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EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN NACIONAL 

Edgar Llinás Álvarez. - Revolución, 

educación y mexicanidad. UNAM, 
Oentro de Estudios de la Universi
dad, México, D.F., 1979. 

Con pie de imprenta del Centro de 
Estudios sobre la Universidad, el cual 
es bien conocido por su meritoria la
bor de difusión de textos académicos 
que se ccupan de la temática de edu
cación superior en el país, la UNAM, 
pone a la venta durante 1980, la obra 
de este entusiasta investigador de una 
de las etapas más fecundas del pen
samiento filosófico de nuestro pafa. 
Si bien el trabajo está circunscrito 
a un espacio temporal bien delimita
do y casi exclusivamente a un expo
nente de esa época, no por ello deja 
de presentar un interesante, acertado 
y necesario panorama de la aporta
ción que el pensamiento educativo ha 
producido en la búsqueda de identidad 
cultural del pueblo mexicano. La pro
fundidad que alcanza la investigación 
y la riqueza de los temas tratados, 
justifica ampliamente la delimitación 
temporal y la circunscripción en tor
no al pensamiento de José Vascon
celos, quien por lo demás, no hay du
da alguna, es el máximo exponente 
de la corriente filosófica-pedagógica, 
no sólo de la etapa en la que le tocó 
actuar en la vida pública, sino de 
muchas más, en las cuales su pensa
miento ha servido de inspiración a 

las contribuciones de quienes le han 
sucedido en el tratamiento de la pro
blemática nacional en el campo pe
dagógico. 

El libro que nos ocupa, parte de 
un capítulo introductorio en el cual 
se establecen las delimitaciones de su 
tratamiento y se postula la siguiente 
hipótesis de trabajo: 

La existencia de dos corrientes de 
pensamiento educativo en la historia 
del país: la hispanizante y la ame
ricano-europea, las que entran en 
crisis en el período de la revolución 
al percata·rse los educadores que ,:11 
México de su época no puede ser ni 
una España más, ni un país a seme
janza de los Estados Unidos o de 
Francia. Frente a esa crisis se pro
duce una síntesis de las dos corrien
tes tradicionales y se busca, hacia los 
finales de período porfirista, lo au
ténticamente nuestro. Surge entonces 
la pregunta ¿Qué es ser mexicano1 
Los educadores, y los pensadores en 
general --agregado nuestro-- inician 
el desarrollo del análisis de un con
junto de valores que buscan conocer 
y definir al ser del mexicano. 

En base a esta hipótesis general, el 
autor descrrbe y analiza -utiliza pa
ra ello dos técnicas pro-pias del tra
bajo documenal de estudio de fuen
tes secundarias: análisis e interpre
tación de textos- tanto los antece
dentes que dieron lugar al nacirnien-
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to de las dos corrientes, como su des

arrollo y ubicación en el México pre

revolucionario. Dedica el grueso de 

su investigación a presentar, primero 
los antecedentes que llevaron a la sín
tesis de las dos corrientes en lo que 
destaca la crisis educativa posrevolu
cionaria, J,a labor vasconcelista prepa
ratoria a la creación de la Secretaría 
de Educación Pública y con ello los 

planteamientos para la superación de 
la crisis. 

Esta primera parte del libro, per
mite una correcta ubicación de la 
problemática que plantea la búsqueda 
de la identidad nacional en el pensa
miento educativo mexicano funda
mentalmente basada, según el autor, 
en la personalidad de José Vascon
celos, en quién recae la casi totalidad 
del planteamiento del estudio que 
aquí estamos reseñando. Es en la fi
gura de Vasconcelos en donde se fin
Catlll, pa,ra el autor, los principios de 

esa superación de la crisis de identi
da,d nacional, al ser él quien esta
blece, probablemente por primera vez 
en el pensamiento educativo mexica
no, los puntos de partida de la dife
rencia cultural y de la problemática 
nacional. En relación a este tema al 
parecer se acepta en el libro, la con
cepción vasconcelista -que por lo 
demás correspondía a la actitud im
perante en esa época- de buscar la 
razón de nuestro retraso como na
ción, en los defectos capitaJes de 
nuestra raza, sea por herencia, sea 
por influencia del ambiente físico, y 
que se concentran en la tendencia al 
ocio estéril, a la inactividad y a la 
tradicional pereza. Sin embargo, Vas
concelos no deja totalmente a un lado 
las situaciones sociales al buscar la 
causa de nuestro retraso, y arguye 
que los prejuicios sociales y la mala 
distrilYución de la •riqueza hacen que 
carezcamos de civilización. 

La segunda parte de la investiga
ción docwnental de Llinás Álvarez, 

busca expresar el qué fue lo que los 

educadores mexicanos hallaron en su 

búsqueda de la identidad mexicana 

y cómo lo expresaron. Advierte el 

autor que su trabajo queda delimita
do al estudio de la faceta que repre
senta la visión filosófica educativa de 
la cual es su mejor ·representante el 
maestro Vasconcelos, y que se hace 
posible, gracias al abandono oficial 
de la, hasta entonces, prevaleciente 
corriente educativa positivista. Ante 
la pérdida de los valores positivistas, 
a los que se une la crisis administra
tiva y política del país, Vasconcclos 
toma a su cargo, como representante 
de la educación superior, no sólo la 
reorganización material, sino lo más 
importante, la reorientación axioló
gica. ,Según el autor, para fijar las 
directrices de la educación nacional, 
Vasconcelos propone un conjunto de 
cinco valores fundamentales con va
rios subvalores en cada uno de ellos. 

La directriz de la educación mexi
cana y con ello la base para la con
solidación de una identidad nacional, 
procede de los valores fundamenta
les que Vasconcelos logró establecer 
y que nuestro autor •resume, sintetiza 
y después desglosa y an<aliza en los 
últimos capítulos. No presenta sola
mente los valores fundamentales, sino 
que en sus incisos de análisis porme
norizado, procura y logra una pre
sentación de la constitución de cada 
valor y su aportación a la educación 
nacional. 

Los valores en los que descansa la 
bsqueda de i,dentidad como nación 
son: 1] Hacer de América Latina el 
centro de la síntesis humana en don
de se conjuguen, para renacer, las 
girandes corrientes del pensamiento hu
mano; 2] El concepto de la gran sín
tesis parte de la idea de hispanidad 
como cultura mestiza que va a dar 
base al concepto de mexicanidad; 3] 
Para el logro de esa labor se requiere 
del hombre capaz de servir, del maes-



tro misionero imbuido del concepto de 
caridad, retomado de Caso; 4] Que 
ese agente, ese maestro, tendrá como 
misión enseflar a valerse de la técni
ca y el industrialismo al servicio de 
un valor más alto, el espiritual; y, 
por último, y tal vez el más impor
tante, o al menos el más ligado al as
pecto social, el 5] que se refiere a la 
mexicanización de la ciencia y nacio
nalización del saiber, o sea, el llevar a 
la Universidad a enfrentar los pro
blemas nacionales y poner sus cono
cimientos en la búsqueda de solucio
nes. Como es saibido, este argumento 
ya había sido enunciado por Justo 
Sierra en la reapertura de la Univer
sidad, .pero corresponde a Vasconce

los su sistematización y a los sucesi
vos rectores su implementación, no 
lograda totalmente en muchos perío
dos rectoriles, pero fuertemente aus
piciada en los más recientes. 

El estudio detallado, a través de 
los textos vasconcelianos, de estos 
cinco valores, lleva al autor a su con
chlsión más importante, en la cual 
considera que la labor educativa del 
período analizado logra ofrecer el 
basamento para el gran encuentro 
de México consigo mismo "al encon
trar un conjunto de valores que se 
convirtieron en el centro y motor de 
toda la actividad sociopolítica de los 
últimos 50 años". Considera, Llinás 
Álvarez que los ideales vasconcelistas 
continúan aún vigentes y son un tras
fondo y Ja guia de la educación me
xicana. No parece haiber duda acerca 
de la trascendencia del pensamiento 
que aquí se analiza tan acertadamen
te, parecería sólo surgir la inquietud 
acerca de si los valores formulados 
por Vasconcelos, que alcanzaron con
senso nacional en su momento, real
mente contribuyeron y continúan con
tribuyendo a la integración nacional 
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y a la búsqueda de una identidad cul
tural. 

¿Podemos hablar de una identidad 
nacional?, o ¿Debemos mejor referir
nos a identidades parcializadas y seg
mentadas? ¿Los ideales vasconcelistas 
han sido retomados y revitalizados 
sistemáticamente? Pareeeria que al
gunos de ellos subsisten y son insti
tucionalizados, pero es más frecuente 
el que se hayan olvidado y su factor 
de identificación nacional haya sido 
subvalorado y, en ocasiones, sustitui
do por otros valores externos de poca 
significación en el proceso de ide11-

tidad cultural y nacional. 

El reto final del autor, en el sen
tido de conocernos mejor, debe ser 
recogido .por los estudiosos de la rea
lidad nacional en sus diferentes ma
tices. En esta labor destaca ya la con
tábución de algunos miembros del 
Instituto de Investigaciones Sociales, 
quienes en nuestras á,reas especificas 
de con ocimiento aportamos investiga
ciones de carácter sociológico que 
pretenden desenmarañar la intrincada 
red de lo que es la problemática na
cional en su ámbito cultural y en es
pecial a través de la aportación so
ciolingüística, el estudio de la comu
nicación y el de la actividad científi
ca. No solamente hemos contribuido 
a esclarecer, describir e intevpretar 
la realidad nacional, sino que, en el 
terreno que interesa tanto a la pu
blicación aquí reseñada, como a los 
miembros del Seminario de Semiolo
gía de la Cultura, continuamos la 
marcha hacia la profundización en el 
estudio de nuestra realidad cultural 
como integrantes de grupos sociales 
específicos y como componentes de la 
socieda<l global. 

Ma. Luisa Rodríguez Sala-Gomezgil 
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