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Introducci6n 

Desde que Mexico logr6 su independencia ( 1810-1821 ), cada gobierno, 

independientemente de su tendencia politica, ha tratado de transmitir sus ideas usando un 

discurso a traves de un lenguaje escrito, oral y/o visual, para formar un nacionalismo que 

unifique a la poblaci6n y traiga bienestar a todo el pais. Una de las formas como todo 

Estado crea su nacionalismo es a traves de las representaciones de personajes de la 

historia y las ilustraciones que se hace de la patria, porque estos se convierten en 

simbolos que transmiten valores que sirven como modelo a seguir. 

Este es el caso de la figura de sor Juana Ines de la Cruz, la cual a diferencia de 

otros heroes de la patria se distingue porque no pertenece al tiempo de la Independencia, 

sino al de la Colonia. La imagen de sor Juana es simbolizada a traves de diferentes 

medios, como es el caso de la educaci6n publica, la cual, bajo la administraci6n del 

Estado, se encarga de la elaboraci6n y distribuci6n de los asi llamados libros de texto 

gratuitos de educaci6n primaria, en los cuales se aprenden sobre los heroes y 

representaciones de la patria. Estos heroes incluyen a esta ilustre mujer, quien a pesar de 

mostrar en algunos de sus trabajos su vision de un nacionalismo mexicano, esta no es 

tomada en consideraci6n porque no reflejan en su totalidad los ideales del nacionalismo 

que el orden en turno promueve. Sin embargo, es la popularidad de sor Juana, la que es 

usada como medio para transmitir un discurso que refleja los cambios en la politica del 

Estado. 

Este presente trabajo analiza el discurso visual y escrito que se transrnite a traves 

de la figura de sor Juana y otras ilustraciones en los libros de texto gratuitos, los cuales 
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parecen tener una relaci6n directa con el discurso politico que transmite el Estado durante 

los sexenios de 1960 al 2000. Aqui, la figura que se crea de sor Juana muestra solo una 

parte de la vida de la poeta, y deja de lado su figura espiritual, filos6fica y religiosa que 

tambien caracteriza a la poeta, y la acerca a lo que ella tanto anhelaba alcanzar: "lo 

divino." 

Los cambios en la terminologia y narrativa que se usan para formar la figura de 

sor Juana y las representaciones de las otras ilustraciones en los Libros de Texto 

Gratuitos que se analizan en este trabajo, parecen estar en relaci6n directa con los 

cambios en la politica del Estado encargado de la formaci6n del nacionalismo en los 

diferentes sexenios presidenciales responsables por la elaboraci6n y distribuci6n de estos 

libros. Esta relaci6n saca a relucir la tendencia nacionalista que cambia en diferentes 

sexenios pasando de una tendencia nacional revolucionaria, de caracter patemalista 

enfocada en la unificaci6n, nacionalismo y amor por la patria, a otra neoliberal y de 

apertura. 
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Con la valentia de un heroe te aferraste a la vida 
y como un lucero prendido del cielo 

cada dia alumbras mi vida. 
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A mi querido Daniel 
quien me ensefi6 

a sofiar nuevos suefios 
y a veneer nuevos retos. 



Capitulo I 

"Un heroe es aquel que vive en la verdad, 

lo divino, lo etemo, lo invisible a los demas, 

pero cuya existencia es perenne aunque solo 

se den cuenta de sus triviales manifestaciones 

... . [el heroe como poeta y hombre de letras]" 

Thomas Carlyle 

El Estado y los personajes hist6ricos de la patria: Sor Juana, heroina de las letras 

En este capitulo proporciono un analisis informativo sobre la importancia que 

tienen los heroes o personajes hist6ricos de la talla de sor Juana Ines de la Cruz para el 

Estado y el papel que estos desempefian en la transmisi6n de un discurso politico que se 

representa en forma visual y escrita. Para esto doy a conocer a sor Juana a traves de sus 

obras y de personas que la conocieron como el padre Diego Calleja. Estas fuentes 

primarias usadas para la elaboraci6n de la biografia de esta heroina de las letras, sirven 

para construir la imagen verdadera de sor Juana y mostrar un contraste con la imagen 

distorsionada que se hace de esta ilustre mujer en los libros de texto gratuitos. 

1.1. El Heroe como herramienta politica 

A traves de la historia se ha vista la necesidad de tener como modelo seres 

excepcionales que por sus hazafias sobresalen entre sus contemporaneos. Estos seres 

excepcionales no siguen valores establecidos y por eso son muchas veces 

incomprendidos y rechazados por sus semejantes. Sin embargo, finalmente por sus 
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hazafias y obras excepcionales logran el reconocimiento de heroes, por lo general esto 

pasa despues de su muerte y es cuando se les rinde cul to. Pero lque significa la necesidad 

de tener heroes y rendirles culto? 

La necesidad por tener heroes parece ser tan antigua como la mitologia griega. En 

la antigua Grecia se les daban a los semidioses cualidades extraordinarias que los hacian 

ver como super humanos, pero a la vez, sus cualidades humanas los identificaban con la 

poblacion comun, quienes los admiraban e intentaban emularlos. Aun mas, aprendfan 

facilmente el mensaje transmitido a traves del mito tejido detras de cada una de sus 

historias, haciendo del mito una forma de comunicacion masiva. De la misma manera, los 

heroes o personajes historicos son individuos extraordinarios, pero como cualquier otro 

ser humano, tienen sus aciertos y desaciertos que los asemejan con las personas comunes. 

Este punto en comun de todo ser humano acerca a los heroes o personajes historicos a las 

masas, quienes miran con admiracion sus hazafi.as y logros, y asumen sus valores y 

creencias como verdades absolutas. Esta conexion entre el mito del heroe y el individuo 

comun sirve al Estado como vehiculo para vincularse con la poblacion, y a traves de las 

historias tejidas alrededor de estos personajes, transmitir su mensaje (Lopez Eire 59-60). 

El culto a los heroes es parte del proceso de invencion de las tradiciones, 

caracteristico del nacionalismo mexicano entre el siglo XIX y XX, que involucra la 

cohesion social, la legitimacion de instituciones y la inculcacion de creencias. El 

proposito del proceso al culto de los heroes es mantener viva la imagen de ellos en el 

imaginario colectivo para la transmision repetitiva de valores y formas de 

comportamiento relacionadas con el pasado que invita al individuo a emular, 

estableciendose de esta manera un lazo social y una integracion nacional. 
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Ademas, existe una relacion directa entre los personajes historicos (heroes), la 

historia y la formacion de la nacionalidad (Brenes Tencio 112-113). Segun Sergio Garza 

Saldivar, Director de investigacion del Archivo Hist6rico de la Universidad 

Iberoamericana, los heroes son una herramienta necesaria; se construyen con diversos 

fines en ciertos momentos de la historia y tienen un papel importante en la formacion de 

la identidad nacional. Asimismo, los heroes sirven como modelo, ya que un individuo 

puede ver reflejadas sus aspiraciones en ellos. Sin embargo, muchas veces transmiten un 

discurso politico que influencia la psique del pueblo con lo que parecen ser "verdades 

absolutas," para hacer que este adopte la postura del Estado (El Siglo de Torreon 

com.mx). Segun Octavio Paz, "la propaganda politica difunde verdades incompletas, en 

series y por piezas sueltas. Mas tarde esos fragmentos se organizan y se convierten en 

teorias politicas, verdades absolutas para las masas" (El laberinto 92). 

1.2. Sor Juana Ines de la Cruz: La poeta heroina de las letras 

El 14 de abril de 1995 se publico en el Diario Oficial, el Decreto de Inscribirse 

con letras de oro, en el muro de honor del salon de sesiones del Palacio Legislativo, el 

nombre de Juana Ines de la Cruz. 1 El motive de este evento fue conmemorar los 300 

afios del fallecimiento de una de las mas eruditas e insignes poetas mexicanas del Siglo 

de Oro, quien trascendio a su circunstancia y a su tiempo, un tiempo de mucha 

intolerancia que caracterizo a la sociedad colonial creando una gran division entre el 

mundo peninsular y el indigena, que alcanz6 su punto de encuentro con el mestizaje 

1 Este decreto fue una iniciativa del Diputado Wilfrido Isidro Munoz Rivera del grupo parlamentario PRI 
Colecci6n Muro de Honor (4). 
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dando, asi, origen a la identidad y al nacionalismo mexicano, los cuales sor Juana ayud6 a 

construir con su magna obra literaria. Pero fueron muchas las luchas que sor Juana tuvo 

que librar; entre estas: la libertad al aprendizaje, a la expresi6n del feminismo ya la libre 

creaci6n ( Colecci6n Muro de Honor 4-5). 

El espiritu de libertad e igualdad que sor Juana proyecta se ve reflejado en todo su 

trabajo, el cual constituye hoy una de las mas grandes expresiones de la cultura hispana. 

Por su gran riqueza y valor cultural, el legado de sor Juana cerr6 con broche de oro la 

epoca del Renacimiento y abri6 las puertas al conocimiento para que escritores, actores y 

politicos la exploraran, se enamoraran e inspiraran sus representaciones en el 

pensamiento ideol6gico de la poeta. Es por eso que vemos su imagen representada en los 

libros, el teatro, las pinturas, los billetes y monedas, las estampillas postales, los 

homenajes hechos por politicos y los nombres de las calles de los pueblos y ciudades, que 

perpetuan su memoria y mantienen viva su imagen como un ejemplo a seguir 

convirtiendola en un icono nacional mexicano ( 6). 

Muchos son los bi6grafos que se han interesado por la vida de sor Juana Ines de 

la Cruz, yes que su vida, es un enigma y un ejemplo de dedicaci6n al conocimiento y al 

aprendizaje. Nose sabe con certeza la fecha exacta de su nacimiento; sin embargo, se ha 

especulado mucho al respecto. Uno de sus bi6grafos fue el padre jesuita Diego Calleja a 

quien se le atribuye la autoria de la primera biografia de sor Juana la cual se encuentra 

publicada en un manuscrito encontrado sin firrna conservado en la Biblioteca Nacional de 

Madrid. El autor de este valioso manuscritito es corroborado al leer una version identica 

aprobada por el mismo Diego Calleja, que fue publicada en el tomo tercero de Fama y 

Obras Posthumas del Fenix de Mexico, escrito y editado por el doctor Juan Ignacio de 
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Castorena y Ursua, bajo el titulo "Aprobacion del Reverendisimo Padre Diego Calleja, de 

la compafiia de Jesus" (11). Mas tarde, Abreu Gomez reimprimiria este manuscrito en 

espafiol modemo, probablemente para mejor entendimiento del lector contemporaneo, en 

un libro titulado La vida de Sor Juana, dandole la autoria del libro al padre Diego Calleja. 

En este libro, Calleja se refiere a sor Juana como una rara mujer cuya vida duro "cuarenta 

y cuatro afios, cinco meses, cinco dias y cinco horas" (15). El jesuita asegura que sor 

Juana nacio un viernes 12, en el mes de noviembre de 1651. Dice Calleja que la monja 

vio por primera vez la luz "en un aposento que dentro de la misma Alqueria Haman La 

Celda," Asi, nacio sor Juana, dentro de una celda, como presagiando su destino de pasar 

la mayor parte de su vida enclaustrada en una celda dentro de un convento (Calleja15-

16). 

Sin embargo, nuevos documentos han salido a la luz que ponen en duda la fecha 

del nacimiento de sor Juana que el padre Calleja propone. Por ejemplo, la supuesta acta 

de bautismo de sor Juana que fue hallada en la parroquia de San Vicente Ferrer, ubicada 

en el municipio de Chimalhuacan de la region Chalco-Ozumba, Estado de Mexico, este 

hallazgo 2saca a relucir otra posible fecha de nacimiento de la poeta que muestra que fue 

bautizada el dos de diciembre de 1948. El acta que se encuentra archivada en "el libro 2 

de bautismos ubicado en el anaquel numero 1 y caja numero 1 yen la foja 16," estipula 

que fray Pedro de Monasterio el "dos de diciembre de 648 [bautiz6] a Ynes [sic] hija de 

la Y glesia [sic] fueron sus padrinos Miguel Ramirez y Beatriz Ramirez," hermanos de la 

2 Asi lo estipula la organizaci6n de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mexico, A.C en su 
Inventario del Archivo Parroquial de San Vicente Ferrer "el cual custodia el acta de bautismo de sor Juana 
Ines de la Cruz. Este trabajo de investigaci6n se llev6 en efecto en 1994 por la agrupaci6n Sor Juana, A.C. 
junto con la colaboraci6n de la Coordinaci6n de Monumentos Hist6ricos de! INAH, los cuales hicieron 
posible el inventario documental de la parroquia. 
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madre de sor Juana (ADABI 14). El lugar de nacimiento no esta en tela de juicio, todas 

las evidencias coinciden que sor Juana viola luz en San Miguel Nepantla Mexico. Su 

padre fue Pedro Manuel de Asbaje, natural de la villa de Vergara en la provincia de 

Guipuzcoa. El nombre de pila de la poeta es Juana Ramirez de Asbaje. Segun, Octavio 

Paz, sor Juana, por ser hija ilegitima, llevaba el apellido de la madre dofia Isabel Ramirez 

de Santillana, una criolla supuestamente analfabeta que estaba a cargo de la hacienda 

donde vivia. Paz hace un comentario reflexivo de lo dificil que debi6 ser para la madre de 

sor Juana sacar a sus hijos adelante con un padre ausente quien opta por abandonar a su 

familia (Trampas de lafe 96-98). 

El padre Calleja nos dice que don Pedro Manuel de Asbaje "pas6 a Indias, donde 

caso este dichoso vizcaino con dofia Isabel Ramirez de Santillana, hija de padres 

espafioles, y natural de Y acaplista [sic], pueblo de Nueva Espafia" (Calleja 16-17). 

Calleja admite la condici6n legitima de sor Juana Ines, diciendonos que su madre estuvo 

casada con el padre de sor Juana (Calleja 17). Sin embargo, hay especulaciones sobre el 

testamento de Isabel Ramirez donde consta que la madre de sor Juana permaneci6 soltera 

aun despues de su segundo compromise con Diego Ruiz Lozano con el cual tuvo otros 

hijos, probablemente motive por el cual a la edad de ocho afios, Juana Ines fue enviada a 

vivir a Mexico con unos parientes (Trampas de lafe 96-98). 

Otros autores han especulado tratando de explicar la inteligencia, dedicaci6n, 

disciplina y enclaustramiento de sor Juana Ines debido a su amor desmedido por el 

estudio y aprendizaje. Fredo Arias de la Canal3 hace un intento de psicoanalisis y 

3 En su libro Intento de psicoanalisis de Juana Ines y otros ensayos Sorjuanistas, analiza los trabajos de sor 
Juana Ines para explicar su comportamiento psicol6gico. Segun Arias, sor Juana parece haber desarrollado 
un narcisismo durante el tiempo que vivi6 en el palacio de la virreina cuando a(m era una adolescente. 
Arias sostiene que sor Juana mostr6 en la Corte un exhibicionismo narcisista a traves del brillante intelecto 
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atribuye este comportamiento desmedido de la poeta por el estudio a un posible 

narcisismo que fue el resultado de querer exhibirse (78-80). Sin embargo, este argumento 

carece de fundamento debido a que sor Juana nos da a conocer de primera mano 

informaci6n sobre su vida y amor por el estudio en la apologia que escribi6 en su propia 

defensa en 1691, la cual titul6 Respuesta a Sor Filotea. Aqui, la monja refuta la idea de 

narcisismo y exhibicionismo literario que Arias sostiene, explicando que ella no hubiera 

publicado ninguno de sus trabajos si no hubiera sido par la insistencia de otros. Esta 

declaraci6n corrobora que el interes de sor Juana no fue el resultado de querer exhibirse. 

Al contrario, esta afirmaci6n sugiere que este interes par el estudio y aprendizaje 

empez6 en sor Juana de forma natural cuando no habia "cumplido aun los tres" a esta 

edad despert6 en Juana Ines "el deseo de saber leer" y asi lo hizo cuando mintiendo a la 

maestra de su hermana que tenia permiso de su madre, la convenci6 para que le ensefiara 

a leer ( OCDSJ IV 444-445). Calleja sen.ala que sor Juana aprendi6 a leer de corrido en 

las primeras lecciones, y en dos afios no solo sabia leer sino tambien escribir, contar y 

todo lo que se le ensefiaban a las nifias de su epoca (Calleja 17). Sor Juana demostr6 un 

interes natural por la sabiduria y el conocirniento y a esta edad fue muy consciente del 

valor de la belleza de su mente, la cual adomaba con nuevos conocimientos que adquiria 

cada dia. Sor Juan puso el valor de la belleza de su mente sabre su belleza exterior sin 

importarle como se veria despues de cortarse el cabello cuatro o seis dedos cada vez que 

no cumpliera con su meta de aprender cierta cantidad de conocimientos ( OCDSJ IV 444-

que despleg6, cuando venci6 a un grupo de aspirantes a doctorado a la edad de dieciseis aflos. Durante su 
vida en la corte, sor Juana gan6 todos los concursos de poemas; mostr6 al hablar una elocuencia e ironia 
irnpresionantes respondiendo a criticas y censuras de una forma inteligente y racional. Arias explica que sor 
Juana, al entrar al convento, remplaza el exhibicionismo que mostr6 en la carte con un exhibicionismo 
literario a traves de sus escritos (78-80). 

7 



446). Esta nifia prodigio pas6 muchas horas leyendo en la biblioteca de su abuelo. Tanto 

fue su interes y su amor por el estudio que a la edad de siete afios, le pide a su madre que 

la vistiera de hombre para que pudiera asistir a la universidad y aprender las ciencias. 

Aqui, sor Juana implica que la universidad no estaba abierta a mujeres y sugiere que el 

conocimiento y el aprendizaje eran exclusivos de los hombres. Esta revelaci6n deja entre 

ver la caracteristica de la sociedad de su tiempo, poniendo a las mujeres en desventaja 

con respecto a los hombres. 

Aun asi, sor Juana, trascendi6 a esta limitaci6n con perseverancia y amor por el 

conocimiento, los cuales mostro a tierna edad, desarrollando una habilidad increible para 

componer versos espafioles. Dice Calleja que la nifia no llegaba ni a ocho afios cuando 

compuso una Loa para la fiesta del santisimo sacramento con todas las caracteristicas de 

un poema bien compuesto. Asi, lo afirma el muy reverendo padre Fr. Francisco Mufiiz, 

quien da fe que la nifia domino la gramatica en menos de veinte lecciones que tom6 

(Calleja 18-19). La poeta desarrollo la habilidad de ser autodidacta, ensefiandose asi 

misma materias que solo estaban reservadas para los hombres y que se· ensefiaban en las 

universidades. Sin embargo, no siempre fue facil aprender todo sola sin la ayuda de un 

maestro. Ella misma nos dice que "[y ]a se ve cuan duro es estudiar en aquellos caracteres 

sin alma, careciendo de la voz viva y explicaci6n del maestro, pues todo este trabajo 

sufria yo muy gustosa por amor de las letras" ( OCDSJ IV 446). 

El mismo Marquez de Mancera, virrey en ese entonces de Mexico, quien vio 

crecer a sor Juana durante el tiempo que la poeta vivi6 bajo su tutela, le da a Calleja 

informaci6n de primera mano acerca de "[la] habilidad tan nunca vista en tan pocos afios 

[ en una creatura quien] al paso que crecia la edad, se aumentaba ... " (Calleja 21 ). El 
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Marquez de Mancera quiso comprobar por si mismo, siesta habilidad tan admirable de la 

poeta era verdad porque dudaba que a tan corta edad pudiera una persona haber adquirido 

tanto conocimiento que no le parecia algo de este mundo por eso: 

junt6 un dia en su palacio hombres que profesaban letras en la Universidad y 

ciudad de Mexico. El numero de todos llegaria a cuarenta y en las profesiones 

eran, como te6logos, escriturarios, fil6sofos, matematicos, historiadores, poetas, 

humanistas ... (tenia entonces Juana Ines no mas de diecisiete afios) ... atestigua el 

sefior Marquez que no cabe en humano juicio creer lo que vio, ... solo puede 

afirmar que de tanto triunfo quedo Juana Ines con la poca satisfacci6n de 

si, ... (Calleja 21). 

Juana Ines ademas de dedicarse al estudio desde temprana edad, tambien, se 

dedic6 a servir a Dios. Entr6 al convento de las Religiosas de San Jeronimo con la ayuda 

de la dote que don Pedro Velazquez de la Cadena pag6. Alli, permaneci6 veintisiete afios 

donde demostr6 la virtud de la caridad, ayudando a las religiosas pobres ya los pobres 

de la calle y mostrando, asi, una cualidad liberal (Calleja 27-28). En la carta dirigida a sor 

Filotea, sor Juana admite haber renunciado al matrimonio porque esta instituci6n no le 

daba la libertad para seguir estudiando, aprendiendo e investigando. Segun, sor Juana 

Ines, el convento era en aquellos tiempos el unico lugar en el cual podia vivir 

decentemente y tener la privacidad para seguir haciendo lo que tanto le apasionaba, 

"estudiar y aprender" ( OCDSJ IV 446-452). En este documento, la poeta admite que su 

anhelo era estudiar teologia y que todo lo que estudiaba y aprendia procuraba ponerlo al 

servicio de Dios. 
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Con esta declaraci6n podemos damos cuenta de la dedicaci6n, la disciplina y el 

amor de sor Juana por todo lo que para la poeta es considerado bueno y eleva a la persona 

a lo divino. Sor Juana, en este documento, admite tener una fuerte conciencia moral que 

la atormentaba especialmente cuando personas que la querian comentaban criticamente 

sobre ella produciendo en la poeta una "[r]ara especie de martirio donde [ella] era el 

maiiir y ... el verdugo" ( OCDSJ IV 446-452). Dice Calleja que sor Juana "no destin6 este 

escrito, para notorio, sino es que la ilustrisima pluma la ofreci6 la impresi6n de su mano, 

antes que a su esperanza" (33). Calleja muestra una admiraci6n por la humildad de 

"candidez tan mesurada" de sor Juana, pero resalta la perspicacia e ironia de la poeta 

cuando esta se defiende de las criticas que le hicieron por comentar sobre el tema la 

mayor fineza de Cristo que el padre Vieira pronunciara cuarenta afios atras, entre 1642 y 

1650 (Calleja 33). 

Esta critica del "Sermon del Mandato [que sor Juana puso por escrito y el cual 

titul6 Crisis sobre un sermon,] se trataba de un asunto teol6gico ... propio de 

universitarios" expuesto por una mujer, lo cual caus6 polemica no solo en la comunidad 

eclesiastica, sino entre seculares tambien (Soriano Valles 13-15). Fue el mismo obispo 

de Puebla don Manuel Fernandez de Santa Cruz quien le escribe a sor Juana la Carta de 

sor Filotea de la Cruz en la cual a manera de burla alienta a la monja a perfeccionar su 

vida religiosa ya alejarse de sus escritos seculares. Esta carta dirigida a sor Juana anim6 

a la monja poeta a escribir su biografia para explicar en detalle "los porques de la vida de 

su espiritu .... La autobiografia de sor Juana seria conocida como Respuesta a sor Filotea 

de la Cruz (1 de marzo de 1691)" (Soriano Valles 13-15). 



El atrevimiento de sor Juana por reflexionar, escribir y opinar sobre temas que 

desafiaron a la autoridad, causo la indignacion de muchos del genero contrario, 

especialmente de los clerigos de la Iglesia, quienes la trasladan de su estudio en el 

convento de San Jeronimo a la cocina del mismo recinto. Segun Morino, sor Juana fue, 

de alguna manera, castigada por desafiar al status quo, el cual hizo que la recluyeran a un 

espacio mucho mas confinado y exclusivo a las labores domesticas (Morino 20-21). En 

su autobiografia, sor Juana da ejemplos contundentes de mujeres insignes dedicadas al 

estudio y al aprendizaje para mostrar a la autoridad eclesiastica que como ella muchas 

mujeres de la historia se han dedicado, tambien, al estudio y al aprendizaje. Por ejemplo, 

nombra a Debora y su dedicacion a las leyes, politica y liderazgo; Minerva, como diosa 

de las ciencias y de la sabiduria; Cenoia, conocida por su valor y sabiduria; Nicostrata, 

como inventora de las letras latinas y erudita de las griegas; y Milesia como maestra de 

Pericles; asi como otras con dones especiales como Abigail y su habilidad para 

profetizar; Ester y su habilidad para la persuasion; Rahab y su cualidad piadosa y Ana, 

que fue sinonimo de perseverancia. Con esta apologia, sor Juana trata de defender su 

derecho a aprender lo que a ella le plazca ( OCDSJ IV 461-468). 

Sor Juana fue enviada a la cocina con la intencion de hacerla obediente al sistema 

eclesiastico. Sin embargo, uso sabiamente su intelecto para hacer de su castigo algo 

productivo. Segun Morino, sor Juana Ines vinculo el espacio de la cocina reservado para 

la mujer donde se realizan labores domesticas, con el espacio de su estudio que para ella 

fue fuente de conocimiento y aprendizaje. Sor Juana traslad6 todos sus conocimientos a 

este espacio culinario y empezo a filosofar acerca de cosas cotidianas mientras 

experimentaba con las diferentes reacciones quimicas y fisicas que los ingredientes 
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producian al combinarse cuando ella cocinaba. Por ejemplo, reflexionaba sobre el 

proceso quimico y fisico de freir un huevo, "[ observando] que un huevo se une y frie en 

la manteca o el aceite, y por el contrario se desplaza en el almimbar ... [dandose cuenta] 

que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias," culminando siempre su 

reflexion con un comentario como este: "bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede 

filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: si Aristoteles hubiera 

guisado, mucho mas hubiera filosofado" (OCDSJIV 459-460). Sor Juana uso su 

capacidad de observar y reflexionar durante el tiempo que estuvo condenada a realizar 

tareas domesticas, meditaba acerca de la complejidad de actividades de la vida diaria 

como es el cocinar, actividades a las cuales muchas veces nosotros no le prestamos 

mucha importancia. Segun, Sainz de Medrano, sor Juana "vivio en un tiempo muy dificil, 

pero ni se alzo contra el ni se coloco silenciosamente a su margen: supo pactar con el, 

mientras encubria con las letras y las tocas de religiosa su natural impulso [de aprender]" 

(Sainz de Medrano 8). 

Este natural impulso por aprender y filosofar lo reafirma sor Juana en su poema 

mas insigne titulado Primero sueno. Este poema de 975 versos, publicado por primera 

vez en el segundo volumen de Las Obras Comp/etas de Sor Juana Ines de la Cruz en 

Sevilla en 1692 y compuesto alrededor de 1685, es una alegoria al conocimiento y al 

saber. Aqui, sor Juana nos muestra su gran capacidad filosofica escrita no en prosa sino 

en verso, imitando a grandes pensadores griegos a los cuales ella admiraba como 

Aristoteles, Descartes y Platon etc. Ademas, a traves de su poema, la poeta demuestra 

gran admiracion por poetas y pensadores de su tiempo imitando sus estilos como en el 

caso de Luis de Gongora y el padre Atanasio Kircher ( OCDSJ I 335-359). 
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Primera sueno es sin duda el poema filos6fico en donde sor Juana expone su 

pensamiento filos6fico mas elevado. Al mismo tiempo, la poeta denuncia las limitaciones 

que la sociedad le impuso por ser mujer y querer incursionar en el area intelectual. En 

este poema, sor Juana muestra su deseo por alcanzar lo divino, al cual, segun la poeta, el 

ser humano se acerca a traves del conocimiento y el desarrollo elevado del intelecto. Para 

esto, sor Juana usa el concepto neoplat6nico del cosmos como orden natural mostrando 

caracteristicas aristotelicas. Sor Juana emplea el inconsciente del suefio como elemento 

principal de su poema para mostrar su interes por el conocimiento y su frustraci6n por no 

poder saberlo todo. 

Segun Octavio Paz, sor Juana tenia la idea de que el conocimiento era divino y 

mientras mas aprendia mas cerca a Dios estaba. Esta idea se ve claramente ilustrada en el 

poema, el cual se caracteriza por su "extremado caracter intelectual. .. tema abstracto ... 

[y] espiritual" (Las trampas de la fe 469). Aqui, sor Juana describe una realidad que no 

existe a la vista del lector. Su prop6sito es describir un mundo que va mas alla de los 

sentidos una realidad descrita por el alma. Sor Juana en este poema cuenta la aventura 

que experimenta el espiritu en un viaje exterior e interior de su cuerpo. Paz nos dice que 

sor Juana usa el concepto "finito de la astronomia ptolemaica," el cual pone a la tierra al 

centro del universo (Trampas de lafe 471). 

La palabra "suefio" que escogi6 sor Juana para el titulo del poema se refiere a 

algo ineal que no existe, como son los suefios que imaginamos cuando dormimos, 

delirios de la mente no del todo claros. Raquel Montesa Bernet plantea que el poema 

sorjuaniano nos hace experimentar un "viaje lleno de luces y sombras .. , las mismas luces 

y sombras que rodean el alma durante su viaje al conocimiento"(l). El tema del suefio 
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que usa sor Juana en su poema fue caracteristico en los trabajos literarios del Siglo de 

Oro de la literatura espafiola y se encuentra presente en varios de los trabajos de sor 

Juana. Ademas muchos de los poetas y fil6sofos que inspiraron a sor Juana y a quienes 

ella admiraba e imitaba trataron, tambien, el tema del suefio; por ejemplo, Arist6teles, 

Gongora y Calderon de la Barca, entre otros. Arias de la Canal nos ofrece algunos 

ejemplos de estos fil6sofos y escritores que influenciaron el pensamiento filos6fico de sor 

Juana como: 

Plat6n en el V Libro de la Republica pregunta: z.no es el sofiador, durmiendo o 

despertando, alguien que compara cosas disimiles y quien pone la copia en el 

lugar del objeto real? ... Arist6teles en su Libro III de Sobre el Alma, reflexiona 

sobre la imaginacion y nos dice que esta ocurre en suefios ... Luis de Gongora hace 

una relaci6n entre la imaginaci6n y el fen6meno del ensuefio en su poema "A un 

suefio" y nos dice que el suefio es el autor de representaciones [imaginarias] ... 

Calderon de la Barca en "La vida es suefio" nos dice que cuando sofiamos nos 

imaginamos que tenemos otro cuerpo y que vemos otras estrellas y otra tierra sin 

que existan y ... Quevedo compuso "Los Suefios" (Arias 12, 13,14). 

Sor Juana en su poema nos deja entrever que los arquetipos que us6 son el 

resultado de su imaginaci6n consienten cuando lee el trabaj o de pensadores y poetas que 

adrniraba y tambien de su imaginaci6n inconsciente que ocurre cuando suefia. Este cuenta 

"la peregrinacion (del alma de sor Juana] por las esferas supra lunares mientras su cuerpo 

duerme" (Trampas de lafe 472). 

Sor Juana usa el tema del suefio para imaginar la peregrinaci6n que realiza su 

alma cuando ella duerme y de esta manera alcanzar la cima mas elevada del 
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conocimiento intelectual. Esta peregrinaci6n del alma, que sor Juana imagina, transcurre 

en un espacio donde las formas y los seres tienen color pero la oscuridad no deja 

distinguirlos en plenitud. Este espacio es el que usa sor Juana para dar a conocer su 

interes por el conocimiento y la intelectualidad. Por ejemplo, nos deja ver su interes por 

la teoria 6ptica y el fen6meno de la piramide visual descrita por Euclides y otros antiguos 

estudiosos. Estas teorias fueron las bases de las teorias de perspectiva usadas en las artes 

visuales durante el Renacimiento. Sor Juana en su poema describe la ilusi6n de 

concavidad producida por las lfneas que la mente entiende como rectas, pero que para el 

ojo del observador, son curvas creadas por una ilusi6n 6ptica. A traves de la imaginaci6n 

de sor Juana vemos que la realidad fisica es reducida a figuras geometricas, m'.uneros, 

proporciones y formas dandonos a entender la capacidad analf tica de la poeta (Luciani 

113, 115). 

El padre Atanasio Kircher fue uno de los que influenciaron el pensarniento 

cientifico-literario de sor Juana. En su libro Jter extaticum (Del Camino a la Luna) narra 

la peregrinaci6n del alma de Teodidacto por los espacios siderales: "Cada estrella es 

gobemada por una inteligencia" y "los planetas y las estrellas giran alrededor del sol 

mientras este y la luna giran en tomo a la tierra" (1-100). Segun Paz, este libro tiene 

influencia de la literatura hermetica y neoplat6nica del viaje del alma en donde se 

expresan distintas formas del "Don Divino" (Trampas de lafe 479). Sin embargo, Paz 

opina que sor Juana, a diferencia de Kircher, escribe un poema en verso y noun libro en 

prosa, el cual es el estilo del lenguaje con que se escribe la historia. Paz pone enfasis en 

que el poema de sor Juana debe leerse como "una alegoria y [una confesi6n] de una 

experiencia que no puede encerrarse en el espacio de una noche sino en el de las muchas 
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que paso sor Juana estudiando y pensando" (Trampas de la fe 481 ), demostrando de esta 

manera su amor por el estudio y el conocimiento. 

Segun Paz, el poema es demasiado arquitectonico y complejo para ser confundido 

con un suefio (Trampas de lafe 471). Sin embargo, Montesa Bernet dice que el poema 

esta estructurado como una silva en la que se presenta un discurso abstracto. Montesa 

Bernet explica que sor Juana utiliza en su poema, una "estructura estrofica .. . con rasgos y 

recursos lingiiisticos, de la misma manera que Gongora en sus Soledades" (2). Sin 

embargo, resalta la tesis de Alatorre sobre la dificultad del lenguaje usado en el poema 

sugiriendo que este "no fue escrito para el vulgo, sino que fue dirigido a los entendidos," 

por su alto contenido de conocimientos (2). Esto reafirma la brillantez intelectual de la 

poeta. 

En el poema Primera Sueno, sor Juana Ines de la Cruz usa el tema del suefio para 

transmitir su reflexion filosofica cientifica, escrita en verso, sobre su experiencia 

intelectual, mostrando su aguda intuicion y su alto nivel de razonamiento y reflexion. Sor 

Juana se imagina colocada en la cima del conocimiento y la intelectualidad, pero es lo 

suficientemente inteligente para darse cuenta que no puede traspasar el limite de la 

capacidad humana. 

Esta presion, que sor Juana de alguna manera experiment6 por ser mujer, hizo que 

la poeta se volviera muy critica de lo que sucedia a su alrededor y transmitiera su sentir a 

traves de lo mas valioso que poseia, su intelecto. Sor Juana uso sus poemas como 

herramientas para desafiar conceptos monarquicos como el concepto de los dos cuerpos 

de la reina. Segun Thomas, Sor Juana escribio algunos de sus trabajos para criticar a la 

corona espafiola por exigir que las reinas y virreinas se enfocaran solo en su papel 
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reproductivo. La poeta trat6 de legitimar la funci6n politica y gubemamental de estas 

mujeres importantes. Sor Juana no solo abog6 por la participaci6n de reinas y virreinas en 

el ambiente politico, sino que tambien por la participaci6n de mujeres en general, 

incluyendola a ella misma. De esta manera, trat6 de reducir las creencias err6neas 

implantadas por el sistema monarquico espaiiol, que solo se enfocaban en la funci6n 

reproductiva de la mujer (Thomas 417-420). 

Segun Vollendorf, sor Juana luch6 por defender el derecho de la mujer a estudiar. 

Fue muy critica de los sistemas patriarcales que excluian a la mujer de los beneficios de 

la educaci6n. Sor Juana desafi6 el estatus quo y su actitud segregacionista. Esta actitud 

negativa hacia la mujer se vio no s6lo en el Nuevo Mundo sino que tambien en Europa. 

En ambos lugares, la mujer estuvo relegada a tareas subordinadas. Si las mujeres 

mostraban interes en el carnpo de las ciencias, eran vistas como seres masculinizados. En 

el area religiosa estaban subordinadas al hombre. Incluso, los humanistas quienes 

apoyaban parcialmente la educaci6n para las mujeres pedfan que fueran subyugadas al 

hombre (95-96). Sor Juana en su redondilla # 92, popularmente conocida como 

"Hombres Necios" critica fuertemente a los hombres por su actitud injusta en contra de la 

mujer tratandola s6lo como un objeto de placer (OCDSJI 228-229). Este sentir se vio 

reflejado tambien en el sentir de las mujeres europeas quienes empezaban a pedir un trato 

mas justo (95-96). En este aspecto, sor Juana parece, tambien, haberse adelantado a su 

tiempo y asi una vez mas se demuestra el prodigioso intelecto de la poeta 

hispanoamericana mas ilustre del Siglo de Oro. 
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Capitulo II 

"La admiraci6n ciega es la amiga 

de la ignorancia y de la injusticia" 

Xavier Villaurrutia 

La Imagen del heroe en los Libras de Texto Gratuitos: Politica educativa para la 

formaci6n del nacionalismo mexicano 

En este capitulo explico la funci6n de la imagen del heroe representada en los libros 

de texto gratuitos como resultado de la politica educativa para la formaci6n del 

nacionalismo mexicano. Aqui, hago un resumen hist6rico de la educaci6n y su conexi6n 

directa con los diferentes regimenes politicos que gobemaron Mexico inmediatamente 

despues de la Independencia hasta mediados del siglo XX. Con esta informaci6n saco a 

relucir el interes que tiene el Estado en elaborar libros de texto gratuitos en el nivel de 

educaci6n primaria. Ademas, en este capftulo expongo la teoria sobre la funci6n que 

tienen los heroes o personajes hist6ricos representados en estos libros en la transmisi6n 

de un discurso politico, teoria que sirve de respaldo a mi interes en analizar la 

terminologia usada en el discurso escrito que se usa para formar la imagen de sor Juana 

en los libros de texto gratuitos, la cual parece tener una conexi6n directa con los cambios 

en la politica del Estado. 
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2. 1. La educaci6n como herramienta del Estado 

Uno de los m6viles que usa el Estado para ensefiar a la poblaci6n el nacionalismo y el 

amor por la patria es la educaci6n. Asi, lo afirm6 el presidente Lopez Portillo el 15 de 

mayo de 1977 en un discurso donde expuso que la idea de Republica tuvo que ver 

estrechamente desde sus inicios con a la educaci6n. Siendo los pr6ceres de la 

Independencia los grandes educadores del pais y "fundando en la educaci6n del pueblo el 

proyecto de naci6n" (Cabares et al 11 ). 

Es asi como el anhelado proyecto de naci6n se ha venido irnplernentando a traves de 

representaciones de personajes hist6ricos o pr6ceres descritos dentro de un contexto 

hist6rico que sirve como medio para transmitir un discurso ya sea visual o escrito que 

refleje las ideas del gobiemo en tumo. El prop6sito es convencer a la sociedad de que los 

intereses del Estado se encuentran en perfecta correlaci6n con los intereses de la mayor 

parte de la poblaci6n, para formar un cierto tipo de ciudadano que este de acuerdo con las 

aspiraciones del orden politico y asi pueda ejercer activamente su derecho civico (Vargas 

Escobar 493; Carabes et al 11). 

La politica educativa es una consecuencia del orden politico en tumo que rige el 

Estado. Este controla todos los aspectos de la educaci6n, por ejemplo, el sistema de 

educaci6n a traves de las instituciones docentes y todo el planeamiento y ejecuci6n para 

poner en marcha la orientaci6n o modificaci6n de la vida cultural de la naci6n, logrando 

que la educaci6n este en relaci6n directa con la sociedad. Se establece una legislaci6n 

educativa para llevar a cabo la educaci6n, teniendo en cuenta las ideas politicas del orden 

en tumo (Gamboa Montejano 4). 
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La necesidad de tomar control sobre la educaci6n se vio inmediatamente despues de 

la Independencia cuando Mexico se encontraba en medio de un caos de inestabilidad 

politica, donde los grupos politicos de conservadores y liberales miraban a la educaci6n 

coma medio de control que permitiria "presentar los intereses <lei grupo como los 

verdaderos intereses de la naci6n misma que se encontraba en formacion" (Avila y 

Mufioz 21 ). Estos dos grupos politicos veian a la educacion como una fuerza de 

transformacion social, de unificacion nacional y arma ideologica. Durante las diferentes 

periodos que Valentin Gomez Farias estuvo al frente de la presidencia, entre los afios de 

183 3 y 184 7, se creo la Direcci6n General de Instruccion Publica para el Distrito Federal 

y los territorios federales con el fin de controlar la educaci6n. 

Uno de las mas importantes ideologos del liberalismo mexicano, Jose Maria Luis 

Mora, propuso en 1824 que los principios de la educacion fueran coherentes con las 

p1incipios politicos para reforzarlos (Villa Lever 30). Es asi coma la educacion publica 

mexicana se inicio coma resultado del liberalismo y se hizo legal con las leyes 21 y 23 de 

1833, expedidas por el presidente Gomez Farias (Vargas Escobar 493). Este interes del 

gobiemo en la educaci6n coma herramienta politica fue compartido por Benito Juarez,4 

quien en sus discursos, aun coma gobemador de Oaxaca, promovia la idea de que la 

"instruccion estaba intimamente ligada con las condiciones de vida de la poblacion'_' 

(Villa Lever 29), impulsando una educaci6n libre, obligatoria y laica que alentaba el 

4 Benito Juarez fue elegido presidente de Mexico en 1858 como resultado de la nueva constituci6n de 
1857, 
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positivismo.5 El caracter de tal educaci6n fue legalmente implementado en la Ley 

Organica6 en 1867 y adoptado por los regimenes postrevolucionarios (Villa Lever 30). 

La educaci6n durante el regim~n de Porfirio Diaz7 reflej6 entonces la ideologia del 

positivismo mexicano, cuyo lema principal fue "paz, orden y progreso," cambiando el 

significado que tuvo el concepto de libertad para los reformadores por el de progreso, 

hecho que le dio a su gobierno un caracter represivo que tenia el prop6sito de poner orden 

a la inestabilidad social y politica que vivia Mexico. Al mismo tiempo se veia la funci6n 

modemizadora que apuntaba al desarrollo industrial del pais. A diferencia del gobiemo 

de Juarez que fue neutral,8 Diaz busc6 el apoyo del clero para lograr la unidad. 

Asimismo, encontr6 el apoyo de un grupo de intelectuales llamados los "cientificos" 

quienes proponian que la ciencia fuera la base de la politica nacional. La uniformidad9 

fue una de las politicas educativas durante este regimen, la cual le daba a la educaci6n un 

caracter "centralizador que iba en contra de la soberania de legislar libremente," pero los 

soberanos no encontraron otra soluci6n sino hacer la educaci6n laica, gratuita y 

obligatoria para homogenizar a la poblaci6n (Bazant de Saldana 23). 

Sin embargo, la dictadura de Porfirio Diaz desat6 en el pais a una revoluci6n de 

clases marginales lideradas por grupos villistas y zapatistas que lucharon en contra de los 

5 El positivismo fue una ideologia que remplaz6 al liberalismo. Esta ideologia incentivaba la ciencia y la 
raz6n, apoyandose en la tesis evolucionista de Darwin de clasificaci6n de los mas capaces, a los cuales se 
Jes preparaba para el desarrollo, creando una nueva elite que se convertir[a en un nuevo partido politico 
propiciando la dictadura porfiriana. 
6 "En 1867, Benito Juarez promulg6 la ley organica de instrucci6n publica" para hacer de la educaci6n "una 
funci6n publica y establecer la educaci6n primaria gratuita y obligatoria excluyendo la ensefianza religiosa 
de] plan de estudios" fomentando "la formaci6n del hombre con fundamento en la raz6n y la ciencia" 
(Vargas Escobar 492-493). 
7 Al regimen de Porfirio Diaz se le conoce como porfiriato. Este dur6 treinta largos afios desde 1871 a 
1911. V ease para mas informaci6n Bazant de Saldana. 
8 Termino que se le dio al laicismo para evitar el tennino antirreligioso o sectario. Historia de la Educaci6n 
durante el Porfiriato (Bazant de Saldana 24) 
9 Fue el "primer punto que trat6 el Congreso de Instrucci6n Publica de 1889," debido al problema de 
unificaci6n nacional que venia suscitandose desde la Independencia (Bazant de Saldana 23). 
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mas pudientes como los regimenes constitucionales de Francisco Madero10 y Venustiano 

Carranza, 11 venciendo este ultimo a los revolucionarios villistas y zapatista. Carranza 

reconoci6 la importancia de que la educaci6n tuviera sus bases en la constituci6n y cre6 

el Articulo 3 dentro de un proyecto de reformas que se hicieron a la Constituci6n de 

1857, resultando en la nueva Constituci6n de 1917. Este articulo dio plena libertad a la 

enseiianza, pero persisti6 en que la educaci6n fuera de caracter laico, obligatorio y 

gratuito, al menos la que se impartiria en las escuelas publicas. Para esto se escogieron 

cuidadosamente el tipo de libros de textos, previamente revisando sus contenidos, los 

cuales tenian que cumplir con una funci6n pedag6gica que era promover la unificaci6n y 

el amor por la patria (Carabes et al 66-67). 

Uno de los objetivos de la politica educativa es la distribuci6n masiva gratuita y 

obligatoria de los libros de textos escolares, proyecto que tuvo sus inicios a principios del 

siglo XX. "El caracter obligatorio de estos libros ... los habilita como vehiculo transmisor 

de una determinada concepci6n de sociedad y una ideologia acorde con las concepciones 

e intereses del estado" (Villa Leverl 8). Esta idea de elaborar y difundir libros de texto 

gratuitos, tuvo un creciente interes con cada gobierno que veia en la educaci6n y en los 

libros de texto un m6vil politico. Uno de los gobiemos que transmiti6 claramente su 

ideologia socialista a traves de los libros de texto de caracter oficial, fue el gobiemo de 

Cardenas, el cual foe fuertemente criticado. 12 La transmisi6n de la ideologia socialista se 

1° Francisco Madero presidente de Mexico (1911-1913). Madero creia firmemente en la educaci6n 
universal sin distinci6n de razas o clases sociales. Madero estaba convencido que la educaci6n llevaria a 
Mexico al progreso (Cumberland 43-45). 
11Venustiano Carranza gobern6 desde 1917 a I 920. Se consideraba un liberal por estar en contra de la 
dictadura de Porfirio Diaz. Sin embargo, una vez en el poder, adopt6 una politica poco conservadora que 
favorecia a clase oligarca. 
12 Libros de texto durante el gobiemo de Cardenas (1934-1940). La educaci6n qued6 bajo el control unico 
del estado apoyado por el Partido Comunista de Mexico que "se preocup6 por tambien precisar la ide6loga 
que defendia y sostenida la Hamada escuela socialista ... que [pretendia] hacer de la escuela un instrumento 
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vio en las representaciones descritas en estos libros, los cuales estuvieron generalmente 

dentro de un contexto hist6rico que facilitaba la difusi6n de informaci6n, ya sea verf dica 

o no, pero la cual seria parte de la verdad basica de los ciudadanos que serian el futuro 

del pais. Sin embargo, no fue sino hasta la creaci6n de la Comisi6n Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos que este proyecto se volvi6 oficial (Villa Leverl 9-20, Montes de Dea 

Navas 112-113). 

2.2. Historia de los Libros de Texto Gratuitos 

Los libros de texto gratuitos fueron creados por el gobierno mexicano a traves de la 

CONALITEG (Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos) para promover una 

version del pasado que ayudara a formar un nacionalismo comun que identificara y 

unificara a la poblaci6n mexicana. Estos libros, obligatorios para la educaci6n primaria y 

emitidos por cincuenta afios desde 1960, representan tres de las mas importantes 

reformas educativas en Mexico (la de 1959 caracterizada por la unidad nacional, la de 

197 4 enfocada en el desarrollo y revoluci6n popular, la de 1992 y su ideologia neoliberal, 

de apertura econ6mica y politica), tuvieron como objetivo que los nifios del nivel 

primario en todos los sectores de Mexico accedieran a la misma fuente de conocimiento, 

un conocimiento que tuvo como prop6sito transmitir la historia de Mexico para crear un 

espiritu nacionalista que buscara la unidad, la formaci6n de la identidad y el nacionalismo 

mexicano (Carranza Palacios 70-127, Villa Lever 1-2). 

eficaz para la union del pueblo y para la realizaci6n integral de las tareas actuales de la revoluci6n 
Mexicana" (Montes de Dea Navas 113-114). 
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Los LTG tuvieron en parte sus origenes en las ideas de Jose Vasconcelos y su 

iniciativa de usar los libros como instrumento de cultura y redenci6n social, ideas que 

fueron motivadas por Justo Sierra, quien aspiraba a "convertir la educacion en plataforma 

de integraci6n nacional" durante el regimen de Porfirio Diaz (Torres Barreto 28). Estas 

ideas fueron adoptadas por Jaime Torres Bodet durante el tiempo que trabajo como 

secretario de Vasconcelos, cuando este era el rector de la Universidad Nacional de 

Mexico. Asimismo, Adolfo Lopez Mateos, quien durante ese mismo tiempo asistio al 

candidate Vasconcelos durante las campafias electoral es de 1929, compartia la idea que 

la cultura se debia difundir a traves de los libros para el bienestar de la poblacion. Sin 

embargo, el gobiemo en las diferentes refo1mas educativas tenia como uno de sus 

prop6sitos usar la educaci6n para preparar a las masas como fuerza de trabajo. Mejorar la 

calidad de la educaci6n era el objetivo que pretendia cumplir con las demandas de mano 

de obra requeridas por los inversionistas extranjeros, duefios de empresas industriales en 

Mexico (Torres Barreto 26-29). 

Durante el regimen de Adolfo Lopez Mateos, entre los afios 1958 y 1964, se hizo una 

estructuraci6n de la educacion para servir mejor a la comunidad estudiantil, y para lograr 

la homogenizacion de una educacion primaria obligatoria y gratuita. Con este proposito, 

la Secretaria de Educaci6n Publica, bajo la direcci6n de Jaime Torres Bodet, 13 puso en 

marcha el Plan Nacional para el Desarrollo y el Mejoramiento de la Ensefianza Primaria 

que duraria once afios. El plan abarco, tambien, el crear una conciencia civica y fomentar 

el amor por la patria. Asi, lo reafirmo Torres Bodet en uno de sus discursos cuando dijo 

que los LTG (libros de texto gratuitos) eran una "labor patri6tica y justa" puesta a 

13 Tntelectual rnexicano de reconocido prestigio, fue escogido por el presidente L6pez Mateos por ser 
conocedor de la problematica educativa (Carranza Palacios 55). 
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disposici6n de todos los nifios para crear un sentido de igualdad (Carranza Palacios 60). 

Jaime Torres Bodet nos dice que los primeros libros fueron entregados al presidente el 12 

de febrero de 1960, en la editorial Navarro. Inmediatamente despues nose hizo esperar el 

comentario del director de la CONALITEG, Martin Luis Guzman, quien se refiri6 a estos 

libros como los "mas humildes, pero a la vez los mas simb6licos que una naci6n adulta 

podia-ofrecer gratuitamente a sus hijos" (Torres Bodet 241-249). Guzman recalc6 que 

los libros eran los mas humildes porque su prop6sito era ensefiar los principios basicos de 

la lectura y los mas simb6licos "porque con ellos se declara que, en un pais amante de las 

libertades, como es Mexico, el repartir uniforme e igualitariamente los medios y el habito 

de leer es algo que nace de la libe11ad misma" (Torres Bodet 241-249). 

Este proyecto de libros de texto gratuitos caus6 gran aceptaci6n por personajes 

como Emilio Abreu Gomez, quien en 1962 public6 un articulo en el diario El Nacional 

de Mexico, llamando a este plan educacional "la joya" de la revoluci6n mexicana (Torres 

Barreto 26). Sin embargo, este plan del gobierno tambien caus6 descontento y 

controversia entre los grupos de Union de Padres de Familia, la Iglesia Cat6lica y la 

Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares, A. C.; quienes se opusieron a que el 

gobierno tomara absolute control sobre la educaci6n, ya que este pretendia desaparecer 

las clases social es. A pesar de esta controversia, se decret6 la nueva politica educativa 

contemplada en el Articulo 3 de la Constituci6n Mexicana, politica educativa que 

brindaba los elementos ideol6gicos para justificar la creaci6n de la CONALITEG 

(Carranza Palacios 61-62). 

Dentro de un marco de luchas sociopoliticas, el gobierno cre6 la CONALITEG el 

12 de febrero de 1959, comisi6n que se encargaria de disefiar, producir y distribuir de 
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manera gratuita a todos los nifi.os de primaria los LTG. La hegemonia absoluta que el 

Estado buscaba tener sobre la educaci6n, sacaria a relucir el distanciamiento entre las 

ideas del gobiemo del Partido Revolucionario Institucional y la realidad en la cual los 

diferentes grupos sociales viven. Uno de los prop6sitos de los libros de texto gratuitos 

creados durante el regimen de Lopez Mateos, fue precisan1ente que estos sirvieran como 

instrumento para lograr la unidad entre los diversos grupos sociales y el gobiemo. Para 

esto el gobiemo de Lopez Mateos buscaba quitarle a la Iglesia toda participaci6n en la 

educacion con el fin de hacerla totalmente laica para "preservar la libertad de la 

conciencia, superar los conflictos religiosos y consolidar las instituciones democraticas y 

liberal es [ del] pais .... La educaci6n laica era una palanca para destruir los elementos de 

perturbacion social, moralizar al pueblo y afianzar para siempre las instituciones 

democraticas" (Villa Lever 20- 26). 

El programa oficial de educaci6n tenia coma uno de sus objetivos principales que 

los alumnos adquirieran las herramientas necesarias para formar una cultura que los 

identificara coma naci6n. Sin embargo, la definici6n de naci6n variaria a su debido 

tiempo de acuerdo al regimen politico que gobernara el pais. Un claro ejemplo de esto fue 

Jaime Torres Bodet quien contribuyo a que el Estado fuera partfcipe absoluto de la 

reforma educativa, proponiendo en 1946 una nueva reforma educativa contemplada en el 

Articulo 3 de la Constituci6n, en donde se promovia el proyecto educativo de unidad 

nacional yen donde se hizo al gobierno protagonista directo en el desarrollo del sistema 

escolar difundiendo los principios liberales del laicismo, la gratuidad y la obligatoriedad. 

Esta reforma educativa tuvo el fin de desarrollar las facultades humanas, fomentar el 

amor a la patria, desarrollar una conciencia de solidaridad intemacional y sembrar un 
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amor por la independencia y la justicia que promuevan "el sentido de democracia como 

forma de vida del nacionalismo no agresivo pero activo" (Torres Barreto 27). 

A cincuenta aiios de la fundaci6n de la CONALITEG, el actual director general 

de esta instituci6n, el Sr. Miguel Agustin Limon Macias, afirm6 que la creaci6n de la 

CONALITEG form6 las bases de la politica publica educativa que ha venido siendo de 

gran valor para la niiiez mexicana. A su vez esta instituci6n ha venido cumpliendo con la 

tarea de difundir el mensaje de igualdad, equidad y laicidad, respetando la condici6n 

federal de cada estado, y permitiendo que cada uno de estos los editara en su propia 

lengua o dialecto. Sin embargo, nose puede dejar de lado las fuertes tendencias sociales 

y politicas que hace que estos libros se diferencien de otros. El caracter gratuito de estos 

libros los hace accesibles a todos los niiios, por igual afianzando el caracter democratico 

en las escuelas primarias del estado y al mismo tiempo controlando el monopolio 

lucrativo de las casas editoras privadas. Ademas, el caracter obligatorio de los mismos los 

convierte en una herramienta transmisora de un determinado concepto de sociedad y "una 

ideologia [que esta] acorde con las concepciones e intereses de cada [gobiemo]" que rigi6 

durante "las [tres] ultimas reformas de educaci6n basica la que se llev6 a cabo a finales 

de los cincuenta, sesenta y noventa" que han asegurado el control del gobiemo sobre la 

educaci6n hasta estos dias (Villa Lever 7-18). A pesar de las oposiciones, los LTG han 

logrado que la educaci6n sea accesible a todos los grupos sociales. Este hecho aumenta la 

calidad de la educaci6n mexicana en comparaci6n con la educaci6n en otros paises 

(Torres Barreto 26). 
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2 .3. La imagen del heroe y los personajes hist6ricos en los libros de texto gratuitos 

El papel que desempefian los heroes o personajes de la historia en los LTG 

parece cumplir con una funci6n especifica en la formaci6n de ciudadanos mexicanos, 

quienes a traves de la representaci6n que se hacen de los heroes y personajes hist6ricos, 

son formados con la idea de c6mo debe de ser un buen mexicano. Es asi que el uso de 

dicha representaci6n de figuras hist6ricas para la formaci6n de valores eticos esta 

contemplado en el documento de la SEP bajo el titulo Plan y Programas de Estudio 1993 

del nivel primario, como parte del Programa de Modernizaci6n Educativa del presidente 

Salinas de Gortari. Los estudiantes ven en estos ejemplos de vida modelos a seguir y 

aprenden de ellos los primeros conceptos de identidad, patria y naci6n. Estos conceptos 

se desarrollan y se transmiten en los L TG en torno a la tendencia politica. 

Sin embargo, conceptos como el liberalismo y el republicanismo se ensefian no 

como un valor sino como una orientaci6n politica que es conveniente para la naci6n 

mostrando "un conjunto de principios basicos que han sostenido los grandes heroes 

nacionales" como Benito Juarez (Quezada Ortega 334-353). La narrativa hist6rica 

alrededor de los personajes hist6ricos alimenta la formaci6n civica y se encuadra en "el 

marco institucional que corresponde a los preceptos de la reforma educativa, los 

lineamientos y los productores de los textos. Este contexto institucional concreta la 

posibilidad de los libros como instrumento de instrucci6n publica" (Vargas Escobar 502). 

La tecnica que comunmente se usa para identificar la intenci6n del historiador, 

responsable por la representaci6n de las figuras hist6ricas, es la omisi6n o el enfasis que se 

le da a las mismas. El analisis que hace Quezada de Ortega de la representaci6n de los 

heroes y personajes de la historia muestra como esta se transforman con cada cambio de 
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gobiemo. Los L TG de 1960 muestran un interes por un nacionalismo y amor a la patria 

desmedido, mientras que los de 1973 son mas benevolos con aquellos personajes historicos 

que fueron criticados con severidad en la version anterior. Los de 1994 son mas realistas y 

los representan en base a la realidad del individuo comun. Sin embargo, las tres versiones 

de L TG responden al interes del gobiemo en tumo. Por ejemplo, segun Quezada, los L TG 

de 1960 contienen una mayor cantidad de representaciones de figuras historicas. La 

narrativa historica que acompafia a los mismos esta compuesta de un significado mas rico 

y detalles que sacan a relucir el prop6sito de estos para la formacion etica de los nifios. Sin 

embargo, los de 1973 no se concentran en estas representaciones, sino se enfocan en las 

actuales condiciones sociales del pais para que el estudiante se identifique mejor con la 

realidad que le rodea dentro de su comunidad. 

En cambio, los LTG de 1994 regresan al uso de la narrativa historica usada en 1960, 

ya veces hasta adopta pasajes recortados de esa version cambiando generalmente el sentido 

del mensaje del historiador. En la version de 1994 se representan los mismos personajes 

historicos que en las versiones de 1960, pero de una forma totalmente diferente. Por 

ejemplo, Quezada explica que Jose Vasconcelos no se menciona en la version de 1993 

mientras que en la de 1960 solo se indica que foe el primer titular de la Secretaria de 

Educacion Publica. Pero se omite su obra. 

Por el contrario, en la version de 1994 se hace referencia a la labor educativa de 

Vasconcelos y se incluye anecdotas personales, a manera de historias ejemplares en las 

cuales se resalta ciertas actitudes personales. La representaci6n que se hace de los heroes 

y personajes historicos como resultado de las diferentes reformas educativas, se ve 

claramente en el contraste que se hace de los LTG de 1994 con los de 1960. La version de 
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1994 no exalta ni eleva desmedidamente a los heroes, sine los muestra con caracteristicas 

humanas que los acercan al individuo comun. Por ejemplo, el de ser alegre come Hidalgo; 

sencillo y trabajador como Morelos, Vasconcelos u Obregon; perseverante, amante del 

estudio e inteligente come Juarez y sor Juana (Quezada Ortega 336-357). 
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Capitulo III 
"Este que ves, engafio colorido, 

que de! arte ostentando los primores, 

con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engafio del sentido." 

Sor Juana Ines de la Cruz 

El discurso visual y escrito a traves de la figura de sor Juana y otras 

ilustraciones en los Libros de Texto Gratuitos y su relaci6n con los cambios 

en la politica del Estado 

En este capitulo entro de lleno al analisis de la terminologia usada en la forma de 

narrar la vida y parte de algunos de los trabajos de sor Juana descritos en los libros de 

texto gratuitos. Este analisis revela un cambio en la terminologia usada como parte de un 

discurso politico que es caracteristico de cada tendencia politica durante los sexenios 

presidenciales de Adolfo Lopez Mateos (1958- 1964), Luis Echeverria Alvarez (1970-

1976), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000). Ademas, 

del analisis que se hace del discurso escrito, se deduce tambien el prop6sito del discurso 

visual, el cual a traves de las ilustraciones, transmite tambien el interes de cada sexenio. 

Los datos hist6ricos que uso en este capitulo sirven para situar la figura de sor Juana en 

un contexto sociopolitico y mostrar eventos claves en la transformaci6n de Mexico los 

cuales sacan a relucir el concepto de naci6n, relacionado clirectamente con los ideales del 

orden en turno. Aqui, muestro como la forma de narrar la vida y parte de alguna de las 

obras de sor Juana parece haber sido elaborada estrategicamente para ayudar a lograr un 

cambio que vaya acorde con los intereses de cada sexenio, beneficie a la poblaci6n y 

ayude a formar el nacionalismo mexicano. 
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La imagen de sor Juana ha traspasado barreras culturales de genera, nacionalidad, 

religion e identidad convirtiendola no solo en un icono mexicano sino tambien en uno 

internacional. Su figura se ha convertido en una herramienta para transmitir valores que 

alienten un cambio a nivel social, economico y politico. Esto se ve en los libros de texto 

gratuitos, los cuales promueven la figura de sor Juana para hacer que el estudiantado 

aprenda valores que contribuyan con un cambio a cada nivel, un cambio que este acorde 

con los ideales del gobierno en turno, pero no con los de sor Juana, quien hubiera 

preferido ser recordada, estudiada y representada de un modo diferente. 

Del analisis que se hace de la terminologia y el estilo que se usan para narrar la 

informacion biografica de los heroes o personajes hist6ricos en los L TG editados en 

1960, se concluye que este corresponde a un determinado discurso politico. Esta idea se 

deduce del analisis que se hace de la secci6n titulada "Lo que le gusta leer a Papa" en el 

libro de texto de primaria Mi libro de tercer ano de lengua nacional (1960). En la 

narraci6n de la biografia de sor Juana en esta secci6n del libro, se usa una terminologia 

que transmite una serie de valores propios del sexenio de Lopez Mateos que nos hace 

pensar que la forma de narrar la vida de sor Juana fue elaborada con un prop6sito. Esta 

idea se deduce al analizar el siguiente pasaje de la vida de la poeta, donde el narrador 

hace enfasis al termino "pueblo", y le da un sentido de importancia al iniciar con este la 

narraci6n de la biografia de esta ilustre poeta, la cual se describe de la siguiente manera: 

"En un pueblecito llamado San Miguel de Nepantla nacio, hace mas de trescientos afios, 

una nifia a la que pusieron por nombre Juana." (SEP Mi libro de tercer anode lengua 

nacional 22-23). La palabra "pueblo" que se usa aqui fue un termino muy comun usado 

en los L TG de 1960 para definir a lo nacional e identificar a una poblacion a nivel racial 
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mestizo (Vargas Escobar 505). Aun cuando sor Juana no fue de origen mestizo sino de 

origen criollo, al Hamar "pueblecito" a su lugar de origen, se induce al estudiante de 

tercer grado a imaginar que sor Juana fue una habitante mas del pueblo mestizo, con el 

cual el alumno se pudiera identificar mejor y llevar, a cabo los ideales de Lopez Mateos. 

Este quien creia firmemente que "[l)a grandeza de una nacion solo se 

[lograria] ... mediante la conjugacion de ideales y trabajo de pueblo y Gobiemo. De 

ninguno de los dos por separado [podria) nacer el impulso creador que [conduciria] a 

mejores metas" (IP ALM 46). 

La cubierta de los L TG de 1960 es otro indicativo del discurso visual usado para 

transmitir los valores del orden en tumo. La ideologia del periodo de Lopez Mateos 

parece tener como objetivo formar una conciencia nacional, al usar la imagen de La 

Patria representada por una mujer mexicana de rasgos mestizos con caracteristicas 

indigenas muy marcadas. Con esta representacion de La Patria en la cubierta de estos 

libros, se transmite el mensaje de nacion compuesta por un pueblo mestizo que busca la 

igualdad; de esta manera, la politica educativa de 1960 cumplia con su cometido (Torres 

Barreto 28) (Ver ilustracion 3) 

Ilustraci6n 3: cubierta del LTG Mi libro de tercer anode Lengua 
Nacional 1960. SEP. Mexico 
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Con este discurso visual, Lopez Mateos curnplia con su labor, de transmitir el 

mensaje que estaba acorde con uno de sus discursos presidenciales que enfatizaba la 

importancia de 

[l]a educaci6n ... para el gobierno [ como] base de la unidad nacional pues 

informa, dentro de un similar concepto de la vida de los seres individuales [ ... ] 

permite que la compresi6n de la realidad y de la historia se haga dentro de 

lineamientos que identifiquen como integrantes de un pais con perfiles propios 

[ ... ]Es preciso que todos compartamos unos cuantos pensamientos basicos sabre 

nuestro pais, su historia y sus anhelos. Los textos gratuitos, tienden a esa finalidad 

(Favela Fierro). 

Siguiendo con este mismo prop6sito de difundir un nacionalismo mexicano a 

traves del discurso visual, la imagen de La Patria, pintada por el maestro Jorge Gonzalez 

Camarena, ilustraria todas las cubiertas de los L TG para la ensefianza del nivel primario 

en Mexico entre los afios 1962 y 1971. Segun Favela Fierro, el regimen en turno us6 el 

discurso visual para promover la noci6n de patria que habia redescubierto usando lo 

tradicional, y enriqueciendolo con estructuras hist6ricas para difundir valores que 

identificaran a un pais "modemo", pero que a la vez conservara sus rafces culturales. Es 

asi como el literato Martin Luis Guzman, escritor del area editorial de los L TG y director 

de la CONALITEG consider6 que lo mas apropiado seria que las cubiertas de los libros 

se ilustraran con una obra de arte cuyo tema transmitiera simbolos patrios o pasajes de la 

historia (Favela Fierro). 

Estos valores de la filosofia educativa fueron desarrollados en parte por Jaime 

Torres Bodet, quien los consideraba vitales para el proyecto educativo del pais porque 
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eran base fundamental del concepto de democracia que querian difundir para que la 

poblaci6n lo adoptara como forma de vida, y el nacionalismo como la identidad del 

mexicano. Es por eso que para Torres Bodet los LTG eran una labor patri6ticajusta 

porque fomentaban en los nifios la noci6n de igualdad (Carranza Palacios 60). Sin 

embargo, este concepto de igualdad nose vio tan alentador para las mujeres. 

Una de las caracterfsticas de los L TG de 1960 era mostrar el papel que 

desempefiaba cada miembro en la sociedad, poniendo sobre todo el respeto a la ley y al 

gobierno. En esta secci6n del libro de tercer grado titulada "Lo que le gusta leer a Papa," 

se omite la informaci6n de que los padres de sor Juana no estaban casados, 

probablemente, para ocultar el hecho de que la poeta, fue hija ilegitima. En el analisis que 

hace Benito Quintana-Owen de esta secci6n del libro, sabre la representaci6n de sor 

Juana, el autor menciona que a los nombres de los padres de la poeta "se Jes antepone don 

y dofia para hacerlos honorables ya ella hija legitima" (296). Aqui, Quintana Owen 

sugiere que este hecho de no estar casado y engendrar hijos ilegitimos no era nada 

aceptado para la sociedad de su tiempo. Tampoco este hecho fue muy aceptado para la 

sociedad de 1960. Aun mas, en esta narraci6n de la vida de sor Juana, se omite la 

informaci6n sobre el segundo compromiso de la madre de la poeta, quien tuvo tres hijos 

con su segunda pareja sin estar casada, y con quien convivia cuando la madre de sor 

Juana decidi6 enviarla a vivir con unos familiares y no como aparece en la narraci6n de 

esta secci6n que asegura que fueron los "padres [los que] la mandaron a vivir con unos 

parientes en la ciudad de Mexico" (SEP Mi libro de tercer ano de lengua nacional 1960 

22). 
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Tampoco fue uno de los valores que alentaba L TG de 1960 que la mujer fuera 

madre soltera y cabeza de familia capaz de administrar su propio hogar y sacar adelante a 

sus hijos, como lo hizo la madre de sor Juana, informaci6n que se omite en esta secci6n 

del libro. Este libro tampoco trata la decision de sor Juana de renunciar al matiimonio 

para dedicarse de lleno al estudio de las letras y la investigaci6n, informaci6n biografica 

de la poeta dada a conocer por muchos de sus bi6grafos de renombre como el padre 

Calleja y mencionado en la Respuesta. Pese a que las mujeres mexicanas obtuvieron 

logros en las reformas politicas como el derecho al voto antes de la emisi6n de estos 

libros, en el area de la educaci6n se continua representando a la mujer en labores 

domesticas de caracter reproductivo y familiar siempre subyugadas al hombre. 

Esta idea del papel desigual del hombre y la mujer se ve claramente ilustrado en 

los libros de primer afio de primaria de 1960, donde se muestra que las diferencias de 

genero fueron el resultado de una serie de influencias politicas, econ6micas y sociales 

preexistentes en la sociedad mexicana. Aun cuando la condici6n de la mujer habia 

mejorado desde el tiempo de sor Juana, gracias a los gobiernos que regian durante la 

emisi6n de estos libros, estos nose centran en que las mujeres se eduquen, sino que se 

ocupen del cuidado de la casa y de todos sus miembros. En el libro Mi Cuaderno de 

Trabajo de Primer Ano de 1960, se ve marcadamente la diferencia de genero dentro de lo 

que se describe como la familia "moderna." Aqui se situa a la mujer dentro del ambito 

domestico que parece alentar la ideologia sociopolftica y econ6mica de los sesenta, donde 

el hombre esta asociado al trabajo renumerado o pagado, mientras que la mujer a las 

labores domesticas carentes de todo prestigio social (SEP Mi Cuaderno de Trabajo de 

Primer Ano de 1960, 189) (ver ilustraci6n 4 ). 
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. . . i 
..... 

.. 

Ilustracion del papel del hombre y la mujer. (SEP Mi Cuaderno de Trabajo de 

Primer Ano de 1960, 189) 

Aun cuando el libro de Historia y civismo de cuarto ano de 1960 usa la imagen 

de sor Juana para decide al estudiantado "[que] ahora esta muy extendida la opinion de 

que la mujer tiene muchos deberes que cumplir en relacion con su familia y la sociedad 

[y] que asi hombres como mujeres necesitan cultivarse [para tener] una nocion precisa 

del origen y el alcance de las responsabilidades que van unidas a estos deberes," este 

mismo libro omite parte importante de la vida de sor Juana y solo muestra su interes por 
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los libros para cultivarse y asi servir mejor a la familia que es la unidad principal de la 

sociedad (SEP Libra de Historia y civismo de cuarto ano 43). 

Durante el periodo de 1960 y 1972, los L TG, especialmente, los libros de lengua 

nacional, historia y civismo, sirvieron como una herramienta que garantizaba la presencia 

de los valores, que el Estado alentaba, en todos los hogares del pais. Estos valores tenian 

el prop6sito de formar ciudadanos democraticos, fortalecer el concepto de patria, difundir 

valores para mejorar la convivencia en el ambito escolar, familiar y patri6tico, 

manteniendo el respeto por las tradiciones y la cultura nacional. Es por esto que la forma 

de narrar la biografia de sor Juana, omitiendo infonnaci6n importante de su vida familiar 

que no estuviera acorde con los valores que alentaba el gobiemo en tumo, parece estar 

hecha estrategicamente para que encajara con las ideas que el proyecto del Estado de 

Lopez Mateos pretendia difundir, colocando a la familia de origen mestizo y tradicional 

en el centro de la vida social para fomentar la idea de que "el gobiemo esta formado por 

legitimos representantes del pueblo y gobiema para el pueblo mismo [ donde reside el 

poder politico]" (Vargas Escobar 506). 

La representaci6n y la reproducci6n de fragmentos literarios empezaron a 

incluirse en los L TG de 197 4 como resultado de la reforma de 1972, refo1ma educativa 

impulsada por el presidente Luis Echeverria, quien gobem6 entre los afios 1970-1976. En 

este periodo se reemplazaron los L TG de lengua nacional por los de espafiol (Quintana 

Owen 303). La finalidad de este cambio en el contenido del libro parece responder a una 

necesidad de desarrollar en el estudiantado habilidades de comprensi6n lectora y 

prepararlos para el analisis de obras literarias escritas por autores de renombre, como sor 
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Juana, y de esta manera prepararlos para usar su sentido critico (Quintana Owen 305; 

Vargas Escobar 506). 

En los LTG de 1974, el concepto de naci6n se ve influenciado por los valores 

alentados por la industrializaci6n, urbanizaci6n y modemizaci6n, que "prometian retomar 

las raices de la Revoluci6n mexicana," y por una noci6n del concepto de territorio 

(Carranza Palacios 75). Segun Vargas Escobar, la industria se usa como modelo social 

para crear una version de naci6n en base a la industrializaci6n con el prop6sito de 

mejorar la economia y redistribuir la riqueza, para que todos los mexicanos se beneficien 

por igual. Para lograr este objetivo, Echeverria creia firmemente en la educaci6n coma 

herramienta de unificaci6n nacional, mejora econ6mica y justicia social (Vargas Escobar 

511, Carranza Palacios 75). Estas ideas tuvieron sus origenes en el cardenismo 1934-40, 

noci6n que atribuye el exito de la Revoluci6n al progreso de la industria y alienta el 

modelo de transformaci6n econ6mica con una politica de crecimiento intemo basado en 

la creaci6n de la industria nacional con el objetivo de reducir las importaciones. Para 

lograr esta transformaci6n, se requeria la implementaci6n de una escuela "que aplique los 

principios generales de la doctrina socialista" en el periodo carrancista (Montes de Oca 

Navas 117, Carranza Palacios 30). 

La reforma educativa de Luis Echeverria, tambien, refleja el deseo por una 

transformaci6n social y politica que se demuestra en sus propuestas por "atender 

prioritariamente a grupos marginados, impulsar y reglamentar la educaci6n extra escolar" 

(Carranza Palacios 76-77). Los libros de texto durante esta reforma educativa estaban 

enfocados a que el alumna se reinventara despertando en el una conciencia innovadora 

para resolver los retos y llevar a cabo tareas de su tiempo que estuvieran orientadas a 
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mejorar la condici6n de vida colectiva. Los LTG durante este periodo tuvieron un 

caracter formativo y menos informativo para ayudar al estudiante a que desarrollara 

habilidades inquisitivas orientadas a la investigaci6n y asi mismo habilidades para 

aprender a pensar y dar un propio juicio critico (Carranza Palacios 78). Villa Lever 

recalca que las lecturas en los LTG de 1974 se enfocaron en la importancia del territorio, 

la belleza de la naturaleza y una representaci6n del mundo desprovista de limitaciones 

con el fin de modelar una vision de la realidad (52). 

Estas caracteristicas de los L TG del sexenio de Echevarria se dan a conocer, en el 

Libro de Lectura de Espanol de sexto grado de 1974, a traves de la representaci6n que se 

hace de sor Juana usando la adaptacion hecha por Carlos H. Magis del ensayo de 

Gabriela Mistral titulado "Silueta de Sor Juana Ines de la Cruz14
, donde describe a sor 

Juana segun un cuadro antiguo. Segun el analisis que hace Quintana Owen de esta 

seccion del libro, aqui no s6lo se inculca la destreza de leer bien, sino que, se transmite 

una serie de mensajes para formar en el estudiantado una vision de la realidad (305). Sin 

embargo, Quintana Owen no ofrece una explicacion clara del mensaje que se transmite a 

traves del discurso escondido en esta adaptacion del ensayo de Mistral. Segun mi analisis 

de esta seccion del libro, el discurso aqui intenta crear conciencia de la importancia del 

territorio y alienta su exploracion. En este fragmento del ensayo se muestra la relacion de 

la riqueza de caracter y la belleza fisica de sor Juana con la riqueza y la belleza del 

territorio que la rodea. Gabriela Mistral nos da a conocer la belleza natural del paisaje 

que fue escenario del nacimiento y de la nifiez de sor Juana diciendonos que: 

14 Este ensayo escrito por Gabriela Mistral apareci6 publicado por primera vez en su libro Lecturas para 
mujeres, libro que se escribi6 por encargo del gobiemo de Mexico en 1923. Tambien se encuentra una 
recopilaci6n de este ensayo en la revista de cultura mexicana Abside 15.4 (oct-dic 1951): 501-506 
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... [ n ]aci6 en Nepantla. Dos volcanes recortaron el paisaj e familiar de su infancia. 

Pero es el Iztaccihuatl, de finos perfiles, el que influy6 en su alma, y no el 

Popocatepetl, basto y macizo hasta su cumbre. La luz de la meseta le hizo esos 

ojos rasgados y enormes para recorrer el ancho horizonte. Para andar atm6sfera 

diafana, le fue dada esbeltez que al caminar la hacia parecerse a un largo jazmin 

en la luz de la tarde (SEP 93). 

En este pasaje del ensayo, Mistral se enfoca en el aspecto fisico de la poeta y la 

belleza de su caracter como resultado del entomo de la belleza natural del lugar que la vio 

nacer despertando en el estudiante curiosidad por explorar ese territorio que acogi6 por 

primera vez a esta ilustre mujer. Quintana Owen ofrece un dato importante cuando sen.ala 

que lo que se omite en esta secci6n del libro son fragmentos del trabajo de sor Juana 

(305). Esta omisi6n le impide al estudiante analizar por si mismo el caracter de sor Juana 

y lo que ella en realidad quiere transmitir a traves de su obra. 

Se explora a sor Juana a traves de los ojos de Gabriela Mistral, quien nos 

proporciona una descripci6n fisica de la belleza de sor Juana y de la imagen poetica que 

proyecta la descripci6n de lo que parece ser el clasico y famoso retrato de la monja 

pintado por Miguel Cabrera. En el retrato la monja esta sentada en su escritorio rodeada 

de cientos de libros que forman parte de su estudio en el convento de San Jeronimo en 

donde pasaba la mayor parte de su tiempo, descripci6n que muestra una: 

.... vaguedad de ensuefio en las pupilas de sus retratos. Los de 

Asbaje son ojos acostumbrados aver que las criaturas y las cosas se destaquen 

nitidamente en el luminoso de los llanos altos. Detras de esos ojos el pensamiento 

debi6 tener la misma claridad y agudeza del aire. Muy delicada la nariz, la boca, 
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ni triste ni alegre, tenfa los labios firmes para que no los hicieran temblar las 

emociones. Blanco, agudeza y perfecto el ovalo del rostro, como una almendra 

desnuda. Sobre la palidez de ese rostro debi6 resultar muy hermoso el negro 

intenso de los cabellos y de los ojos. Los hombros finos tambien, y la mano 

sencillamente milagroso. Podia haber quedado de ella solo eso, y conoceriamos el 

cuerpo y el alma por aquella mano sensible y noble como sus versos ... Es muy 

bella su figura inclinada sobre la oscura mesa de caoba. Los grandes libros en que 

estudiaba, acostumbrados a sentir sobre si la diestra amarilla y rugosa de 

venerables eruditos, debieron sorprenderse con la frescura del agua de esa 

mano ... (SEP Espanol sexto grado 93). (Ver ilustraci6n 5) 

I 
t • 
\.,,;;t.l 

Sor Juana Ines de la Cruz, pintura de Miguel Cabrera, 17 5 0. (Castillo de 

Chapultepec) (SEP Libra de Lectura de Espanol de sexto grado de 1974 93) 
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Usando la descripci6n que Mistral hace de un retrato de SOI Juana, que proyecta 

la belleza fisica y la erudici6n de esta, se crea una realidad superficial y ficticia de la 

poeta. Una ilusi6n que se forma a traves de un retrato que la misma soI Juana ciitic6 con 

su soneto 145 argumentando: 

Este que ves, engafio colorido, 

que, del arte ostentando los primores, 

con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engafio del sentido; 

este, en quien la lisonja ha pretendido 

excusar de los afios los horrores, 

y venciendo del tiempo los rigores 

triunfar de la vejez y del olvido, 

es un vano artificio del cuidado, 

es una flor al viento delicada, 

es un resguardo inutil para el hado: 

es una necia diligencia errada, 

es un afan caduco y, bien mirado, 

es cadaver, es polvo, es sombra, es nada (OCDSJI 277). 

Aqui, sor Juana procura desmentir los elogios de su retrato tratando de decir que 

estas representaciones no reflejan las cualidades de la verdadera persona. Sin embargo, 

con la adaptaci6n que se hace del ensayo de Gabriela Mistral de este Ietrato famoso de 

sor Juana no se pretende que el estudiante se enfoque en SOI Juana y la ilusi6n creada de 

su belleza fisica, sino en la importancia de los aspectos fisicos de la naturaleza, mensaje 
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transmitido a traves de la descripci6n de la belleza fisica de sor Juana. Con esta 

descripci6n de la belleza natural de sor Juana se crea una relaci6n con la belleza de la 

naturaleza con el fin de modelar una vision particular de la realidad e inducir al 

estudiantado a pensar no en la verdadera sor Juana, sino en el entomo que la rodea. De 

esta manera, se crea conciencia en el estudiante de prestar atenci6n a su alrededor, al 

territorio que lo rodea y la riqueza natural contenida en este. 

Esta forma de transmitir mensajes a traves del discurso escrito, fue caracteristico 

de los libros de ciencias sociales durante el periodo de 1973 y 1992, los cuales fueron 

elaborados en respuesta al movimiento estudiantil de 1968 que motivaba el regreso a las 

raices populares mexicanas. El enfoque de este programa de reforma educativa fue de 

caracter social, inquisitivo y participativo por parte del estudiantado, el cual a traves del 

conocimiento cientifico y el razonamiento analitico pondrian en practica un metodo 

experimental, cuyo fin era desarrollar la capacidad de analisis en el estudiantado. Sin 

embargo, la noci6n de sociedad y de historia, que nos hacen conscientes de la realidad 

que nos rodea, se prefirieron explicar en funci6n de las fuerzas sociales emergentes, y no 

en funci6n de biografias de personajes de la historia, como en el caso de la representaci6n 

de sor Juana en este Libro de Espanol de Sexto Grado, cuya representaci6n sugiere al 

estudiantado poner en funcionamiento su habilidad para hacer un analisis comparativo a 

traves de la contemplaci6n de una imagen que proyecta una belleza fisica rodeada de un 

entorno rico (Torres Barreto 28-29). 

En contraste con el concepto de naci6n y territorio que el gobiemo de Echevarria 

promovia a traves de la representaci6n de sor Juana en los L TG, el gobierno de Salinas le 

dio mas importancia al concepto de naci6n en funci6n al desarrollo de la ciencia y 
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tecnologia para la explotaci6n de los recurses naturales. En la Monografia de! Estado de 

Mexico de 1993 se da a conocer una parte de la vida de sor Juana bajo el titulo "Acerca 

de las letras y las ciencias." En esta secci6n del libro se usa la imagen de sor Juana para 

mostrarla como un ejemplo de cuan importante son las letras y las ciencias para el 

desarrollo del estudiante y como uno puede destacar en ellas con perseverancia y 

disciplina. Este es uno de los valores que alentaba el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, 15 el cual esta contemplado en el Articulo 3 de la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde se muestra la obligaci6n que tiene el Estado de brindar 

educaci6n al estudiantado, apoyando "la investigaci6n cientifica y tecnol6gica y ... 

[fortaleciendo la difusi6n] de [la] cultura" como parte del programa de modernizaci6n 

educativa (Carranza Palacios 113)16. 

El territorio no fue un elemento central en la version de naci6n que el gobiemo 

de Salinas promovia en los textos entre 1992 al 994, sino se le dio mas importancia a la 

explotaci6n de los recurses naturales para el mejoramiento de la economia de tendencia 

neoliberal. La secci6n dedicada a las letras y las ciencias en la Monografia de! Estado de 

Mexico de 1993, es evidencia de "la aparente intensa actividad en materia educativa [la 

cual] tuvo el efecto simb6lico de legitimar las transformaciones econ6micas y sociales de 

tinte neoliberal y conservador emprendidas por el gobierno salinista" (Torres Barreto 32). 

Un ejemplo claro de c6mo esta politica educativa us6 la figura de sor Juana para 

promover su noci6n de naci6n en la explotaci6n de recurses naturales para el 

mejoramiento la economia, se ve en el empleo de la escena V del auto sacramental el 

15 La reforma al Articulo 3 fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 5 de marzo de 1993. 
16 "El modelo de modernizaci6n educativa es definida como la forma de pasar a lo cualitativo, romper 
inercias e innovar; asi como superar un marco de racionalidad ya rebasado y adaptarse a un mundo 
dinamico" (Carranza Palacios 111) 
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Divina Narciso. Este auto sacramental fue escrito por sor Juana, en donde la poeta no esta 

precisamente promoviendo la riqueza natural de Mexico, sino mostrando como el Diablo 

esta tentando a Narciso para que lo adore a cambio de la riqueza de todos los reinos del 

mundo que podria obtener si asi lo hiciera (OCDSJV, III 21-96). Sin embargo, esta 

escena del auto sacramental se usa en la Monografia de! Estado de Mexico de 1993 no 

solo para sefialar la gran riqueza que posee Mexico e incitar a que se observe como lo 

sugiere Quintana Owen en su analisis de esta secci6n del libro de texto17, sino mi analisis 

muestra que esta secci6n del libro hace alusi6n a la riqueza de los recurses naturales 

sugiriendo su promoci6n y su explotaci6n como parte de la politica de Salinas de Gortari. 

Esta idea de la promoci6n de la explotaci6n de los recurses naturales se saca a relucir 

describiendo la fecundidad de la tierra y la riqueza de los minerales preciosos contenidos 

en ella: 

Mira aquestos ganados 

Que inundando los valles, 

De los prados fecundos 

Las esmeraldas pasen. 

Mira de esas montafias 

Los ricos minerales 

Cuya prefiez es oro 

Rubies y diamantes 

17 Para mayor informaci6n referirse al trabajo de Quintana Owen (308-309) 
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Mira esos jardines 

los fecundos frutales 

de especies diferentes 

dar frutos admirables (SEP Monografia del Estado de Mexico 1993 128-129). 18 

Este pasaje del Divino Narciso presentado en la Monografia omitiendo la 

verdadera intenci6n de sor Juana, puede ser interpretado como parte de un discurso 

politico llevado a cabo a traves de la politica educativa durante el sexenio de Salinas, el 

cual buscaba promover la explotaci6n de los recursos naturales usando la imagen de sor 

Juana. La posici6n real de la poeta con este pasaje no era que su pais fuera explotado. Sor 

Juana, en realidad, fue muy critica de la actitud explotadora de la corona, incluso la 

denunci6 en su auto sacramental titulado El cetro de Jose. Aqui, expone "la batalla 

espiritual que libraron los antiguos pobladores de America en contienda con el hombre 

espafiol," transmitiendonos su descontento con una parte de la historia mexicana que 

cuenta la explotaci6n y los abusos de la monarquia que le toc6 presenciar (Gonzalez 29-

30). Sor Juana nos da a saber su sentir diciendonos: 

jNo, mientras viva mi rabia, 

Fe, conseguiras tu intento, 

Que aunque ( a pesar de mis ansias) 

privandome la Corona, 

que por edades tan largas 

pacifica poesia, 

introdujiste tirana 

18 Esta es una reproducci6n identica de] auto sacramental de sor Juana que se encuentra publicado en ,ODSJ 
VIII 45-46. 
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tu dominio en mis Imperios, 

predicando la Cristiana 

Ley, a cuyo fin te abrieron 

Violenta senda las armas; 

Y aunque la ley natural 

Que en testes reinos estaba 

Como violenta conmigo, 

Se haya puesto de tu banda; 

Y aunque casi toda ya 

Mis gentes, avasalladas 

De tu activa persuasion, 

Todos tus dogmas abrazan; 

Con todo (vuelvo a decir), 

No ha de ser tu fuerza tanta, 

Que puede de una vez sola 

quitar las tantas radicadas 

reliquias de mis costumbres! 

Y asi aunque me ves postrada, 

No es tanto que note impida 

El que demuelas las Aras 

Adonde los Sacrificios 

Son las Victimas Humanas (OCDSJIII 192-193). 
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La omisi6n de este auto sacramental donde sor Juana critica los abusos de la explotaci6n 

de la corona espafiola esconde la verdadera intenci6n de la poeta. Esto saca a relucir el 

prop6sito del Estado en querer transmitir un nacionalismo que promueva una economia 

neoliberal y de apertura a la inversion extranjera promocionando la explotaci6n de los 

recursos naturales a traves de una de las obras mas famosas de sor Juana como es el 

Divina Narciso. De esta manera se crea una imagen ficticia de sor Juana que parece estar 

acorde con las ideas que promueve la politica educativa del orden en turno, pero, en 

realidad, no es lo que la poeta alienta. 

La monografia de I 993 es caracteristica de la reforma educativa de 1992, la cual 

fomentaba la politica de modemizaci6n y liberalismo econ6mico. La narraci6n de la 

informaci6n en este texto estuvo dirigida a crear conciencia en el estudiantado de la 

importancia de la preparaci6n del individuo para contribuir al rendimiento econ6mico; de 

ahi parte la importancia que el estudiantado adquiera habilidades cognitivas y 

conocimientos. La imagen de sor Juana y su amor por la ciencia parecen haber sido 

usados para promover un interes por la ciencia y tecnologia necesarias para la 

capacitaci6n de la poblaci6n encargada de poner en marcha el plan de explotaci6n de 

recursos naturales incentivada por una ideologia neoliberal que prestaba menos 

importancia a la vida familiar (SEP Monografia de! Estado de Mexico 1993 128-129). 

Este valor que se le da al desarrollo econ6mico durante el sexenio de Salinas se 

vio en el texto Mi libro de historia de Mexico de cuarto grado de 1992 en el cual se le 

presta menos importancia a la biografia de sor Juana y se la menciona solo como una 

figura mas que aport6 al desarrollo de la cultura durante la epoca colonial. Mas adelante 

bajo el titulo "Los ultimos afios," se menciona las elecciones de 1988 en las cuales 

49 



Salinas de Gortari, candidato del PRI, sali6 ganador. En esta misma secci6n del libro se 

crea conciencia de la importancia de la modemizaci6n, la explotaci6n de los recursos 

naturales y el desarrollo econ6mico necesarios para lograr la justicia social, diciendole al 

estudiantado que "Mexico debe crear empleos bien pagados para todos. Para lograrlo 

debe aumentar la actividad econ6mica y aprovechar sus recursos" (SEP Mi libro de 

historia de Mexico 79). Un parrafo mas adelante el texto incita a los estudiantes a formar 

parte de la soluci6n, diciendoles que "[r]esolver esos problemas es tarea de los mexicanos 

de hoy .. .. A ti te toca ... , coma le toc6 a tus padres y antepasados .... Es la historia que te 

toca vivir y hacer, cambiar y mejorar" (79). Dando a conocer al estudiantado la realidad 

actual del pais y narrandola en primera persona, se causa mayor impacto en las mentes 

fragiles de los nifios para inculcarles la idea de liberalismo politico y el modelo de 

apertura econ6mjca que el gobierno en turno promovia (78-79). 

Esta necesidad por querer que el estudiantado este consciente de la realidad que 

lo rodea, fue una caracteristica del gobierno salinista, la cual se vio influenciada por una 

serie de eventos importantes como la revoluci6n informatica, la caida de la Union 

Sovietica, el resurgimiento de nuevos brotes de nacionalismo radical y el deseo de 

implementar una economia y cultura globalizadas. La tendencia neoliberal de este 

regimen politico influenci6 la politica educativa reflejada a traves de la imagen de sor 

Juana en la monografia y el libro de texto de cuarto afio arriba mencionados. Estos 

transmiten el mensaje de incorporar a los individuos a la revoluci6n del conocimiento, 

resguardar los valores y las tradiciones de nacionalidad para competir exitosamente con 

las naciones de vanguardia. 
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Sin embargo, durante el regimen salinista se reanudaron las buenas relaciones 

con la Iglesia Cat6lica y el sector privado de tendencia neoliberal, lo cual caus6 oposici6n 

entre periodistas e intelectuales de izquierda por los intentos del gobiemo por acercarse a 

grupos sociales de derecha. Hubo una gran critica del uso del material didactico y la 

informaci6n utilizada para la elaboraci6n de LTG, la cual tenia el prop6sito de difundir 

propaganda salinista y, segun los criticos, no se·ponia ningun interes en desarrollar un 

metodo pedag6gico que ayudara al estudiante a entender y aprender nuevos conceptos e 

informaci6n. La narrativa carecia de todo atractivo, comprimiendo la informaci6n en 

oraciones cortas y "una apretada sintesis de ideas principales" (Torres Barreto 29-40). 

Siguiendo con el analisis del discurso politico a traves de la figura de sor Juana en 

los libros de texto durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce, el cual dur6 de 1994 al 

2000, se saca a relucir la intenci6n de promover la importancia de la preparaci6n. Por 

ejemplo, en el Libro de Historia y Geografia del 2000 de tercer grado bajo el tftulo 

"Unos hombres," se menciona brevemente el nombre de sor Juana, su lugar de 

nacimiento y su relaci6n con la literatura hispana. En esta secci6n del libro se situa a sor 

Juana dentro de un contexto de personajes celebres mexicanos que destacaron en otras 

areas como la ciencia, las matematicas y la astronomia. Esta secci6n del texto esta 

acompafiada de un masivo retrato de sor Juana que ocupa las tres cuartas partes de toda la 

pagina. Paginas mas adelante en la secci6n "El Estado de Mexico, hoy," el Estado se 

dirige directamente a los estudiantes, recordandoles su papel como estudiantes y la 

importancia de su preparaci6n para el bienestar econ6mico del pais, diciendoles: "has 

conocido lo mas interesante de [los] recursos naturales y te has enterado de su historia. 

Has comprobado ... la imagen de un estado progresista .... que avanza para seguir 

51 



engrandeciendolo y contribuir asi, al progreso general de nuestra Nacion" (SEP Libra de 

Histariay Geagrafia 2000 119-155). 

En este pasaje del libro se ve el interes de la politica educativa implementada 

durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Esta impulsaba la preparacion del estudiantado en 

las areas de ciencia y tecnologia, las cuales se consideraban esenciales para el 

mejoramiento de la economia. Segun este libro el comercio y la industria de capital 

extranjero "aportan la mayor parte de los ingresos a la economia estatal y son las 

actividades que proporcionan el mayor numero de empleos a la poblacion" (SEP Libra de 

Histaria y Geagrafia 149). 

Durante el sexenio de Zedillo, la idea de cambio de una politica nacional a otra 

politica de inversion intemacional se ve reflejada no solo en la cubierta de los L TG, los 

cuales no usan mas la imagen de La Patria representada por una mujer mestiza de rasgos 

indigenas, como se hicieron en los libros de 1960, 1970 y 1992, sino tambien en la forma 

coma se representa la figura de sor Juana. Los libros del 2000 situ.an a sor Juana en una 

parte estrategica de la historia colonial de Mexico donde la literatura, las artes y la ciencia 

alcanzaron su mayor desarrollo durante esa epoca (SEP Histaria y Geagrafia 2002 119). 

En estos libros tambien se le da una mayor importancia a la obra literaria de sor Juana, 

hacienda que la figura de la poeta pierda significado coma uno de los personajes de la 

historia que el gobiemo de generaciones anteriores utiliz6 para construir el patriotismo y 

nacionalismo que se enfocaba en todo lo que era autenticamente mexicano. 

Este cambio de interes en utilizar la figura de sor Juana para promover lo 

autenticamente nacional, fue una de las caracteristicas para la transmision de una 

tendencia globalizada, la cual se llevo a cabo con mas fuerza inmediatamente despues de 
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las elecciones del 2000 con la victoria de Vicente Fox, presidente perteneciente al PAN, 

Partido de Acci6n Nacional, (una organizaci6n politica diferente al Partido 

Revolucionario Institucional PRI, el cual estuvo en el poder federal desde 1929) 

(Martinez Rizo 35-36). Este cambio en la representaci6n de sor Juana que se hace en los 

L TG durante el periodo de 1994 al 2000 contrasta con la imagen verdadera de sor Juana 

quien a traves de algunos de sus poemas, muestra fuertes elementos de un nacionalismo y 

patriotismo autenticamente mexicanos, los cuales nacen de lo mas profundo de su ser. 

Segun Maria de Jesus Gonzalez, sor Juana contribuy6 a construir una identidad nacional 

a traves de su obra literaria, la cual en parte surge de en medio de un levantamiento de 

clases oprimidas por la Corona Espanola, en la cual los criollos, mestizos, indios y negros 

cansados de la tirania monarquica empezaban a poner resistencia en contra de la opresi6n 

de los peninsulares, y asi tratar de construir una identidad que los identificara como 

naci6n. 

Gonzalez analiza la lfrica, los sonetos y los villancicos de sor Juana para mostrar 

que en la obra de la poeta se muestran rasgos de un nacionalismo mexicano. La autora 

presenta una explicaci6n de la "Loa al auto del Cetro de Jose," "Los Empefios de una 

casa," y tambien el sarao, "Llamado a cuatro naciones." Segun, Gonzalez, el romance 24 

que sor Juana dedic6 a los marqueses de la Laguna, dando la enhorabuena por el 

nacimiento de su hijo "el mexicano," da sen.ales de querer formar un nacionalismo 

mexicano usando ( en la poesia) simbolos nacionales como el aguila mexicana levantando 

vuelo, simbolizando la libertad para todos los mexicanos sin distinci6n (25). Esta idea se 

deduce de la siguiente estrofa de este famoso poema: 
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Levanta America ufana 

La coronada cabeza, 

Y el Aguila Mexicana 

El imperial vuelo tienda 

Aqui si se ha de ver 

Una maravilla nueva 

De afiadir mas a lo mas 

De que el Mexicano crezca ( OCDSJ I 72) 

Ademas, en el villancico rn'.unero 224 titulado Ensaladilla, sor Juana muestra diversos 

elementos etnicos de los indigenas, negros, mestizos y criollos, elementos que Gonzalez 

califica como evidencias de la conciencia etnica social que sor Juana tenia con su patria. 

Un ejemplo es la inclusion del nahuatl, idioma autoctono de algunos grupos mayas, en 

villancicos como este. Aqui vemos un ejemplo de esta idea: 

-Tia ya timohuica, 

maca ammo, Tonantzin, 

titechmoilcahuiliz, 

Ma nel in Ilhuicac 

Huel timomaquitiz 

6Amo nozo quenman 

Timotlalnamictiz? ( OCDSJ II 17) 

Este villancico no solo muestra la gran sensibilidad de sor Juana por la poesia y el uso 

del lenguaje, sino la poeta muestra como la cultura espafiola se puede enriquecer 
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aiiadiendo influencias de otras culturas, al incluir en su poesia el sentir de otros grupos 

etnicos como los indigenas mexicanos quienes segun la traducci6n comentada que 

proporciona Patrick Johansson de esta secci6n del villancico, los naturales le esta.n 

cantando a la virgen: 

Ya te vas 

(nuestra) amada senora 

Oh, no (nuestra) Madrecita .... 

Nos vas a olvidar (Johansson 473). 

En el pasaje escrito en nahuatl se ve tambien claramente el interes que tiene sor Juana por 

la comunidad indigena al usar su idioma, y asi dar a conocer el "espiritu de humildad, el 

halito de dolor, la idea de patria primaria ... " (Gonzalez 27). A parte de esto, el uso de dos 

lenguas diferentes ( el nahuatl y el espaiiol) muestra una fuerte conciencia sociocultural en 

la poeta (Gonzalez 29). 

El analisis de algunos de los trabajos de sor Juana desde el punto de vista 

sociopolitico y cultural refleja el caracter y el nacionalismo de la poeta cuyo mensaje es 

muy claro: el querer una naci6n integrada donde los indios, negros, mestizos y criollos 

sean incluidos en la sociedad por igual. Ademas, el caracter sociopolitico descrito en este 

analisis hace que la figura de sor Juana sea un icono de inspiraci6n para muchos 

incluyendo el Estado quien en algunos sexenios ha usado su imagen a traves de los libros 

de textos gratuitos para la formaci6n de la identidad y la conciencia nacional mexicana. 

Lo que se deduce de L TG de las distintas reformas educativas es que la vida de 

sor Juana se describe en unos enfoca.ndose en los eventos claves de su vida como su 

dedicaci6n al estudio, la pasi6n por la lectura y en otros su experiencia viviendo la 
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formaci6n de una identidad nacional mexicana. La intenci6n de transmitir cierta 

identidad nacional se ve en los L TG cuando estos se enfocan mas en datos hist6ricos 

sabre la poeta y su relaci6n con los sucesos de su tiempo como son el virreinato. Tambien 

esta intenci6n se saca a relucir a traves de la representaci6n que se hace de la adaptaci6n 

de ensayos escritos en su honor y del uso de ciertos pasajes de su obra, los cuales se usan 

con un prop6sito definido. Sin embargo, de su vida religiosa no se ha tratado mucho en 

estos libros. 

Esta intenci6n del Estado de mostrar solo el lado secular de sor Juana se ve, 

tambien, en el uso de estatuas y frescos de la poeta que la Secretaria de Educaci6n 

Publica usa para mostrar ese lado de sor Juana que s6lo este acorde con los intereses <lei 

orden en tumo. Por ejemplo, la estatua de sor Juana, disefiada por Ignacio Asunsolo, la 

cual forma parte del conj unto de estatuas que adornan el primer patio de la Secretaria de 

Educaci6n en Mexico, foe resultado del programa de la politica cultural y educativa de 

Vasconcelos (politica que se llev6 a cabo entre los afios 1924 y 1925, la cual pretendia 

"abrir la cultura nacional a lo universal [ simbolizando] este ideal" de una cultura de 

influencia universal. Para esto se utiliz6 la imagen de sor Juana junta a otros personajes 

de renombre como Amado Nervo, Justo Sierra y Ruben Dario (Claude Fell 459). 

Asimismo, se represent6, tambien, a sor Juana con el fresco de Roberto Montenegro, 

pintado en el corredor del tercer piso del mismo recinto de la Secretaria de Educaci6n 

Publica. Estos dos trabajos muestran la erudici6n de la poeta y su interes por la ciencia, 

dejando de lado su parte espiritual, pero a la vez dejando entrever "su espiritu de rebeldia, 

mas profano, [que] mas dentro de la vida que del claustro" (Abreu Gomez 173-185) (Ver 

ilustraci6n 6,7) 
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Estatua por fg-nado Ast'.m:,;olo. 
Sc eonserva cm uno de los nic.:hos dcl pdn,er patio 
ck la Secrebria de E<lucacion Publi<.:a, de 1V£6xico. 
Fue inuug-urada el :~ de abdl de 1924. Don Pranefac:o 
A. de Icaza public6 en El UnivJ::rt';al, de Mexico, cl 
17 de aln-il cle 'l D24, un cns~yo titulado Cuatro 

Bs1-atna~ (Ilario, Sh•rra, Nt:no y Sor .Juana). 

(Ilustraci6n 6 Iconografia de sor Juana Ines de la Cruz, Abreu Gomez, 219) 
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(Ilustraci6n 7 lconografia de sor Juana de la Cruz, Abreu Gomez, 225) 
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La preferencia del Estado por representar la parte secular de sor Juana y no la religiosa, 

responde a un claro objetivo de separar la educaci6n de la Iglesia Cat6lica. El caracter 

laico de la politica educativa de Echeverria fue tambien adoptado por las distintas 

reformas educativas que presidieron este gobiemo. 

Estas modificaciones de la representaci6n de la figura de sor Juana en los 

diferentes periodos de la politica educativa durante 1960 al 2000 parecieran ser parte del 

desaiTollo tecnico y didactico de estos libros. Sin embargo, esto mas bien parece ser el 

resultado de un contenido ideol6gico que refleja "la politica educativa de quienes deciden 

la evoluci6n del perfil de los procesos ideol6gicos y de la cultura nacional" (Torres 

Barreto 34). En los LTG se ve claramente tres funciones evidentes mejorar el curricula 

escolar, servir como herramienta para la ensefianza del aprendizaje y por ultimo cumplir 

con una funci6n ideol6gica sirviendo "en el proceso de socializaci6n, de aculturaci6n y 

de adoctrinamiento de las j6venes generaciones" que le dan a estos libros una 

intencionalidad social, cultural y politica (Celis Garcia 2-4). 
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Conclusion 

Este trabajo de investigacion ha demostrado como el discurso visual y escrito que 

se transmite a traves de la figura de sor Juana y otras ilustraciones en los libros de texto 

gratuitos, parecen tener una relacion directa con el discurso politico que transmitio el 

Estado durante los sexenios entre 1960 y 2000. Aqui la figura que se creo de sor Juana 

muestra solo una parte de la vida de la poeta y deja de lado su figura espiritual, filosofica 

y religiosa que tambien caracteriza a la poeta, y la acerca a lo que ella tanto anhelaba 

alcanzar: "lo divino." 

Examinamos la vida de sor Juana como base de todo el trabajo y a traves de un 

analisis informativo sabre la necesidad que tiene el estado en promover personajes 

hist6ricos de la talla de esta ilustre poeta, se saca a relucir el papel importante que estos 

personajes historicos o heroes juegan como herramienta politica para transmitir un 

discurso que ayude a promover los intereses del Estado y a formar el nacionalismo a lo 

largo de la historia. La biografia de sor Juana y el analisis de uno de sus mas importantes 

poemas revela a la verdadera sor Juana lo cual contrasta con las representaciones que el 

Estado hace de la poeta dejando entrever la intenci6n que tiene cada gobiemo en tumo. 

Luego exploramos como el Estado a traves de la educaci6n transmite su discurso 

a lo largo de la historia (inmediatamente despues de la independencia hasta mediados del 

siglo XX). Aqui, se introduce el interes que tiene el Estado en elaborar libros de texto de 

caracter obligatorio y gratuito para la distribuci6n homogenea de conocimiento que 

servira para formar las mentes de los nifios de educaci6n primaria. Ademas, en este 

capitulo se expone la teoria sabre la funcion que tienen los heroes o personajes historicos 
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representados en estos libros para la transmisi6n de una determinada ideologia. Teoria 

que sirve de respaldo a mi interes en analizar como el discurso visual y escrito cambia 

con cada sexenio para formar la imagen de sor Juana en los L TG, y como este cambio 

revela una conexi6n con los cambios en la politica del Estado. 

Los datos hist6ricos expuestos en este trabajo, se usan como contexto del 

ambiente politico en el cual se usa la figura de la poeta para transmitir cierto discurso 

visual o escrito. El cambio en el uso de la terminologia que se encuentra en el discurso 

escrito y que se usa en la representaci6n de la figura de sor Juana muestra una relaci6n 

directa con los cambios en la politica del Estado que vio en la educaci6n un rnedio para 

hornogenizar a la poblaci6n, prornover el arnor por la patria y crear un nacionalismo que 

este acorde con la ideologia del gobiemo en turno. Ademas, estos datos hist6ricos sirven 

para dar una explicaci6n 16gica a los cambios en la politica del Estado que se suscitan en 

los diferentes periodos presidenciales responsables por la elaboraci6n y distribuci6n de 

los LTG. 

El discurso visual y escrito que se transmite a traves de la irnagen que se forma 

de la poeta y otras ilustraciones en LTG reflejan unas veces la ideologia politica del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), de corriente de izquierda, y otras la del 

Partido Acci6n Nacional (PAN), de corriente de derecha y tendencia neoliberal y de 

apertura a la globalizaci6n. 
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