debe inten- 

tar  cambiar. . 
- El papel  activo  de la histocva se deja en manos  de los 

europeos, y el papel Dasivo Y/O recentivo. en manos de 

m m n o s  tal igual que  de americanos,  africanos y aSiati- 

ccs). Esto refuerza la idea de imposibilidad de cambio, pues 
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nuestro  papel no  ha  sido ni activo  ni  transformador y por 

tanto no  hhemos  sido importantes. 

- El tratamiento que se  da al estudio de la historia  universal 

es solemne. El que 5e da al estudio  de la historia  nacional 

es ,familiar. Esto puede  provocar dos cosas: 1)  que La 

familiaridad con que es tratada la historia  nacional nos 

haga sentirla mAs cercana y 2 )  que el trato  solemne que se 

da  a la historia univer-sal, nos  haya  sentir m6s respecto 

hacia ella. Si Estos dos elementos  estuvieran  aislados del 

resto en las textos, tal vez se cumpliria lo primero,  (que 

el contexto  provoca que este  tratamiento  refuerce  una imaQen 

de gota imoortancia Y trascendencia de la historia nacional 

y una imauen de importancia. trascendencia Y seriedad  de la 

historia  universal. 

- La  flexibilidad  con que se presentan los hechos histbricos, 

al tratar d e  adaptarlos a los intereses de una  explicacidn 

histbrica  (presentar la p a r t e  hiapAnica que nos corresponde 

despojada de elementos negativos), provoca  desconfianza en 

el alumno, pues no siemore los sucesos  son  jutoados de la 

misma manera. Esto  puede  provocar la perdida de confianza o 

la no  creencia en lo que se lee en los textos y ,  por  tanto, 

en la historia que se presenta. 
8 

- La manera en que  se  describe la influencia intelectual que 

Eurooa Y Estados Unidos han tenido sobre el resto da1 mundo, 

. .  
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ct-ca una visit5n de superioridad y capacidad  intelectual 

inalcanzable, que nos obliga a ver a esos países  como 

llxtares  excllJsivos de sabiduría Y vanauardia  intelectual. 

- ?la se tratan con el riQor  necesario  los  datos aue se manejan 

respeto  de la  historia  nacional,  esto  provoca  que  lo  qce se 

sabe de ?l&xiCa no sea muy exacto y preciso. 

- S e g h  las  ilustra.ciones que se presentan la historia no la 

h-ln h e c h o  los .ssfr-es humanos concretos.  sino  ciertas  cir- 

c'-iI-tSta~CiZts y nuestra  identidad  hist6rica  no 5e liga a  una 

sccidn  conct-Sta s i n o  a una serie  de  simbolos  que  se 

rslacionnn ccn nuestra vida  contidiana.  Esta  visidn  puede 

r-zfp.23i' CnI 2 r t i t x . J  i)2si\/3 =n 2 1  futur= ciudadac=. 

- Los mzpas y llistados  de  paises  dan  una  idea de las regiones 

qce se estudian con mayor profundidad y frecuencia. De esta 

mansra venos que  Africa. Asia y la  mayoría  de  los oaíses de 

firn+!-ica no son estudiados con profundidad. Por otro  lado 

vemos que ciertos  paises de Europa  como  Francia,  Italia. 

Inalaterra Y Alemania, ( s i n  tener  una  relacidn  tan  estrecha 

ccln MQsico, como set-ía el caso de Espana),  aparecen  con mdo 

frecuencia,  lo  que  quiere  decir  que j j  

y China, scn los  aue  efectivamente  mas se estudian. Esto se 

dsbe a que en estos  paises es donde  tienen  lugar  las  etapas 

de  desarrollo  de  las  sociedades  capitalistas de occidente 

(excepto  China). Por otra  parte, y para  reforzar  lo  ante- 

rim-, vemos que la mayoría  de  países  pobres  no  intervienen 

en  este desarrollo, o por lo menos, el papel que juegan es 
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Conclusiones  (resumen) 

La  historia  nacional  no se ajusta  a la estructura  histdrica 

que mane jamas como val ida. 

El estudio  de la historia univsrsal recibe  mayor  atencion 

que la historia nacional. 

Al no  dar u n 3  explicacidn ldgica y coherente de la historia 

se crea una imagen  ildgica de esta. El da.r una imagen  ldqica 

y coherGnte de la historia  universal, puede  dar  una idea de 

devenir  perfecto,  no  susceptible d e  cambio. 

A los rmxican~s rcrrespande un papel pasivo en la accidn  de 

la h i  c;tnt-ia t-:nivcr-2L I 

Frente a1 desarrollo  de las  sociedades  capitalistas  ricas se 

Et-e.3 una imagen d e  poca trascendencia e importancia d e  la 

historia de la sociedad mexicana. 

Se fcmenta  una  dable moral al juzgar sucesos  similares  con 

diferentes  juicios  de valor,  dependiendo de quien se trate. 

No se trata  con el rigor  debido la informacibn  presentada de 

la hisoria nacional. 

SegCln las  ilustraciones la historia no la  han  hecho los 

hombres  concretos, sino las circunstancias. 

El estudio  de la  historia  de los paises  pobres es poco 

profunda, y en algunos  casos nula. 

Exceptuando  a  Mexico,  Francia, Italia, Inglaterra Ellcmania, 

Estados  Unidos y China, son los paises mas estudiados. 
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Sintesi.? 

El estudio  de la historia  universal,  que  puede  resumirse en 

las =tapas  por  las  que atrav.iesa e1 desarrollo d e  la sociedad 

capitalista de occidente, recibe  mayor  atencidn y es presentada 

can  mayor  ldgica y coherencia, lo que provoca una imagen de 

perfeccibn en el  devenir- d e  su desarrollo. 

0 

El ==tudio de la historia  nacional,  debido  a su  particular 

devenir, no se ajusta  a la estructura  de  historia  que  asumimos 

c c m ~  vdlida. La falta de ciertos  elementos en su presentaci6n 

T r n v n r s  qt-1.~ su oxplic=ri6n RO se3 rch9r3nte. El p a p e l  pasivo quc 

se presenta del sujeto  histdrico mexicano, le da  una imagen de 

poca  importancia y trascendencia en el acontecer  histdriro 

mundial. El manejo que se  hace  de la informaci6n y de los juicios 

d.. valorj(crea  confusicin  en su cnmpt-ensidn. El estudiar  con  menor 

profundidad a los  países  pobres  que  a  los ricos, hace aparecer 

una  historia  determinada  por  las  circunstancias y se le resta 

importancia a la  capacidad  transformadora  de los seres  humanos 

concretos. 

/ 
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SUEERENCIAS 

La  abstraccibn d s  la estructura  histdrica que se  ha inten- 

tado  ha  sido 5610 el hilo  conductor  para  entresacar  una  serie de 

alemsntos y juicios  de v a l o r  que subsisten en los libras d s  

texto. Estos diferentes  elementos  obtenidos en la sintesis de. las 

conslusiones nos ayudan  a  proponer una  serie de sugerencias  para 

ayudar al  fcrtalecirnisnto de 10s valores e identidad del ser- del 

mS>:icano. A enriquecer los valores  nacionales. 

Despues d e  t-evissc las ccnclusianes,  considero  que lo menos 

acsr*t.sdo en el t r - 3 t 2 m i e n t ~  de 13 h i r t r r r i a  en lor, 1ibt-s~ de texto, 

no es la estructura histdrica, pues  esta  obedece y esta inti- 

marnente integrada  a la cDncepcibn  cristiana  que poseemos de la 

existencia, no es cuestidn  de  creencias religiosas, sino  de 

nuestra  concapci6n de l a  -dida. 

El problema  principal en 105 texto radica en los valores que 

re manejan. Valores que nos presentan  a nosostros como interiores 

y a los otros como superiores. Esto provoca  una actitud poco 

combativa, puesto que se asume la derrota inevitable, pues la 

histor-ia de los textos nos presenta  un  papel ya determinado. 

Para .ir drshechando estos valores  de los textos, m a  permito 

proponer las  siguientes 
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SUGERFNC Ic\S 

1)  Quo la historia que se imparte en la Escuela  Primaria 

sea tratada  de  manera  especffica y no  como  parte der un.á 

Area. €.st0 permitir2 una  narracidn  sin  elementos  que 

distraigan la atencidn y al mismo  tiempo  se podr6n 

utilizar m6s o t r a s  disciplinas  de las ciencias  sociales 

p a r a  enriquecer 5u conocimiento. 

2) Que los  datos que 5e manejan  sean lo mas completos y 

exactos  posibles,  para  que el conocimiento  adquirido 

.tea sdlido- Pars  esto ccnsidero que se r=.qcliclrcr: 

3)  Crea-  comisiones  especiales que se encarguen  de 

revisar  periddicamEnte los datos y presentacibn de la 

historia  nacional y universal  dentro de las institucio- 

nes especializadas y a  nivel  nacional, nara incorporar, 

en lo posible,  los  productos de sus investigaciones, 

mantener  actualizados los libres de texto. 

4)  Que la presentaci6n  de la historia  nacional se articule 

con la presmtacidn  da la historia  universal  y qua se 

le de la misma o mayor  importancia en su estudio. De la 

misma  manera,  que la presantacibn de la historia d e  los 

países  pobres africanos, arsiAticor y  americanos  sea mass 

profunda y extensa, para crear  un  erpfritu de 

solidaridad entra ellos, y  para rrxplic,ar nuestra 

pobreza, ya que, hasta ahora, 10 que trxtos se explica 

C .  
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En lr?s textos es, l a  r i q u e z a  y el desarrollo der las 

s o c i e d a d e s   c a p i t a l i s t a s  d.zsarrolladas d a  occidente, y 

no la pobreza y atraso t e c n o l d g i c o  y cientifico de las 

s o c i e d a d e s  p o b r e s  o d e  la periferia. 
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