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IDEALISMO EDUCATIVO DEL ESTADO MEXICANO
 

Manuel PEREZ ROCHA** 

RESUMEN: La ideolog£a del Estado Mexicano acerca de la tras
cedencia de la educaci6n ha sido siempre «op,tim.ista»;1- durante 
mucho tie'mpo tal optimismo cay6 en el «educacionismO'», ideo
logf4 burguesa que juega papel importante en la dominaci6n 
y que ha sido criti.cada por diversas torrientes modernas, prin
cipalm,ente el m'aJrxismo. Recientemente el «educacionismo» del 
Estado Mexicano se ha convertido en nueva propaganda que 
esconde una politica francamente «economicista». 

Introd~cci6n 

No obstante las importantes diferencias entre el idealismo y el 
economicismo1 educativos, ambas posiciones se inscriben dentro del 

* El presente articulo es un capitulo del trabajo titulado «Ensefianza 
Superior y Desarrollo Economico», proximo a publicarse. La primera parte 
de dicho trabaj 0 esta dedicada al analisis de la ideologia sobre las relacio
nes entre educacion y cambio social, prestandose particular atencion ados 
rasgos considerados esenciales en la ideologia del estado mexicano: el· idea
lismo y el economicismo. 

** Investigador del IIEC-UNAM. 

1 Con este termino se ha designado a la corriente segun la cual la edu
cacion es fundamentalmente un insumo de 113. producci6n economica. 
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conjunto de teorias «optimistas»; esto es, aquellas para las cuales la 
educaci6n juega un papel trascendental «positivo» en la sociedad. En 
el mismo trabajo del que este articulo forma parte, se hace un somero 
analisis de las posiciones «pesimistas»,2 algunas de las cuales respon
sabilizan a la educacion de todos los males· de la sociedad. 

En nuestro pais encontramos actualmente importantes manifesta
clones tanto de optimismo como de pesimismo respecto a la trascen
dencia social de la educacion. La manifestacion de una corriente pe
simista sobre esta cuesti6n es reciente, no asi la de la corriente opti
mista la que generalmente ha caido en un franco idealismo, en el 
«educacionismo». 

El «educacionismo» es la corriente seglin la cual la educacion, 
concretamente la educacion escolar, juega un papel social trascenderi
tal. Para Fernando Carmona! el educacionismo es esa 

generalizada actitud de quienes atribuyen propiedades casi ma
gicas a la educaci6n, y pretenden que primero debe educarse y 
luego atacar todo 10 demas. 

Hija del idealismo y del individualismo, la corriente educacio
nista sostiene que todos los problemas de la humanidad se originan 
en la falta de educaci6n de los individuos, en su ignorancia, en su 
falta de ilustraci6n, 10 cual los hace incapaces, ineficientes, indolentes, 
egoistas e inmorales. Redprocamente, de acuerdo con esta corriente, 
todos los problemas de la humanidad se resolveran cuando, por medio 
de la educaclon, se logre hacer sabios y virtuosos a todos los hombres. 

La corriente educacionista cuenta con muchos adeptos en la ac
tualidad, sin embargo no es nueva. La historia de la educacion en 
Mexico registra multitud de planteamientos educacionistas por parte 
de ilustres pensadores, politicos, escritores. Es mas, el educacionismo 
puede afirmarse que ha sido la idea dominante y constante en el 
pensamiento oficlal mexicano, por 10 menos desde que la burguesia 
llega al poder. 

En efecto, atm. cuando las declaraciones oficiales sabre la trascen
dencia de la educaci6n no siempre 10 sefialan expresamente, en el 
exagerado optimismo de las mismas esta implicito el educacionismo. 

.2 Aquellas que han surgido como reacci6n a tanto optimismo; dentro de 
estas en dicho trabajo se consideran las teorias de Althuser, Illich, la de la 
cuniversidad-fabrica» y otras. 

8 Fernando Carmona de la Peiia. Desarrollo y Reforma Educativa en: "La 
Educaci6n, historia. obstaculos, perspectivas". Varios autores, Ed. Nuestro 
Tiempo, Mexico, 1967. 
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Tampoco contradice esa caracterizacion del pensamiento educativo 
oficial de nuestro pais el hecho de que en la practica, la actuacion 
de los gobiernos no se traduzca en «primero la educaci6n y luego 10 
demas»; la contradicci6n entre la predica y la practica demuestra el 
caracter estrictamente ideolOgico del educacionismo, ideologia que 
cumple con la doble funci6n de justificar las diferencias sociales pre
servando los privilegios de la burguesia y alentando, en las clases 
dominadas, vanas esperanzas de mejora sin necesidad de cambios del 
sistema socioeconomico. 

Entre quienes cifran sus esperanzas en la educacion y proponen 
a esta como un medio de redencion de las clases dominadas hay, ob
viamente, quienes estan honestamente preocupados por'tal redenci6n; 
pero independientemente de la honestidad de sus promotores, esta 
idea juega un papel importante en la dominacion ideologica ejercida 
por la burguesia. 

Aun cuando es sumamente necesario un analisis cntico de la eva
luci6n del pensamiento educativo en Mexico, no vamos a intentarlo 
en esta ocasi6n pues tal tarea excede incluso a las pretensiones del 
trabajo en su conjunto. Por otra parte, diversos autores han abordado 
el problema desde diversos angulos. Josefina Vazquez ha hecho un 
documentado estudio sabre una de las manifestaciones practicas del 
pensamiento educativo oficial: el uso de la ensefianza de la Historia 
como medio para lograr la cohesion nacional, el mejoramiento mate
rial del pais y la lealtad a un sistema sociopolitico. El propOsito de 
su trabajo, sin duda alcanzado con exito, fue el de "perseguir la tra
yectoria de una idea: la de construir una naci6n a traves de la es
cuela y de la ensefianza".4 

Tampoco pretendemos en esta parte del trabajo hacer un anaIisis 
compll"to de la ideologia educativa de la burguesia; se trata, simple
mente, de mostrar la permanencia de un rasgo importante de esa 
ideologia en diferentes grupos y corrientes politicas y de ilus,trar esta 

4 Son muchas las aportaciones de "Nacionalismo y Educaci6n en Mexico", 
escrito con base en un detenido analisis de libros de texto, leyes educativas 
y programas de enseiianza. Sin embargo, como .resultado del mismo prop6sito 
de dicho trabajo la critica deja de lado cuestiones importantes; es mas, en 
algunas proposiciones de la autora se manifiesta, a nuestro parecer, el mismo 
exagerado optimismo atinadamente seiialado por ella en el pensamiento de 
]a burguesia. Afirma, por ejemplo: "mucho de 10 positivo y de 10 negativo 
que hay en la personalidad del mexicano puede ser una consecuencia del 
aprendizaje de la historia patria". Josefina Vazquez de Knauth, Nacionalismo 
y Educaci6n en Mexico, El Colegio de Mexico, Mexico, 1970, p. 4. 
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proPOSlclo:n: el educacionismo es un el~mento caracteristico de la 
ideologia de esa clase. 

Antecedentle'S del idealismo educativo 
del estado mexicano 

Desde los primeros aiios de vida independiente del pais, confor
me se desarrolla el liberalismo como corriente de pensamiento predo
minante, encontramos multiples manifestaciones de educacionismo;5 
por ejemplo, durante el debate suscitado por el Dictamen de Ia Co

, misi6n de Instrucci6n PUblica del Constituyente de 1824, al propo
nerse el establecimiento de la catedra de Economia, Don Carlos Bus
tamante insistia en: 

que se tome una medida tan benefica, por Ia que en breve vera 
vuestra soberanla ca1nbiado el aspecto politico de esta America 
y tendra po~iticos profundos que discutan sobre los intereses d~ 
los pueblos, y en breve sacara un~ ventaja y utilidad preciosa.6 

Los grandes pensadores liberales de los primeros anos del siglo pa
sado eran los inspiradores de este optimismo sin lImite respecto del 

.	 papel de la educaci6n en el proceso social; el propio doctor Jose 
Maria Luis Mora, urio de lo~ maximos exponentes del pensamiento 
liberal mexicano y precursor del positivismo, expresaba: 

Nada es mas important,e para un Estado que la instrucci6n de La 
juventud. Ella es la base sobre Ia cual descansan las institucibnes 
sociales de un pueblo cuya educaci6n religiosa y politica este 
en consonancia con el sistema que 'ha adoptado para su gobier
no: tOOo se puede esperar, asi como todo debe temerse, de 
aquel cuyas instituciones poHticas estan en contradicci6n con las 
ideas que sirven de base a s,u gobiemo; la experiencia de todos 

5 Aun antes pueden encontrarse importantes manifestaciones de este exa
gerado optimismo; por ejemplo, en las Cortes de CadiZ, el diputado par 
Dumngo sostenia: "Ia educaci6n de la juventud •.. es una de las institu
ciones de mas interes para la religion y el estado, pues segun ella fuere, se
ran buenas 0 malas las costumbres de toda la republica y mas 0 menos dis
puestos los ciudadanos para procurarla sus adelantamientos". Abraham Tala
vera, Educacion y Liberalismo, Tomo I, p. 137, Sepsetentas, Mexico, 1973. 

6 "Escuelas Laicas". Textos y documentos, Empresas Editoriales, Mexico, 
1967, p. 24. 
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los siglos ha acreditado esta verdad de un modo incontestable. 
t Por que se sostuvo por tantos afios la Republica ramana, sino 
porque sus hijos mamaban desde su infancia eI ~or a la liber
tad y el odio ~ los tiranos? tPor que los cantones suizos, ro
deados par todas partes de despotas, han sabido conservar su 
independencia exterior y su libertad interior, aun en estos tiem
pos en que la liga prepotente de Europa se ha repartido como 
rebafios todos los pueblos de este continente? No por otra raz6n, 
sino' porque los individuos de esta naci6n' libre han oido pro
clamar la libertad desde la cuna. t Por que, finalmente, la In
glaterra y los Estados Unidos del Norte de ~erica marchan 
con pasomajestuoso, por la senda de la libertad· hacia un ter
mino que no es posible concebir, sinoporque sus instituciones 
estan enteramente confonnes con las ideas politicas que imbu
yen a los j6venes desde los p,rimeros pasos que dan por lasenda 
de la vida? Por el contrario, lque trabajo no ha costado des
arraigar el despotismo, el fanatismo y superstici6n de las monar
quias de Europa? Y l cuaI ha sido el origen de e~ta grande 
dificultad? No otro que la educaci6n fanatica y supersticiosa 
que han recibido los j6venes. Senor, las ideas que se fijan en 
la juventud por la educaci6n, hacen uria impresi6n profunda y 
son absolutamente invariables. Los ninos poseidos de todas .elIas, 
cuando Began a ser hombres las promueven y sostienen con ca
lor y terquedad, y es un feno,meno muy raro el que, un hombre 
se desprenda de 10 que aprendi6 en sus primeros anos.1 

Este pensamiento 10 exp,resO Mora una y otra vez; en el «Progra
ma de los Principios Politicos del Partido del Progreso» afinnaba: 

EI elemento mas necesario para la prosperidad de un pueblo 
. es el buen uso y ejercicio de su raz6n, que no se Iogra sino por 

la educaci6n de las masas, sin las cuales no p,uede haber go
bierno popular. Si Ia ed.ucaci6n es el monopolio de ciertas clases 
y de un numero mas 0 menos reducido de familias, no hay que 
esperar ni pensar en un sistema representativo, menos republi
cano, y todavia menos popular.8 

EI articulo sexto del «Plan de la Constituci6n Polltica de la Na
cion», antecedente de Ia Constituci6n de 1824 refleja nitidamente este 
pensamiento liberal: 

1 Ibidem, p. 63.
 
8 Ibidem, p. 44.
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.La ilustracion es el orig,e.n de todo bien individual y social. Para 
difundirla y adelantarla, todos los ciudadanos pueden fonnar 
establecimientos particulares de educaci6n ... 9 

En «La Venganza de la Colonia», Lorenzo de Zavala, uno de los 
autores de dicho «Plan» sostiene: 

Lo que es necesario y considero como el fundamento de la so
ciedad en los Estados Unidos Mexicanos, es que se multipliquen 
las escuelas de primera ensenanza y se viertan en elias todos 
los fondos que se desperdician en otras cosas [... ] La educaci6n 
de esas clases numerosas y su fusion completa en la masa ge
neral, es la grande obra que deb;erQ. conducir a La perfeccion 
por la que suspiran los verdaderos amantes de la libertad.1.0 

Segun el doctor Mora, la educaci6n era «el ramo favorito del go
biemo» de Gomez Farias, quien ciertamente demostro la gran tras
cendencia que concedia a la educacion en su importante obra legis
lativa sobre esta materia; para ilustrarlo basta mencionar algunas de 
las leyes por el fonnuladas 0 promovidas: Decreto de octubre 12 de 
1833 sobre la extinci6n del Colegio de Santa Maria de Todos los San
tos (cuyos bienes se invertirian en la educacion publica) ; Decreto de 
octubre 19 de 1833 por el que se suprime la Universidad de Mexico 
y se establece la Direcci6n General de Instrucci6n PUblica para el 
Distrito y Territorios de la Federacion; Ley del 23 de octubre del 
mismo ano por la que se establece la libertad de ensenanza; Decreto 
de la misma fecha en que se autoriza al gobiemo para arreglar la 
Ensenanza Publica en todos sus ramos, en el distrito y territorios; De· 
creto del dia 24 del mismo mes para la. organizaci6n de la Biblioteca 
Nacional; Decreto, fechado dos dias despues, para el establecimiento 
de una escuela nonnal; Decreto del 19 de diciembre de ese mismo 
ano por el que se destina la escuela de primeras letras, del estableci· 
miento de estudios ideol6gicos, a la ensenanza de artesanos; Decreto 
de febrero 10 de 1834 que establece, en el Colegio de San Ildefonso, 
una escuela noctuma para la ensefianza de artesanos adultos; el «Re
glamento general para Sistemar la Instrucci6n PUblica en el Distrito 
Federa1», expedido el 2 de junio de 1834 y el cual contiene 350 
articulos. 

Mas tarde, Santa Anna, en el ejercicio de la Presidencia nulifica 

9 Citado por Josefina Vazquez K. op. cit.,. p. 23.
 
10 Ibidem, p. 24-.
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estas leyes y decretos los cuales, entre otras cosas, excluian a la Iglesia 
de la educaci6n publica y trata de atraerse a las masas "mediante el 
estimulo a la educacion, algunas obras publicas, un sOspechoso y a 
la vez sintomatiCo apoyo a toda clase de celebraciones patrioticas, y 
religiosas y la composici6n de un encendido himno nacional".11 

El caos de esa epoca no tiene parangon: sublevaciones, desmem· 
bramiento del pais (Texas y Yucatan), invasiones, guerras (con Fran
cia y Estados Unidos), la perdida de mas de la mitad del territorio 
nacional, etcetera. Sin embargo la burguesia liberal sigue cifrando en 
la educaci6n las esperanzas de una sociedad mejor. 

Por ejemplo Benito Juarez, siendo gobemador de Oaxaca, al reins
talar el. Instituto de Ciencias y Artes del Estado declaro: 

Persuadido de que la instrucci6n publica es el fundamento de 
la felicidad social, el principia en que descansan la libertad y el 
engrandecimiento de los pueblo'S, una de las primeras providen
cias ha sido volver a esta ilustre casa el esplendor que los enemi
gos de la ilustraci6n y de todo progreso habian quitadole [... ]12 

Y en una carta a Melchor Ocampo, refiriendose a la dictadura 
de Santa Anna, afirmaba: 

Destruido el tirano, i se habra conseguido el triunfo verdadero 
de los principios? Esto es 10 que no yeo y 10 que me entristece 
cada dia, porque por mas que se diga no hay ilustracion y el 
patriotismo suficientes para conquistar la libertad sin cometer 
excesos que la deshonran, ni para afianzarla, conseguido el triun. 
fo, dejando a un lade las ambiciones personales.13 

AI triunfo de la Revoluclon de Ayutla, durante las deliberaciones 
del constituyente de 1857, para apoyar la libertad de ensenanza se 
afirmaba: 

[... ] que la ciencia es la herencia universal de la familia hu
mana y que cada hombre, por el mismo hecho de ser hombre, 
tiene el derecho de participar de esa misma herencia. Pues bien, 
senores, la libertad de ensenanza es un medio para adquirirla 

11 Alonso Aguilar, DiaUctica de La Economia Mexicana, Ed. Nuestro T~em
po, Mexico, 1968, pp. 112 y 115. 

12 "Escuelas Laicas", p. 82. 
13 Alonso Aguilar. Op. cit., p. 116. 
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El enemigo no 10 es ya el viejo conservador, sino e1 triunfante 
liberal que continua sosteniendo el desorden como ideal. La lu

• 

En otra parte el mismo autor sostiene: 

EI cimiento' indestructible de los pu.eblos es la educaci6n popu
lar y de el han earecido todas las naciones, la unica que hace 
menos de un siglo ha trabajado por tenerla, son los Estados 
U nidos y ya veis, los prodigios que ha realizado y su solidez 
que Ie promete duraci6n etema [... ].18 

19 Ibidem, p. 72. 
20 Leopoldo Zea. El Positivismo en Mexico, nacimiento, apogeo ., deca

dencia, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1968, p. 47. 

Con esta filosofla, la burguesia liberal luch6 durante decadas por 
arrancar a1 clero el control de la educaci6n. Proclamaba la libertad 
y la igualdad en contra de los privilegios de los grupos conservadores, 
privilegios que eran justificados insistentemente por la educaci6n re- . 
ligiosa. Esta concepcion educativa de la burgiJesia liberal correspon
dia a una mas general seg{m la cual el mundo y la sociedad deberlan 
responder a una serie de leyes naturales pero) siendo €stas violadas 
por la maldad y la ignorancia, el orden natural sOlo se restablecerla 
mediante la educaci6n. 

Pero, como claramente ha sefialado Leopoldo Zea, al triunfo de 
la revoluci6n liberal de la burguesia mexicana, €sta abandona su fi
losofla de combate, la cual Ie "resultaba peligrosa, [pues] alentaba, a 
otrQs grupos sociales a solicitar 0 exigir los derechos que ellos recla. 
maran contra la clase conservadora".20 

Se confonna entonces, por un lado, una corriente liberal «mode
rada» en oposici6n al grupo liberal «tradicional» a cuyos miembros 
acusa de radicales, enemigos del orden social, revolucionarios meta
flsicos, etcetera; por otro, se confonna el positivismo, corriente que 
ha sido juzgada como el «instrumento ideo16gico» de la burguesla 
durante el porfiriato. 

Los liberales moderados y los positivistas tenian las mismas dife
rencias y los mismos antagonismos con respecto a los liberales tradi
cionales, particulannente en 10 que se refiere al concepto de libertad; 
no obstante, entre SI (positivistas y liberales moderados) tambien te
rnan diferencias importantes. 

Las crlticas a los liberales tradicionales se sintetizan excelentemen· 
te en el siguiente parrafo de Zea: 
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facilmente y con ella la civilizaci6n mas elevada en su mas alto 
grado de explendor.14 

En el «Manifiesto del Gobiemo del Presidente Juarez a la Na
ci6n» del 7 de julio de 1859, redactado por Melchor Ocampo, se 
afinnaba: 

En materia de instrucci6n publica, el Gobiemo procurara con 
el mayor empefio que se aumenten los establecimientos de en
senanza primaria gratuita y que todos elIos sean dirigidos por 
personas que reunan la instrucci6n y moralidad que se, requie
ren para desempefiar con acierto el cargo de preceptores de la 
juventud, porque tiene e1 convencimiento de que la instrucci6n 
es la primera base de la prosperidad de un pueb/,o, ttl La uez 
que el mas segu110 medio de hacer imposibles los abusos del 
poder.15 

AI triunfo de los liberales en contra del gobiemo de Miram6n, 
en 1861, siendo presidente de la Republica y en ocasi6n de la aper
tura del Congreso de la Uni6n, Juarez advertia: 

Los grandes establecimientos de instruccion publica, que son 
una de las mas bellas glorias de nuestro paf,s y de los que bro
tara la semilla que engrandezca la Republica, estaban unos a 
punta de perecer y otros completamente cerrados [... ]16 

Es indiscutible pues, la, tesis fonnulada por Josefina Vazquez en 
su estudio sobre la ensefianza de la historia en Mexico al analizar la 
posici6n que a este respecto tenian los liberales en el sentido de que: 
"para ellos (la educaci6n) era la panacea para todos los males, ella 
cambiaria las actitudes tradicionales, herencia funesta de la colonia".1T 

La autora cita entre otros muchos textos los de Eufemio Mendo
za quien afinnaba: 

Las republicas se sostienen y prosperan por el patriotismo de sus 
hijos, y nadie se sacrifica por 10 que no conoce [... ] por eso 
nuestros legisladores han decretado que la ensefianza de la his
toria nacional se establezca en las escuelas.18 

16 "Escuelas Laicas", p. 102.
 
15 'Ibidem, p. 117.
 
16 Ibidem, p. 105.
 
l'r Josefina Vazquez K. Op. cit., p. 72.
 
18 Ibidem, p. 64.
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cha es contra los «metafisicos», como son ahora llamados los li
berales. Los ideales del liberalismo son ahoraperjudiciales a la 
sociedad.21 

En una reciente investigaci6n William Raat disiente del criterio 
de que el positivismo alcanzara «el rango de filosofia politica oficial 
del regimen» (porfiriato) y consid/era que el positivismo "apareci6 
como una ideologia extranjera ajena a las tradiciones del liberalis
mo". En buena medida las diferencias entre positivistas, liberales, 
cientificos y miembros del «Ateneo de la Juventud» eran meros plei
tos de intelectuales; el regimen, mas pragmatico, apoyaba 10 que no 
causara conflictos.22 

De cualquier manera es un hecho que aun cuando fueron los li
berales moderados -particularmente a traves del grupo de los «cien
tificos»- los que significaban la fuerza politica mas importante en 
el regimen, los positivistas lograron, durante un periodo. importante 
del mismo, una influencia decisiva en el campo educativo. En este . 
campo son muchas las coincidencias entre ambos grupos, particular
mente ,su op-timismo pO'T la trascendencia de la educaci6n. 

EI propio padre del positivismo en Mexico, Gabino Barreda, en 
su celebre «Oraci6n Civica» pronunciada en Guanajuato el 16 de 
septiembre de 1867, habia manifestado su gran confianza en los efec
tos de la educaci6n; su fe en la educaci6n como portadora del co
nocimiento y de la verdad y como factor definitivo de transformaci6n 
social se expresa claramente en su famosa carta al gobernador del 
Estado de Mexico, Mariano Riva Palacio: 

una educaci6n [ ... ] con s610 el deseo de hallar la verdad [ ...J 
no puede menos de ser [ ... ] el mas seguro preliminar de la paz 
y el orden social, porque el pondra a todos los ciudadanos en 
aptitud de apreciar todos los hechos de una manera semejante, 
y, por 10 mismo, uniformara las opiniones hasta donde esto es 
posible, y las opiniones de los hombres son y seran siempre el 
m6vil de todos sus actos. Este medio, es sin duda, lento; pero 
i que importa si estamos seguros de su eficacia? i Que son diez, 
quince 0 veinte mos en la vida de una naci6n cuando se trata 
de cimentar el unico medio de conciliar la libertad con la con
cordia, el progreso con el orden? El orden intelectual que esta 

21 Leopoldo Zea. Gp. cit., p. 302. 
22 William D. Raat. El positivismo durante el porfiriato, SepSetentas, Me

xico, 1975. 
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educaci6n tiende a estableceres la llave del orden social y mo
ral que tanto habemos menester.23 

Este optimismo se revela tambien en la legislaci6n educativa de la 
epoca; por ejemplo, en la Ley Organica de Instrucci6n Publica de 
1867, redactada por una comisi6n presidida por Gabino Barreda se 
proclama tambien una gran esperanza en la educaci6n, pero aparece 
ya en ella una preocupaci6n por establecer el orden, se afirma en la 
introducci6n: 

[... ] difundir la ilustraci6n en el pueblo, es el medio mas se
guro y eficaz de moralizarlo y de establecer. de una manera sa
lida, la libertad y el respeto a la Constituci6n y las leyes [. '.. ]24 

Junto con esta fe en la educaci6n como «llave del orden social 
y moral», el positivismo proclama explicitamente su confianza en e1 
papel econ6mico de la educaci6n. Antonio Martinez de Castro, se
cretario de estado y del despacho de justicia e instrucci6n publica 
decia, en 1868, respecto al restablecimiento de la escuela de artes y 
oficios que se unian "en ella a la instrucci6n cientifica un poco ele
vada, la practica de ciertas artes y oficios, que sirvan a la vez para 
introducir nuevas ramas de industria con que se desenvuelvan dis
posiciones de nuestro .pueblo, para abrir nuevas fuentes de riquezas".25 

Para Barreda, en los colegios, hasta entonces, habia prevalecido 
una ensefianza te6rica y esto habia producido hombres «incomple
tos», el nuevo orden que pretendian establecer para alcanzar el pro
greso exigia hombres completos que conocieran tanto la teorta como 
fa practioo?6 y por tanto esta debia incorporarse a la educaci6n. 

En e1 pensamiento de Justo Sierra se encuentran notables mues
tras de educacionismo, veanse por ejemplo los siguientes parrafos 
tomados de un articulo publicado en El Federalista en octubre de 
1874. 

A la vista estan los males que la falta de edueaci6n de nuestro 
pueblo esta causando; y resaltan mas estos males si se compara 
la suerte de Mexico con la de otras naciones. 

23 Abraham Talavera. Gp. cit., p. 227.' 
24 "Escuelas Laicas", p. 99. 
25 Abmham Talavera. Gp. cit., 20. Torno, p. 51. 
26 La tesis positivista de «unir teoria y practica» nada tiene qu~ vel con 

el postulado marxista, se refiere solo a la complementacion del adiestra~iento 

manual con la infonnacio'1tecnica. 
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Vemos a estas caminar con paso finne en la senda de la ci
vilizaci6n, sin engafiarse en sus verdaderos intereses, sin ser en
gafiadas por sus gobernantes que las respetan; y miramos a 
nuestra patria que de precipicio en precipicio se ha ido acer
cando a un abismo sin fondo, desgarrada por facciones que no 
tienen otra mira que su propio interes, y burlada a cada mo
mento en sus aspiraciones mas santas. l A que deberemos atri
buir esta diferencia.? l Acaso las primeras son de mejor condi
ci6n que la nuestra? 

No, ciertamente; pero al ver en ella la felicidad de que nos
otros carecemos, no podemos menos que buscar en esa carencia 
el origen de los males que lamentamos. 

Los conocimientos ampliamente difundidos en aquellas na
ciones las ponen al abrigo de los abusos de la autoridad y de los 
ataques de la miseria, las dos enfennedades que afligen al hom
bre en sus dos condiciones, individual y social. Los abusos de la 
autoridad, que, infundiendo el desaliento en tOOos los ramos' de 
la actividad humana, producen la muerte del cuerpo politico 
por inanici6n, por cerrar el pais a tOOas las aspiraciones de per
feccionamiento; y el pauperismo, ese cancer que corroe la natu
raleza humana, generalmente inclinada al bien, y que infiltran-, 
do la desesperaci6n en las venas, ·se presenta Ilevando en pos 
suyo ellugubre cortejo de tOOas las malas pasiones, de todos los 
vicios y de tOOos los crlmenes. 

Pues bien, estos males han desaparecido desde el momento 
en que la instrucci6n ha asomado su faz: conociendo los ciuda
danos sus derechos, comprendiendo hasta d6nde estos pueden 
Ilegar, los gobernantes han reflexionado detenidamente antes de 
resolverse a dar un paso que los perdera en el concepto de sus 
gobernados, y cuando, por desgracia para ellos mismos, se han 
atrevido a poner en obra algUn proyecto liberticida, el pueblo 
que no se alucina, ha dejado caer el peso de su indignaci6n 
sobre eIlos, y la autoridad ha caido entre la ira prOOucida por 
su mala fe y el desprecio inspirado por su impotencia. 

Por 10 que hace el pauperismo, el hombre ha comprendido 
ya que el trabajo es su unico antidoto, e ilustrada y dirigida su 
inteligencia por el saber, sucumbe mas dificilmente al cansancio 
y al desaliento. La instrucci6n Ie proporciona un refugio contra 
la desgracia: y en vez de esos deseos sin limites y de esas ambi. 
ciones enfennizas que no hacen mas que inspirar en su alma 
las malas pasiones, Ie presenta un porvenir risuefio: el del bien
estar obtenido por medio de un trabajo honrado. 

Kh:lco, N' 32. Allo fIll 

Comparese al pueblo americano con el nuestro: en eI pri
mero, difundida la instrucci6n entre las clases todas de la socie
dad, los ciudadanos se sienten impulsados al trabajo por la con· 
ciencia de sus deberes, y guiados por una inteligencia superior, 
contribuyen a la prosperidad de su patria, trabajando por su 
felicidad propia; en el segundo, embrutecidos los hombres por 
todas las ignorancias, se entregan victimas de la, miseria y de 
la inmoralidad a toda clase de crlmenes y ni siquiera piensan . 
en defender sus derechos, cuya importancia no saben compren
der siquiera. 

La mayor parte de los crimenes, ,tanto privados como publi
cos, tienen la ignorancia por causa; y los males todos, indivi
duales y sociales, cesaran desde el momento en que la luz del 
estudio haya discipado las tinieblas en que la ignorancia en
vuelve a la humanidad. 

Esta verdad, que esta grabada en tOOas las conciencias, ha 
sido comprendida ya por nuestros hombres publicos, y, gracias 
a sus afanes, vemos aparecer escuelas por tooas partes.27 

Aun cuando despues evolucionara la opini6n de Sierra a este res
pecto, mOOerandose, es indiscutible que en estos pan:afos se expresa 
una posici6n sostenida durante mucho tiempo por eI mismo y com
partida, si no por todas las conciencias, si por 10 menos por la gran 
mayona de politicos, fil6sofos y educadores. 

Durante todo el porfiriato encontramos incontables manifestacio
nes de educacionismo. Carlos Carrillo, quien junto con Enrique Reb
samen influyera decisivamente en la educaci6n de la decada de 1880, 
escribia en «La Refonna de la Escuela Elementab: 

EI pueblo que tiene mayor numero de escuelas y escuelas mejor 
organizadas, es el pueblo mas grande del mundo. Si no 10 es 
ahara, 10 sera manana.28 

Durante la misma dictadura, con ocasi6n del Primer Congreso 
Nacional de Instrucci6n PUblica, Joaquin Baranda, Ministro del ra
mo, afirmaba: 

27 Justo Sierra. La Educaci6n Nacional, art£culos, actuacianes 'Y documen
tas, ohras cornplet~, Torno VIII, edici6n ordenada y apuntada por Agustin 
Yanez, Mexico, UNAM, 1948. 

28 Citado por Francisco Arroyo en "Historia cornparada de la educaci6n 
en Mexico", Editorial POrrUa, Mexico, 1967. 
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Hacer de Ia instrucci6n el factor originario de la unidad na
cional [. . .] como base de toda prosperidad y de todo engrande
cimiento. He aqui el trabajo principal del Congreso.29 

Este entusiasmo fue el tono caracteristico de este Congreso p,resi
dido por Justo Sierra y Enrique Rebsamen; Josefina Vazquez,30 
resena con detalle las labores del mismo y de los que Ie sucedieron; 
en ellos, ehtre otras refonnas, se llevaron a cabo varias al plan de 
la Eseuela Nacional Preparatoria implantado por Barreda. La misma 
autora concluye que en esa epoca "la educaci6n popular era univer
salmente reconoeida como el instrumento unieo que podia conducir 
al pais al tan ansiado progreso".31 

Pronto sobreviene el derroeamiento de Ia aristocracia de «cientifi
cos» del regimen de Diaz por Madero pero tampoco se modifica el 
entusiasmo por la edueaci6n. Ya en «La Sucesi6n Presidencial en 
1910», Madero expresaba su gran- entusiasmo por la trascendencia de 
la educaci6n: 

Indudablemente la instrucci6n publica es la base de todo p-ro
greso y adelanto; la unica que ha de elevar el nivel intelectual 
y moral del pueblo mexicano, a fin de darle la fuerza necesaria 
para salir airoso en las tormentas que 10 amenazan. Dedicarse 
a impulsarla era la mas grande necesidad de la patriae As! 10 
comprendi6 el mismo General D'!az; a. p-esar de sus esfuerzos, ha 
fracasado en su obra, porque con su sistema de gobieino tiene 
que valerse de personas ineptas [ ... ] 

El 16 de septiembre de 1912~ en la c.eremonia de apertura de las 
sesiones del Congreso de la Union, el presidente Madero ratificaha 
su optimismo por la trascendencia de la tarea educativa: 

Con esta uniformldad (de la ensenanza preparatoria y profesio
nal) y con la educaci6n primaria, a la que tienden peri6dica
mente los C:ongresos Pedag6gicos, se conseguira troquelar el al
ma nac.ional dentro de un molde unieo que ligue, con un vincu
lo de intelectualidad, a todos los estados de la F'ederaci6n, y 
que impulse a nuestra patria, vigorosa y unida, uniforme y 

29 Fernando Carmona de la Pena. Ope cit., p. 19.
 
30 Josefina Vazquez K. Ope cit., 81 y SSe
 

31 Ibidem, p. 92.
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fuerte, hacia un solo derrotero en su marcha constante de cuI
tura y civilizacion.3:2 

Anos mas tarde, durante Ia discusi6n del articulo tercero se afir
maba: 

Durante todas las epocas y en todos los paises se ha declarado 
que la educaci6n primaria es el media mas eficaz para civilizar 
fa los pueblos33 [y queJ [... ] nuestro problema fundamental 
es esencialmente pedag6gico.. Necesitamos .una naci6n nueva, 
generosa, animada por los grandes ideales del amor patrio, ins
pirada en el sentimiento de la abnegaci6n y del sacrificio y en 
la que cada individuo prefiera siempre el bienestar colectivo a 
su bienestar particular. Decia Danton que el progreso consiste 
en audacia, en audacia y mas audacia. Digamos nosotros que 
para Mexico el progreso consiste en escuelas, en escuelas y en 
escuelas.34 

E-n los gobiemos posteriores al ·movimiento armado continua ese 
entusiasmo par la educaci6n y sus efectas, el optimismo por su tras
cendencia en la transformaci6n social. Desde Vasconcelos hasta Bravo 
Ahuja, desde Obreg6n hasta Echeverria, las declaraeiones de presi
dentes y secretarios de educaci6nexhiben esta idea de que la trans
fonnaci6n del pais, la superaci6n de suscavencias dependen de la edu
caci6n de los mexieanos y que esta se pone en manos de la escuela. 

La unica excepci6n son los promotores de la escuela socialista y 
Lazaro Cardenas, quienes aun cuando tambien ternan grandes espe
ranzas en la acci6n de la escuela, vinculaban a esta con medidas 
importantes de transformaci6n social. Surge entonces, por ejemplo, 
una gran preocupaci6n por vincular la educaci6n y el trabajo, pero, 
como se vera mas adelante, hay una gran diferencia entre el tipo de 
vinculaci6n educaci6n-trabajo que proponian Cardenas y los promo
tores de la escuela socialista (asi como el pensamiento marxista) y 
el que promueve el estado burgues desde una perspectiva capitalista. 

Pero excepto Lazaro C·ardenas, todos los presidentes de los regi
menes «revolucionarios» manifiestan una visi6n idealista respecto a 
la educaci6n y su trascendencia, expresando claramente la ideologia 
burguesa sobre la igualdad, la justicia y la unidad a traves de la 

32 "Los Presidentes de Mexico ante 113. Naci6n".
 
83 "Escuelas Laicas", p. 254.
 
84 Ibidem, p. 267.
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escuela que, en realidad se traduce, como. se vera, en la defensa de 
los intereses de esa clase. 

EI idealismo educativo:
 
ideo:log£a de la clase burgu.esa
 

Hemos visto pues que en la' historia del pensamiento pedag6gico 
oficial en nuestro pais no tiene limites el optimismo acerca de los 
frutos de la educaci6n escolar y en algunos casos de uno solo de los 
medios que esta utiliza (por ejemplo el iibro de texto) .La educacion 
impartida por la escuela se considera capaz de cambiar el aspecto po
litico del continente, es 10 mas importante para un estado, es la base 
de las instituciones sociales, deja una huella indeleble en los j6venes, es 
el origen de todo bien individual y.social, es el fundamento de la so
ciedad, el medio para adquirir el InaS alto' grado de esplendor de la 
civilizaci6n, el fundamento de la felicidad social, el principio en que 
descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos, una de las 

_mas bellas glorias de nuestro plais, etcetera: . 

No' pueden ignorarse las discrepancias que respecto a la educa
cion se dieron entre centralistas y federalistas, entre conservadores y 
liberales, entre el Ateneo de la Juventud y los «cientificos»; sin em
bargo en todos ellos habia un comun denominador: su gran opti
mismo acerca de la importancia de la educaci6n, el cual nacia de la 
fe de todos ellos en la raz6n" en la ciencia, en las cualidades mora
les, en las ideas. . 

Este optimismo que arraiga s6lidamente en la filosofia educativa 
oficial desde los primeros afios de vida indep·endiente ,fonnal del pals, 
es una de las influencias del pensamiento de la Ilustraci6n europea 
del siglo XVIll. "Los ilustrados -nos dice Abbagnano- tienen una 
gran fe en la potencia de la educaci6n y quieren modemizarla, enri
quecerla en sus aspectos cientificos y panerla al alcance del mayor 
numero".35 

Una de las ideas centrales del p·ensamiento de la Ilustraci6n es 
la de «progreso»; la historia es entendida entonces, como la sucesi6n 
de fases en direcci6n al perfeccionamiento, a la razon y' la verdad, 
y no como la decadencia 0 la fatal vuelta ciclica y repetitiva, ideas 
que prevalecieron, junto con la del inmovilismo, en la sociedad feudal. 

35 Abbagnano. Op. cit., p. 369. 
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Las ideas de la Ilustracion acerca del progreso y de la educaci6n 
como instrumento para lograrlo tienen, a su vez, sus raices en e1 
pensamiento de los utopistas'del siglo XVI que surge con las primeras 
crisis del sistema feudal durante las cuales alcanzan manifestaciones 
dramaticas las injustas relaciones y condiciones econofi1.icas. Las uto
pias que sobresalen en la literatura de los siglos XVI y xvn y que se 
inspiran en una gran fe en la naturaleza humana y en las posibili
dades de la educaci6n de los hombres para construir la «ciudad 
ideal», representan el viraje fundamental con respecto a la Iunci6n 
que a la educaci6n asigna la sociedad feudal: adap'tar a carla quien 
para el eficiente desempefio del papel que se Ie asigna, por su origen 
de clase, en una sociedad estatica. 

La reacci6n conservadora en contra del pensamiento educativo de 
la Ilustraci6n' no se hizo esperar; vease 10 que, en contra del pensa
miento de la Ilustraci6n, se argumentaba en la segunda mitad del 
siglo XVllI: 

Nunca ha habido tantos estudiantes como hoy. Incluso la gente 
del pueblo quiere estudiar. Los hennanos de la religion cristiana 
llamados los ignO'rantis estin realizando una politica fatal. En
sefian a leer y a escribir a gente que 0010 deberia aprender a 
disefiar y a manejar instrumentos y que ya no quiere hacer esto. 
EI bien de la sociedad exige que los conocimientos de la gente 
no vayan mas lejos de cuanto es necesario para su propia ocu
paci6n cotidiana. Todo hombre que mire mas lejos de su rutina 
diaria no sera nunca capaz de continuar pacientemente y aten
tamente esa rutina. Entre el pueblo bajo es necesario que sepan 
leer y escribir s6lo los que tienen oficios que· requieren esa 
pericia.36 

Otro ejemplo de esta reacci6n conservadora 10 tenemos en el ar
gumento con el cual el presidente de la Royal Society derroto, en la 
Camara de los Lores en 1807, un proyecto de ley para la creaci6n 
de escuelas elementales en toda Inglaterra: 

En tearia, el proyecto de dar una educaci6n a las clases traba
jadoras es ya bastante equivoco, y, en la practica, seria perju-. 
dicial para su moral y felicidad. Ensefiaria a las gentes del pue
blo a despreciar su posicion en la vida en vez de hacer de ellos 

86 Carlo Cipolla. "Educaci6n y Desarrollo en Occidente", Barcelona, 1970, 
p. 79. 
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buenos servidores en agricultura y en los otros ernpleos a los 
que les ha desti~ado su posici6n. En vez de· ensefiarles subordi
naci6n, les haria facciosos y rebeldes, como se ha visto en al
gunos condados industrializados. Poorian entonces leer panfle
tos sediciosos, libros peligrosos y publicaciones contra la cristian
dad. Les haria insolentes ante sus superiores; en pocos alios, el 
resultado sena que el gobiemo tendna que utilizar la fuerza 
contra ellos.31 

En cierto sentido esta corriente reaccionaria p·uede ser colocada 
dentro de las «optimistas» p,ues consideraba que la educaci6n tendria 
un trascendental efecto en la ,sociedad, sin embargo 10 juzgaba una 
amenaza a sus intereses y se opoma a el energicamente. Afinna Ci
polla: 

La idea de que la gente nace con un p'uesto propio en la so
ciedad, estaba muy difundida, de manera que en relaci6n con 
estas ideas la pretensi6n de educar a un trabajador significaba 
alterar un equilibrio natural y, por tanto, promover el caos.38 

Los ilustrados coincidian con la mitad de este planteamiento, su 
diferencia estaba en el juicio que haclan del cambio que produciria 
la educaci6n; para eUos tal efectoseria precisamente 10 mas desea
ble. Este optimismo sobre la educaci6n se consolida y generaliza 
cuando la burguesia accede al poder. 

En el movimiento de independencia mexicano de principios del 
siglo pasado jug6 papel importante un sector avanzado de la bur
guesia fuertemente influenciado por la Ilustraci6n europea. Es en 
buena medida la intelligenzzia criolla con esa influencia del viejo 
continente la que asume las riendas del gobiemo despues de la con
sumaci6n. Mora es uno de los voceros mas importantes de esa bur
guesia. 

En la ideologia expresada por los liberales de principios del siglo 
pasado se encuentra eI proyecto capitalista que maduraria al final 
del mismo. Es comun la opinion de que por un insuficiente desarro
llo de las fuerzas productivas nacionales se prolongara durante largo 
tiempo la maduraci6n del proyecto promovido por la burguesia ilus
trada desde principios de ese mismo siglo. Las diversas intervenciones 

37 Ibidem, p. 80.
 
BS Carlos Cipolla. Ope cit., p. 81.
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irnperialistas fueron tambien, obviamente, factor decisivo en eseatraso. 
Aguilar explica con claridad la ideologia liberal de la epoca: 

Lo que Mora llamaba «la tendencia general del siglo» a destruir 
ciertas «instituciones privilegiadas» -afinna:""'-, 0 10 que el di
putado Olvera designaba como la «opini6n y el espiritu de la 
epoca», que «son fuerzas -decia- muy superiores a. los ejer
citos de jenizaros y esclavos [... ]», fueron a nuestro juicio los 
hechos decisivos, los que condicionaron esa fase del proceso his
t6rico mexicano, y tales «tendencias», «opiniones» y «espiritus» 
expresan claramente el fen6meno capitalista en desarrollo. La 
igualdad ante la Ley que reclamaban los voceros de la Refonna 
no era simplemente una vaga demanda de justicia para todos: 
era una exigencia del momenta que ·entonces se vivia, una exi
gencia del capitalismo en desarrollo, una condici6n para ampliar 
el mercado interno y fortalecer a una burguesia capaz ya de 
romper muchas viejas trabas. En el nuevo orden social que em
p.~zaba definitivamente a imponerse, la igualdad era tan nece
sana como la libertad. Sin igualdad no podia haber. verdadera 
libertad, y sin esta era imposible contratar el trabajo y la com
praventa de mercancias, celebrar los actos propiamente civiles 
y realizar las mil actividades de que dependian la division del 
trabajo y el progreso social.S9 

No puede extraliar pues que el educacionismo este p'resente desde 
entonces en el pensamiento pedag6gi~0 oficial: el optimismo sobre la 
trascendencia de la educaci6n y la presentaci6n de esta como uri 
instrumento seguro de salvaci6n individual y nacional son' un ele
mento caracteristico, fundamental, de la ideologia de la burguesia 
ilustrada del siglo XIX. 

Mas tarde los positivis.tas, empezando con Saint-Simon, rechazan 
las ideas radicales de la Ilustraci6n sobre la igualdad y la libertad 
pero acentuan inclusive la exagerada confianza de los ilustrados en 
la raz6n, en el conocimiento, en la educaci6n. SegUn Saint-Simon: 

el conocimiento es el factor subyacente y sustentador de una 
sociedad; un sistema social es la· aplicaci6n de un sistema de 
ideas. El desarrollo hist6rico del conocimiento, 0 la ciencia, fue 
una causa fundamental de la transformaci6n de la sociedad eu
ropea. El conocimiento constituye, pues, tanto la potencia del 

39 Alonso Aguilar Monteverde. Ope cit. 

Noviembre 1977-Enero 1978 
M~xico, N9 32, Afio VIII 

Administrador
Text Box



51 50 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

progreso como la fuerza cohesiva de la sociedad, la cual es, en 
efecto, una comunidad de ideas..w 

El educacionismo, como parte importante de la ideologia burgue
sa, desempeiia, por una parte, la funcion de legitimar la posicion de 
mando a que aspiraba la burguesla liberal ilustrada y, por otra, la 
de alentar esperanzas de progreso en las otras clases.Proclamada la 
educacion para todos, las diferencias sociales y la sujecion de unas 
clases a otras quedadan explicadas y justificadas; las posiciones de 
privilegio sedan el resultado del esfuerzo personal y un justificado 
premio al merito personal. 

El educacionismo, junto con el principio rector de la «libre con
currencia, '1a igualdad y la libertad» constituye la ideologla necesaria 
para el desarrollo del capitalismo y la legitimaci6n de la dominaci6n 
burguesa. 

Es un hecho que la educaci6n de la burguesla liberal ni es igua
litaria ni constituye un factor de nivelaci6n 0 compensaci6n social, 
es una educacion de clase, una edueaci6n al servicio de la propia 
burguesla, la cual se va consolidando como dominante. El caricter 
de clase de la ~ucacion en la sociedad burguesa ~eiiala Sucho
dolski- se manifiesta en "el hecho de que la educacion que supues
tamente debeda servir para todos los hombres, 5610 se concede a l<;>s 
hijos de la burguesia. La educacion no constituye un elemento de 
igualdild social, sino, por el contrario, un elemento de la jerarqula 
social burguesa modema".U 

Por 10 que se refiere a nuestra burguesia liberal del siglo pasado, 
Aguilar advierte acertadamente: 

resulta obvio que al defender, digamos la igualdad, esa bur
guesla no estaba dispuesta a vivir como los indigenas ni a que 
estos vivieran como ella; La igualdad de los hombres ante la 
ley era un supuesto formal, un requisito para legitimar la ex
plotaci6n: . si la igualdad se postulaba como algo indiscutible, 
ello querrla decir que no habia ventajas en favor de nadie y 
que si alguien se imponia y resultaba economicamente superior, 
tal situacion' obedeceria a factores naturales 0 meramente acei
dentales 0 de caracter personal: acaso a que era mas inteligen
te, laborioso y capaz que otros, en 10 cual no podia haber in

4iO Irving Zeitlin. "Ideologia y Teoria SocioI6gica", Buenos Aires, 1970. 
41 Bogdan Suchodolski. "Teorla marxista de la educaci6n", Mexico, 1966. 
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justicia alguna atribuible y menos todavla inherente al sistema 
social.42 

Respecto a la educacion, Mora declaraba expresamente su verda
dero interes al afirmar que era necesaria "una educacion que prepa
rara a los elementos de una cEase media, que quedara formada en la 
proxima generaci6n y que hace tanta falta en el presente".48 

La educacion del pueblo y la sociedad igualitaria se relegan por 
tanto a un futuro muy lejano, a un futuro realmente imprevisible; 
se exhibe asl el caracter puramente ideologico del pensamiento edu
cativo de la burguesla. 

La burguesia liberal se consolida. en su posici6n de dominacion 
en el Ultimo tercio del siglo pasado despues de una prolongada gue
rra civil y de la conclusion de la invasion francesa. Impulsado in
clusive por esta invasion, por otras importantes fuerzas extertias y 
por la propia burguesla se consolida tambien entonces el capitalismo 
como modo de producciondominante, capitalismo deformado, cier
tamente, por los intereses monopolistas extranjeros altamente des
arrollados para entonces. En esa epoca la misma burguesia logra Un
poner ampliamente su proyecto educativo en el que Gabino Barreda 
y los positivistas tienen una importante influencia. 

Seria debatible que la desigualdad educativa de esa epoca fuera 
demostracion de los intereses de clase de la burguesia pues cierta
mente e1 tiempo es factor importante -y entonces 10 era mas.-- para: 
ellogro de un sistema educativo igualitario,44 Sin embargo, la verdad 
acerca de las aspiraciones igualitarias de la educacion burguesa sl se 
exhibe nitidamente en la realidad actual de nuestro pais, en donde, 
despues de casi doscientos aiios de proclamar la burguesia dicha 
igualdad y mas de cien aiios de haber consolidado su posicion de 
dominio, la educacion beneficia fundamentalmente a los estratos me
dios y privilegiados de la sociedad. 

La enorme desigualdad actual de los servicios educativos en nues· 
tro pals se exhibe, por ejemplo, en las estadisticas comparativas entre 
medio urbano y medio rural: escuelas, maestros, atenci6n de la de

42 Alonso Aguilar. Op. cit.) p. 169. 
43 Citado por Leopoldo Zea. Op. cit., p. 82. 
44 Charles Myers en su estudio. "Education and National Development 

in Mexico", afirma, respecto a la educaci6n de finales del siglo pasado que 
"Aunque de labios para afuera se rendia pleitesia a la idea de Ill. educaci6n 
para todos, 'los recursos asignados alas instituciones educativas indican que 
5610 se pensaba en la conveniencia de educar a Ill. porci6n urbana de las 
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manda, etcetera; se exhibe tambien en la distribuci6n regional de 
los servicios educativos. A pesar de las limitaciones de este ultimo 
indicador vale tener presente la conclusi6n de un detallado estudio 
del problema; afirma Latapi: 

[... ] durante estos ocho afios(1960-1968) se favoreci6 mas a 
las zonas mas desarrolladas y menos a las mas rezagadaS, por 
10 que la politica escolar [... ] re-forz6 la dinannca de distan
ciamiento regiona1.45 

Este no es sino uno de los fen6menos que iluStran la tesis expre
,sada por Marx y Engels hace mas de un siglo, cuando afirman en el 
«Manifiesto Comunista»: 

La moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las rui
nas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de 
clase. Unicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas con
diciones de opresi6n, la viejas formas de lucha por otras nuevas.46 

Otro indicador del caracter no igualitario de la educaci6n en la 
sociedad burguesa 10 da la escasa participaci6n de j6venes prove
nientes de las clases trabajadoras en los niveles superiores del sistema 
educativo. En realidad poco han ,remediado esta desigualdad la ex
pansi6n reciente del sistema educativo y los sistemas «abiertos» pues 
casi siempre estas concesiones a la mayorias se han visto acompafiadas 
de un deterioro en la «calidad» de la ensenanza. Las elites reciben 
ahora la educaci6n privilegiada en las instituciones privadas y en los 
niveles de posgrado. 

Pero el caracter clasista de la educaci6n burguesa no se mani
fiesta solamente en su ya secular contravenci6n del prop6sito de igua
laci6n social, sino tambien en su contenido y forma, en su orientaci6n" 
los cuales' se derivan en buena medida del propio postulado del edu
cacionismo: la identificaci6n de la ignorancia con la maldad, de la 
ilustraci6n con la bondad y en el postulado de que la conciencia 

fuerzas laborales que el sector industrial necesitaba". Charles Myers, "Educa
tion and National Development in Mexico", New Jersey: Princeton University 
Press, 1965. 

45 Pablo Latapi. Las necesidades del sistema educativo nacional en "Dis
yuntivas Sociales, presente y futuro de la Sociedad Mexicana" de Miguel S. 
Wionzek et ai, SepSetentas, Mexico, 1971. 

46 Carlos Marx y Federico Engels. "EI Manifiesto del Partido Comunista". 
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-en su sentido .r;nas amplio-- depende de la ilustraci6n, la cual es 
tarea de la escuela. 

En realidad, la critica a este optimismo sobre los efectos de la 
educaci6n escolar en la conciencia habia surgido casi simultaneamen· 
te con el. Helvecio, quien por otra parte tambien tenia grandes es
peranzas en la educaci6n, advertia que el "arte. de la formaci6n de 
los hombres en todos los paises esta tan intimamente vinculado al si~ 

tema politico, que no resulta posible una transformaci6n esencial 
de la educaci6n popular sin un correspondiente cambio de la cons
tituci6n del pais".47 

El propio Tomas Moro cifraba el OOto de la «ciudad ideal» no 
tanto en la educaci6n, como en la abolici6n de la propiedad privada. 

En celebre frase Kant intenta explicar la contradicci6n: 

El hombre debe ser educado para el bien, pero quien ha de 
educarle es a su vez un hombre que permanece todavia en la 
incultura de la naturaleza y el mismo necesita de 10 que ha de 
efectuar.4S 

Esta contradicci6n constituye «el problema fundamental de la 
educaci6n». El propio Marx 10 expres6 en los siguientes terminos: 

La teoria materialista de que los hombres son pr9ducto de las 
circunstancias y de la educaciOn, y de que, por tanto, los, hom
bres modificados son producto de circunstancias distintas y de 
una educaci6n distinta, olvida que las circunstancias se hacen 
cambiar por los hombres y que el propio educador necesita ser 
educado. Conduce, pues, forzosamente, a ,La division de La so
ciedad en dos partes, una de las cuales esta por encima de la 
soci.edad.# 

Con este planteamiento Marx nos muestra el callej6n sin salida al 
que conduce no sOlo el idealismo sino inclusive ciertos «materialis
mos» (como el de Feuerbach). 

Una de las criticas muy aceptada al exagerado optimismo sobre 
los efectos de la educaci6n escolar es la de que este no toma en cuen
ta las definitivas influencias que reciben el nino y el joven de otras 

4'1 Citado por Suchodolski. Op. cit., p. XIV.
 
48 Ibidem, p. XIV.
 
49 Carlos Marx. "Tesis sobre Feuerbach".
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instituciones y procesos; esto es, la importancia de la 4:educaci6n no 
fonnal». Con mucha claridad Latapi expresa esta idea: 

Lo que fonnara a la generaci6n siguiente sera mas que nada el 
ver en nosotros, los adultos, un orden valoral aceptado, vivido 
responsablemente y vigente en todas nuestras instituciones [... ] 
Educar es introducir al nHio a un orden valoral vigente. Hacer 
que tome conciencia de el, se someta a el libremente y se res
ponsabilice de su futura vigencia. La escuela es 0010 una parte 
de este proceso y ni el plantel educativo mas perfecto podra 
fonnar a un hombre en una sociedad de barbaros [... ] La Na
ci6n entera es una escuela.lloO 

La advertencia es vieja; Owen mismo habia sefialado ya la in
fluencia del medio ambiente y planteaba como decisiva la que se da 
durante la infancia; de aqui se derivan muchas tesis de la reaccio
naria psicologia moderna. 

Pero estos sefialamientos sobre el importante efecto educativo del 
«medio ambiente» no 'logran, evidentemente, dar soluci6n al pro
blema de la contradicci6n fundamental de la educaci6n: por un 
lado, el principal factor de la educaci6n es el «medio ambiente» y, 
por otro, para cambiar este es necesario que todo mundo este edu
cado. l Que debe cambiarse primero? l el hombre 0 las estructuras? 

Como hemos visto, hace un siglo' Marx senal6 la importancia del 
medio ambiente en la educaci6n, pero fue mas alta: 

El medio ambiente fonna a los hombres en la misma medida 
en que los hombres fO'Tman el medw ambiente.1I1 

Esto es, Marx al explitar la fonna concreta en que se da esta 
influencia del «medio ambiente» ---especificamente en su critica a 
la idea de la 4:autonomia de la conciencia» y en su explicaci6n de 
los fundamentos reales del origen de la ideologia- precisa cwiles 
la verdadera importancia de dicha influencia y sefiala el camino para 
resolver la contradicci6n fundamental de la educaci6n. 

La idea de la autonomia de la conciencia sefiala Suchodolski "pre
supone que la conciencia podria y deberla desarrollarse al margen 

60 Pablo Latapi, "Educaci6n Nacional y 
111 Suchodolski. Op. cit., p. 138. 

Opini6n Publica", Mexico, 1965. 

de las relaciones concretas de vida del individuo, de su trabajo diario 
y de su situaci6n en la producci6n y en la sociedad [ ... ] Marx ataca 
este intelectualismo conla indicaci6n de que la conciencia no puede 
considerarse la base, sino el producto de las condiciones de la vida 
diaria del hombre, de su trabajo diario y de su actividad. Una refor
rna de la conciencia queda sin resultado, si no va acompafiada de la 
refonna de la vida social".62 

De acuerdo con el pensamiento marxista,pues "s6lo resulta ~ficaz' 

la educaci6n que transfonna a los hombres mediante la transfor
maci6n de sus relaciones reales de la vida y mediante el cambio de 
las fonnas detenninadas de producci6n que afectan el orden social.15I 

Hay una interdependencia indestructible entre la educaci6n y la 
actividad del hombre; las fonnas de pensar estan detenninadas a tal 
grado que "el elemento decisivo en el proceso de la fonnaci6n del 
hombre es la actividad socioproductiva de los hombres que transfor

I, man su ambiente".M 

En la misma tesis m sobre Feuerbach, transcrito mas arriba, 
Marx concluye: 

La coincidencia de la modificaci6n de las circunstancias y de 
la actividad humana 0 automodificaci6n s610 puede concebirse 
y comprenderse racionalmente como una practica revol,ucionaria. 

De este postulado se deriva la teoria marxista de la educa
ci6n que se analiza en otra parte de este trabajo. 

El idealismo edU{;ativo:
 
,pnopaganda vigente
 

No obstante que· a partir del gobierno de Avila Camacho se rea
lizan todavia esporadicas acciones educativas que ,corresponden a la 
tradici6n liberal, de hecho la politica educativa, a partir de dicho 
regimen, es fundamentalmente economlcista. En la ret6rica oficial, 
sin embargo, ha seguido reinando el idealismo liberal, concretamente 
el educacionismo, manejado ya, a estas alturas, como una franca 
propaganda. 

, A manera de ilustraci6n vease 10 que declaraba Torres Bodet res

52 Suchodol5ki, Op. cit., p. 249.
 
55 Ibidem, p. 249.
 
54 Ibidem, p. 257.
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que sea un objetivo nacional,' que sea un ideal de todos los me
xicanos que no haya ninos sin escuela. Lo demas vendra por 
aiiadidura. Esta es la base, es el marco de garantias esenciales 
que, deduzco, necesita esencialmente el pueblo de Mexico. Este 
sera mi compromiso basico con los mas humildes del pais, sobre 
todo con los campesinos y con las barriadas que habitan los 
obreros en las populosas ciudades industriales.56 

un mexicano en quien la ensenanza estimule arm6nicarnente la 
diversidad de sus facultades: de comprensi6n, de sensibilidad, 
de caracter, de imaginaci6n y de creaci6n. Un mexicano dis
puesto a la prueba moral de la democracia [ ... ] Un mexicano 
interesado, ante todo en el progreso del pais, apto para percibir 
sus necesidades y capaz de contribuir a satisfacerlas merced al 
aprovechamiento intensivo, previsor y sensato de los recursos. 
Un mexicano resuelto a afianzar la independencia politica y 
econ6mica de la patria, no con meras afirmaciones verbales de 
patriotismo, sino con su trabajo, su energia, su competencia tec· 
nica, su espiritu de justicia y su ayuda cotidiana y honesta a 
la acci6n de sus compatriotas.55 

pecto a los prop6sitos de los libros de texto para la ensenanza pri
maria; 10 que con ellos se queria formar era: 

Muchas citas podrian transcribirse para demostrar que no se 
trata de una manifestaci6n aislada del secretario de Educaci6n de 
L6pez Mateos. Por 10 que se refiere al siguiente regimen baste recor
dar, tambien a manera de ejemplo, que Diaz Ordaz sostuvo en su 
informe de 1968 al Congreso de la Uni6n que eI movimiento uni
versitario y popular de ese ano obedecia a un problema educativo, 
pretendiendo ocultar la profunda raiz politicoecon6mica de la con
flictiva situaci6n que vive el pais. . 

Perc donde eI educacionismo adquiere una de sus manifestaciones 
mas vehementes es sin duda en el regimen de Echeverria; recien pos
tulado este como candidato del PRI a la presidencia de la Republica, 
defini6 a la educaci6n «como la modelaci6n del hombre del mana
na» y a. nuestro sistema educativo «como el instrumento de progreso 
social». La siguiente expresi6n de Echeverria es nada menos que la 
definici6n de educacionismo: 

i 

55 

56 

Josefina Vazquez K. Op. cit., p. 212. 
Una exposici6n prolija de la ret6rica educativa del regimen echeve

Ml!xlco. Nt 32. Ario VIII 
:b 

Para Echeverria, la educaci6n es la panacea: 

La contribuci6n de la educaci6n al desarrollo es evidente, se 
manifiesta en la formaci6n de un personal calificado, en la ca
pacidad de la comunidad para absorver y producir innovacio
nes tecno16gicas y elevar la productividad en el trabajo, en la 
acumulaci6n y difusi6n de conocimientos; laeducaci6n tambien 
repercute directamente en la movilidad econ6mica y social, y 
contribuye a fome~tar el genio creativo de la poblaci6n, es de
cir, se convierte en el instrumento mas poderoso para cambia, 
las estructuras mentales, que es el paso previa a1 cambia de [;as 

estructuras rociales. S6lo estas transformaciones podran hacer 
posible el cumplimiento pleno de la justicia social, imperativo 
fundamental de nuestra Revoluci6n". 

Para dicho regimen la educaci6n es "la fuerza con que cuenta 
la naci6n para producir el cambio de las estructuras sociales [ ... ] 
uno de los ejes decisivos del progreso de los pueblos [ ... ], la concien. 
cia y la fuerza del desarrollo" [ ... ], etcetera. 

Es indiscutible, pues, la conclusi6n de Suchodolski: 

En todas las ocasiones en que la burguesia se ve forzada a re
conocer que las relaciones capitalistas son inadecuadas, intenta 
demostrar con «argumentos educativos» que las relaciones, entre 
otras razones, son inapropiadas porque los hombres no son bue
nos y que estas relaciones mejoraran cuando los hombres me
joren. La educaci6n debe convertirse en una garantia de la fu
tura mejora de los hombres, mejora que en realidad no puede 
asegurar en absoluto porque el mal 10 constituyen las relaciones 
sociales predominantes y no los hombres.57 

SUMMARY: The ideology of the RESUME: L'ideologie de l'Etat 
Mexican State with regard to the Mexicain au sujet de la trans
importance of education has cendance de l'education a tou
always been «optimistic»: for a jours ete. <~optimiste»; Pendant 

rrista puede encontrarse en "Sobre e1 pensamiento educativo del regimen 
actual", SepSetentas, Mexico, 1974. 

5'7 Suchodolski. Op. cit., p. 123. 
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long time such optimism fell un
der «educationism» bourgoise 
idealogy that plays an important 
part in the domination that has 
been criticized by diverse modem 
theories, principally marxism. Re
cently «educationism» of the Me
xican State has been converted 
into new propaganda hiding ~ 

hind the political title of «eco
nomistic». 

',
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longtemps cet optimisme a donne 
lieu a d'educationnisme», ideolo
gie bourgeoise, qui a un role im
portant dans la domination et qui 
a ete critiquee par diverses ten
dances modemes, principalement 
Ie marxisme. Recemment, d'edu
cationnisme» de l'Etat Mexicain 
s'est converti en une nouvelle 
propagande qui cache une polio 
tique franchement «economicis
te». 
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