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1 N T R o o u e e 1 o N 

En las antl~~as sociedades la Educacl6n destinada a la juven

tud estaba encargada exclusivamente a los padres. En estas cond! 

clones, no llenab~ por entero su objetivo de transmitir al lndlvl 

duo, en forma generalizada, todo el tesoro de la experiencia co-

lectlva del saber, contribuyendo mas bien a conservar las dlferen 

etas que crea la falta de unidad cultural, la cual trae como cons! 

cuencla 16glca la dlvlsl6n del trabajo y por lo tanto la separa--

cl6n econbmlca y social. Cuando precisamente el papel de la educ! 

cl6n debe ser disminuir en cuanto sea posible estas diferencias. 

En un segundo estadio son las Instituciones religiosas las que 

se atribuyen la representacl6n de los Intereses colectivos y h1111a

nos de la enseñanza. En esta etapa la educacl6n llena un poco me

jor su objetivo social; pero prevalece un esp1rltu sectario el 

cual es contrario a ésta, a la autentica educacl6n clentlflca. 

Por ~!timo, a ratz de la Revolucl6n Francesa, el Estado asU'lle 

el deber exclusivo de educar o, por to menos el de vigilar y diri

gir a las Instituciones destinadas a Impartir lnstruccl6n elemen

tal. 
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As1 hoy, no parecen discutibles ni el derecho ni la obllga-

clbn de la sociedad, y por consiguiente del Estado, de asunlr la 

dlrecclbn integral de la educaclbn; ampar~ndose con ello derechos 

del escolar y regulando los Intereses de la colectlvldad. 

La educaclbn tiene por objeto el bien Individual y colectivo. 

La consecucl6n de sus fines, Induciendo la superaclbn e lnve~ 

tlgacl6n clenttflca no pueden ser cubiertos por el lnter6s priva

do dirigido, por la estrecha Idea de lucro personal, por lo que 

·solamente el Estado como organizador y administrador de la socie-

dad, puede y debe universalizar la educacl6n, d~ndole a todos sus 

Integrantes para convertirla en el agente principal de la Igual

dad moral y material, y un medio para lograr una verdadera forma 

polltlca justa de gobierno: la democracia. 

Por consiguiente, la universalidad de la educaclbn es el me

dio m~s eficaz de disminuir al peor y mas grave de los males que 

padecen les sociedades en la actu~lldad; el analfabetismo que com 

porta desigualdades son la causa fundamental de las Injusticias 

sociales, econ6mlcas y polttlcas de muchos pueblos, baslcamente 

de los subdesarrollados, 
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La lntervencl6n del Estado en la educacl6n. exige como garan• 

t1a una absoluta separaelbn de la rellglbn en la enseftanza elemeu 

tal. Al respecto hoy nadie discute la separaclbn Indispensable 

entre el Estado y las confesiones religiosas. 

La educaelbn cano funclbn del Estado y de la sociedad, exc!u

ye tanto al lnter6s comercial de los particulares como al lnter6s 

sectario del Clero. los particulares obtienen mediante la conee

sl6n la autorlzacl6n para Impartir educacl6n la cual establece 

los derechos y las obligaciones a los que se sujetan las personas 

que sean favorecidas con la explotael6n de un Servicio Pübllco 

que en prlnclplo pertenece exclusivamente al Estado: la edueaclOn. 

El fin de 6sta no puede ser el de favorecer tal o cual creencia, 

sobre cuya verdad trascendental no pueden pronunciarse ni el Est! 

do ni la ciencia. SI el Estado ha de reducirse a las verdades 

clent1flcas y morales, es claro que tiene que ser laica la educa

clOn concretando y conformando el desenvolvimiento Intelectual, 

f1slco y moral del Individuo. 

El Estado, m~xtma organlzacl6n a la que ha llegado la socie

dad, debe considerar a la edueael6n como una garantía soctal, por 

medio de lo cual todas las personas ftslcas, Independientemente 
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de su sltuaclbn socloecon6mlca cuenten con los beneficios de la 

explotacl6n y de la riqueza Intelectual, que traera consigo un 111!. 

jor nivel de vida, a mbs de crear una verdadera conciencia c1vi

ca, por lo que respete y se dignifique al hombre dependiente del 

grupo social, y por la que se Inculque, el respeto a lnstltuclo-

nes pol1tlcas, e1 amor a la patria y una creencia absolut~ ~n la 

Democracia como forma de vida. 

Al escoger el tema para mi tesis profesional, deb1a conjugar 

mis modestos conocimientos jur1dlcos con mis vivencias sobre el 

marco cotidiano de nuestra conflictiva nacional; por ello escogt 

la educacl6n y la democracia tema que es de s1.111a Importancia, ya 

que C()f!IO lo mantengo en los cap1tulos posteriores, m~s que un prg 

blema Pedag6glco Jur1dlco, es un problema Pol1tlco. 

Estoy convencido plenamente de que el presente trabajo dar& 

lugar a ln1111erables polémicas y opiniones controvertidas, Igual

mente serb motivo de duras y acres cr1tlcas, las cuales estoy 

dispuesto a recibir empleando el mbs amplio criterio, ya que re

dundlrbn en beneficio de mi trabajo. 



CAPITULO 1 

FUHCION SOCIAL DE LA EDUCACION 

Conceptos y Sentidos Contempor~neos de la Educacibn y la 
Ense~anza. 

2 El Ancestral Problema del Analfabetismo en M~xlco. 

3 La Educaci6n como Derecho Social. 



l) Conceptos y Sentidos ~onternporáneos de la Educaclbn y la 
Enseñanza. 

"El hombre tan solo por la Educacibn 
puede llegar a ser hombre. 
No es él más que lo que la Educa--
clbn hace de ld 11 • 

Kant. 

s 

El esp1rltu del hombre es abasallador; desde que nace élprecla 

y desarrolla el conocimiento sobre las cosas que lo rodean, su 

amor a la vida misma lo Impulsa a un continuo buscar, de lo que 

se desprende una Enseñanza de todo aquéllo que lo rodea y, en la 

medida en que aprenda por sus experiencias, serb lu medida en co-

mo Impartirá sus conocimientos a los demás seres humanos que lo 

rodean, configurando as1, a través del devenir hlstbrlco, el con-

cepto de lo que den~nlnamos Educaclbn. 

Ahora bien; ¿Qué diferencia existe entre los términos "Educa-

clbn" y "Enseñanza"? ¿o acaso debertm considerarse como términos 

similares?. 

Enseñanza, etimolbgicamente proviene del verbo l~tin INSIGNA-

RE-enseñar, que significa: marcar, señalar, instruir o doctri----

nar, (1) 

(1) Enciclopedia Universal E•pasa Calpe. To~o XIX. pag, 3. 
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A su vez; Educación deriva del verbo educar del latln EDUCARE; 

que en sentido propio vale tanto como cuid,1r, criar, hacer ere---

cer, alimentar o formar. (2) 

Consultando el Diccionario de la Real Academi~ EspañolG, en--

centramos que el mismo define a la Educación como la cri~nzü, en-

señanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, (3) 

La clefinlción al referirse a la crlcnza, alude principa.1.1cn•u 

al desarrollo de las aptitudes ftslcas o biológicas del escolar, 

siendo la enseñanza, principalmente, el desarrollo de las aptitu-

des intelectuales del educando y cuando cito a la doctrina, lo h~ 

ce teniendo en cuenta principalmente el desarrollo de las optitu-

des morales, espirituales y éticas del joven. 

Por lo tanto, si desarrollamos el concepto, tenemos que, en 

términos amplios, '1la Educación consiste en kgrar desenvolver en 

e 1 educando, que hab 1 tue lmente es un n li'lo o un joven, en f orr.1.'.'! ar. 
mbnlca e Integral sus aptitudes fisicas, intelectuales y mora----

les". (4) 

Este concepto, además de coincidir con la definición Je Edu-

{2) Ob cit. pñg. 96. 
(3) Diccionario de Ir Rc~l Acrdernia Española. 06cimc Oct~vo Edi-

clón. Madrid 1956. 
(11) Enciclopcdi;: Jurldlc.:i C'mcbél, T .. ir.10 IX Edltori<:,1 Bibliogr?flc.:1 

flryentlnil p,19, G4C. 
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eacJbn dada por el Diccionario de la Real Academia Espaftola. col,!! 

clde también con e1 concepto de Educae16n dado e~ la Pedagog1a 1112 

derna; cabe agregar, para aclarar lo actual del concepto, que no 

en todas las épocas h1st6rlcas de la evoluci6n de la h1.111anldad se 

pensb de Igual manera. La historia de la Pedagogla nos ensena 

que en la antl,Cledad se conslder6 a la educaclbn como el desarro-

1 lo un tanto unilateral de Jas aptitudes flsicas y guerreras del 

educando, descuidando total o parclahnente el desarrollo de sus 

disposiciones intelectuales y morales; luego, en la edad media se 

conceptuaba a la educacl6n como un desarrollo tB111bl6n unllateral, 

esta vez de sus capacidades morales y 6tlcas del educando, descu! 

dando tot~~ o parcialmente el desarrollo de sus habilidades f1sl

cas e Intelectuales que eran postergadas, en el per1odo de la era 

moderna durante el fllosof1smo y enciclopedismo del siglo XVIII 

cuando se tendl6 a considerar a la educacl6n como forma untlate-

ral, para el desarrollo de las disposiciones Intelectuales del 

educando descuidando el desarrollo de las suficiencias f1slcas, 

6tlcas y morales del ser h\lllano. 

Pero el concepto moderno de educacl6n ha superado estas posi

ciones unilaterales; hoy se eoncept6a en forma generallzada a la 

edueael6n la cual debe desarrollar en forma Integral y armbnlca 



RPAIUJ:C. .DE . 

E.5TA ,__ 

tA<.lA J)E 

l) E~.· 



8 

todas las aptitudes naturales del educando. En forrno Integral, 

es decir todas las aptitudes con que cuentil el sujeto. 

Y en forma armónica, que slgnificc. sin pre.:lomlnio ni postcrg!!. 

ción de unas u otras aptitudes. 

Para el concepto 1.1oderno, "el ideal de la eclucilción es e.les¡;¡--

rol lur en el ser humano, en forma Integral y ,·.rmónic<i, todas ~us 

epti tudes Fls leas como ~on: los deportes, lil glmnris ia, las noclo-

nes de higiene, etc. , lntelectunles como la'> ciencias, la fi los.2 

f1a; las artes y las técnicas y Morales como la ética, la tstéti-

ca", etc. (5) 

Del propio concepto de educación surge con transpcrente clarl 

dad que la educación no constituye una finalidad en sl mismo, 

sino que por el contrario, la educación constituye una recopila--

cibn de medios que se uti 1 izan para lograr fines, Y es de uric 1,8 

portancla fundamental paré' los efectos de poner orden y nétodo en 

el estudio o planteo de los problemas emergentes de ILl educacH,n, 

determln<r los fines que la mismv persigue, que no son idéntico~ 

par2 el caso de lci educución elc1~entill, media que,; su vc:z se ~u~ 

divide en inferior y superior y le cns!!i\anza superior la cu<'l pl•~ 

(5) VillDlpnndo Jos~ Manuel. Ensc~cinza Ediciones Universitariíls. 
F;1cul tad de FI losofla. lci. Ediclbn. México 1959. 
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de ser unlversitariil o técnica. 

Los fines de lil t!ducación primari.- o enscñanzil elo:!~1entill tic.!! 

den il prepcr~r ni niño para la ~ida. En efecto, la vida de rela-

ción ~ctual en el mundo civilizado, exige un mlnlmo de conoclmieL!. 

tos ~bsolUtilmente indispensables, la carencia de los cuales colo-

ca a cualquier ser humano en e~identes condiciones de lnferiori--

dild pilra ganarse 12 vid~ adn simplemente para subsistir, As1, 

por ejemplo, la clvillzaci6n contempor~nea exige a todo ser huma-

no que sepa leer y escribir, o sea, cxpresilrse en su Idioma por 

medio de 1? escritura, porque toda person~ en la sociedad actual, 

necesita realizar actos que suponen este conocimiento: escribir, 

contar, leer, asl como tener conocimiento o nociones elementvles 

de diversas ciencias como la geometrf ~, l~s ciencins n~tureles, 

geogrd1il, historia, etc. Todo este m1nimo de cultura que se n~ 

cesita para vivir constituye proplilmente el contenido de la edu-

caci6n elemental en cualquier estado contempor~neo. (6) 

En nuestra sociedad actual el ser humano que carezca de este 

mlnimo de conocimientos, se encuentra con notori?s deficlenclils 

de inferioridad, Esto es import?nte por lo que en materia de 

educación, es menester tener claridad de conoc.i111lentos generales, 

(6) Gutierrcz M~nuel R. En~cn~nzn Editorlrl Er~. 2dn. Edicibn, 
México 1964, 
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de aht resultan luego los problema5 técnicos referentes al mejor 

o peor método para enseñar, mantener la disciplina o despertar el 

Interés del educando, que si bien son cuestiones ped~gbyicas que 

no Interesan al enfoque juridico del problema de la educocibn, 

es necesario tomarlos en cuenta para un<' mejor legislación Educo-

tivn. 

La educación, es un medio para llegar a un fin superior qu~ 

es Ir prer~rnción del indlvi~uo para l; vida, por lo que debe ser 

integral, y? que le vida no es una parcialidad sino un Lodo, es 

decir, que la educa;ibn prim2ria debe desarrollar tanto a la int2 

1 igencia del niño como a su voluntad, tanto sus sent imicr.tos co:.10 

su f1slco, tanto sus aptitudes ettcas co~o sus principios rnora--

les; y por In mlsm~ rozón, la educación debe desca~sar ~obr~ una 

base ética, moral, firme y sólida porque la vida no es un esquema 

teórico, si no una real l dlld hur.wna tang i b 1 e, camb i é•nte y e\'O 1 ut i - -

va, 

La escuele, secundar!; en algunos paises es conocida cor.io ba·

chiller<>to e incluye <ilgunas ramas ~speciales como !'.on lé•S e,;cue

las normales, ini;ustrinles e c0<ner::lalE's, 
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La educacl6n media pruplar~ntd se configura por los cursos 

preunlverslt~rlos, es fundamental acl~rar que la escuela secunda

ria es una educ~clbn preunlversitario por sus fines que son: pre

parar al joven parñ su Ingreso a la universidad por medio de una 

ampliación de conocimientos, un intento de despertar la probable 

vocación del educando, la presentación de un panorama general de 

cultura que le sugier<J o h;iga comprender lo~ valores unlversalt!S 

de la cultura, o sea, que en la escuelQ secundarla exista también 

una uniformidad Je criterio mAs o menos generalizada, 

La educacl6n Superior, que puede ser universitaria o técnica 

se puede ver desde dos diversos sistemas, uno tradicional que r~ 

conoce dos funciones que son: 

a) Formar profesionales. 

b) Y una función cultural que es el impnrtir conocimlen--

tos, 

El otro sistema es de tendencia modern? el cual otorga a la 

universidad tres funciones principales que son: 

a) lmpart 1 r conocimientos. 
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b) Formar profesionales. 

c) Y una función social, consistente en servir a la nü-·-

ci6n, (7) 

El problema jurldico de la educaclbn es un problema esencial-

mente constitucional puesto que vincula el derecho a la educación 

que tiene el nacional y la obligación del Estado a conducir y fe-

mentar la educccl6n. De aht que sea necesario distinguir el con

cepto educación, que, en el sentido más generoso posible, ... ~ la 

acción por medio de l<o cuc.l el ser hu.nano se fonr.<i, Dcclón que vi. 

a lo largo de toda su existencia: desde el nacimiento hv~tv la 

~uerte; durante toda la vida todos los seres humanos andamns a~to 

y coeducándonos. Se trate: precisamente de la constitución especl. 

fica de la vida humana. Toda educación es, pues, susceptible de 

superilción y perfeccionamiento, en cafTlbio el concepto enseñanza 

Implica la forma de como ha de llegarse a este medio. La ense~an 

za en M6xlca representa y debe representar la forma o el Método 

de la formación elemental y profesional para los jóvenes que hi!--

gan estudios superiores, o bien una formación para Imbuirse a la 

vida en toda 10 plenitud de la pal?br~. 

La ense~anza tr2ta de lograr en el estudiante un~ disciplina 

(?)Gros Jos~. Sobre Ense~anza / Educacl~n. Edlcl6n Unlvcrsitarl~. 
Facultrd de Filosofta, 1~. Edición. MéY.lco 19Gl. pügs,4G-54, 
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del pensamiento, de la voluntad y de los propios sentir.1lentos, P!!. 

ra lograr obtener una educaclbn lltlca, moral, ad hoc a la persona 

humana, lntimamente relacionada con la enseñanza, ya que 9ran par. 

te del proceso educativo se presenta durante el perlado escolar, 

por lo cual las diversas disciplinas de que se compone la enseñn.n. 

za obl lgatorla no tienen un cartlcter meran1ente educativo s lno más 

bien un sentido formador del esplrltu del hor.ibre, convlrtillndolo 

en un elemento dlnbmlco de la sociedad. Es por consiguiente la 

educacibn un derecho social, como mtis adelante analizaremos. 

Nuestro Estado como organizador polttlco del pueblo mexicano, 

debe seguir concentrando su atencibn en la educe~lbn para que en 

un futuro Inmediato el progreso y bienestar alcancen por igual ~ 

todos los sectores sociales que conforman lo Federación mexicana, 

1nedlé'nte una magna obra (!ducatlva a nivel nacional. 
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2) El Ancestral Problema del Analfabetismo en H6xlco. 

11 El ar•alfabetlsmo es el llamado mal de la Ignorancia 11 , (1) 

ya que, como una epidemia se arraiga y se propaga por todo el gr!! 

po h1111ano trayendo consigo una Incapacidad y atrazo, no ~nlcamen-

te para el Individuo y la sociedad sino para el estado mismo. 

La falta de lnstrucclbn elemental es la primera caractertstl-

ca de los pueblos subdesarrollados. Por ello las naciones desa--

rrolladas se han preocupado en mantener un alto 1ndlce de lnstru.!:. 

cl6n obligatoria mediante la creaclbn de Instituciones p6bllcas 

y particulares de enseftanza, en donde se busca llevar el mayor n.!! 

mero de conocimientos al Individuo, llmltAndose no solo a ensefta!, 

lo a leer y a escribir sino a superarlo en todos los aspectos de 

la cultura. 

Desgraciadamente el mal del analfabetismo es, como ya lo apu!!. 

tamos, un mal mucho muy dlf1cll de combatir, puesto que éste ere-

ce d1a a dta en mayor proporción, pues además de que aunenta la 

población y que por lo tanto el nCmero de centros de Instrucción 

sigue siendo menor, hay que aceptar que los pocos favorecidos que 

tienen acceso a la Instrucción obligatoria no se encuentran des--

(1) Ru1z Ramón Eduardo. Analfabetismo en México. Fondo de Cultura 
Econ6mlca. la. Edición 1963. 
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gracladamente bl6n preparados, ni siquiera en lo elemental, es 

cierto que saben leer y escribir, mAs este conocimiento est6 lle

no de defectos y errores. Esa ma1a educaclbn elemental, me atre

ver1a a afirmar, es todav1a más daftlna que el hecho del analfabe

tismo, ya que este tendrla una determinada solución, pero para 

aquéllos que han aprendido mal a 1eer y a escribir tienen para 

combatir e1 problema de la ignorancia además que combatir el pro

blema de la apat1a y de los vicios arraigados por una ma1a lns--

trucción, por Jo que el perjudicado directo que es el propio Est~ 

do tendrá un problema mayor que combatir. 

As1, pues, resumiendo, los postulados de nuestra Constitución 

son: la soberanla del pueblo; la Igualdad de todos los mexicanos, 

la libertad de creencias, de expresión y asociación; la llegltlml 

dad de los monopolios; 11 la obligatoriedad de la enseftanza eleme!!. 

tal, Impartida gratuitamente por el Estado 11
; la distribución 

equitativa de la tierra; la relvlndlcaclbn de los recursos natur~ 

les de nuestro territorio y la protecclbn otorgada a1 trabajador 

a fin de ponerlo a salvo de la arbitrariedad a menudo anónima de 

1as organizaciones capitalistas a las que sirve. 

Más no es con adjetivos o propó~ltos, sino mediante actos, e~ 
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mo Intensificaremos e1 C\ITlpllmlento de nuestra Carta Magna. El 

acto consiste en lo que se refiere a la obligatoriedad de la ens,!! 

nanza, en luchar encarnizadamente contra el mal del analfabetls--

mo. 

Admitir que K6xlco no ha logrado vencer las dificultades y la 

lenta ascenclbn social, que no ha conseguido liquidar una sltua-

clón custodiada por varios siglos de pobreza y sojuzgaclón, lo 

cual Implica no una confesión de Incapacidad, sino, por el con--

trarlo, un anhelo patriótico de honradez que debemos afrontar to

dos, ya que lb responsabilidad nos concierne por Igual. Respons.! 

billdad de quien sabe leer y debe ensenar al que no sabe y respo.!l 

sabilldad del analfabeto que, pudiendo asistir a los centros de 

enseftanza, huya de ellos por apatla. Con esto queremos decir que 

los que sabemos leer no 6nlcamente debemos aprestarnos a ensenar 

a aqu61los que acudan a las escuelas, ya que debemos alentar y 

propagar la enseftanza a los Iletrados, unas veces convenciendo y 

otras recurriendo a la ayuda de las autoridades a quienes corre~ 

ponde la obllgaclbn de hacer cll!lpllr la ley. 

Los frutos de 6sta cruzada no habr~n de medirse exclusivamen

te por la reducción de los analfabetos que suman un 24% de la po-
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blaclbn nacional, (2) el anhelo estriba en unir esos dos grandes 

bloques de grupos humanos que, al coordinarse, formarAn el H!xlco 

del futuro. No es posible sin ésta unl6n adquirir una asplrael6n 

democr~tlca, mientras la cuarta parte de la poblacl6n viva en la 

obscuridad de la Ignorancia y la carencia de cultura, ni es posi

ble tampoco que lo que piensen y escriben Jos mexicanos llegue 

tan solo a una determinada clase siendo éstos los ~nlcos benefl--

ciados social, pol1tlca y econ6mlcamente, puesto que una naclOn 

la conforman todos los miembros de la sociedad sea cual sea su 

estrato social o econ61111co. 

La campaffa contra el analfabetismo, como podemos apreciar, 

lleva aparejados dos prop6sltos, lo.: el proporcionar la cultura 

y el saber a todos los Iletrados para que tengan las mismas opo! 

tunldades que los dem~s que s1 saben leer y escribir, y 2o.: ser-

vlr al Estado afianzando la democracia por medio de un acuerdo 

entre todos los Integrantes del grupo social en Igualdad de con-

dlclones, Implicando una convivencia libre, justa y civiliza--

da. (3) 

No se puede hablar de democracia cuando existe Ignorancia en 

un gran ne.mero de la poblaclOn, no puede haber democracia mlen---

(2) El Analfabetismo. Unesco. Organlzacl6n de Naciones Unidas. 
Datos y Cifras. Educación. Par1s 1955. 

(3) Torres Bodet Jaime, Educacl6n y Concordia Internacional. Co-
leglo de México. la. Edlel6n. México 1948. pags. 255-312. 
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tras una mlnorla beneficiada con el saber viva a expensas del 

grueso de la poblacl6n desfavorecida por el analfabetismo, no PU.! 

de existir democracia mientras los grupos de poder fomenten y au~ 

plclen el analfabetismo, no se puede decir que se vive una demo-

cracla mientras la autoridad del Estado viva a base de demagogia, 

discursos, ceremonias, etc., sin luchar directamente en co11tra 

del mal del analfabetismo, ya que no ser~ con dlscur~~~ f campa-

nas publicitarias sino con la creacl6n de nuevas escuelas, Insti

tuciones y nuevos sistemas de ense"anza donde se obliguen a los 

maestros, alunnos, autoridades educativas y también a todos los 

ciudadanos a contribuir a la carga p~bllca, la cual no solo debe 

representarse en forma fiscal sino a base de servicios sociales 

conforme el Estado resolverb al menos parte de este grave probl,! 

ma. 

Debemos entender que la mlsl6n de Héxlco, es una mlsl6n de 1,!! 

cha y no de bienestar; que nuestra historia nos recuerda en todo 

momento la sunlsl6n de un pueblo explotado por el vasallaje y la 

Ignorancia desde su creacl6n, conquista, colonialismo, lndependen 

cla como Estado libre y soberano hasta llegar a nuestros d1as por 

grupos capitalistas. Por lo que es mlsl6n de todos los mexicanos 

luchar contra el hambre, no solo f1slca sino Intelectual de Héxl-
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copara llberarlo de la miseria, la pereza y la Incultura. 

As1 pues, el producto más noble de la campa~a contra el anal

fabetl smo conslstlrl en haber dotado a la naclbn de unidad e lden 

tldad, en la cual los iletrados y los letrados se hayan reconoci

do unos a otros y hayan comprendido un poco mejor el problema de 

su existencia, v16ndose en si mismos como Iguales, compartiendo 

un mismo j~bllo y dolor, una misma amblclbn de justicia y liber-

tad, un mismo esptrltu de Igualdad y de respeto a la Integridad 

del ser humano. Ya que por democrbtlco que sea un Estado que no 

educa a su juventud dentro de la f6 en el poder de la democra--

cla, no estarb en condiciones efectivas de defender a la misma. 

De ah1 que sea tan apremiante la necesidad de que los sistemas 

educativos del pats se orienten hacia un esp1rltu constructivo 

que ensefte a los educandos a sentir la perduraclbn de lo naclo--

nal, del orden jurtdlco y de la justicia social y que no exlstirb 

jam~s absoluta seguridad mientras se sigan manteniendo la Iniqui

dad, el retroceso, la esclavitud, la miseria. la desolaclbn e Ig

norancia. Tenemos pues que enseftar a las nuevas generaciones a 

creer en la democracia, pero no lo lograremos si no les damos me

dios certeros de comprobarlo con su propia conciencia, y si no 

les ense~atnos al mismo tiempo a distinguir con exactitud entre la 
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democracia puramente verbal, a cuyo amparo medra a menudo el lmP!, 

riallsmo; y la verdadera democracia que no tiene afrenta alguna 

por medio de un respeto absoluto a los derechos lnaleanables de 

la soberan1a, de los Individuos en sus garant1as Individuales, 

del trabajo por medio de una colaboracl6n econ6mlca que garantice 

el desarrollo aut6nomo de la comunidad, y en lo cultural por me-

dio de la educacl6n que no limite al Individuo sino que lo enal-

tezca como figura digna de respeto. 
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3) La Educacl6n como un Derecho Social. 

Hucho se ha hablado acerca de la diferencia que estriba entre 

el liberalismo y el derecho social. 

Se determina al liberalismo como una doctrina que presupone 

un abstencionismo estatal y al derecho social como una reaccl6n a 

6ste. Sin embargo el derecho social viene a ser posible gracias 

a los principios básicos del liberalismo; podemos decir que ambos 

conceptos se complementan, ya que ambos proclaman los principios 

de libertad, Igualdad y seguridad a más que el derecho social 

obliga al Estado a Intervenir en el equilibrio de ambas fuerzas 

para hacer posible los principios postulados. 

Hlst6rlcamente hablando, se ha dicho que el derecho social 

surge en una etapa de la historia de la clvlllzacl6n condicionada 

por la Industria, la ciencia moderna y los grandes descubrlmlen--

tos del siglo. (1) 

No pudiendo existir el derecho social salvo a la luz del llb~ 

rallsmo, cabe decir pues, que el derecho social nace del propio 

liberalismo, cuando 6ste super6 sus vicios, cuando aparece el 

(1) González D1az Lombardo Dr. Proyecciones y Ensayos Soclopo11tl 
cos de H6xlco. Editorial Botas. México 1963. 
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principio de justicia social, cuando se manifiesta en forma expr.!:, 

sa el garantizar al hombre, pero no tanto a! hombre como lndlvl--

duo aislado, sino al hombre como ente social que necesita para pg 

der existir el convivir con los demhs miembros de la comunidad. 

En s1ntesls, cuando se com~lementa el concepto de l lbertad regido 

por el de justicia vinculando las desproporciones existentes en--

tre las personas. 

Aclarando el concepto de derecho social, afirmamos que lo que 

se ha querido expresar no es que la ciencia jur1dlca, o sea el d~ 

recho, nunca haya sido social porque esto ser1a tanto como negar 

al propio derecho sino como lo expresa 11 el Doctor Garc1a Ram1--

rez: La lrrupcl6n del acento social en et derecho 11 (2) ya que et 

derecho siempre ha sido social. Aceptando ta expresl6n por ser 

la mhs ld6nea para expresar esta acentuacl6n social que el mundo 

ha puesto en el derecho actual el cual ya no solo protege a la 

persona en particular, sino al hombre en su vida de relacl6n como 

es el caso a los hijos, a la mujer, al trabajador, al c&mpeslno, 

a los Incapaces. Buscando todo esto, la soclallzacl6n del dere-

cho, ya que el liberalismo se preocupaba por los bienes, la pro-

piedad y el capital como objeto primordial de conslderacl6n y ahg 

ra es el hombre mismo el objeto esencial de su cuidado, la condl-

(2) Garc1a Ram1rez Sergio. Tres Textos Precursores en el Constlt~ 
clonallsmo Social. Bolet1n Mexicano del Derecho del Trabajo. 
Mayo-Diciembre 1968. pag. 470. 
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clbn humana, su seguridad y sus necesidades. (3) 

Ahora bien, el derecho social presupone la l11tervenclbn del 

poder p~bllco para proteger al hombre no solo de su propio ble---

nestar e Intereses, sino tambl6n como sujeto de v1nculos soc!ales 

miembro de una familia, y quien para vivir plenamente, necesita 

trabajo, allmentaclbn, salud, Educaci6n, vivienda, deporte y a~n 

descanso, ya que el Estado es la autoridad competente para lograL 

lo por estar facultado por el pueblo en forma constltuclonal, 

pues sin 6sta no podr1a la sociedad por s1 lograr los f lncs pro--

puestos pues lncurrlrla en la anarqu1a y el caos total. 

SI de esta organlzaclbn que debe guardar el Estado, pasamos a 

la orlentaclbn y tendencia social que tiene la enseñanza, aprecl~ 

lllOS algunos principios b~slcos que son comunes en todos los pal--

ses y que en realidad norman la educaclbn con car~cter universal. 

Es fundamental el car~cter social que cada dla adquiere con mayor 

fuerza la educaclbn al Infiltrarse en todos los aspectos de la el. 

cuela y el medio circundante como los padres, las autortdades, 

los maestros, las Instituciones, asociaciones, etc. provocando un 

~tll acercamiento entre el medio social y el escolar como un lm!)! 

ratlvo de nuestra 6poca en que cada vez los ciudadanos ttenen una 

(3) Sayeg Hel6 Jorge. El Constitucionalismo Social Mexicano. Edi
torial Cultura y Ciencia Po11tlca. ~~xlco 1974. ler. Tomo 
pags. 204-280. 
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participación mhs activa en la vida p~bllca. 

Otro principio básico es la preparación de los escolares para 

la vida ciudadana, ya que antes la educacl6~ era individualizada 

y hoy es cada vez m~s socializada, generándose le instrucción y 

el trabajo por equipos, proponiéndose con ello formar ciudadanos 

en I~ práctica y en la teorla, capaces de alcanzar fines insosp~ 

chados gracias a la colaboración y a la ayuda mutua, además que 

la Instrucción está llena de contenido social en sus programas 

educativos tal como lo Indica nuestro " articulo Jo. fracción 1 

Inciso C: Contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a f In de robustecer en el educando, junto 

con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de 

la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 

cuanto por el cuidado que ponga•en sustentar los ideales de fra-

ternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 

los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de 1,!! 

dividuos". (4) 

Otro principio que se relaciona con el anterior, consiste en 

la prolongación de la escolaridad, es decir, la preocupación que 

tiene el Estado en que los jóvenes, especialmente los que no tie-

t4) Constitución Polttlca de los Estados Unidos Mexicanos. 
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nen la oportunidad de realizar estudios superiores o profeslona-

les, ampl1en y completen su formacl6n elemental no 6nlcamenle es

tudiando los 6 aftos obligatorios, que ahora se pretende ampll~r a 

9 aftos, sino tambl6n mediante escuelas primarias superiores o t6~ 

nlcas donde se ofrecen carreras cortas de especlallzacl6n o cur-

sos nocturnos o por correspondencia y sistemas abiertos, ya que 

se estima que no basta con esta enseftanza elemental, la cual se 

cre1a suficiente hasta principios de siglo como consecuencl~ de 

lo expuesto, las legislaciones de todo el mundo marcan ya una ten 

dencla a retrazar el abandono a la juventud o sea, el preparar C.!!,. 

da d1a mejor al pupilo para que cuente con una mejor lnstruccl6n, 

m~s eficiente y m~s eflca~ por ser necesario debido a la complejl 

dad de la t6cnlca moderna no 6nlcamente de la ciudad, Inclusive 

del campo, una cultura b~slca uniforme y una lnstruccl6n que d6 

habilidad y técnica para la so1ucl6n de los problemas m61tlples 

que el mu~do moderno plantea, por lo cual llegamos a la conclu--

slbn que '~ educaclbn es y debe ser un derecho de la persona que 

vive en sociedad. 



CAPITULO 11 

~BLEMATICA EDUCATIVA DE MEXICO, DESDE LA CONRUISTA HASTA LA 
CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA 

1) La Educación Precorteslana (breve referencia). 

Z) La Olscrlminaclbn Educativa Colonial. 

3) La Educación en el Constituyente Gaditano, 

4) la Educación en el Constituyente de Apatzlngan. 
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1) L~ EducaclOn Pr~cortesl0na (breve referencia). 

Haciendo un planteamiento somero sobre el pasado de México, 

podemos apuntar las etap~s m~s rudimentarias, de conocimiento en 

que el hombre aprendta de la vide a I~ vez que luchab~ por ella, 

con un scber escaso, apenas reducido a los Instrumentos primiti

vos de piedra, hueso y finalmente de madera, el uso de las meca

nas, porras, lanzadores de d"rdos, etc.; con un patrimonio espirl 

tual y cultural traducido en la adorrción de los fenbmenos de la 

naturaleza, ten1a simultáneamente que Ir educándose y subsistien

do a 1~ vez. Fué as1 como se Inició una hlstorl~ que, a través 

de varias etapas, ha llegado al grado de la cultura contempor~-

nea, conformándose de mil Instituciones, costumbres y leyes car<-~ 

ter1stlcas de la ldioslncracla del pueblo mexicano. 

Al suscitarse I~ evolución de los pueblos mesoamericanos se 

fueron acumulando los elementos civilizadores de la cultura, so-

bre todo en el sureste del pa1s y en el centro del mismo, ya que 

en el norte nunca se prodigó un desarrollo cultural propia al de 

las otras zonas. 

La educación entre los Mayas, aunque no se conoce mucho acer-
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ca de la mavor1a de sus jerogltflcos, st ha existido una informa

clbn gracias a la tradición oral y a las traducciones verbales h~ 

chas por los mismos Hayas. De ah1 proceden los datos que se re-

fleren básicamente al Imperio nuevo, ya que sobre el antiguo imp~ 

rio, todo he sido hipótesis y conjeturas. Los Mayos, tuvieron en 

contraste con los Aztecas, una educa·cl6n mlls l<iboriosél y pacifl-

ca, ésta se basaba en los tres fines de la vldo que seg~n ellos 

er~n servir a su pueblo, a su rellgl6n y a su familia. Por lo 

que la educación comenzaba en el hogor a cargo de· los padres, lu.!!, 

go continuaba por otras personns como eran los sacerdotes, maes-

tros de oficio, etc. y posteriormente a ciertas instituciones en 

donde eran Instruidos por los sabios. Tan Importante era la ed.!!, 

coclbn, que de ella dependl6 In estabilidad de su sociedad durejl 

te siglos. Bajo la tutela de los padres, los niños aprend1fn 

las tareas domésticas, de ahi servian a las félenas agr1colas, 

los varones, en tanto que las mujerP.s permanec1an aprendiendo 

las t~reas del hogrr bajo la dirección de su madre, Ingresando 

luego a determinados establecimientos educativos en los cuoles 

eran Internados tanto hombres como mujeres; para Jos hombres cxi~ 

tlan dos clases de escuelas, una p~ra los nobles y otra para la 

clase media. En el primero se enseñrbo rstrolog1a, escrituro, 

cálculo y genealog1a; y en el segundo, la enseñanza era menos es-
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merada y se impPrtl~n pr~cticas mllit~res. 

L? joven may' aprendía bajo el cuidodo de la madre y se le i~ 

culcab~ el respeto h~cla el hombre. La adolescente Ingresaba a 

ciertas Instituciones donde reclb1a una educación cuidadosa con--

forme a su r~ngo y clase social. 

Evidentemente podemos criticar el fuerte sentido clasista que 

tenia la educación, pues ademPs de lmpllcor a un gr~do de lnferi2 

rldad a la mujer, solo unos cu?ntos eran los que tenían ~cceso a 

la Instrucción, siendo I~ clase sacerdotal la benefl~lad~ con los 

conocimientos. 

Con un sentido también clasista, pero mbs guerrero, el pueblo 

Azteca tuvo mC1yores alcances culturales siendo el arquetipo de la 

Cultura N~huatl¡ en este pueblo también se presenta el hecho de 

que le vida giraba en torno a la religión, ya que constltuia el 

n~cleo vital de su exlstenci?. 

La instrucción que recibía el joven azteca se llam~ba Tiaca--

hu<ijahuatiztll que signiflcab<1 "el ilrte de crirr y educM a los 

hombres" (1) con lo que se pretend1a model~r a la persona como 

(1) Rosado Ojed? Casimiro. Org?nizaclón Social Política de los 
M<'yns. Enciclopedl; Yuc.-tecn. Vol. 11. Mxico 1945. Cité!do 
por Alveur, 
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componente del pueblo y servidor de su rellglbn de c'.lcuerdo a su 

estructure teucr~Llc~-pol1Llc~ nn :~ cu~I du~inb el sentir y pen-

:;ar de J,~ colectivldtid re:;pet<·ndo ln personul ld<'d del ser hur.mno, 

puesto 4ue se quer1 '' furm,~r "un ,1utént leo rostro y corazón, como 

de!cian los Az.tecas", (:l) 

Los procedimientos seguidos por los Aztcccs erun, ~1 iguul 

que los Mayus, educ<•r prio1eramente en el ht·:J··r :;c;r. ~l'llcituJ )' 

cuidado en extremo, para luego pasar a lo que podr1omos llamar 

uno instruccibn p~bllce a cilr50 de diversas Instituciones c~no 

fueron, el Celmecac, donde los hijos de lo~ nobles y princip~les, 

.::cud1an a aprender astrologíé', cálc•1lo, (comf.> eran, lf, cuent.:: de 

los d1as, el 1 ibro de los ai'lo~, el 1 ibro de los sueños), se les 

enseñaba también lils artes, como I;.- pintura, )¡¡ lltcri"tura, los 

cantares divinos, aprendt;n <"conocer los anim!les, Jps pltntrs 

y el arte de la guerra, como lo apunta Sahagün en el C5dicc Flo--

renLino. (3) 

El Telpochcalli, ero Ir lnstltucibn donJe ocud1a la clase me-

dla, el ~lemcnto cultur~l ern mbs esc~so que en el Calmecc~, tam-

bién se prcprrnba < los jbvene~ prra la gu~rra pues de Pqu1 sP11P 

la gran mas~ de guerreros, 

(2) Le6n Portill.· Miguel, L•:>s Antig"uo~· l',exic.,nos, Fondo de Cultu
ré? Econó111ic<., Ml!.-<ico 19$1, P•'9• Jl16, 

(3) Cóc'ice Flor.:11lÍ11u, ::.!lcib;i de Dlble y Anderson. fonio 111. Cl
L. Je, por 11 ¡ ~ .~.- r, P•"J• 6), 
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Adem~s de estas dos Instituciones que preparaban a los azte-

cas tanto en la cultura como en la defensa; exlsttan adem6s otras 

Instituciones menores como eran el Cuicacalll, lnstitucf6n mixta 

donde se practicaban el canto, la danza, la oratoria, cuyo objetl 

vo era preparar al individuo para un mejor servicio a la socie--

dad, éstas escuelas estaban repartidas en todos los barrios de la 

ciudad. 

La educacl6n no era exclusivista como sucede con el pueblo H~ 

ya, era clasista y rigurosa en lo que se refiere a la instrucclbn 

ya que se buscaba preparar seres capaces, duros, convencidos de 

su obligaclbn para el Imperio Azteca conocedor de su patrimonio 

cultural. 

Podemos afirmar, que la enseñanza Azteca era polttlco-rellglg 

sa, m~s se enseñaban los valores de la cultura y del arte defen-

dlendo la Integridad del Individuo y su deber ante el grupo so--

clal. 

La enseñanza estaba orientada en cuanto que estaba destinada 

~ formar servidores del Estado con una obligatoriedad que tocaba 

a todo educando y con un método dlnhmlco y estricto del cual br~ 
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veiaente podelllOs decir que estaba constituido por los libros de 

los antlg'(los niexlcanos los llamados C6dlces, de cuyo variado con-

tenido hablan los cronistas y que contenlan en el mundo Háhuatl 

el complemento de la 11 ltoloca11 , lo que se dice de alguien o de a! 

go. En los C6dlces están Inscritos cantos, tradiciones, etc. 

etc. 11 Eran escritos en papel de amate que se plegaban .a modo de 

biombo b con10 dlr1a Berna! Dtaz del Castillo, cojldos a dobleces 

COlllO a manera de pai'los de castl l la 11 • (4) 

Cabe mencionar que los C6dlces estaban compuestos de una se--

rle de gllfos, t6cnlca lndlgena original de expresar los hechos. 

Las cinco clases principales de gllfos pueden describirse de la 

siguiente manera: nlltlerales, calendárlcos, plctogrllflcos, ldeogr,! 

flcos y fon6tlcos. As1, por medio de estos signos pod1an los na-

huas representar cualquier hecho. El pueblo estaba consciente de 

que en esos Cbdlces se encontraba preservadas su historia y su 

sabl dur1a. 

Además del mfltodo Ideográfico ya citado, contaban con la tra~ 

misl6n oral por lo que podemos decir que la ensei'lanza contenida 

en los C6dlces vino a ser una slntetizacl6n y apoyo de esa forma 

espontánea de tr11smlslbn oral. Fueron los sabios "Tlamatlmlme" 

(4) Alvear Acevedo Carlos. La Educaclbn y la ley. Editorial Jus. 
2da. Edlclbn. 1969. pag. 16. 
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los que Implantaron en los centros de educación, ese sistema dlr! 

gldo a fijar en la memoria de los educandos toda una serle de te!. 

tos y comentarlos de lo que estaba escrito en los C6dlces a lllOdo 

de meMOrlzacl6n slstem~tlca con lo cual se obten1an los mejores 

resultados gracias a la capacidad de estos. 11 Sistema mismo ada,e 

tado luego por los frailes en la Colonia, como lo expresa Hendle-

ta 11 • (S) 

Esta magna obra recopiladora de C6dlces hecha por Sahag~n. el 

cual se consagr6 al estudio de las Instituciones culturales del 

antlg'(lo mundo lnd1gena estudiando: ritos, costa.nbres, fiestas, I~ 

yendas, oficios y ciencias; como la moral, astrolog1a, fllosof1a, 

derecho, medicina, bot&nlca, historia, educación, literatura. 

Que hoy por hoy son en res~n, la principal fuente hlst6rlca, p~ 

dlendo concluir aflnaando que la educación prehlsp~nlca consiguió 

socializar fuertemente a los Individuos aflorando un alto concep-

to de dignidad y respeto de la persona hwnana en equl11brlo con 

la sociedad a la cual serv1a y depend1a. 

(S) Hendleta Fray Jerbnlmo. Historia Ecleslbstlca Indiana. Vol. 2 
pag. 95. 
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2) La Dlscrlmlnaclbn Educativa Colonial. 

Un análisis somero de las condiciones sociales en que vlv1an 

los habitantes de la Nueva España, nos muestra a un reducido gru

po de españoles en la cúspide del poder, detrás de estos se encon 

traban los criollos, o sea los hijos de padres españoles nacidos 

en América. 

Los peninsulares dominaban el comercio y controlaban la admi

nistración para beneficio de sus intereses y del rey. Los crlo--

1 los, debido al carácter hereditario de sus posesiones, estaban 

ligados principalmente a la mlner1a y a la agricultura. Ambos 

grupos eran los directores de la econom1a, la po11tlca y la socl_! 

dad. Controlaban los principales puestos de la administración p~ 

bllca, la Iglesia, las magistraturas y el ejército. Fray Servan

do Teresa de Hler, anotó" que en la administración pública. eran 

españoles: el virrey y todos sus dependientes a excepción del se

cretarlo el cual era criollo; el prior y cónsules, el asesor gen!:_ 

ral del vlrreynato, el superintendente de la casa de moneda, el 

tesorero general de alcabala, as1 como el administrador, el cont~ 

dor y el tesorero; el oficial mayor de la aduana, el director de 

la administración general del tabaco, el tesorero y el oficial m~ 
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yor de 1as cajas de la tesorer?a genera1; el director de mlner1a, 

los a1ca1des ordinarios, 1os corregidores y el Superintendente de 

1a Universidad. En 1a Iglesia eran peninsulares, e1 arzobispo, 

todos 1os obispos, 1os cape11anes y 1os mayordomos de los tonven-

·tos Mayores. De 1a magistratura, eran espai\o1es, e1 regente de 

1a audiencia, 1a mayor1a de 1os oidores, 1os alca1des de 1as cor• 

tes, 1os tres fiscales, etc. En e1 ejército, aunque posterlormen. 

te se per~ltl6 e1 acceso a 1os crlo11os, 1os cargos oflcla1es de 

mayor rango eran para los espai\oles. El comercio tambi6n estaba 

en manos de peninsulares 11 • (1) 

La educacl6n, por lo mismo, fu6 Impartida en un principio por 

los sacerdotes espai\oles, m&s con el devenir de la Co1onia, los 

criollos y posteriormente los mestizos tuvieron el acceso a las 

brdenes religiosas, por lo que despu6s 6stos fueron los educado-

res. Por el lo José Harta Luis Hora dijo que 11 la educaclbn espa

i'\ola era muy frugal "• (2) 

Hl.l'llbo1dt 11 los ve1a sin educaci6n y sin cultura Intelectual a 

1os espai\oles ''• (3) 

( 1) 

( 2) 

h.\ 

La poblacl~n criolla era, al contrario, la mhs Ilustrada de 

Alvear Acevedo Carlos. La Educacl6n y La Ley. Editorial Jus. 
2da. Edlclbn. México 1969. pag. 26. 
Luis Hora José. Obras Sueltas. 2da. Ediclbn. Porrda México 
1963. pag. 77. 
Mumhnlnt de Aleiandro. Ensei\anza Pol1tlca citado por Alvear 
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la colonia. La mayorla, Integrada por los mestizos, Indios y las 

casta~, trabajaban en las minas, cultivando los campos o desempe

ñando oficios menores en las ciudades, viv1an en la miseria sin 

poder salir nunca de ésta, ya que eran la fuerza necesaria para 

que el vlrreynato mantuviera Inalterables su control y privlle--

glos; as1 pues, ten1an una baja lnstrucclbn, limitándose únlcamen 

te a la enseñanza religiosa, viviendo en absoluta miseria e Igno

rancia. 

La enseñanza era privilegio de unos cuantos, basada en la de

sigualdad económica y social Imperante. Los peninsulares se va--

1 leron de la obra evangelizadora consistente en Infiltrar las 

Ideas religiosas entre los ind1genas enseñándoles a hablar el ca~ 

tellano, más, si esto fu~ beneficioso, adoleclb de errores, tales 

como haberse Implantado por la fuerza llena de prejuicios morales 

despersonalizando a los indlgenas para convertirlos en materia 

más fácil de explotacl6n, salvo raras excepciones, en que st se 

efectub un verdadero apostolado. 

Otro beneficio del cual podr1amos hablar, fué que " la educa

clbn durante la Colonia alcanzó dimensiones insospechadas en el 

mundo precorteslano como el hecho de que se haya difundido, prlm~ 
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ro, a los humildes 11 (4) puesto que hay que reconocer que la ta--

rea evangelizadora abarc6 toda la Rep~bllca, pero sufrl6 tambl6n 

el desacierto de limitarse a una lnstruccl6n religiosa, puesto 

que, cano ya anotamos, ni los mestizos, lnd1genas o castas tuvle-

ron acceso a una cultura mis amplia por lo que podemos concluir 

que la educacl6n present6 una profunda desigualdad, una ensenanza 

sumamente llmltBda, teniendo el clero absoluto dominio sobre la 

educacl6n a lo 1argo de todo el desenvolvimiento colonial. 

(4) Alvear Acevedo Carlos. La Educaclbn y La ley. 2da. Edlcl6n 
Editorial Jus. H6xlco 1969. pag. 27. 
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3) La Educaclbn en el Constituyente Gaditano. 

La poblaclbn criolla a más de ser la mejor Ilustrada y contar 

con una condición econbmlca y social favorable, terminó rival Izan 

do con la colonia y el vlrreynato, puesto que se les negó el acc~ 

so al poder, auspiciando la separación de la Nueva España de la 

Corona. 

Las dem~s clases sociales apoyaron a los criollos. ya que so• 

lo conectan una forma de gobierno con la cual no estaban satlsfe-

chos. España. con e! temor de perder su dominio, convocó en Ca--

dtz un Constituyente para elaborar una Constltuclbn que otorgara 

beneficios a los habitantes del reino, queriendo frenar a toda 

costa el movimiento de Independencia que ya se hab1a Iniciado 

cuatro años antes, debido a la lnvaslbn de Napoleón a España. 

pues este hecho ! legó hasta Nueva España plantellndose ta· pregunta 

de, despojados los reyes de la corona ¿en quien debta sustentarse 

la autoridad? el Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos, asentó. 

categórico que, 11 en el pueblo 11 (1) dando la pauta para conse---

gulr una separación del régimen español. Por tal motivo el Cons-

tltuyente Gaditano fué Integrado por algunos representantes de 

las colonias como. Don Miguel Ramos Arlzpe y otros, pues España 

(1) Alvear Acevedo Carlos. La Educación y La Ley. 2da. Edlclbn. 
Editorial Jus. México 1969. pag. 29. 
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tenla cada vez más, la Irrefrenable separaclbn que se apuntara en 

1810 con el grito de Dolores. 

Cabe menciQnar que el Constituyente Gaditano otorg6 algunos 

beneficios como el concerniente a la educaclbn ast se desprende 

el Capitulo VII relativo a las Facultades de las Cortes. 

11 Art. 131.- Las Facultades de las Cortes son: vlglslma segun 

da. Establecer el plan general de ense~anza pública en toda la 

monarqu1a y aprobar el que se forme para la educacl6n del pr1ncl

pe de Asturias. El Cap1tulo segundo que se refiere al gobierno, 

pol1tlca de las provincias y de las diputaciones provinciales di

ce en su articulado: 

11 Art. 335.- Tocará a estas diputaciones provinciales. Quin

to: promover la educacl6n de la juventud conforme a los planes 

aprobados; y fomentar la agricultura, la Industria y el comercio, 

protegiendo a los Inventores de nuevos descubrimientos en cual--

qulera de estos ramos. 

T1tulo IX de la lnstruccl6n Pública, cap1tulo único, 

11 Art. 366.- En todos los pueblos de la monarqu1a, se establ~ 
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cer~n escuelas de primeras letras, en las que se enseftará a los 

nlftos a leer, escribir y contar. y el cateslsmo de la rellgl6n C.!. 

t61lca. que comprenderá también una breve exposlc16n de las obli

gaciones civiles. 

11 Art. 367.- As1 mismo. se arreglará y creará el nllnero comp! 

tente de Universidades y de otros establecimientos de instruc

el6n. que se juzguen convenientes para la enseftanza de todas las 

ciencias, literatura y bellas artes. 

11 Art. 368.- El plan general de enseftanza será uniforme en t~ 

do reino. debiendo explicarse la Constltucl6n Pol1tlca de lamo-

narqu1a en todas las Universidades y establecimientos literarios 

donde se enseften las ciencias eclesiásticas y p.->11tlcas. 

11 Art. 369.- Habrá una dirección general de estudios. compue~ 

ta de personas de conocida lnstrucclbn, a cuyo cargo estará bajo 

la autoridad del gobierno. la Inspección de la enseftanza p~bllca. 

11 Art. 370.- Las cortes por medio de planes y estatutos espe

ciales, arreglarán cuanto pertenezca al Importante objeto de la 

lnstruccl6n p~bllca. 
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11 Arte 371.- Todos los espai\oles tienen libertad de escribir, 

imprimir y publicar sus Ideas pol1tlcas sin necesidad de 11cen-

cla, revlsl6n o aprobaclbn alguna anterior a la publlcaclbn, 

bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las 

leyes11 • (2) 

Podr1amos resunlr, que la Constltuclbn de C~dlz en lo concer-

nlente a Ja educaclbn, a~n y cuando mantuvo una desigualdad cla-

slsta tuvo principios fundamentales como fueron: 

1.- Se aceptb a la Educaclbn como un factor real del poder 

por lo cual deb1a estar contenida dentro de la Constltu-

clbn. 

2.- Para lo cual se establece un plan general de enseñanza p~ 

bllca para que operara en toda la monarquta, el cual se-

rta uniforme en toda la Corona y sus Colonias. 

3.- Las cortes reglamentar1an la lnstrucc16n p~bllca, creando 

6rganos administrativos para vigilar la ens~ñanza; ast 

dentro de las provincias en la Colonia promovertan por ~ 

dio de los Diputados provinciales, la Educacl6n de la Ju-

ventud, estableciendo escuelas de primeras letras. 

4.- Fomentar la Educaclbn en todos sus niveles, dedlcbndole 

(2) Tena Ramtrez Felipe. Leyes Fundamentales de México. Sta. Edl
cl6n. Editorial Porr~a. M~xlco 1973. pags. 21-27. 
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mayor atenclOn a 1a enseñanza elemental. 

S.· Se creo adem~s una Dlreccl6n General de estudios, lntegr.!!. 

da por personas de reconocida autoridad las cuales lnspe.=, 

cloner1an y regular1an la enseñanza p~b1lca, de 1o cual 

se desprende. 

6.- Que a la enseñanza se le dio un car~cter pObllco, establ! 

clendo la Educaclbn elemental en forma general y obllgatg 

ria; y 

1.- De este modo, la EducaclOn dirigida por e1 Estado auspi

cio un esptrltu nacionalista, el cual Indirectamente ayu• 

dO a contribuir a la separaclbn e Independencia de la Nu.!!, 

va España. 

Para concluir nuestra exposlclOn, transcribiremos el pensa•• 

miento de uno de aquéllos diputados de América que eontrlbuyb en 

la elaboraclbn de la Constltuci6n de 1812, cano antecedente a la 

misma. 

11 La educacibn p~bllca es uno de los deberes primeros de todo 

gobierno Ilustrado, y sblo déspotas y tiranos sostienen la igno· 

rancla de los pueblos para m~s f~cll abusar de sus derechos. La 

sltuaclOn de éstas cuatro provincias Internas de oriente, su sis· 
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tema de gobierno Interior y en general de la monarqu1a tan noto-

ria prolongadamente aletargada, han influ1do desgraciadamente en 

que no se conozca en estas Infelices provincias un establecimien

to ordenado de educación popular. Solo en la Villa de Sa1tlllo, 

p~lmera de la provincia de Coahuila, y en Monterrey, c:pltal del 

Nuevo reino de León, hay una escasa dotación fija para la subsis

tencia de un maestro de primeras letras. 

los presidios y Villas de más numerosa población sostienen, 

de los fondos de las compañ1as y contribuciones voluntarias de al 

gunos padres de familia, a algunas personas Ineptas o de mala cO,!!. 

dueta con el nombre de maestros, que regularmente se entretienen 

en mal enseñar la doctrina cristiana, siendo por común Incapaces 

de enseñar principios de una regular educación pública; en las h.! 

clendas, que oc.upan gran nCimero de sirvientes, suele haber tam·-

blén una u otra eseuelllla habiendo observado más de una vez el 

cuidado que se pone en que los hijos de los sirvientes no apren-· 

dan a escribir por creer algunos amos que llegando a ésa que se 

llama ilustrael6n, solicitarán otro medio de vida menos Infeliz, 

rehuyendo la dura servid1111bre en que han vivido sus padres. 

¡Desgraciada juventud americana! ¿Es posible que se Intente reprl 

mir la mbs bella dlsposlel6n de la naturaleza y mantener al hOlll--
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breen una brutal ignorancia para m~s f~cll esclavizarlo? Miguel 

Ramos Arlzpe "• (3) 

(3) Ramos Arlzpe Miguel. Discursos, Memorias e Informes. Imprenta 
Universitaria México 1942. pag. 87. 



4) La Educaclbn en el Constituyente de Apatzlng~n. 

El 22 de octubre de 1814, se sanclonb el primer decreto cons-

tltuclonal para la libertad de la América Mexicana en Apatzln-

g~n. siendo su m~s ferviente propiciador Don Jos6 Har1a Horelos 

y Pavbn que y~ antes hab1a plasmado en Los Sentimientos de la N,!!. 

cibn, su pensamiento Insurgente, fuertemente Influenciado por el 

esp1rltu enciclopedista de Rousseau y Hontesquleu, aunado a su al 

to esplrltu libertador, convocb a un Congreso Instalado en Chll·-

panclngo el 14 de septiembre de 1813, Integrado por Raybn, Llcea-

ga, Verduzco, Quintana Roo, Bustamente, Hungula y Jos6 Herrera, 

entre otros. En la seslbn original se dlb lectura a los 23 pun--

tos que preparb el propio Horelos con el nombre de Sentimientos 

de la Naclbn, donde mostrb su recia personalidad Insurgente dls--

puesta a liberar a la naclbn mexicana, Independiente de cualquier 

nexo de sunlslbn o tolerancia con estado alguno, as1 pues, el pun 

to nl'.lnerc 12 de dicho documento dice: 

11 12.- Que,·como la buena ley, es superlor·a todo hombre, las 

que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a cons--

tanela y patriotismo, moderen la opulencia y la Indigencia, y de 

tal suerte que se a1111ente el jornal del pobre 11 • (1) 

(1) Tena Ram1rez Felipe. Leyes Fundamentales de H6xlco. 5ta. Edl· 
clbn. Porrúa. H6xico 1973. pags. 28-31. 
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O sea que seftala Horelos la obllgaclbn que tiene el Estado p~ 

ra que por medio de las leyes se combata a la Ignorancia, pues la 

considera como un mal destructor del mismo. 

La Constitucibn de 1814 es de corte republicano tiene una In

fluencia Espaftola y Roussonlana. Quedb en el plano de una tenta

tiva de ley que si bien es cierto que marc6 el camino Insurgente 

hacia la Independencia, y que ampll6 criterios jur1dicos, en la 

práctica result6 Inoperante por su breve vigencia, as1 tambl6n 

sus recomendaciones educativas no pudieron convertirse en hechos 

ciertos y tangibles, m6s, se anotan al Igual que los establecidos 

en la Constitucl6n de Cad1z como el basamento sobre el cual des-

cansar~n los principios de las siguientes Constituciones en Héxl-

co. 

la Constitucl6n de Apatzlnghn, en el capttulo V, de la Igual

dad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, expresa: 

11 Art. 38.- Ningún género de cultura, Industria o comercio 

puede ser prohibido a los ciudadanos excepto los que formen la 

subsistencia pública. 
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Aqu1 se reafirma el esp1rltu de libertad que debe contener la 

educaclbn, a más de reiterar el derecho que tienen todos los habl 

tantes de la Rep~bllca a la Educac16n. 

Art. 39.- La instrucclbn como necesaria a todos los cludada-

nos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder". (2) 

No podemos hablar de un principio de obligatoriedad proplame.n 

te dicho, más, s1 podemos estar de acuerdo en que se dá a la edu

caclbn el carácter de derecho social Inherente a todo Individuo, 

como ya lo hemos mencionado y por otra parte observamos que ade-

m&s de sujetarse como un derecho y por lo tanto regirse como tal, 

~e le mira COlllO una necesidad de la cludadan1a por lo cual debe 

ser favorecido por todo el congloraerado social o sea de la socie

dad. 

(2) lbld. pag. 35. 



CAPITULO 111 

EL PROBLEHA EDUCATIVO MEXICANO EN EL SIGLO XIX 

1) La Educaclbn en la Constitución Federal de 1824. 

2) Las Ideas Educativas Avanzadas del Doctor Hora. 

3) Las Constituciones Centralistas y su enfoque Educativo. 

4) El Sistema Educativo en el Constituyente de 1856, 

5) La Realidad Educativa de Héxlco (Siglo XIX). 
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1) La Educacl6n en la Constltuclbn Federal de 1824. 

Transcurridas las dos primeras décadas del siglo XIX, y ha-

bléndose derramado la sangre de los principales caudillos de la 

Insurgencia para lograr la Independencia de la Nac16n Mexicana M! 

xico vl6 fructificar todas sus esperanzas y anhelos de libertad 

el 27 de septiembre de 1821, en que entra a la antigua ciudad de 

México el Ej6rclto Trlgarante, emancipando as1 al pa1s del derru! 

do coloniaje espaftol. 

Dos fueron los Instrumentos que sirvieron para alcanzar la ll 

bertad respecto de Espafta: el Plan de Iguala y Los Tratados de 

C6rdova, el primero, promulgado el 24 de febrero de 1821 por el 

que se unieron los Insurgentes al mando de Vicente Guerrero con 

el ejército realista comandado por Agust1n de lturbide formando 

asl al ejército de las Tres Garant1as. El Plan de Iguala se sin

tetiza en tres puntos: Rellgl6n, Unión e Independencia Polttlca. 

Los Tratados de Cbrdova, celebrados entre lturblde y el fil timo vl 
rrey Don Juan O'Donoj6, quien conslder6 Imposible Impedir la con

sumacl6n de la independencia, confirmaron el Plan de Iguala, recg 

naciendo la Independencia de México el 22 de agosto de 1821, cum

pliendo una doble función histórica: 
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lo.- Permitieron la Independencia en forma casi incruenta 

y 

2o.- Dieron a H~xlco su primer perfil constitucional. 

Consolidado el primer Imperio del Estado Mexicano, Agustín de 

lturblde formula el reglamento provisional polttlco del imperio 

mexicano, elaborado el 10 de enero de 1823, para regir política-

mente al pa1s mientras se expedta la Constitución. 

Este intento de Constltuci6n formal elaborado por lturbide, 

menciona en su articulado a la Educaclbn considerándola como un 

elemento esencial de todo Estado Independiente. 

Disposiciones Generales: 

Art. 4.- 11 El clero secular y regular, será conservado en to

dos sus fueros y preeminencias, conforme al articulo 14 del Plan 

de Iguala. Por tanto, para que las ordenes de Jesuitas y hospit~ 

!arios puedan llenar en pro-comunal los importantes fines de su 

lnstituclbn, el gobierno las restablecerá en aquéllos lugares del 

Imperio en que estaban puestas, y en las demás en que sean conve-
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olentes, y los pueblos no la repugnen con fundamento". (1) 

Mas adelante se ocupó del gobierno supremo con relaclbn a las 

provincias y pueblos del Imperio. 

Art. 54.- " los jefes poi itlcos exigirán de los ayuntamientos 

el c!.lllplimlento exacto de sus obligaciones, detalladas en la ins-

trucción cel 23 de junio de 1813 para el gobierno económico poli-

tico de las provincias, y vigilarán muy particularmente sobre la 

polttlca de la Imprenta, y de las casas de prlslbn ó de corre~ 

cl6n; sobre la dedlcacl6n de todas á alguna ocupación o lndus--

tria, extirpando la oclocidad, vagancia, mendicidad o juegos 

prohibidos; velarbn sobre la Introducción de personas extranas o 

sospechosas: sobre el respeto al debido culto y buenas costum-

bres: sobre la seguridad de los caminos y el comercio; sobre el 

porte de armas prohibidas, embriaguez, rlftas, atropellamiento y 

tumultos; sobre la salubridad de las poblaciones, su limpieza y 

al\lllbrado; SOBRE El BUEN REGIHEN OE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENE-

FICENCIA Y EDUCACION; sobre el buen orden de los mercados, legitl 

midad de la moneda, peso, medida, calidad de las provisiones y g~ 

neralmente sobre cuanto conduzca al fomento, comodidad y esplen-

dor de los pueblos". (2) 

(1) Tena Ram1rez Felipe, leyes Fundamentales de México. Editorial 
Porroa. 6ta. Edición. México 1975. pag. 126. 

(2) lbld. pag. 136. 
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De los diputados provinciales. ayuntamlentos y alcaldes. 

Art. 90.- 11 No omitlr:in di llgenclas 1 p.rimero: para formar y 

remitir cuanto antes al gobierno supremo el censo y estadtstlca 

de su distrito; segundo: para extirpar la ociocidad y PROMOVER 

LA INSTRUCCION, ocupac16n y mora~ p~bllca; tercero: para for--

mar de acuerdo con el jefe po11tlco, y enviar al gobierno supr~ 

mo para su aprobaclbn planes juiciosos, según los cuales, pue--

da hacerse efectiva en plena propiedad, entre los ciudadanos in 

dtgenas y entre los beneméritos e industriosos, el repartlmien 

to de tierras comunes o realengas, salvo los ejidos precisos de 

cada poblacl6n "• 0) 

Y el Art. 99.- 11 DE LA INSTRUCCION Y MORAL PUBLICA. El go---

blerno con celo que demandan los primeros intereses de la na·-

clbn 1 y con la energla que es propia de sus altas facultades 

EXPEDIRA REGLAHENTOS Y ORDENES OPORTUNAS CONFORME A LAS LEYES, 

PARA PROMOVER Y HACER QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION 

Y MORAL PUBLICA EXISTENTES HOY LLENEN LOS OBJETOS DE SU INSTl 

TUCION, debida y provechosamente, en consonancia con el actual 

s 1 s tema po l tt 1 co 11 • ( 4) 

(3) lbld. pag, 142. 
(4) lbld, pag, 144. 
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Podemos decir que el reglamento aceptaba a la educaclbn si no 

como un derecho en s1, cuando menos una facultad necesaria 

de promover la superacl6n en todo Estado Independiente que desee 

permancer libre y soberano. 

Menciona a LA EDUCACION COKO UNA FUNCION SOCIAL y la nota m~s 

Importante es que DEPOSITA LA ENSEAANZA NO UNICAHENTE AL CLERO 

SINO TAHBIEN A LOS SEGLARES. 

El 19 de marzo de 1823, abdlc6 lturblde, cayendo as1 el lmpe• 

rlo mexicano, debido a las continuas luchas pol1tlcas, sublevacl2 

nes tanto nacionales como extranjeras (Norteamericana) y sobre t2 

do por el Constituyente, quien desculd6 la tarea de redactar la 

nueva Constltuclbn. 

El Congreso, a la calda de lturblde, desconocl6 el Plan de 

Iguala y los Tratados de Cbrdova, a fin de dejar al pats en abso

luta libertad para constituirse en la forma de gobierno que mejor 

le acomodase. As1, al cerrarle todos los caminos a la monarquta 

y a los remansos del coloniaje se estaba proclamando la Rep~bll

ca, m~s ¿Como deb1a ser?. Algunos diputados proclamaban el cen

tral lsmo como Fray Servando y Teresa de Mler. Asl el territorio 
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mexicano deber1a regirse por un solo gobierno que resldlr1a en la 

ciudad de H6xlco tomando como modelo la República Francesa. 

Otros como Miguel Ramos Arlzpe quert~n que las provincias se 

constituyesen en Estados, los cuales tendr1an un gobierno propio 

pero se vincularlan todos bajo un pacto federal, y el gobierno f~ 

deral resldlria en la ciudad de México. Tomando a su vez como m2 

delo teórico a la República de los Estados Unidos de Am~rica pue~ 

to que en el slglo XIX el liberalismo se desencadena en todo su 

esplendor por una parte, y empieza el expanslonlsmo norteamerica

no por la otra, el r6gimen federal fue el adoptado el 4 de octu-

bre de 1824 dividiendo al pa1s en 19 estados 4 territorios. Sien 

do Guadalupe Victoria elegido Presidente y Nlcol~s Bravo Vicepre

sidente. 

El Constituyente de 1824 copl6 de la Carta Magna de los Esta

dos Unidos tanto su forma de gobierno como su división de poderes, 

mas la super6 en sus principios al consagrar la abolicl6n de la 

esclavitud. 

Ya en el texto de la Constltucl6n salta de nuevo el tema edu· 

catlvo, como preocupacl6n jur1dlca y social, en el prebmbulo de 
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la mlsmr.. Lorenzo de Zavala lee en uno de sus pArrafos 11 la fí: 

en las promesas el amor al trabajo, la EDUCACION DE LA JUVENTUD, 

el respeto a sus semejantes hé aqul, mexicanos, las fuentes de 

donde emana vuestra felicidad y la de vuestros nietos. Sin estas 

virtudes, ~in la obediencia debida a las leyes y a las autorlda--

des, sin un profundo respeto a vuestra adorable rellglbn, en vano 

tendremos un Cbdlgo lleno de mAxlmas liberales, en vano haremos 

proclamar la santa 1 ibertad 11
• (S} 

Quedando el órgano legislativo como el guardián de la ense~an 

za se af 1 rmb: 

Art. 13.- 11 Pertenece exclusivamente al Congreso General dar 

leyes y decretos: 

11 Para conservar la paz y el brden p~bllco en el inte-

rlor de la federacibn, y PROMOVER SU ILUSTRAtlON Y 

PROPIEDAD GENERAL. 

XVI Para organizar, armar y disciplinar la malicia de los 

Estados, reservando a cada uno el nombramiento respe~ 

tlvo de oficiales, y de la FACULTAD DE INSTRUIRSE con 

forme a la disciplina preescrlta por el Congreso Ge-

(5) Alvear Acevedo Carlos. la Educación y la Ley. Zda. Edlclbn 
Editorial Jus. M~xico 1969. 



54 

neral 11 • (6) 

Consecuentemente la secclbn quinta (de las facultades del Con 

greso General) de la Constltuci6n Federal de 1824 dice en su ••••• 

Art. 50.- 11 Las facultades exclusivas del Congreso Genera1 

son las siguientes: 

PROMOVER LA ILUSTRACION: asegurando por tiempo limita-

do derechos exclusivos a 1os autores por sus respectl-

vas obras ESTABLECIENDO COLEGIOS DE HARINA, ARTILLERIA 

E INGENIEROS; ERIGIENDO UNO O HAS ESTABLECIMIENTOS EN 

QUE SE ENSEREN LAS CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, POLl

TICAS Y MORALES, NOBLES ARTES Y LENGUAS; SIN PERJUDl-

CAR LA LIBERTAD QUE TIENEN LAS LEGISLATURAS PARA EL 

ARREGLO DE LA EDUCACION PUBLICA EN SUS RESPECTIVOS ES

TADOS 11 • (7) 

De acuerdo a esta ley qued6 como potestad del Estado 1a posl-

bllldad de establecer planteles de educact6n, no se aclar6 cu•les 

serian los derechos de los particulares con exactitud, ni el ca--

r~cter que tendr1an los planteles de enseñanza elemental. 

(6) Tena Ramtrez Felipe. Leyes Fundamentales de México. pags. 
155-156. 

(7) lbld. pag. 174. 
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La única libertad que se mencionó fué la de reconocer a las 

legislaturas locales el reglamentar la edueaclbn p~bllca en sus 

respectivos Estados. 

Se estableclb la libertad de lnstrucclbn, apart:tndola de la 

ejemonta que ejerclb el clero, fund:tndose, 11 el 22 de febrero d~ 

1822, la compañ1a Lancasteriana "• (8) 

(8) Alvear Acevedo Carlos. La Edueac16n y La Ley. 2da. Edlclbn. 
Editorial Jus. México 1969. pag. 48. 
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2) Las Ideas Educativas Avanzadas del Dr. Mora. 

Llevar la educaclbn a las masas era una preocupaclbn dominan-

te. ".Huchos po 11 t 1 c:os se preocupaban por e 1 1 a• conc 1 en tes de 

que era Imposible el sistema republicano y representativo en con-

dlclones normales, mientras hubiese porcentajes grandes de analf.! 

betos y de seres Iletrados". (1) 

Afirma Luis Mora que uno de los grandes bienes de los gobier-

nos es la libertad que tienen todos los ciudadanos para cultivar 

su entendimiento. En el sistema republicano, más que en cual--

quier otro, es necesario proteger y fomentar la educacl6n. La m~ 

no protectora de un gobierno debe extenderse sobre la gran faml-

lla. el pueblo, que ha puesto en sus manos el bienestar com~n, p~ 

ra esparcir los rayos del saber. As1, el elemento más necesario 

para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y ejercicio de su 

raz6n. que no logrará sino por Ja educacl6n de las masas, sin la 

cual no puede haber gobierno popular. 

El Doctor .Hora afirma: "SI la educac:lbn es el monopol lo de 

ciertas clases y de un n<amero mas o menos reducido de familias, 

no hay que esperar ni pensar en un sistema representativo, menos 

(1) Luis Hora Jos~ Maria. Obras Sueltas. Editorial Porr~a. 2da. 
Edlc:ibn. M~xlco 1963. pag. 169. 



57 

republicano y todav1a menos popular '1• (2) 

11 La ollgarquta es el régimen Inevitable de un pueblo Ignoran. 

te en el cual no hay o no puede haber monarca 11
• (3) 

Actualizando el concepto afirmamos que ciertamente la aligar-

quia y el despotismo son los reglmenes de todo pueblo lgnor~nte 

quien por esto desconoce la democracia, ya que las masas de la pg 

blacl6n analfabeta serbn sacrificadas por las pequenas clases do-

mi nantes. 

Luis Hora expresa que durante ei coloniaje y a~n dur~nte la 

Independencia, se hablaba de la educaci6n p~bllca, mas nadie flJ! 

ba la atencl6n en estas cosas y, por consiguiente, nadie se ocup~ 

ba de prec~verlas o remediarlas, perm!tléndole al clero la prima-

eta sobre la materia, aW11entando su poder durante la revolucl6n 

de Independencia puesto que se reafirmaron como Onlcos poderes la 

fuerza brutal representada por la milicia y 11 las Inspiraciones 

sacerdotales 11 (4), ast el pueblo permanecl6 como lo habtan cons-

tltu1do los espanoles: pobre e Ignorante. El clero pretendta man 

tener el antlgüo predominio resistiéndose a los principios del 

progreso de la llustracl6n, mas era Inminente como ejecutivo la 

(2) lbld. pag. 110. 
(3) lbld. pag. 110. 
(4) lbld. pag. 110. 
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exigencia social de reformar la Educación fljbndose tres prlnci-

P los: 

lo.- 11 Destruir cuanto era lnC..tll o perjudicial a la Educa--

clbn y enseñanza. 

20.- 11 Establecer ésta en conformidad con las necesidades de

terminadas por el nuevo estado social y 

3o.- 11 Difundir entre las masas los medios mas precisos e In· 

dispensables de aprender 11 • (5) 

Por todo esto, el gobierno comenzó por pedir al Congreso la 

autorización necesaria para arreglar la Instrucción pC..bllca. 

Ast, con el decreto de 1883, del cual hablaremos más adelante se 

procedió a abolir la Universidad y el Colegio de Santos, por con

siderarlas Instituciones Inútiles y contrarias al Estado social. 

José Harta Luis Hora declaró a la Educación como una profe--

slón libre por lo cual ya no el clero, sino los particulares, po

d1an Impartirla, permitiendo esto la difusión y propagación de 

nuevos centros de enseñanza, contribuyendo en cierta medida a com 

batir el analfabetismo, y siendo el Estado mismo el tutor de la 

Educación, éste deberta. dirigirla y sistematizar!~ apartando al 

(5) lbld. pag. 119. 
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clero lo mas posible mediante un plan nacional, mismo que se lle-

vó a cabo durante el gobierno de Gbmez Farlas, crebndose la di res. 

cibn General de Educación P~bllca que, como lo Indica su nombre, 

estaba exclusivamente encargada de la parte directiva, económica 

y facultativa de la Educación y enseñanza pública; creando a su 

vez un fondo público destinado al sostenimiento de la Instrucción 
-

nacional expensado por el gobierno mediante fondos particulares 

de los antl~Oos establecimientos, por las consignaciones de dlveL 

sas fincas. El primer objeto de la administración fu6 separar la 

Educación del monopolio del clero, no por la sola convicción de 

que todo ramo monopolizado es Incapaz de perfección y adelanto; 

sino porque el clero en si es el menos a propósito para ejercer 

ta Instrucción pública, ya que propende por su naturaleza a un e~ 

tado estacionarlo o, lo que es lo mismo, dogm~tico, extraviando 

la enseñanza y rompiendo con el esp1rltu de Investigación y duda 

que conduce siempre o aproxima el entendimiento humano a la ver--

dad. Adem~s de conducir toda la enseñanza a principios teológl--

cos lejos de la luz de la razón. 

El pensamiento de Mora concluye reafirmando la doble función 

del Estado para fomentar y orientar la Instrucción y dice: 
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11 Para entender la Constltucl6n y las leyes es Indispensable 

saber leer; para pesar las razones alegadas en la tribuna nacio--

nal, sea para la formacl6n o reforma de la una y las otras, se r!_ 

quiere tener algunos conocimientos generales 11 (6), de lo contra-

rlo se romperla con el buen gobierno, pues el riesgo es de mayor 

trasendencla si consideramos que un cuerpo legislativo est~ form~ 

do de miembros Inmorales, sin conciencia, sin virtudes c1vicas, y 

que ~nlcamente buscan OCAS ION EN QUE HACER UN TRAFICO DE SUS SU--

FRAGIOS. El poder Ejecutivo a cambio de un empleo logrará de 

ella leyes que le convengan a sus fines particulares siendo las 

primeras v1ctlmas los Infelices que sencillamente y en forma de--

slnteresada dieron su nota, pues sobre ellos gravitará el peso de 

la opresl6n, ya que 11 no es cosa dlf1cll extraviar a un pueblo 

que en lo general carece de ilustración y de experiencia"• (7) 

Por lo que es Indispensable formar un esp1ritu p~bllco gravando 

en cada Individuo el respeto a sus leyes como dogmas pero antes 

darle los conocimientos para crearle una verdadera conciencia so-

clal. ¿Pues de que sirven mil leyes si no se conocen bien?. 

" Oesengaft~monos; de nada sirve un edificio por majestuoso que pa 

rezca, si no tiene base sobre que descansar. Por si mismo vendrá 

a tierra y sepultará bajo sus ruinas a los desgraciados que lo h~ 

bitan "• (8) 

(6) !bid. pag. 521. 
(7) lbld. pag. 522. 
(8) lbld. pags. 522-523. 
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3) Las Constituciones Centralistas y su Enfoque Educativo. 

Antes de entrar en materia debemos recordar que a ra1z de la 

revolución de Independencia, Héxico trat6 de seguir las corrlen-

tes m~s radicales en cuanto a su organización pol1tlca y forma de 

gobierno para constituirse como Estado libre y soberano. 

El Constituyente de 24 plasmó los principios de libertad, so-

beran1a y autonom1a: 

Art. 2.- 11 La nación mexicana es para siempre l lbre e lndepen 

diente del gobierno espai\ol y de cualquier otro posterior". (1) 

Art. 5.- 11 La nacl6n mexicana adopta para su gobierno la for-

ma de república representativa popular federal". (2) 

Art. 9.- 11 Se divide el supremo poder de la federacl6n para 

su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". (3) 

Has tenemos que reconocer que como todo Estado naciente cont~ 

bacon una variedad de tendencias pol1tlcas, confusas durante el 

primer medio siglo de vida como pa1s Independiente¡ encaminadas 

(1) Acta Constitutiva de la Federación Ai\o 1824. Original Héxlco 
1974. Comlsl6n Nacional para la Cormemoraclón del Sesqulcent~ 
narlo de la República Federal. pag. 11. 

(2) lbid. pag. 13. 
(3) 1 b 1 d. pag. 1 7. 
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éstas hacia la rellgl6n y liberalismo, conflgur~ndose los diver-

sos partidos pol1tlcos entre rellgl6n cat6llca y liberales po11tl 

cos¡ los primeros partidos liberales fueron los monarquistas y 

los republ lcanos, después los federal Islas y los central Is tas; la 

rellgi6n cat611ca o liberales religiosos crearon grupos tales co

mo los progresistas y los conservadores. Otra célebre denomina-

cl6n fué la de los Escoceses y los Yorklnos, que representan la 

lnflltracl6n mas6nlca en los partidos pol1tlcos, configurAndose 

asl los dos partidos o grupos m6s radicales como fueron: 

El grupo liberal propugnaba por la rep~bllca democrAtlca y f~ 

deral; a contrario sensu. El partido conservador propugnaba por 

una forma centralista, la cual tend1a a la ollgarquta de las cla

ses preparadas y con el tiempo se inclln6 hacia la forma monArqu! 

ca. 

Don Lucas Alam~n, asérrlmo conservador, enarbolaba los prlncl 

plos de este partido. 

11 Es el primero conservar la rellgl6n católica, ••• entendemos 

también que es menester sostener el culto con esplendor y los bl~ 

nes ecles16stlcos •••• estamos decididos contra la federacl6n; con 
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tra el slstem~ representativo por el orden de elecciones que se 

ha seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos y con

tra todo lo que se 1 lame eleccl6n popular "• (4) 

El primer episodio Importante en la lucha de ambos partidos 

se desarrollb durante la adminlstracl6n del General Antonl~ L6pez 

de Santa Anna en 1833, cuando éste, pretextando enfermedad se re-

tlr6 a su hacienda de Manga de Clavo, dejando la Presidencia al 

Vicepresidente Valentln G6mez Far las dbndole oportunidad a que é,! 

te 11 el 19 de diciembre de 1833 promulgara ciertas leyes reforma-

doras contra la Iglesia de Jesucristo y contra la re11gl6n const! 

tuclonal del Estado; La mi 1 lela y en materia de Educaclbn "· (5) 

Este golpe, dirigido contra el clero, trajo como consecuencia 

la exclusión completa de la iglesia en la ense~anza pübllca, ya 

que se establecl6 una dirección de ésta, y los reglamentos en que 

se flj6 el orden de los estudios, quedando suprimida la Unlversl-

dad, y 11 sujetó al nuevo plan todos los Colegios y aCm hasta cleJ: 

tos Seminarios Consl l léires "• (6) 

Esta reforma un tanto cuanto precipitada pero necesaria como 

dijera el propio Luis Mora, trajo consigo el desmembramiento del 

(4) 

(5) 

(6) 

Cuevas Mariano. Historia de la Nación Mexicana, Tomo 11. Bue
na Prensa. México. pags. 325-336. 
Bravo Ugarte Jorge. Historia de México. Tomo 111. Editorial 
Jus México 1962. Jera. Edición. pag, 184. 
Zamacols Don Nlceto de, Historia de México, Editorial Parres 
Y Comp. Tomo XII. México 1880. pags. 40-49, 



mismo partido liberal en moderados y liberales, uniéndose los mo

derados a los conservadores. 

Con el regreso de Santa Anna se suspendl6 la Reforma. Al gri

to de ¡rellgl6n y fueros•, se sub1eb6 el grupo conservador con el 

Plan de Cuernavaca del 2S de mayo de 1834, por el que se pide al 

Presidente Santa Anna, la nulidad de todas las disposiciones con

sideradas atentatorias del clero y de la milicia, reprobando tam

bltn el sistema federal de gobierno y, desde luego, al Vicepresi

dente G6mez Farlas, que fu6 destituido por las C~rnaras. 

La anarqu1a que relnb en el pats fue absoluta y con la destl

tuci6n del cargo de Presidente Valenttn G6mez Farlas, se redujo 

la milicia todo esto aunado, solo slrvl6 para dar más fuerza al 

gobierno del centro sin 11mltacl6n alguna. 

Ya en 1835, se cre6 la Comlsl6n para elaborar las bases para 

la nueva Constltuclbn, que discutida y aprobada se convlrtl6 en 

Ley Constitutiva el 23 de octubre del mismo affo, dando fin al si~ 

tema federal. 

Antes de hablar de las Constituciones Centralistas debemos 
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mencionar que las reformas hechas por Gómez Farlas abarcaron el 

flmblto de la sociedad, aunando su pensamiento al del Doctor Hora 

desvinculando al clero de la misma. 

As1, el 21 de octubre de 1833 dicta el decreto que clausurb 

la Real y Pontificia Universidad de H6xico y creb la Dlreccl6n G~ 

neral de lnstruccl6n Pública para el Distrito y Territorios de la 

Federacl6n. 

Dicha Dlreccl6n ten1a a su cargo los establecimientos públl-

cos de enseñanza, los dep6sitos de los monl.lllentos de artes, antl

g'l)edades e historia natural, los fondos públicos consignados a la 

enseñanza y todo lo perteneciente a la lnstrucclbn pública pagada 

por el gobierno. Adem6s de que la Dlreccl6n nombraba a los prof~ 

sores en las diversas ramas de la enseñanza. 

Otro decreto fu~ " el de 23 de octubre de 1833, por el que se 

reform6 la enseñanza superior, cre6ndose seis establecimientos de 

lnstruccl6n pública, con las siguientes cbtedras: 

El primer establecimiento, en el que se lmpartlan estudios 

preparatorios de lenguas, arltm6tica y geometr1a, se encontraba 
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situado en el antlg"l'.lo Hospital de JesCls. 

En el segundo establecimiento se enseñaban estudios ldeológl• 

cos y de h1.111anldades y se encontraba en el Convento de San Caml-· 

lo. 

El tercer establecimiento era de ciencias fisicas y matemátl-

cas y se situaba en el Seminario de Mlnerla. 

El cuarto establecimiento era de ciencias médicas y se encon-

traba er. el Convento de Belén. 

El quinto lmpart1a jurisprudencia y se localizaba en el Cole-

glo de Letrán, y 

El sexto establecimiento estaba por separado en el Hospicio 

y Huerta de Santo Tomás y se Impartían las cátedras de bot~nl 

ca, agricultura práctica; qu1mlca aplicada a las artes y teolo-

g1a "; (7) los establecimientos pCabl leos se sujetaron a los re--

glamentos que se dieron, fuera de esto la enseñanza era libre en 

el Distrito y Territorios. 

(7) Luis Mora José Mar1a. Obras Sueltas Editorial Porrúa. 2da. Edl 
cl6n. México 1963. pag. 126, 
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Ahora s1 la nueva ley fundamental de 1836 se divide en 7 est,!_ 

tutos, lo cual motlvb que se le conociese como la Constltuclbn 

de las 7 Leyes. Esta, al Igual que el proyecto de Reforma de 

1840 el Proyecto de Reforma de 1842 y la propia Constltuclbn de 

1842-43, llamada Bases Org•nlcas de la RepObllca Mexicana, aunque 

sostuvieron el centralismo, y que por consiguiente reconocieron 

Ja hegemon1a del clero, otorg•ndole un slnnClmero de prerrogatl•• 

vas. En materia de Educaclbn a~n cuando se derogaron las Refor

mas de Valenttn Gbmez Farlas, s1 se estableclb una Leglslaclbn 

Educativa, se crearon conforme a la ley nueve centros de lnstruc

clbn; fructifica el pensamiento de Luis Mora pues se crearon las 

escuelas de primeras letras o de primera Educaclbn, se romplb 

con los monopolios relativos a la ensenanza y ejercicio de las 

profesiones y lo m•s Importante es que se reconoclb a la Educa-

clbn corno un derecho. 

La sexta de las Leyes Constitucionales de la RepObllca Mexlc!, 

na, expedida el 29 de diciembre de 1836 dice: 

" Art. 14.- Toca a las juntas departamentales. 

11 Iniciar Leyes relativas a Impuestos, EDUCACION PUBL! 
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CA, Industria, comercio, admlnlstraclbn municipal y 

variaciones constitucionales conforme al art. 26 de 

la tercera Ley Constitutiva. 

111 ESTABLECER ESCUELAS DE PRIMERA EDUCACION EN TODOS LOS 

PUEBLOS DE SU DEPARTAMENTO, dotándolos competentemen-

te de los fondos de propios y arbitrios, donde las h~ 

~·a, e Imponiendo moderadas contribuciones donde fal--

te. 

V Dictar todas las DISPOSICIONES CONVENIENTES A LA CON-

SERVACION Y MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE INSTRU~ 

CION Y BENEFICENCIA PUBLICA, y las que se deriven a1 

fomento de la agricultura, Industria y comercio; pero 

si con ellas se gravaren de algun modo a los pueblos 

del departamento, no se pondrán en ejecucibn sin que 

previamente sean aprobados por el Congreso "· (8) 

Art. 25.- 11 Estará a cargo de los Ayuntamientos: 

Cuidar •••• de las escuelas de primera enseñanza que se paguen 

de 1 os fondos de 1 comCJn 11 • ( 9) 

Proyecto de Reforma fechado el 30 de junio de 1840, estatu1a: 

(8) Tena Ram1rez Felipe. Leyes Fundamentales de M6xlco. pag. 241. 
(9) lbld. pag, 243. 
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Art. 133.- 11 Toca a las Juntas Departamentales: 

11 11 Establecer escuelas de primeras letras en todos los 

pueblos de su departamento, y dotarlos completamen---

te 11 • ( 10) 

En el"prlmer proyecto de Constitución Pol1tlca de la Rep~bll-

ca Mexicana del 25 de agosto de 1842 se lee: 

Art. 29.- 11 Corresponde al Congreso Naclonal. 

XXV 111 11 Proteger la Educaclbn y la 1 lustración creando 

establecimientos clent1flcos e Industriales de 

utilidad com~n para toda la nacibn; decretando 

las bases para el arreglo de los estudios de pro-

fes Ión, y reprobando o reformando los estatutos 

de los departamentos que tiendan a obstruir o re-

trazar la Educacl6n y la 1 lustracibn 11
• ( 11) 

En el voto particular de la mlnorla de la comlsl6n, de 26 de 

agosto de 1842 se dijo: 

Art. 5.- 11 La Constltucl6n otorga á los derechos del hombre, 

( 10) lbld, pag. 279, 
(11) lhld. pags. 321-322. 
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las siguientes garant1as: 

11 De Igualdad: 

XV 11 '' Quedan abo 1 1 dos todos 1 os monopo 11 os re la t 1 vos :i 

la enseñanza y ejercicio de las profesiones. 

La enseñanza privada es libre, sin que el poder pú-

blico pueda tener m:is lntervencibn que cuidar no se 

ataque la mora 1 "• ( 12) 

En el segundo proyecto de Constltucl6n, del 2 de noviembre de 

IBZ.2 se afirma: 

Art. 13.- "La Constltucl6n reconoce en todos los hombres los 

derechos naturales de libertad Igualdad, seguridad y propiedad, 

otorgtindole en consecuencia, las siguientes garantlas: Igualdad, 

V " Quedan abo 11 dos todos los monopo 11 os re 1at1 vos a 1 a 

enseñanza y ejercicio de las profesiones. 

VI La enseñanza privada es libre, sin que el poder públl-

co pueda tener m:is lntervencl6n que la de cuidar no se 

ataque la moral ni se enseñen m6xlmas contrarias a 

las leyes "· ( 13) 

(12) !bid. pags. 348-351. 
(13) lbtd. pag. 374. 
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Art. 70,- 11 Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional. 

XXVI 11 Proteger la Educacl6n y la llustracl6n, creando 

establecimientos de utilidad com~n para toda la 

nación, sin perjudicar el derecho que tienen los 

departamentos para el arreglo de la Educación p.f! 

bllca en su territorio, y decretar los requlsl--

tos para obtener el t1tulo de profesores en las 

ciencias 11 , ( 14) 

Art. 134.- " Son facultades de las Asambleas. 

IV 11 Crear fondos para establecimientos de lnstrucci6n, 

utilidad o beneficencia p~bllca, con los requisitos 

designados en la atribución primera. 

VII Fomentar la enseñanza p~bllca en todas sus ramas, 

creando y dotando establecimientos literarios, y 

sujetándose a las bases que diere el Congreso so--

bre los estudios preparatorios, cursos, ex6menes y 

grados 11 (15) 

(14) lbld. pags. 386-388. 
(15) lbld. pag. 426. 
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~) El Sistema Educativo en el Constituyente de 1856, 

Después de más de 30 años de dictadura cruel y grotesca, el 

hombre que no gobernb ni dejó gobernar al pats, su "Alteza Seren! 

sima", fué destituido por el Plan de Ayutla de 1854, nombrbndose 

como Presidente provisional al General Juan Alvarez, y orden~ndo· 

se convocar un Congreso Constituyente, el que principió sus sesl.2 

nes el 1~ de febrero de 1856, siendo presidente Oon Ignacio Comon 

fort, Los diputados se dividieron en tres partldos~·e-t-ttbéfál,-__,....~;

el conservador y el moderado, triunfando el partido liberal, sus 

miembros logran plasmar su sabiduría y doctrina en la parte dogm,!! 

tlca y orgánica de dicha Carta, dando un paso firme en la vida 

del pals y en la realidad jurldlca de este. 

Asi, el 11 de agosto de 1856 se dlscutlb el art. 18 del pro

yecto que, ya aprobado, pasb a ser el art. )o. de la Constitución 

Polttlca de los Estados Unidos Mexicanos, predominando las tenden 

clas liberales en el seno de la Asamblea. 

Antecedentes· 

a) Estatuto provisional de la Rep~bllca Mexicana, del 15 de 
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mayo de 1856. 

Art. 38.- 11 Quedan prohibidos todos los monopolios relativos 

a la enseñanza y ejercicio de las profesiones. 

Art. 39.- 11 La ensei\anza privada es libre, el poder pCabllco 

no tiene mas lntervencl6n que la de cuidar no se ataque la moral, 

Has para el ejercicio de las profesiones clenttflcas y lltera-

rlas, se sujetar6n, los que a él aspiren, a lo que determinen las 

leyes generales acerca de estudios y ex6menes. 

Art. 117.- 11 Son atribuciones de los gobernadores: 

VI " Crear fondos para establecimientos de lnstruccl6n 

utilidad o beneficencia pCabllca. 

X Fomentar la ensei\anza pCabllca en todos sus ramos, 

creando y dotando establecimientos literarios, suje-

t6ndose a las bases que diere el gobierno sobre estu

dios preparatorios, cursos, ex6menes y grados 11 • (1) 

b) Proyecto de Constitucl6n Polltlca, del 16 de junio de 

1856. 

(1) !bid. pags. 504-515. 
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11 Sesl6n de debates del 11 de agosto de 1856; Interviene el 

señor Manuel Fernando Soto, para fundarlo; leyb el discurso si-

gulente: 

11 La libertad de la enseñanza estb 1ntlmamente ligada con el 

problema social, que debe ser el fin del leglslador •••• 11 (2) 

11 En materia de la enseñanza los Intereses del Individuo, de 

la familia, del Estado y de la humanidad con solidarlos"• (3) 

11 Señores, la lnoculac16n de la ciencia en las masas del pue-

blo, no puede ser un privilegio, ni mucho menos un monopolio, Pº!. 

que es un derecho social. 

11 Al padre de familia, o a sus delegados, le corresponde prl-

mltlvamente educar a log hijos, porque ~I es el jefe de la asocl.!!, 

clbn mbs Intima que existe en el Estado. 

11 SI la familia no puede desempeñar este derecho, le corres--

ponde a la municipalidad, porque la municipalidad debe suplir su 

Impotencia, y ayudarla cuando sea necesario, a cumplir con sus d~ 

beres sociales. Por esto, señores, la municipalidad se encarga 

(~ 

(3) 

Los Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Cons 
tltuclones. Tomo 111. Editorial Cbmara de Diputados. XLVI Le~ 
gislatura del Congreso de la Unlbn. México 1967. pag, 94, 
lbld. pag, 96. 
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de 1as salas de asilo de los hospicios, de los hospitales, de las 

casas de Educación y de todos los establecimientos de benef lcen-

cla. 

11 Cuando ni la faml 1 la, ni 1a municipal ldad pueden proporcio

nar la Educación, este derecho le corresponde a1 Estado, por

que el Estado no es m~s que 1a suma de las fuerzas Individua-

les, y todas ellas deben contribuir a1 perfeccionamiento de 

sus miembros 11 , (4) 

El mismo señor Manuel Fernando Soto afirmó: 

11 Señores, he dicho anteriormente que la ciencia es la heren

cia universal de la faml l la humana, y que cada hombre, por el mi~ 

mo hecho de ser hombre, tiene e1 derecho de participar de esa mi,! 

ma herencia •••• 

11 La bandera de1 partido progresista es la bandera de la eman 

clpacl6n del hombre de todas las tutelas Injustas que pesan sobre 

61, de todas las cadenas que le oprimen, emancipemos la enseñanza 

del monopolio m~s funesto para la propagación de la ciencia, para 

econom1a de las familias en la educación de sus hijos y para la 

(4) lbld. pag. 97. 
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pronta concluslbn de la carrera de los jbvenes. 

11 Seamos consecuentes con nuestros principios. S 1 la t lran1a 

pasada procurb segar las fuentes de la Ilustración cerrando los 

colegios y las academias de jurisprudencia, estableciendo las vi

sitas domiciliarlas para la requisición de los libros, prohibien

do su Instrucción en la Rep~blica o Impidiendo la circulación de 

los periódicos extranjeros y sujetando a los estudiantes a un 

plan de estudios verdaderamente tlr6nlco, a nosotros nos toca de

cretar la libertad de la enseñanza para difundir la luz en los e~ 

tendlmlentos y el amor en los corazones. 

11 Señores; cada vez que ésta augusta Asamblea aprueba un ar. 

t1culo sobre los derechos del hombre, ataca una preocupación o 

suprime un abuso •••• 11 (5) 

Interviene el señor Vel~zquez quien afirma; la libertad de en 

señanza es ~tll, necesaria y conforme a las necesidades de nues-

tra época; pero es necesaria alguna restricción en favor de la m2 

ral y el Estado. 

Interviene el señor Garc1a Granados, el cual se opone a la 11 

(5) lbld. pags, 99-102. 
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bertad de enseñanza por Interés de la ciencia, de la moral y de 

los principios democráticos, pues teme a los Jesuitas y al clero, 

y teme que, en lugar de dar una educación autológlca, den una Ed.!:!, 

caclón fanAtlca. 

Considera que los que se dediquen a enseñar deben ser antes 

examinados. 

11 Interviene el sei'lor Lafragua; Ministro de Gobernacl6n, 61, 

estA conforme con el fin del articulo, pero desea la vigilancia 

del gobierno cano una garantla contra el charlatanismo, y, creyeE 

do que es mejor precaver el mal que tener que corregirlo propone 

como adición que se diga que la autoridad p~bllca no tendrA en la 

enseñanza mAs Intervención que la de cuidar que no se ataque la 

moral. Y, como los exámenes para el ejercicio de las profesiones 

coartan hasta cierto punto la libertad, desea que se diga que es 

11 bre 1 a enseñanza pr 1 va da". ( 6) 

11 El sef\or Ignacio Ram1rez no quiere dejar sin considerar la 

cuestión bajo el punto mesqulno del lnter6s del maestro de escue

la, pues en su concepto se trata de uno de los derechos del hom-

bre. 

(6) lbld. pag. 103. 
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11 SI todo hombre tiene derecho de hablar para emitir su pens,!!. 

miento, todo hombre tiene derecho de enseñar y d~ escuchar a los 

que enseñen. De esta libertad es de la que trata el articulo, y, 

como ya está reconocido el derecho de emitir libremente el pensa-

miento, el art1culo está aprobado de antemano 11 • (7) 

11 El señor Gul llermo Prieto declara que por algCm tiempo lo 

aluclnb la Idea de la vigilancia del Estado como necesaria para 

arrancar al clero el monopolio de la lnstrucclbn p~bllca y corre-

gir el abuso de la hlpocrec1a y de su inmoralidad: pero una re--

flexlbn mlis detenida lo hizo comprender que hab1a lncompatlbill--

dad entre las dos Ideas, que querer libertad de enseñanza y vigi-

lancla del gobierno es querer luz y tinieblas, es Ir en pos de lo 

Imposible y pretender establecer una vigilancia para la lntellgen 

cla, para la Idea, para lo que no puede ser vigilado, y tener 

miedo a la l lbertad 11 • (8) 

Este art1culo 18 del proyecto pasb 1ntegro a la Constltu---

clbn en su articulo tercero estableciendo la libertad de en-

señanza al Igual de no dictar ninguna llmltacibn al dogma. 

11 Fu6 aprobado en la seslbn del 11 de agosto de 1856 por 69 v2 

tos contra 15 11 (9) como lbglco resultado de una jornada hlstbrl-

(7) !bid. pag. 104. 
(8) lbld. pag. 104. 
(9) Tena Ram1rez Felipe. Leyes Fundamentales de México. pag. 601. 
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ca, convertida en tribuna Insuperable del mas notable pensamiento 

de liberalismo y de aquéllos hombres progresistas que creyeron en 

la democracia. 

Art. 3.-" La enseñanza es libre. La ley determlnarll qué pr!! 

festones necesitan t1tulo para su ejercicio y con que requisitos 

debe expedirse 11 • (10) 

(10) lbld. pag, 556. 
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5) La Realidad Educativa de M~xico (Durante el Siglo XIX) 

En nuestro pats de tiempo en tiempo solieron suscitarse con

flictos entre la Iglesia y el Estado, los cuales perturbaron, ho.n 

damente la vida nacional y por lo tanto la vida cle las escuelas. 

La iglesia observ6 que en nuestro pa1s era bueno luchar no solo 

por la conquista espiritual sino también por la adquisici6n de 

los bienes materiales del hombre. 

En pleno siglo XIX cuando H~xico daba sus primeros pasos como 

país Independiente, el clero era dueño de cerca de la mitad del 

territorio nacional, en forma de grandes haciendas las cuales ex

plotaba para su propio provecho. El clero slgulb, pues, dominan

do, al.11\entando su poder y sus riquezas, adueñándose caaa vez más 

de la Educaclbn en el pats •. 

Para la segunda mitad del siglo pasado se lniclb en M~xico 

una honda transformaclbn social. La Iglesia fu~ despojada de sus 

propiedades, se dec1ar6 en materia de Educacibn que la enseñanza 

primaria deberla ser laica y se intentb reducir al clero a actuar 

dentro de un terreno meramente espiritual, siendo las Leyes de R,!l 

forma y la Constltuclbn del 57, los principales ordenamientos Ju-
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r1dlco, Po11tlcos. 

La consecuencia 16glca fu6 que el c1ero se reve1b 11egando a 

crear un ejército que bajo la bandera de 11 Re11glbn y Fueros", 

combatlb a 1os liberales y a la propia Rep~b11ca. La guerra fu6 

sangrienta y 1arga pero a1 fin triunfaron las Ideas del grupo 11-

beral, el c1ero por medio de la fuerza fu6 sometido temporalmente 

ya que posteriormente, despu6s de acumular recursos y fuerza pop.!:! 

lar preparb una nueva rebe11bn que deb1a esta11ar, e1 d1a menos 

pensado bajo cua1quler pretexto 1o cual aconteclO como todos sab! 

mos, en el momento mismo en que 1as Instituciones del Estado se 

encontraban d6bl1es pues hab1a concluido 1a Revo1ucl6n Mexicana y 

e1 pa1s estaba curbndose de las heridas de la 1ucha y reorganizan 

do su estructura y organlzaclbn po11tlca, jur1dlco socla1: Con 

respecto a1 tema de la Educaclbn encontramos que 1a Iglesia, des

pu6s de las 1eyes de desamortlzaclbn de 1os bienes de1 c1ero bus

cb, y encontrb un medio para bur1ar a1 gobierno y tratar de a11e

garse bienes materla1es nuevamente, fundando escuelas y colocando 

como tltu1ares de estas a personas civiles que profesaban e1 catg, 

llslsmo fan~tlcamente, negando siempre a las autoridades que la 

lg1esla apoyaba financiando y dirigiendo a las escue1as partleul,! 

res. 
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Cabe aclarar que H6xlco como Naclbn jam~s tuvo problemas con 

la Iglesia como lnstltuclbn, sino con el cler~ ~ue no es lo mis·· 

mo; el conflicto fu6 con las personas que buscaban riquezas y pr~ 

vendas personales, 

As1 México floreclb como pa1s libre y soberano en los coml·· 

clos del siglo pasado, cierto es que comenzb también su lucha pa

ra encontrar su verdadera personalidad a lo largo de toda lacen

turia y principios del siglo actual, Siendo uno de los factores 

mas Importantes para su encuentro la Educaclbn. 

La enseftanza varlb puesto que se conslderb desde un deber, 

una necesidad y una prerrogativa del Estado hasta como un dere

cho y una garant1a del mismo y de los particulares y, m~s afinco

mo una obllgaclbn propia del Estado pues este deber1a mantener

la, ausplclarla. regirla y orientarla si prete~d1a lograr sus fi

nes. As1, pues, el gobierno de Ju~rez mQ~c~ la pauta para fomen

tar las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones, En 

efecto es en este momento hlstbrlco donde se plasma el equilibrio 

perfecto entre el Estado dirigente del poder pfiblico y custor de 

la soberan1a que emana del pueblo, quien tiene en todo momento el 

Inalienable derecho de alterar b modificar la forma de su gobler~ 
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no y el particular que por su sola razbn de ser merece el respeto 

a su libertad, Igualdad y seguridad tanto de su persona como de 

sus propiedades; en suma a su Integridad de ser humano. 

Pero la enseñanza tuvo sus quebrantamientos mAs agudos prlnc! 

palmente durante la etapa centralista y del lmp~rlo de Maxlmllla

no, ya que se lnmlscuyb el clero abiertamente en la Educacl6n el~ 

mental y en la propia Universidad. 

Durante el gobierno de Lerdo que Inspirado por el lalclslsmo 

desconoce cualquier lntervenclOn del clero en asuntos del Estado 

por lo que es reprobado por el pueblo ya que la realidad era que 

la Iglesia ten1a gran fuerza sobre éste. 

Podemos decir que toda giro tratando de Integrar la enseñanza 

para cumplir con una mejor educacl6n. Se luchb Incluso durante 

el gobierno de Proflrlo 01az quien dlct6 a finales del siglo pas! 

do una serle de Reformas, una nueva ley donde se autorizaba al 

ejecutivo dictar todas las disposiciones convenientes sobre lns-

truccl6n p~bllca propicio la celebraclOn del Primer Congreso de 

Instrucción en 1889 en la ciudad de México, promovl6 la reforma 

Integral de la Educaclon, bajo los trabajos de Don Justo Sierra, 
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subsecretario de Educación P~bllca, lleg~ndose a vislumbrar ia 

nueva Universidad Nacional, la cual serta laica subsidiada por el 

Estado y de corte autónomo eri cuanto a su funcionamiento 11 • (1) 

El problema de la Educación siguió persistiendo, aumentando 

su voll.Wnen paulatinamente, ast 11 el censo de 1895 estableció que 

el 83% de la población mexicana era analfabeta y que solo el 

33% de los niños en P.Jad escolar concurrtan a las escuelas par--

tlculares y oficiales 11 • (2) 

Ahora bien, este malogro ¿Se debió al continuo entremeterse 

del clero? ¿a la falta de establecimientos por parte del Estado y 

particulares? o bien ¿acaso la población aumentaba gest~ndose ya 

desde entonces el problema de la excesiva natalidad? ¿o en reall-

dad fu6 que la enseñanza era un derecho de las clases prlvillgla-

das y que no contaba con el elemento social y democrbtlco de que 

debe estar impregnada la Educación?. 

(1) Alvear Acevedo Carlos. La Educación y la Ley. 2da. Edición. 
Editorial Jus. México 1969. pag, 161. 

(2) lbld. pag. 156. 
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1) Los Diversos Planes Revolucionarlos, 

Gran importancia tienen en la evoluclbn del pensamiento po11-

tico y social las proclamas y los planes que a lo largo de nues

tra historia han servido de bandera a los partidos po11tlccs, ma,r 

cando rutas de progreso y bienestar para las mayor1as, 

El Plan de Iguala cons1.1na la Independencia nacional con la 

alianza de héroes Insurgentes y realistas; el Plan de Ayutla ena,r 

boló los más preclaros ideales del liberalismo, consolidando la 

Reforma. 

Posteriormente, el Plan de San Luis es el primer paso de un 

per1odo turbulento que despedazó un régimen polttico para cons

truir el México del presente y del porvenir. Constituye el argu

mento válido de los caudillos revolucionarlos para romper con un 

estado de derecho no acorde a la realidad nacional, a la vez que 

dicho plan representa el contenido Ideológico, la aspiración su

prema y el Ideal de las mayortas, de las grandes masas del pue-

blo, sin la cual no puede explicarse la transformación social, ~I 

la evoluclbn legislativa. En apoyo de tales aseveraciones, los 

principios que servtan de bandera se transformaron en normas jurl 
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dlcas, es decir los planes, sin llenar formalidades constltuclon~ 

les, se tornaban en leyes que Iban alcanzando vigencia efectiva 

al amparo de las armas conforme la situación militar lo permltta. 

Nuestra historia ha sido proltflc"a en la promulgación de pla

nes, aunque no todos fueron afortunados ni producto de una actl-

tud sincera y patriótica, pues muchos de esto~ documentos se red~ 

cen a una patraña polttlca tendiente a lograr el apoyo de las ma

yor1as, para utilizar su fuerza en la consecución de objetivos 

personales. Tal es el caso de los Planes de la Noria y Tuxtepec, 

por el que, hablando en nombre de la sociedad ultrajada y del pu~ 

blo mexicano, Porfirio Dtaz se lanza en contra del Presidente Ju! 

rez por la instauración de un régimen constitucional; solo que ya 

en el poder, Porfirio Dtaz olvida su brillante pasado en las ar-

mas republicanas, niega su origen, rectifica sus Ideas democráti

cas y crea un gobierno dictatorial férreo de duración casi perpé

tua, sintetizado en un lema elocuente 11 Paz y Progreso 11 • 

Deslumbrada la sociedad por un sistema desconocido hasta en-

tonces, empezó a ver con buenos ojos el órden lnagurado, otorg6n

dole su apoyo decidido e Incluso en parte abdicó sus derechos en 

favor del hombre que no habiendo cumplido la palabra empeñada, le 
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ofrec1a en cambio los preciados bienes de la paz y el progreso. 

Con el devenir del tiempo se consolida la fuerza del Presidente, 

quien mediante el Impulso de las obras materiales ampl1a el hori

zonte econ6mlco del pats mismo que se traduce en cr6dltos y aten

ciones dlplom~tlcas extranjeras para el jefe del Estado. Con 

extraordinaria habilidad Dtaz atrae amigos, como elimina eneml-

gos, llegando a formar un engranaje en todas las entidades, que 

va desde el asesinato Impune hasta el destierro o la cárcel. El 

r6gtmen de propiedad de la tierra basado en el despojo, pronto 

deja al territorio nacional en unas cuantas manos, haciendo a 

las mayortas cada vez más miserables, pero eso mismo habrá de ge

nerar odios radicales y el sentimiento solidarlo de las masas, 

condlctbn indispensable para que aparezcan nuevos paladines inter 

pretando los Ideales de la juventud del pueblo en planes revolu-

clonarlos que Incendian las pasiones, realizando el milagro de 

aglutinar la fuerza popular. 

Sin detenernos demasiado en el examen de los planes polítl--

cos, nos limitaremos a ciertos documentos, concentrando nuestra 

atenclOn on el aspecto educativo como Ideal de relvlndlcaci6n de 

las clases humildes. 
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a) P1an de1 Partido Llbera1. 

Probab1emente es e1 p1an que más se Identifica con nuestro d~ 

recho positivo vigente, dada 1a doctrina social que sustente, su~ 

crlto por los hermanos Flores Magbn; documento que en e1 momento 

de su aparlclbn, por razones m~1tlp1es no tuvo la más halagadora 

perspectiva, ni sus autores contaron con la slmpat1a y el recono

cimiento de sus contemporáneos. Las tendencias anarqulsantes de 

estos mArtlres de las causas del pueblo, adoptadas probablemente 

por la persecuclbn de que eran objeto, no desdoran sus brll1antes 

concepciones, que sobre educaclbn fueron: 

Mejoramiento y fomento de la lnstrucclbn. 

Art. IO.- "Multiplicación de escuelas primarias, en tal esc.! 

la que puedan ventajosamente suplir los estab1eclmlentos de educ.! 

clbn que se clausuren por pertenecer al clero. 

Art. 11.- "Obllgaclbn de Impartir enseñanza netamente lalca 

en todas las escuelas de la Rep~bllca, sean del gobierno o par--

ticulares, declarándose la responsabilidad de los directores que 

no se ajusten a este precepto. 
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Art. 12.- 11 Declarar obligatoria la. lnstruccl6n hasta la edad 

de 14 anos, quedando al gobierno el deber de Impartir proteccl6n 

en la forma ~u~ le sea posible a los nlnos pobres que por su mis~ 

ria pudieran perder el beneficio de la enseffanza. 

Art. 13.- 11 Pagar buenos sueldos a los maestros de lnstruc--

cl6n primaria. 

Art. 14.- 11 Hacer obligatoria para todas las escuelas de la 

Rep~bllca la ensenanza de los rudimentos de artes y oficios y la 

lnstrucel6n militar, y prestar preferentemente atencl6n a la lns

truccl6n c1vlca que tan poco atendida es ahora 11 • (1) 

De lo antes expuesto concluimos que se trata del documento 

m~s completo que existe en materia de relvlndlcacl6n social, ast 

en lo que concierne al obrero como al campesino, m~xlme si recor-

damos que fué publicado en 1906, época en la que todavta segu1an 

pensando en la bondad de la dictadura porflrlsta. Por otra par-

te, encontramos que su combativa postura al gobierno de D1az te--

n1a cierta relacl6n con Ja militancia juarlsta de los representa-

tlvos del partido liberal, pues se consideraban herederos del gr~ 

pode Ju~rez y se sent1an llamados a reivindicarlo. 

(1) Flores Mag6n Ricardo. -Rafael Carrillo- Centro de Estudios 
Históricos del Movimiento Obrero Mexicano. México 1976. 
pags. 35-41. 
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A pesar de todo esto se llegó a perclvlr la división entre 

los grupos maderistas. Una caractertstlca más es su antlclerlca-

1 lsmo radical, el cual podemos percibir en un párrafo de Ja expo

sición de motivos. 

" La supresión de las escuelas del clero es una medida que 

producirá al pa1s Incalculables beneficios. 

11 Suprimir la escuela clerical es acabar con el foco de las 

divisiones y los odios entre los hijos de M~xlco; es cimentar so

bre la más sólida base, para un futuro próximo, la completa fra

ternidad mexicana. La escuela clerical que educa a la niñez en 

el más Intolerante fanatismo, que la atiborra de prejuicios y de 

dogmas caprichosos, que Je Inculca el aborrecimiento a nuestras 

mas preciares glorias nacionales y le hace ver como enemigos a t,2 

dos los que no son siervos de la iglesia, es el gran obstáculo P2. 

ra que la Democracia Impere sanamente en nuestra patria y para 

que entre los mexicanos reine una armonla, esa comunidad de sentl 

mlentos y aspiraciones, que es el alma de las nacionalidades ro-

bustas y adelantadas. 

11 La escuela laica, que carece de todos estos vicios, que se 
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Inspira en un elevado patriotismo, ajena a mesqulndades rellgio-

sas, que tiene por lema la verdad, es la ~nlca que puede hacer de 

los mexicanos el pueblo Ilustrado, fraternal y fuerte del mañana, 

pero su éxito no ser~ completo mientras al lado de la juventud 

emancipada y patribtlca sigan arrojando las escuelas clericales 

otra juventud que, deformada Intelectualmente por torpes enseñan-

zas, vengan a mantener encendidas viejas discordias en medio del 

engrandecimiento nacional. La supreslbn de las escuelas del ele-

ro acaba de un golpe con lo que ha sido siempre el germen de amaL 

gas divisiones entre los mexicanos y asegura definitivamente el 

Imperio de la democracia en nuestro pats, con sus naturales cons~ 

cuenclas de paz, progreso y fraternidad "• (2) 

Aunado a este principio podemos decir que el plan liberal co~ 

tiene adem~s otros principios jurtdlcos como son: el fomentar la 

educaclbn por parte del Estado y los particulares, siendo obliga

toria aquélla que Imparta el gobierno, la cual ser6 hasta los 14 

años, otorgando mayor atenclbn a los grupos de niños m~s desprot~ 

gldos econbmlcamente, como son los hijos de los campesinos y de 

los obreros, propugnando también por una lnstrucclbn general en 

toda la República, observamos adem~s sobre educac16n, que no era 

.únicamente Implantar la enseñanza elemental sino que era preciso 

(2) Ramtrez Rafael. la Escuela Rural Mexicana. SEP 70. México 1976 
pag, 93-95. 
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preparar a la juventud ya fue~a en un arte, of lclo al Igual que a 

la Instrucción militar y ctvlca para servir a la patria; sin per

der de vista a las personas que se dldlcan a Impartir conocimien

tos quienes deberlan gozar de un salarlo remunerador de sus desv~ 

los. 

b) El Plan de San Luis. 

Pasando por alto que se trata de un documento po11tlco dlrlgl 

do no exclusivamente a las masas, sino a todas las clases socia-

les para sublevarlas, nuestros historiadores, con criterio r1gldo 

han venido catalogando al Plan de San Luis como una pieza litera

ria carente de continuidad ldeo16glca, sin més mérito que el de 

la oportunidad y el valor civil de quien lo consigna en un momen

to en que si bien se anhelaba una transformación radical, es In~ 

gable que muchos colncldlan en la necesidad de conservar al hom-

bre que durante 30 anos ligara su destino a México. Es verdad 

que para tener éxito en la lucha de tanta envergadura, se reque-

rta de la fuerza popular capaz de mover viejos sistemas y arran-

car préctlcas viciosas de la admlnlstracl6n p~bllca, convertidas 

en normas de vida social, pero ademés se tornaba Indispensable la 

slmpatla y apoyo de todas las clases que unidas constltulan el s~ 
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premo factor; por ello, como producto de una crisis po11tlca el 

Plan de San Luis llama al pueblo para la conquista del poder en 

pos de los Ideales de justicia y libertad. En unas lineas del c! 

tado documento encontramos Ideas valiosas que destruyen los car-

gos lanzados a su autor: 

11 Los pueblos en su esfuerzo constante porque triunfen los 

Ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados 

momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. 

11 Nuestra querida patria ha legado a uno de esos momentos: 

una tlranta que los mexicanos no est~bamos acostumbrados a su-

frlr, desde que conquistamos nuestra Independencia, nos oprime de 

tal manera, que ha llegado a hacerse Intolerable. En ca1T1bio de 

ésta tlranla, se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa pa 

ra el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho sino 

la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y pros-

peri dad de la patria sino enrrlquecer un pequeño grupo que abusan. 

do de su Influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente 

de beneficio exclusivamente personales explotando sin escrupulos 

las conseslones y contratos lucrativos"• (3} 

(3} 5 Siglos de Legislación Agraria en México. Fablla Manuel. Cá
mara de Diputados del XXXV Congreso de la Un16n de los E.U.H. 
México 19~1. pag. 209·211. 
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El problema heredado de la dictadura continuó complicándose 

en forma funesta, aCln y cuando dicho problema fijó la atención de 

los hombres del Estado y teóricos de la revolución, por la lndud~ 

ble trascendencia que tiene en la vida de los pueblos el agro. 

Al analizar brevemente un párrafo del Plan de San Luis nos d.! 

mos cuenta de la obra Ideológica de Madero. 

11 Abusando de la ley de terrenos bald1os, nClmeros pequei\os 

propietarios en su mayor1a ind1genas han sido despojados de sus 

tierras por acuerdo de la Secretar1a de Fomento, o por fallo de 

los tribunales de la RepClbllca siendo de toda justicia restituir 

a sus antlg~os poseedores los terrenos de que se les despojó de 

un modo tan arbitrarlo, se declaran sujetos a revlslbn tales dis

posiciones y fallos y se les exigir~ a quienes los adquieran de 

un modo tan Inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus 

primitivos propietarios, a quienes pagar~n también una indemniza

ción por los perjuicios sufridos. Solo en caso de que esos terr~ 

nos hayan pasado a terceras personas antes de ta promulgacl6n de 

este Plan, los antiguos propietarios reciblr~n indemnlzaclbn de 

aquéllos en cuyo beneficio se verificó el despojo "· (4) 

(4) lbld. pags. 209·211. 
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Finalmente podemos agregar a propbslto de las Ideas del Plan, 

que si en efecto faltan muchos renglones que facllltar1an una de

flnlclbn ldeolbglca, se debe suponemos a que el señor Madero nec~ 

sltb concertar alianzas para fortalecerse y asl llegar al trlun-

fo, lo cual se hubiera dificultado de haber aclarado su poslcibn, 

vl6ndose obligado a postular como meta principal la conquista del 

poder por la no reelecclbn, atacando ~nlcamente la sujeclbn del 

gobierno del General Dlaz; más nb debe entenderse 6sta, como el 

~nlco f1n, es más, no debe entenderse como un fin sino como un m~ 

dio para establecer un ordenamiento jur1dlco más justo por medio 

del cual no ~nlcamente se restructurar1a el poder, sino que se 

llegarla a crear nuevas Instituciones que fort~lecleran al Estado 

y por consiguiente a su poblaclbn, rompiendo con la esclavitud y 

la pobreza del pueblo, desarrollando una mejor y mayor cultura 

por medio de la democracia. 

Cuando Madero llegb al poder como resultado de las elecciones 

democráticas realizadas en una atm6sfera de fervor c1vlco jamás 

visto, poco fu6 el logro pues suc~blb debido a su debilidad de 

carácter, lo cual lo condujo a formar un gobierno de allegados y 

parientes, dejando afuera a sus mejores colaboradores en la hora 

de la lucha; creando un nepotismo; por lo demás se trata de un d2 
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cumento eminentemente polttlco. 

c) El Plan de Ayata. 

Resulta dlftcll otorgar su justo valor a los actos de qule-

nes cometieron los mayores excesos en nombre de una clase social 

sojuzgada, porque las Impresiones se deforman en la medida en que 

el tiempo transcurre; pero no pasa lo mismo con las Ideas expres.! 

das con mas o menos énfasis en el tiempo, con mayor o menor pa-

sl6n, puesto que para darle su valor auténtico es preciso ponerse 

a salvo d~ partldarlsmos capaces de empanar la verdad hlst6rlca, 

la que lncuestlonablemente ser& mas factible desde lejos. Obra 

de rudos visionarlos carentes de preparación académica aunque po

seedores de una lntulcl6n extraordinaria, es el Plan de Ayala, 

que traduce en f6rmulas elocuentes las necesidades econ6mlcas y 

materiales del pueblo, y condenan con claridad sus caros anhelos 

para lo cual se aparta de toda literatura engaftosa y vaga. A 

ello se debe que los m6s ardientes defensores de la Revoluc16n 

del Sur y de su genuino exponente, Emlllano Zapata, se hagan lla

mar autores de los principios avanzados que consigna posterlorme~ 

te el Acta Fundamental de 1917; como resultado de los esfuerzos 

unidos de todos los valores Intelectuales y polttlcos de la épo--
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ca. empei\ados en crear un Estaclo de Derecho capaz de lograr la 

paz entre los mexicanos. 

Haciendo la salvedad de que la mayor parte de los postulados 

se refiere a los campesinos. podemos decir que el Plan de Ayala 

es el alma de la Revoluclbn, y que si tampoco es completo como 

otros planes, no puede estimarse exagerado, sin embargo, el aflL 

mar que su c.'rJctrlna no solamente lh111lna el sendero de superación 

para el campesino, sino que traza los cauces de la reivindicación 

proletaria. Como el Plan surge en la etapa destructiva de la Re

volución, es natural que no encontremos una sola referencia a la 

escuela, Institución caractertstlca del per1odo constructivo, 

cuando ha sido superada la violencia. El mismo grupo zapatlsta, 

trasladado a la solemne Convención Revolucionarla de Jojutla, 

Mor.; elabora poco despu~s el programa de reforma po11t1ca soc1a1 

de la Revolución, en el que sensible a la emulación provocada en

tre los caudillos, ya se consigna el capltulo de reforma adminis

trativas enunciado a continuación: 

Art. 12.- 11 Atender a las Importantes necesidades de educa--

clón e Instrucción laica que se hacen sentir en nuestro medio, y 

a este fin realizar las siguientes reformas: 
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11 Establecer con fondos federales, escuelas rudlmenta-

rlas en todos los lugares de la Rep~bllca, a donde no 

1 leguen actualmente los 'beneficios de la lnstruccl6n, 

sin perjuicio de que los estados y los municipios se-

gulrAn fomentando los que de ellos depende. 

11 Exigir que en las Instituciones de enseffanza primaria 

se dedique mayor tiempo a la cultura f1slca y a los 

trabajos manuales y de lnstrucclOn prActlca. 

111 Fundar escuelas normales en cada Estado, o regionales 

donde se necesiten. 

IV Elevar la remuneracl6n y conslderaclOn del profesora--

do. 

Art. 13.- 11 Emancipar la Universidad Nac''lnal. 

Art. 14.- 11 Dar preferencia, en la lnstruccl6n superior, a la 

enseffanza de las artes manuales y aplicaciones Industriales de 

la ciencia, sobre el estudio de las profesiones llamadas libe-

rales 11 • (5) 

d) El Plan de Guadalupe. 

(5) Flores HagOn Ricardo -Rafael Carrillo- Centro de Estudios HI~ 
tOrlcos del Movimiento Obrero Mexicano. México 1976, pags. 
35-41. 
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Podemos decir que el Plan de Guadalupe es semejante al Plan 

lanzado por Madero, en el sentido de que enarbolaba una band~ 

ra de revolucl6n constltuclonallsta, planteando solamente el 

problema polltlco y no los principios Ideológicos que debieron 

considerarse en raz6n de las m~ltiples circunstancias que pasa

ba el pa1s. 

El G~neral Múglca, en su reseña de la discusión del Plan Ca-

rranclsta, que parcialmente transcribimos, nos hará vivir por un 

momento cerca del Ilustre Barbn de 4 ciénegas, 

" El secretarlo particular del señor Carranza puso en nues--

tras manos un pliego haciéndome saber que aquéllo era el plan es

perado y que_ deberlamos firmar aquélla mañana memorable. Se hizo 

el silencio, se leyó el documento, Era conciso y breve e llustr_! 

do como su autor, En todo él solo cambiaba la Idea legalista, m2 

tlvo y principio de aquélla campaña. ¿Qué pensarán aquéllos j6v~ 

nes luchadores que hablan seguido a Madero al Impulso de grandes 

anhelos econ6mtcos, educacionales y sociales?. No podr1a definl.r. 

se y serta aventurado escrutar el cerebro de aquél n~cleo de hom

bres Incultos y semlllustrados, pero pasada la ofuscación de las 

palabras trasmitidas como procedentes del primer jefe, empezaron 
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las propuestas para agregar al proyecto del señor Carranza linea

mientos agrarios, garant1as obreras, reivindicaciones y fracclon~ 

miento de latifundios, absoluci6n de deudas y abolición de tien

das de raya. la algarab1a era confusa en el pequeño ambiente de 

aquél cuarto histórico; las Ideas se perdlAn en el espacio por el 

desorden con que eran emitidas; y entonces, se propuso 6rden, mé

todo, serenidad y el nombramiento de una directiva que encauzara 

aquél entusiasmo. 

11 Un aplauso subrayo la Idea y sonaron los nombres del Tenlen 

te Coronel Jacinto B. Trevlño, del Teniente Coronel Lucio Blanco 

y de otros mAs h1111lldes para presidir la Asamblea, fué aclamado 

.unAnlmemente y pas6 a una de las si Itas al centro de .la mesa jun-

to a la ventana sur. Faltaba un secretarlo, el Capltbn Húgica 

fué designado y ocup6 la otra silla en la cabecera de la mesa. 

la Asamblea organizada tuvo un movimiento tumultuoso de acanoda-

mlento dentro del estrecho recinto; y empez6, serena, ref lexlva y 

patriótica a dictar los principios y fundamentos fllos6flcos que 

hablan de explicar a la oplni6n de aquél entonces y a las genera

ciones futuras el fundamento de la lucha y las aspiraciones de 

los Iniciadores. Todo el anhelo popular que mbs tarde encarnó en 

la Constitución de 1917 son6 en las palabras de aquéllos modestos 
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oficiales y jefes de aquélla memorable asamblea; pues significaba 

el deseo fervoroso de acabar con aquel organismo carcomido, egoli 

ta y torpe que hab1a creado la dictadura porflrlsta y el grupo de 

favoritos que disfrutaron el pa1s como una propiedad privada y e~ 

elusiva. Todos quer1amos que aquel doc1111ento abarcara la histo

ria de las generaciones que Iban a revelarse y los anhelos que 

persegu1an. Naturalmente que estas manifestaciones fueron he-

chas en forma nebulosa, con la confuslbn de gentes poco lnstrul·

das, pero con la videncia del que ha sufrido y con la sabldur1a 

que da la exp1otac16n Interminable. Y pusimos manos en la obra. 

Enderesamos alambicadas consideraciones que expusieran nuestra fl 

1osof1a y nuestros pensamientos para concluir por resoluciones 

firmes y enérgicas, pero •••• el Secretarlo Breceda velaba por los 

pensamientos del se~or gobernador Carranza puestos en el docunen

to en proyecto, y sal16 a rendir parte de nuestras pretenclones, 

11 Don Venustlano se presentb, presto, en el recinto de la 

Asamblea pidiendo Informes de nuestra actitud. Fueron amplias 

las expllcaclones, claros los conceptos, dignas las actitudes. 

Dese6bamos hablar al pueblo, no solo de la razbn legal de la gue

rra, sino de las oportunidades, de la necesidad de vindicar las 

usurpaciones desde la tierra hasta el poder, desde la econom1a 
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hasta la pol1tlca. Ya sereno el caudillo de la legalidad contes

tb ast. a nuestro entusiasmo: ¿Quieren ustedes que la guerra dure 

2 años o S años?. La guerra será más breve mientras menos resis

tencia haya que vencer. Los terratenientes, el clero y los lndu~ 

triales son más fuertes y vigorosos que el gobierno usurpador; 

hay que acabar primero con éste y atacar después los problemas 

que con justicia entusiasman a todos ustedes, pero a cuya juven

tud no le es permitido escoger los medios de eliminar fuerzas que 

se opondrtan tenazamente al triunfo de la causa. 

11 La Asamblea objetó aün que·hab1a juventud para luchar no s~ 

lo 5 años, sino 10, si era preciso para llegar al triunfo; pero 

prevaleclb la oplnlbn del jefe y con agrado de los considerandos 

ya escritos y la promesa de formular el programa social al triun

fo de la lucha, se suscribió el documento histórico que rememoró 

y pasb a la firma de todos aquéllos j6venes que han vivido una 

epopeya con la modestia de los iniciadores de todas las causas y 

el desinterés firme y sincero de todos los patriotas. El Plan de 

Guadalupe fu6 la bandera de una lucha trascendental para nuestro 

progreso, trascendental para las relaciones Internacionales; 

TRASCENDENTAL PARA NUESTRA EDUCACION CIENTIFICA; trascendental p~ 

ra nuestro ejército, trascendenta11slma para nuestros obreros y 
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campesinos que han alcanzado al fin, tener una personalidad vlgo-

rosa y un bienestar econ6mlco que tentan derecho a esperar desde 

que hicieron la revoluclbn de Independencia y repitiendo en las 

luchas de reforma y del segundo Imperio". (6) 

Creemos que lo anterior expuesto ser~ mas que suficiente para 

demostrar que el Plan de Carranza s1 ten1a una doctrina, como lo 

conflrmb después al Cllllpllr su palabra empeftada en la Hacienda de 

Guadalupe a todos los que creyeron en él como caudillo, que si-

guleron sus pasos de estratega y finalmente consolld~ronse con él 

en su obra polttica. 

(6) Los Derechos del Pueblo Mexicano. Héxlco a Través de sus Cons 
tltuclones. Tomo 111. Editorial CAmara de Diputados. XLVI le: 
glslatura del Congreso de la Unlbn. pags. 104-108. 



2) El Proyecto de Carranza y eJ Debate de los Constituyentes 
de 1917. 
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El movimiento carr~nclsta pronto alcanzb la meta señalada co-

mo resultado natural de la val losa experiencia del primer jefe, 

Jo cual significaba que los hechos le hab1an dado la raz6n. 

Ahora tenla la palabra Carranza, quien prometió a la juventud que 

le slgui6 en su hazafta, primero, derrotar al gobierno para des--

pués luchar contra los enemigos tradicionales del pueblo. Seme· 

jante pretencl6n requerla la ayuda de los ~jor preparados, lnte-

llgentes y progresistas; demandaba la acclbn conjunta de los va-

lores Intelectuales y polttlcos mejor enterados. Todo esto seria 

posible en el histórico Congreso de Quer6taro convocado con lmpo,!l 

derable declslbn patriótica. 

El primer jefe del ejército constltuclonallsta present6, en . 
su proyecto de Constltucl6n, un Art. 3o. en los siguientes térml-

nos que ha de dar margen a discusiones acaloradas: 

Art. 3o.· 11 Habr:i plena 1 lbertad de ense~anza, pero serb lal-

ca la que se d6 en los establecimientos oficiales de educaclbn y 

gratuita la enseñanza primaria superior y elemental que se Impar-

ta en los mismos establecimientos". (1) 

(1) Romero Garcta Fernando. Diario de Debates 1916-1917 Constitu
yentes de Querétaro. Tomo l. pag. 341. 



I~ 

La Comlsl6n por su parte, Integrada por los señores Generales 

Francisco J. H6glca. Alberto Rom~n. Enrique Recio y Enrique Colu~ 

ga, rinden un dictamen concebldQ en t~rmlnos tan radicales que r~ 

sulta 6tll conocerlo 1ntegramente: 

11 El Art. 3 del proyecto de Constltucl6n proclama la libertad 

de enseñanza sin taxativa y con la explleaclbn de que continuar~ 

siendo laica la enseñanza que se d6 en los establecimientos ofl-

clales y gratuita la educaclbn en las escuelas oficiales prima

rias. 

11 La Comlsl6n profesa la teorta de que la mlsl6~ del poder P!! 

bllco es procurar a cada uno de los asociados, Ja mayor libertad 

compatible con el derecho Igual de los dem~s; y de este prlncl-· 

plo apllc~do al método deductivo, llega a la concluslbn de que 

es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio 

alcance a afectar la eonservaclbn de la sociedad o a estorbar su 

desarrollo. 

11 La enseñanza religiosa, que entraña la expllcaelbn de las 

ideas mbs abstractas, Ideas que no puede asimilar la lntellgen-

cia de la nlnez, esa enseñanza contribuye a contrariar el desa-



I~ 

rrollo slcol6glco natural del nlfto y tiende a producir cierta de

formacl6n f1slca que podr1a producir un ml!todo gimnástico vicio-

so, en consecuencia, el Estado debe prohibir toda enseftanza rell• 

glosa en todas las escuelas de lnstrucclbn elemental sean o nb 

particulares. 

11 La enseftanza rel!glosa afecta además bajo otra base, el de

sarrollo de la sociedad mexicana. No siendo asimilables por la 

Inteligencia del nlfto las Ideas abstractas contenidas en cual--

quler do!Jlla religioso, quedan en su esptrltu, en sus sentimientos 

se depositan como g6rmenes pronto a desarrollarse en un violento 

fanatismo. Esto e~pllca el af~n del clero de apoderarse de la e.!!. 

seftanza, principalmente la de los Infantes. 

11 En la historia patria, estudiada Imparcialmente, el clero 

aparece como el enemigo mas cruel y tenaz de nuestras libertades 

y su doctrina ha sido y es: los Intereses de la Iglesia antes que 

los Intereses de la naclbn. Desarmado el clero a consecuencia de 

las Leyes de Reforma tuvo oportunidad después, bajo la tolerencla 

de la dictadura, de emprender pacientemente una labor dirigida a 

restablecer su poderlo por encima de la autoridad civil. Bien s~ 

bldo es como ha logrado rehacerse de los bienes de que fu6 p~lva-
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do; bien conocidos son también los medios de que se ha servido p~ 

ra volver a apoderarse de las conciencias. Absorver la ensei'l.-.nza 

y declararse propagandistci de la ciencia para Impedir mejor su d! 

fusl6n; poner luces en el exterior para conservar el obscurantis

mo en las juventudes. En algunas regiones ha llevado el clero su 

audacia hasta condenar la ensei'lanza en toda escuela que no se so

metiera al programa educativo religioso. 

11 A medida en que una sociedad adelanta en el camino de las 

luces de la clvlllzacl6n y del entendimiento se especifican y di

ferenc1an m~s aCln las funciones de la Iglesia y del Estado, no 

tarda en acentuarse la canpetencla que nace entre ambas potesta

des: si la fé no es ya absoluta en el pueblo, si han comenzado a 

desvanecerse las creencias en lo sobre natural, el poder civil 

acaba por sobreponerse. Este fen6meno se produjo hace mucho en 

la RepClbl lea. 

11 la tendencia manifiesta del clero a subyugar la ensei'lanza, 

no es sino un medio preparatorio para usurpar las funciones del 

Estado; no puede considerarse esa tendencia corno simplemente con

servadora, sino como verdaderamente represiva; y por tanto, pone 

en peligro la conservaclOn y estorba el desarrollo natural de la 
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sociedad mexicana. Y por lo mismo, debe suprimirse esa tenden-

cla, quitando a los que abrigan el medio de real Izarla; es preci

so prohibir a los Ministros de los cultos toda Ingerencia en la 

ense~anza primaria. 

11 Excusado es Insistir, después de lo expuesto en que la ens~ 

ftanza en las escuelas oficiales debe ser laica. Dando a este vo

cablo la slgniflcacl6n neutral, se ha entendido que el laicismo 

cierra los labios del maestro ante todo error revestido de alguna 

apariencia religiosa. 

11 La Comlsibn entendlb por enseffanza laica, la enseftanza aje

na a toda creencia religiosa, la que transmite Ja verdad y desen

gaffa el error lnsplr~ndose en un criterio rigurosamente clenttfl

co; no encontrando otro vocablo que expresara su idea mbs que el 

de laico y de éste se ha servido, haciendo constar que no es su 

propbslto darle acepcl6n de nuetralldad Indicada al principio. 

Un Diputado ha propuesto a la Comlsl6n que Incluya en el Art. 3, 

la obllgaclbn que debe Imponerse a los gobiernos de establecer d!, 

terminado nCinero de escuelas. La Comlslbn Juzga que esta Inicia

tiva no cabe en la secclbn de las garant1as Individuales; en ella 

los preceptos debe limitarse a exponer el derecho natural que re-
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conoce la ley y las restricciones que conslder6 necesario poner-

le, nada m•s. 

11 Lo expuesto funda las siguientes conclusiones, que somete-

mos a la aprobacl6n de la Asamblea: 

11 Primero, no se aprueba el Art. 3 del proyecto de Constltu-

clbn. 

11 Segundo, se substituye dicho art1eulo por el siguiente: 

11 Art. 3.- Habr~ libertad de enseñanza, pero será laica la 

que se d~ en los estableclmientos oficiales de educaclbn, lo mis

mo que la enseñanza primaria elemental y superior que se Imparta 

en los establecimientos particulares. Ninguna corporacl6n rell-

glosa ministro de alg~n culto o persona perteneciente a alguna 

Asociaclbn semejante, podr~ establecer o dirigir escuelas de lns

trucclbn p~bllca, ni Impartir enseñanza personalmente en ning~n 

Colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establ~ 

cerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. 

11 La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexl-
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canos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuit~ 

mente. 

11 El c. Profesor Luis G. Monzbn, miembro tamblbn de la Ccxnl--

slbn presentb un voto particular trascendental para reformas pos-

terlores, que en su parte medular dice as1: 

11 Los miembros de la Comlslbn de puntos constitucionales he--

mos formulado de com~n acuerdo el Art. 3 de la Constituclbn refo,i: 

mada, como aparece en el dictamen relativo, y no hemos disentido 

sino en el empleo de una palabra, que precisamente es la capital 

en el asunto de referencia, porque es la que debe caracterizar la 

educaclbn popular en el siglo XX. Esa palabra es el vocablo 

LAICA, empleada ma~osamente en el siglo XIX, que yo propongo se 

substituya por el tbrmlno racional, para expresar el esp1ritu de 

ense~anza en el presente siglo"• (2) 

Fácilmente puede desprenderse de los arg\lllentos expuestos en 

el dictamen, e incluso de los del voto particular, que sblo di sen 

t1an en una palabra, la tendencia radical de un anticlericalismo 

representado por diputados jbvenes que habr1an de dar la pelea 

parlamentaria mhs enconada, al grupo moderado, que refujlándose 

(2) Derechos del Pueblo Mexicano. México a travbs de sus Consti
tuciones. 3era. Edlclbn. Editorial Chmara de Diputados. XLVI 
Legislatura del Congreso de la UnlOn. pags. 10~·108. 



en la autoridad de Venustlano Carranza, asumtan la defensa del 

proyecto. 

l ll 

Presentamos a continuación algunas Ideas de los diputados mo

derados: 

" Podrá suc~der que de aqu1 salga un Código netamente libe

ral, tolerante, progresista y moderno; un Código magno que sirva 

para restablecer cuanto antes la paz en Héxico y para garantizar 

su estabilidad por un tiempo Indefinido que ojalá y fuese defini

tivamente. Podrá ser también que ésta Constiluclón por circuns-

tanclas especiales, revista un aspecto alarmante para las perso-

nas que no entienden el apasionamiento de los senores diputados 

en esta ocasión, queriendo por ello calificar nuestra obra co

m~n como Imprudente e inoportunamente jacobina y por consigulen-

1:e reacc 1 onari a •••• 11 (3) 

Interviene el Diputado Cravioto: 

" •••• pero lo curioso del caso es que el proyecto jacobino de 

la Comisión no aplasta a la frallerla 1que va!, si nos la deja e~ 

si Intacta, vlvita y coleando; lo que aplasta verdaderamente ese 

dictamen son algunos derechos fundamentales del pueblo mexicano y 

(3) lbld. pags. 128-133. 
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eso es lo que vengo a demostrar. La libertad de enseñanza seño--

res Diputados, es un derivado directo de la libertad de opinl6n, 

de esa libertad que, para la autonom1a de la persona h1.111ana es la 

más Intocable, es la más Intangible, es la más amplia, la más fe-

cunda, la más trascendental de todas las libertades del hombre, 

las Ideas en actividad son un glr6n de lo absoluto •••• " (4) 

Interviene el señor Palavlcclnnl. 

" ¿Qul6n es capaz de .negar honradamente, lealmente que el 90% 

de los mexicanos es católico? ¿Qu~ no se cambian las conciencias 

con un decreto? ¿Que se forman las conciencias con una ley? !Que 

la conciencia que se forma grano a grano por yuxtaposlclbn, lent!!, 

mente, a través de los siglos se puede cambiar en un momento dado 

por un solo decreto?. 

" N6, los caminos son otros, :.1 los 1 lberales, los verdaderos 

liberales, no los sectareos, quieren hacer obra provechosa y bue-

na, que busquen el ~nlco elemento, ese que con tanto miedo nombrb 

en esta tribuna el se~or l6pez Lira¡ pero que estb perfectamente 

arraigada en su conciencia; debemos buscar eso que él, como ateo 

ha llamado el brazo de Dios •••• " (5) 

(4) lbld. pag. 166. 
(5) lbld. pag. 188. 
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11 .... y varios Inspectores de zonas son ministros protestentes. 

¿Y saben por qué señores Diputados?. Por el admirable mimetismo 

de los miembros protestantes. Ellos como p~rásitos en la hoja 

del ñrbol toman el calor del mismo para que no se note que viven 

en él; los ministros protestantes han adoptado ese aspecto y yo 

os aseguro que no es el pueblo mexicano el que mvntlene el culto 

protestante en la República, yo os aseguro que el culto protesta~ 

te en la Repúbl lea est~ pagarlo por el dinero yanqui 11 (P¡¡laviccl-

nnt) (6). 

Imposible resulta agotar el Idearlo amplio como lnjunóioso de 

los lmpugn~dores del dictamen, en cambio encontramos pobre y dé--

bll defensa del grupo conservador. 

"El clero quiere obtener el poder espiritual, y ¿de qué me-

dio se vale para ello? ¿qué armas son las que esgrime?. La escu.!!_ 

la y únicamente la escuela, señores Diputados. As1 se nos mues--

tra al enemigo y as1 trabajarb si nosotros aprobamos el art1culo 

como lo presenta el C. primer jefe 11 (Celestino Pérez) (7). 

11 El señor Pt1l<ivicclnnl nos ha dicho que es rudo el procedí--

miento de la Comisibn al decir: -se deshech6 de plano el proyecto 

(6) lbld. Pil9· 198. 
(7) lbld. pags. 201-701~. 
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del Art. 3 presentado por el primer jefe-. Efectivamente señores 

la Comlsl6n ha sido ruda la Comisión ha sido Incorrecta, la Coml-

slón ha cometido una falta de respeto muy grande a ese hombre 

que merece todos mis repetos 11 (M(!glca) (8). 

A los prolongados debates sucedl6 una mocl6n suspensiva a fin 

de que la Comisión presentase un nuevo dictamen en el sentido de 

la discusión; lo que ocurrió dtas despu~s con una Inesperada ese~ 

ramuza consistente en la recolección de firmas apoyando el nuevo 

texto, que pese al esfuerzo de los moderados fu~ aprobado. 

El texto aprobado para la Constitución de 1917 la tarde del 

16 de diciembre, habl~ndose aprobado por 99 votos contra 58 es el 

que sigue: 

Art. 3.- 11 La ensei'lanza es 1 lbre; pero serb laica la que se 

d~ en los establecimientos oficiales de e~uca~:~n, lo mismo que 

la enseñanza primaria, elemental y superior que se Imparta en los 

establecimientos particulares. Ninguna corpvraclón religiosa ni 

ministro de nlng(!n culto podrán establecer o dirigir 'escuelas de 

instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo 

podrbn establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los 

(8) Romero Garcta Fernando, Diario de Debates 1916-1917 Constitu
yentes de Quer~taro. Tomo 1, pag, 499, 
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establecimientos oficiales se impartirb gratultnmente la enseñan

za primaria 11 • (9) 

En elocuente respuesta a las dudas e interrogantes del Constl 

tuyente de 1917, durante los 17 años que rigiera este ordenamien

to, se observó un desarrollo cuantitativo y cuallt~tlvo en la hl~ 

torla de la docencia, más, nuevamente el Art. 3 de la Con~titu-

cl6n vuelve a ser materia de controversias p~bllcas y luchas, co

mo consecuencia d~ las tendencias socialistas del régimen impera,n 

te, postuladas por el P.N.R. e integredas en el plan sexencl del 

General Lbzaro Cárdenas. 

(9) lbld. pag. 499. 
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3) La Reforma de 1934 y La Reforma de 1946 al Art. 3o. Constltu-
~. 

a) La obra de Bassols y la subsecuente lmplantaclbn de la ed~ 

caclbn socialista, reflejaron la propagacl6n de Ideas radicales 

ante cierto ctrculo po11tlco, en particular entre los maestros e 

Intelectuales. 

Narciso Bassols mismo, declar6 que 11 el propl>slto de la educl! 

clbn rural era tratar de modificar los sistemas de producclbn di,! 

trlbucl6n y conslallo de la rlqueza11
• (1) 

En muchas partes del pats grupos de maestros se aGercaban 

hasta cierta clase de socialismo en sus Ideas, trayendo como 

consecuencia 16glca conflictos entre la Iglesia y el Estado. 

Refl~jase esto en una iniciativa presentada en el 11 Congreso Pe-

dag6glco de Veracruz en 1932, de que toda educacl6n fuera an

ti religiosa". (2) Tal fué el Impacto, que aCm maestros de ten--

dencla moderada se declararon en favor de la sociallzacl6n de la 

educacl6n primaria y rural. 

En esta atm6sfera de presl6n creciente por una reforma, y de 

especulaci6n poi· la sucesi6n presidencial del Ingeniero Pascual 

(1) Raby David L. Educacl6n y Revolucl6n Social en México. SEP. 
70. México 1974. pags. 36-37. 

(2) V~zquez Knauth Josefina. Nacionalismo y Educaci6n en México. 
Editorial Porrúa. México 1974. pag, 410, 
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Ort1z Rublo al General Abelardo L. Rodríguez, el cual gobernarla 

al pats hasta 1934. 

11 La mayor1a del Partido Nacional Revolucionarlo nombró en la 

Cámara de Ulputados una comisión para que estudiara el problema 

educativo y presentara propuestas especificas para reformar el 

Art. 3 Cons ti tuc i ona 1 ". (3) Ast , para d 1 c. l embre de 1933, tuvo 

lugar la Convención del Partido Nacional Revolucionario en Queré-

taro, donde se decidió con la sanción del gobierno, formular un 

plan sexenal, 11 en el cual se declaraba que la educación debla 

ser nó ~nlcamente socialista sino hasta de acuerdo con los prlncl 

plos del social lsmo clentlflco 11 • (4) 

La decisión del P,N,R,, de adoptar el plan de educación soci,!! 

lista provocó la Inmediata reacción del clero y de la prensa con-

servadora, mientras varios grupos de Izquierda expresaban su apo-

yo a dicho plan. Sin embargo este no tuvo mayor progreso sino 

hasta 11 el 20 de julio de 1934, cuando el General Calles declaró 

que la Revolución debía establecer un firme control de la mente 

de la juventud " • (5) 

En la sesión ordinaria de la C~mara de Diputado~, celebrada 

(3) BremaLl!ltz Alberto, La Educación Socialista en México. Edito
rial Rlvadenelra. México 1943. pag, 96. 

(4) Raby David L. Educación y Revoiuclón Social en México SEP. 70 
(5) lbld. pag. 40, 



118 

el miércoles 26 de septiembre de 1934, se dl6 lectura a una lnl--

clatlva del Comité Ejecutivo Nacional del P.N.R., redactada en 

los siguientes términos: 

11 El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucl.Q 

nario, presenta una Iniciativa sobre reforma del art1culo 3 de la 

Constitucibn, que hace suya la t~~~!ldad de los ciudadanos dlpu-

tados. 

11 Iniciativa del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Naclo-

nal Revolucionarlo, sobre reforma del Art. 3 de la Constituclbn 

Pol1tlca de los Estados Unidos Mexicanos "• (6) 

"En la segunda Convenci6n Nacional del Instituto Pol1tlco de 

la Revolucl6n verificado en diciembre 31 en la Cd. de Querétaro; 

las grandes mayor1as del pats al11 representadas al aprobar el 

plan sexenal votaron, entre otros renglones trascendentales lo sl 

guiente: 

"La libertad de enseñanza debe entenderse como la facultad 

concebida a toda persona püra Impartir educaclbn, siempre que 

re~na los requisitos que la ley señala. 

(6) Brltton John A. Educacl6n y Radicalismo en México. SEP 70. 
México 1976. pags. 94-95. 
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11 La escuela primaria, adem~s de excluir toda enseñanza reli-

glosa, proporcionar~ respuesta verdadera, clenttflca y racional a 

todas y cada una de las cuestiones que deben ser resueltas en el 

esptrltu del educando, para formarle un concepto más exacto y po-

sltlvo del mundo que le rodea y de la sociedad en que vive, ya 

que, de otra suerte, la escuela no cumplirá su mlslbn social. 

11 Consiguientemente, el Partido Nacional Revolucion~rio pro--

pugnará porque se lleve a cabo la reforma al Art. 3 de la Constl-

tuclbn Polttlca Federal, a fin de que se establezca en términos 

precisos el principio de que la educaclbn primaria y secundarla 

se Imparta directamente por el Estado o bajo su Inmediato control 

y dlrecclbn, y de que EN TODO CASO LA EDUCACION EN ESOS DOS GRA--

DOS DEBERA BASARSE EN LAS ORIENTACIONES DE LA DOCTRINA SOCIALISTA 

que la Revoluclbn Mexicana sustenta •••• 

" Instituciones y Reforma Social, México, D. F. a 26 de sep-· 

tiembre de 1934. - El Presidente del C.E.N. del Partido Nacional 

Revolucionarlo, senador- Carlos Rlva Palacio. - El Secretarlo G~ 

neral Gabino Vázquez. - El Secretario de Acclbn Educativa, Sena-

dor Lic. Federico Medrana v. 11
• (7) 

(7) Derechos del Pueblo Mexicano. México a Través de sus Consti
tuciones, Tomo 111. Editorial Cámara de Diputados. pags. 
204-211. 
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Las escuelas particulares se vieron frente a un nuevo proble

ma: La Educación Socialista, ya que las Instituciones privadas 

debtan ofrecer las mismas perspectivas en sus cursos de educa-

clbn. 

11 El 8 de enero de l93S, en el prólogo del nuevo reglamento 

de educación, el gobierno afirmaba que la educación era un SERVI

CIO SOCIAL bajo dominio p~blico y que el propbslto de todas las 

instituciones educativas dcberia ser la creación de la unidad na

cional. Para abrir legalmente la escuela, esta deberla llenar 

CUATRO REQUISITOS RELATIVOS A LA EDUCACION SOCIALISTA: 

Primero - aceptación completa del Art. 3 de la Constitución. 

Segundo - ausencia de apoyo religioso y de nombre religioso. 

Tercero - aceptación de modificaciones hechas por el Estado 

en el plan de estudios. 

Cuarto - SELECCION DE MAESTROS que, en la opinión de la Seer~ 

tarta de Educación P~bllca, no fueran sacerdotes y 

TUVIERAN DEFINIDA ORIENTACIOH SOCIALISTA 11 • (8) 

(8) lbid. pag. 225. 
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La vlolaclbn de cualquiera de esto~ requisitos se castigaba 

con multas, revocaclbn del permiso oficial para operar y cancela-

clbn definitiva al Igual que el desconocimiento de validez de los 

estudios ofrecidos. 

En octubre de 1934, el clero habta empezado a planear medidas 

de resistencia en contra de la educaclbn socialista. 11 El padre 

J. J. Burke, Secretario de la Confederaclbn Nacional Catbllca, e_! 

taba realizando juntas con el Presidente Roosvelt a nombre de la 

Iglesia mexicana "• (9) 

11 El Secretarlo de Educaclbn Garc1a Tel lez dijo que el Arzo--

hispo Rutz y Flores, habla escrito una carta a San Antonio Texas, 

el 12 de diciembre de 1934, y en ella prometla la excomunibn para 

los padres de cualquier niño que fuera enviado a una escuela so-

el a 11 s ta 11
• ( 1 O) 

La protesta mayor elaborada del clero contra la educacibn so-

clalista fué en 11 enero de 1936, cuando la carta pastoral del Ar-

zoblspo Pascual D1az, declaraba que nlng~n catbllco podria ser sg 

clallsta en el sentido ateo en el cual se entend1a esa fllosofta 

en México. Era Imposible para un catbllco aprender a enseñar el 

(9) Britton John A. Educación y Radicalismo en México SEP 70. 
México 1976. pag. 9r 

(IO)lbld. pag. 10. 
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soclal1smo porque conlen1a Ideas condenadas por la iglesia t1. (11) 

t1 En fin, que el programa establecido por la Secretarta de 

Educacibn provocb la hostilidad abierta de muchos grupos de la s2 

ciedad mexicana. Más a principios de 1938 habtan empezado a apa-

recer sei\ales de retorno a la calma y el brden, al mismo tiempo 

que una reconclliacibn entre el Estado y la iglesia puesto que, 

t1 en su discurso del lo. de enero de 1938. C!irdenas, menclonb 

que los actos de violencia dirigidos contra la escuela p~bllca, 

hablan disminuido, al punto que la asistencia se había vuelto nor. 

mal 11 .(12) 

11 Seis meses despu6s, V!izquez Vela hablo con motivo del prl--

mer d1a de la democracia en México, alabanoo los beneficios de 

aqu611a y la necesidad de fomentar entre los jbvenes un amor mlls 

ferviente para las Instituciones democr&tlcas. Recorrlb la hlstg, 

ria mexicana para encontrar ltderes democrlltlcos ejemplares en 

las personas de: Hlda'lgo, Morelos y Jullrez. No comentb la e,juca-

cl6n socialista, el conflicto de clases o alguna de las frases 

usadas comunmente en apoyo del radicalismo 11 • ('3) 

El plan sexenal del Partido Nacional Revolucionarlo, que apo-

(11) lbld. pags. 12-13. 
( 12) lbld. pag. 30. 
{13) lbld. pags. 30-31. 



123 

yar1a la lmplantac16n de la educación socialista, también tenla 

previsiones para atender los múltiples aspectos de los problemas 

socialistas y econ6mlcos del medio rural. 

11 Calles, el hombre fuerte de la polltlca en ese momento, no 

tenla ninguna lntencl6n de llevar al terreno de la reallzaclbn 

los objetivos establecidos en el plan, pero cometi6 el error de 

poner en la presidencia de la República al hombre que tom6 muy en 

serlo los conceptos que Integraban ese documento, L~zaro Cárde--

nas 11 • (14) No solamente perslguib las metas revolucionarlas con 

denuedo sino que se revelb contra su maestro, Calles, y acabb por 

derrotarlo expulsándolo del pa1s, poniendo en acclbn el plan sex~ 

nal que fué de gran Importancia para la educaclbn~ 

El plan sexenal recomendaba entre otras cosas" la construc--

cl6n de 1200 nuevas escuelas rurales, con lo que se hubiera elev~ 

do a más del doble el número total de esas Instituciones en 6 

años"• (IS) Además el plan conservó e lncrementb las reformas 

de Narciso Bassols ex-secretarlo de Educacibn. 

11 El eje de la reestructuraclbn de Bassols en los niveles al-

tos de la educaclbn rural estaba constituido por la escuela reglg 

(14) lbld. pag. 35. 
(15) lbid. pag. 37. 
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na l campes 1 na "• ( 16) 

Tambl~n se reestructur6 la enseñanza secundario a fin de dar 

a la poblaclbn la oportunidad de tener una educacibn más amplia, 

organizándose un sistema de escuelas p~bllcas, rompiendo con la 

realeza aristocrática de la educacibn, 

F.1 Presidente Cárdenas tratb de apoyar la educaclbn secunda·-

ria as! como la educaclbn socialista. El 21 de marzo de 1935 ha-

blb sobre la Universidad Nacional. 11 la Revoluclbn ha dado a la 

Universidad su autonom'Ja para que pueda permanecer fuera de la P2 

lltlca •. SI quiere cumplir con su mlslbn fielmente, debe vivir 

dentro de la ley para que su trabajo sea fruct1fero, no quiero 

creer •••• que la Universidad de M~xlco harta mal uso de su auton~ 

mta, patrocinando corrientes contra la revoluclbn o fomentando r~ 

slstencla a la apllcacl6n de las leyes con las cuales el gobierno 

trata de beneficiar al pueblo, o ayudando de cualquier manera a 

los que se oponen al programa de reforma material o de emancipa·· 

cl~n espiritual de nuestras clases explotadas"• (17) 

La Reforma al Art. 3 se publicó en el diario oficial el 13 

de diciembre de 1934. 

( 16) lbld. pag. 37. 
(17) lbld. pags. 77-78. 
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11 El Art. 3 de la Constltuclbn Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

11 LA EDUCACION QUE IMPARTA EL ESTADO SERA SOCIALISTA, y, ade

m~s de excluir toda doctrina religiosa, combatir~ el fandtismo y 

los prejuicios, para lo cual la escuela organizarh sus enseRanzas 

y actividades en forma que permita crear en la juventud UH CONCEf. 

TO RADICAL Y EXACTO DEL UNIVERSO Y DE LA VIDA SOCIAL. 

11 Solo el estado, -federaclbn, estados, municipios- Impartir~ 

educaclbn primaria, secundarla y normal, Podr~n concederse auto

rizaciones a los particulares que deseen Impartir educación en 

cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo, en todo ca

so, con las siguientes norm~s: 

11 Las actividades y enseRanzas de los planteles par

ticulares deberhn ajustarse sin excepción alguna, a lo 

preceptuado en el phrrafo inicial de este art1culo, y 

estar~n a cargo de personas que en concepto del Esta-

do, tengan suficiente preparación profesional, CONVE-

NIENTE MORALIDAD E IDEOLOGIA ACOROE CON ESTE PRECEPTO. 

En virtud, las corporaciones religiosas, los ministros 
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de los cultos, las sociedades por acciones que exclusl 

va o preferentemente realicen actividades educativas y 

las asociaciones o sociedades ligadas directa o indl-

rectamente con la propaganda de un credo religioso no 

lntervendrbn en forma alguna en escuelas primarias, s~ 

cundarlas o normal, ni podrán apoyarlas económicamen--

te; 

11 La formación de planes, programas, métodos de enseñan

za corresponderá, en todo caso al Estado; 

111 No podrbn funcionar los planteles particulares sin ha

ber obtenido previamente, en cada caso, la autoriza--

clón expresa del poder público, y 

IV El Estado podra revocar, en cualquier tiempo las auto

rizaciones concedidas. Contra la revocación no proce

derb recurso o juicio alguno. 

11 Estas mismas normas reglr~n la educación de cualquier tipo 

o grado que se Imparta a campesinos y a obreros. 

11 La educación primaria será obligatoria y el Estado la impaL 

tlrb gratuitamente. 
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11 El Estado podrá retirar discrecloni'llmente, en cualquier 

tiempo, el reconocimiento de valid~z oficial a los estudios he-

chos en planteles particulares. 

11 El Congreso de la Unlbn, con el fin de unificar y coordinar 

la educaclbn en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la funcibn social educativa entre la fed~ 

raclbn, los Estados y los municipios, a fijar las aportaciones 

econbmicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 

las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones educativas, lo mismo a todo aqu~l 

que las infrinja"• (18) 

Ahora bien, ya hemos visto que el plan sexenal hablaba vaga-

mente en t~rmlnos de la doctrina socialista, mientras que el 

Art1culo reformado de la Constituclbn DEFINlA AL SOCIALISMO EN 

TERMINOS PURAMENTE ANTIRELIGIOSOS. Pero es un hecho que el aspe~ 

to anticlerical tan preponderante durante el gobierno de Calles 

fu~ decayendo considerablemente durante el pertodo presidencial 

de C~rdenas, quien deseaba acentuar los aspectos más constructi--

vos del programa educativo. 

(18) Tena Ramirez. Leyes Fundamentales de M~xlco. 4ta, Edlcibn. 
Editorial Porrúa, México 1976. pugs, 831-882. 
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Pero para que la educacl6n socialista tuviera alg~n éxito, el 

GOBIERNO DEBIO ORGANIZAR UN PROGRAMA INTENSIVO DE REORIENTACION 

PARA MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, Se Iniciaron algunos esfuer•· 

zos en este sentido pero fueron poco efectivos gracias a la in--

fluencia negativa del clero. 

Poco después de la reforma muchos FUNCIONARIOS Y MAESTROS DE 

TENDEN\.IAS SOCIALISTAS, LLEGARON A LA CONCLUSION DE QUE ESTA SOLO 

PODRIA·LLEVARSE A LA PRACTICA MEDIANTE UNA ESTRICTA PURGA EN LAS 

FILAS DEL MAGISTERIO. 

El experimento de la educaci6n socialista en México, debe ser 

considerado en el ~!timo de los casos, como un fracaso, ya que 

fué abandonado en la pr~ctlca después de 1941, Produjo de todas 

maneras algunos beneficios: se hicieron varios Intentos de orde-

nar la ense"anza, los cuales tuvieron un éxito parcial; muchos 

maestros se convencieron de que era necesario resaltar el trabajo 

comunitario, e Identificarse m~s estrechamente que antes con la 

vida y las luchas de obreros y campesinos. Algunos ya hab1an sa

cado sus conclusiones poltticas de los problemas a que se enfren

taban, a lo que eran alentados por la creciente boga de las Ideas 

socialistas en los ctrculos oficiales. 



129 

La dlfusl6n de una conciencia socialista en esa época en Méxl 

co fué mayor que nunca y puso la base para una fuerte corrie~ 

te de Izquierda dentro del magisterio que persiste hasta nues-

tros dias. 

As1, lo que se pensaba que era el significado de la educacl6n 

socialista fué resumida admirablemente por" el Secretario de Ed_y 

cacl6n Ignacio Garcta Tellez en 1935, afirmaba que cada escuela 

rural deberla ter.er un COHITE DE ACCION SOClf,L que representa-

ra al personal, alUtmos, padres de fami l la, autoridades del lu-

gar, trabajadores y campesinos entre otros; ESTE COHITE DEBIA O~ 

TENER A QUE SE OTORGARAN EJIDOS, que se mejoraran y que se lmpul-

sara EL REPARTO DE LAS GRANDES HACIENDAS; también DEBIA PROPI

CIAR LA FORMACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCTORES Y CONSIJ11DDRES 

sin hacer perder de vista el hecho de que la organlzacl6n cooper2 

tlva tiene por objeto LA EXPLOTACION SOCIALISTA DE LA TIERRA Y DE 

LAS FABRICAS POR LOS CAMPESINOS Y LOS OBREROS para su propio y 

completo beneficio, LA ESCUELA DEBIA AYUDAR A LA FORMACIUN DE LA 

CONCIENCIA DE CLASE", (19) 

Por desgracia, la hostilidad religiosa slgul6 agravando a la 

enseñanza, más el mayor obst~culo para el éxito de la escuela so-

(19) Brltton John A. Educacl6n y Radicalismo en México. SEP. 70. 
México 1976. pag, 59. 
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clallsta era el aislamiento no tanto geogr~fico o religioso, sino 

el polltlco, es decir la falta de apoyo por parte de las dem~s d~ 

pendencias del propio gobierno. 

Asl como la transformacl6n social de México no Iba m~s al lb 

de los limites de la sociedad burguesa la educación socialista, 

no pudo ser más que un breve Interludio, un experimento progresl! 

ta que fué posible gracias al Impulso revolucionarlo en sus aftos 

de radicalismo y combatividad juvenil. 

A~n antes de que terminara el pertodo de C~rdenas hubo sen~-

les de retirada; esto se debl6 a la necesidad de atrincheramiento 

econ6mlco y consolldaci6n que sigul6 a la trascendental declsl6n 

de expropiar las compafflas petroleras, y a un resurgimiento de 

las fuerzas conservadoras. 'Afectando todos los aspectos de la P.2 

11tlca, donde la educacl6n no fu6 la excepc16n; dismlnuy6 el rit

mo de construcción de escuelas; se contlnu6 hablando de socialis

mo, pero se habl6 también de "unidad nacional" y de 11 goblerro pa

ra todos". Diversas tendencias polttlcas del candidato oficial a 

la presidencia Manuel Avila Camacho fueron cambiando el concepto 

socialista. 
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" En 1934 Octavlo Vejar Vázquez, el nuevo Secretarlo de Educ.l! 

clbn, General, católico y conservador, apoyó a los maestros de 

mentalidad clerical, devolvió a los Jesuitas algunas propiedades 

escolares, aunque no se habla aboiido oficialmente la educación 

socialista más esta se vi6 superada por el nuevo lema ~ta escue

la del amor ~ que debla fomentar la armonla social " (20) condi· 

ción muy deseable para los negociantes de Id educación, paso re-

trógrado que puso ftn a la educación socialista, señaló el ftn de 

una bpoca donde fracasaron los esfuerzos del Estado por separar 

al clero de la instrucción, lo cual además de haber sido una em-

presa herólca de pioneros que siempre senalan nuevos caminos fué 

una de las creaciones m~s caractertsticas y valiosas de la Revol~ 

clbn Mexicana. 

En suma, la nota positiva de la educación socialista fu~ que 

el gobierno, el Estado, quedaba como defensor de la clase obrera 

y campesina o sea de las clases más explotadas y menos f~vorecl-

das, estructuraba abiertamente un programa educativo para satisf~ 

cer las necesidades nacionales reconociendo el carácter de servi· 

clo p~bllco de la educación con lo cual los particulares podrtan, 

bajo la concesión explotar dicho servicio previa autorización y 

vigilancia del gobierno federal, logrando ast entre gobierno y 

(20) lbld. pag. 63. 
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particulares la fuerza social m~s efectiva que haya podido lograr 

la revolucl6n. 

De cualquier forma tiene un lugar en la historia de México dl 
cho movimiento sobre todo por su irreprimible esp1rltu revolueio· 

narlo segCln lo expresb 11 el maestro Juan Pacheco Torres, en una 

entrevista dijo: el mundo es como es, pero no debemos dejar de l~ 

char pdra cambiarlo". (21) 

b) la Reforma Constitucional de 1946. 

Bajo el régimen conservador del General Manuel Avlla Camacho, 

se realizaron actos administrativos contrarios al precepto cons-

tltuclonal de 1934; el propio Avlla Camacho en declaraciones pCI-

blicas se un1a a quienes, en la sombra, ventan combatiendo el pr~ 

cepto, siendo su exponente genuino el Lic. Octavlo Vejar V~zquez, 

Secretarlo de Educaclbn PClbllca, el cual al postular (la escuela 

del amor), como yá mencionamos anteriormente, planteb una contra-

dlccl6n Irreductible entre la ley vigente de 1934 y la nueva lde2 

log1a gubernamental. 

As1, en los primeros meses del gobierno de Avlla Camacho, se 

(21) Ram1rez Rafael. La Escuela Rural Mexicana. SEP. 70. México 
1976. pag. 248. 
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hab1a soslayado la doctrina constitucional, por lo que las campa-

~as publicitarias basadas en maniobras ruines tales como 11 el en-

carcelamlento de los estudiantes de la Escuela Norma·! de Ajotzin,Q 

pa, Gro. con el pretexto de pretendidos ultrajes a la ense~anza 

patria 11 , (22) bien poco tendrta que hacer. Sin embargo no fue 

posible dar un salto atrás como lo hubiera deseado el grupo con--

servador, sino que el ataque fué directo haciendo ver una total y 

abierta enemistad hacia las ideas del socialismo. 

Las nuevas ideas no fueron del todo negativas puesto que te--

nemos que aceptar que la educacl6n socialista estaba impregnada 

de una amplia conciencia social, más si la Reforma de 19~6 desqU!:, 

brajb dicha conciencia, justo es reconocer que acus6 concruencla 

entre la escuela y el régimen tendiente a la tutela de las clases 

econbmicamente débiles; permitlb mayor desarrollo de la lniclatl-

va privada o sea de los particulares en la educaci6n; 1ogr6 terml 

nar con las contraverslas ideol6glcas que ventan distrayendo la 

atenclbn y el esfuerzo nacional; se adoptaron una nueva serle de 

postulados encaminados para orientar la educacl6n; y quizá lo más 

Importante es que se cre6 el z6calo o basamento sobre el cual se 

empez6 a construir un nuevo desarrollo pol1tlco jurídico y pedag!? 

glco de la educaci6n y la ense~anza en México. 

(22) Ram1rez Rafael. La Escuela Rural Mexicana. SEP. 70. México 
1976. pag. 87. 
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Confirmando lo anterior, transcribimos algunas Ideas de la e~ 

poslci6n de motivos, que fundamentb el proyecto sometido a la C&

mara de Diputados en 1945. 

1.- 11 En efecto una vez obtenida la autonom1a pol1tlca, con-

quistada por los h6roes de Independencia, dicho problema tenta 

Irremisiblemente que constituir en determinar los Ideales que to

do pats deseoso de progreso y de perfeccionarse ha de fijar cla

ramente en cada obra, como objetivo de las futuras generaciones y 

como normas para alcanzarlas. 

2.- 11 Pero acontece que en la redaccl6n del Art. 3 ha servido 

para desviar el sentido de su observacl6n, para reformar parcial

mente su contenido y provocar en algunos medios, un desconcierto 

que procede a afrontar con resolucl6n, eliminando su origen, las 

tendenciosas versiones propagadas con la lntencl6n de estorbar el 

progreso que ambicionamos. 

3.- 11 De ah1 que en el proyecto que motiva esta exposlcl6n, 

el ejecutivo se haya esforzado por definir el alcance de los tér

minos empleados para eludir, asl, los errores de lnterpretaclbn. 
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4.- 11 De ah1 la necesldod de entender la accibn normativa de 

los preceptos encausadores de la enseñanza a un campo que el tex-

to de 1934 no enfoca concretamente; el de lo educacibn para la d~ 

fensa de la unidad nacional y el de la educacibn para el orden de 

la convivencia internacional, 

5.- 11 La conflagracibn que hemos atravezado atestigua c.loloro-

samente que la organlzaclOn y la conservacibn de la paz no podrán 

lograrse sin dos condiciones complementarlas: 

a) 11 la existencia de unidad nacional invulnerable a la 

corrupclbn de corrientes tir~nicas y a'greslvas como n!! 

c i fas 1 smo, y 

b} el sentido universal de una Democracia que haga lmposl 

ble la acumulacibn de todo el poder de un pueblo en 

las manos de un dictador ". (23) 

Al discutirse la Reforma de 1945, podemos advertir algunas 

Ideas del dictamen de la C~mara de Diputados que nos permitimos 

transcribir~ 

1.- 11 En la pasada conflagraclbn mundial, las democracias lu-

(23) Derechos del Pueblo Mexicano. México a Trav~s de sus Consti
tuciones. Tomo 111. Editorl~I C~maro de Diputados XLVI Lcgl~ 
latura del Congreso de la UnlOn. pags, 225-238. 
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charon por la libertad, pero también por resolver aquéllos probl~ 

mas econánlcos de los que depende el aseguramiento de un mayor 

bienestar para las colectividades humanas. inclusive de las que 

Integran las poblaciones de las naciones enemigas. El triunfo de 

la contienda fué de las Naciones Unidas. Sin embargo, como tales 

postulados para ser eficaces, deben adaptarse a las pecullarlda-

des de cada pueblo y a sus Instituciones, se requiere como lo In

dica la exposlci6n de motivos de la Reforma estudia, la existen-

eta de unidades nacionales Invulnerables a la corrupci6n de co--

rrlentes tiránicas y agresivas, como el naclfaslsmo, y el sentido 

universal de una democracia que haga Imposible la acumu1acl6n de 

todo el poder de un pueblo en las manos de un dictador. 

2.- 11 La doctrina de unidad nacional, que se Inspira en la 

mas absoluta equidad, hizo posible que todos los mexicanos coope

raran en la defensa de México y, como auténticas aspiraciones de 

nuestro pueblo debe ser uno de los principios bfislcos que orlen-

ten la educacl6n en el pats. 

3.- 11 La educacl6n, en su acepcl6n m~s amplia, consiste en d~ 

sarrollar o perfeccionar las facultades Intelectuales, morales y 

ftslcas del hombre y, desde un punto de vista social, tiende a 
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formar Individuos· aptos, plenamente Identificados con la comuni

dad en que viven y capa~es de realizar todos los fines de la vi

da, no aisladamente, sino como Integrante de la propia comunidad, 

de la colectividad, es decir, con un amplio sentido de solidari

dad h11T1ana y con un amor profundo para la patria. 

4.- "NI el Art. 3o. Constltuclonal, ni el que se propone en 

la enmienda a que se refiere este dictamen, entra~an ataque algu

no a nlngCm credo rel lgioso". (24) 

As1, después de turnarse las discusiones a la sanclbn del Ej! 

cutlvo, se concluyb con la legltlmaclbn del texto vigente: 

"Art. 3o. Constitucional.- La educaclbn que imparte el Esta

do, Federaclbn, Estados, Municipios, tenderh a desarrollar armb

nlcamente todas las facultades del ser humano y fomentará en el, 

a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad 

Internacional, en la Independencia y en la Injusticia. 

"Garantizada por el art1culo 24 la libertad de creen

cias, el criterio que orientará a dicha educaclbn se 

mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina rell 

(24) lbld. pag. 238-256. 
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giosa y basado en los resultados del progreso clenttfl 

co, luchar~ contra la Ignorancia y sus efectos, las 

servidllllbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Adem&s: 

a) SERA DEHOCRATICA, CONSIDERANDO A LA DEMOCRACIA NO SOl.8 

MENTE COHO UNA ESTRUCTURA JURIDICA Y UN REGIMEN POLITl 

CO, SINO COMO UN SISTEMA DE VIDA FUNDADO EN EL CONSTAli 

TE MEJORAKIENTO ECONOHICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PUE--

BLO; 

b) ser& nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclus! 

vlsmos atender& a la comprensl6n de nuestros proble---

mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la de-

fensa de nuestra Independencia polttlca, al asegura---

miento de nuestra Independencia econ6mlca y a la contl 

nuldad y acrecentamiento de nuestra cultura; y 
I 

c) Contribuir& a la mejor convlvencla hianana, tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el ed~ 

cando, junto con el aprecio para la dignidad de la per 

sona y la Integridad de la familia, ta convlcclbn del 

lnter6s general de la sociedad, cuanto por el cuidado 

que ponga en sustentar los Ideales de fraternidad e 

Igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
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los prlvlleglos de razas, de sectas, de grupos, de 

sexos o de Individuos. 

11 Los particulares podrán impartir educaclbn en todos 

sus tipos y grados. Pero por to que concierne a la 

educacl6n primaria, secundaria y normal (y a la de 

cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a camp~ 

sinos) deberán obtener previnmente, en cada caso, la 

autorización expresa del poder público. Dicha autorl 

zaclón podrá ser negada o revocada, sin que contra t~ 

les resoluciones proceda juicio o recurso alguno. 

111 Los planteles particulares dedicados a la educación 

en los tipos y grados que especifica la fracción ant! 

rtor deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto 

en los párrafos Iniciales 1 y 11 del presente art1cu-

1o y, además, deberán c~npllr los planes y los progr~ 

mas oficiales. 

IV Las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o 

predominantemente, realicen actividades educativas y 

las asociaciones o sociedades ligadas con la propagan 

da de cualquier credo religioso no lntervendr5n en 

forma alguna en planteles en que se Imparta educación 
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primaria, secundaria y normal y la destinada a obre--

ros o a campesinos. 

V El Estado podr~ retirar discrecionalmente, en cual---

quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a 

los estudios hechos en planteles particulares. 

VI La educacl6n primaria ser~ obligatoria. 

VII Toda la educacl6n que el Estado Imparta será gratul--

ta. 

VIII ~1 Congreso de la Unl6n, con el fin de unificar y 

coordinar la educacl6n en toda la Rep6bllca, expedlrb 

las leyes necesarias, destinadas a distribuir la fun-

cl6n social educativa entre la Federacl6n, los Esta--

dos y los Municipios, a fijar las aportaciones econ6-

micas correspondientes a ese servicio p~bllco y a se-

nalar las sanciones aplicables a los funcionarios que 

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones reta• 

tlvas, lo mismo que a todos aquellos que las lnfrln--

jan "• (25) 

(25) Constltucl6n Polttlca de los Estados Unidos Mexicanos. Ta11~ 
res Grbflcos de la Cámara de Diputados. México 1977. 
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4) La Educacl6n como Garantta Social. 

La Constituclbn descansa sobre dos principios fundamentales 

coordinados que son: 

l.- La dlvisl6n del poder e integrac16n de este y 

2.- La esfera de libertad garantizada, concebida al ciudadano 

apreciando a este como persona. 

Estableciendo su dignidad, como Intangible e inviolable, con 

lo cual se estima, por principio, que a todo hombre que pertenez

ca a una comunidad debe de reconocérsele los derechos fundamenta

les. Estos derechos consignados en nuestra Carta Magna son: der~ 

cho de Igualdad, de libertad, de seguridad y de propiedad jur1dl

ca; la Independencia de su personalidad, de su dignidad como ser 

humano, miembro de una sociedad. Apareciendo ast derechos par

ticulares al individuo y derechos sociales como miembro de una c,g 

munldad. 

El hombre como ente racional, fu~ dotado por la naturaleza de 

innumerables cualidades, que enaltecen su vida y lo hacen supe

rior a los dembs anlamles. Ya Arlstbteles define al hombre como 
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el zoon-po11tlk6n. La proteccl6n de dichas cualidades ya menclo-

nadas deben ser protegidas por e1 Estado, constituyéndose as1 las 

garant1as Individuales que no son otra cosa que 11 los derechos de 

1a persona humana que e1 Estado reconoce y los consigna en su 

Const 1 tucl6n Po 11t1 ca para dar les especl a 1 protecc 16n 11 • ( 1) 

El Estado no ha podido menos que adembs de re~onocer los der.!: 

chos Individuales, reconocer paulatinamente los derechos lnheren-

tes del hombre como sujeto y miembro de una colectividad. 

Las garant1as Individuales, no son, como unos autores afirman 

los derechos que e1 ciudadano tiene frente a1 Estado, porque el 

concepto formal de ciudadano, de acuerdo con el 11 Art. 34 Constl-

tuc1ona1 - todo var6n y mujer que teniendo la calidad de mexlca--

no, reúna atlem~s los siguientes requisitos: 

11 Haber cump1 Ido 18 ailos. 

11 Tener modo honesto de vivir 11
• (2) 

Esta deflnlcl6n resulta Inexacta, porque disfrutan de las ga-

rant1as individuales no únicamente los ciudadanos sino también 

los extranjeros, los menores de edad, los Incapaces, etc. etc. 

(1) 

( 2) 

Burgoa Ignacio. Las Garantias Individuales. 2da, Edición. Edl 
torlal Porr&a. Mexlco 1974, pag. 246. 
Constitución Pol1tlca de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara 
de Diputados del Congreso de 1a Unión. XLIX legislatura. Méxl 
en 1Q76. 
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Toda persona por el hecho de serlo Independientemente de su 

nacionalidad, trato, condlcibn, raza etc. que se encuentre dentro 

del territorio nacional gozar~ de las g~rnnt1as y de los derechos 

del ser humano. 

El derecho comparado nos muestra hoy día que las Constitucio

nes y ordenamientos jur1dicos fundamentales de todos o casi todos 

los pa1ses del mundo consagran los derechos esenciales de la per

sona humana. Es cierto que no todas las Constituciones coinciden 

en la enumeraclbn en los derechos del hombre, ni tampoco en la 

justificación o fund~mentacl6n filosbfica de estos; pero lo lmpo~ 

tante es que tales derechos existen y que han sido reconocidos 

por los Estados. No podr1a ser de otra manera, teniendo en cuen

ta que es la persona humana el centro de todas las actividades y 

que, en ~ltlma instancia, es el bienestar del hombre en la tierra 

el objetivo de todas las legislaciones. 

Al pbservar la historia, podemos contemplar que no siempre el 

hombre ha disfrutado de las garantías a su persona, pues en sus 

primeras ~pocas, carecib de ellas y ha sido mucho dcspu~s, con m~ 

tivo de su evolucibn y progreso que las ha Ido adquiriendo gra-

dualmente a fuerza de lucha. En 1789 culmina el notable movimien 
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to po11tlco e Ideológico de la Revolución Francesa con la célebre 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la cual 

tiene por m6rlto el que dichos derechus se hayan consignado por 

vez primera a un texto legal. 

En nuestro pa1s han regido diversos ordenamientos constltucig, 

nales, en un lapso relativamente corto, debido sobre todo a las 

muchas guerras fratrlsldas que hemos sufrido y en las cuales la 

facción triunfante lmpon1a sus propias leyes, sin que estas fue-

ran por lo com~n. reflejo de las necesidades sociales. As1; la 

Constitución Gaditana de 1812, aunque f~ un doc1.tnento espa~ol, 

se aplicó en México como provincia que pasó a ser. Aceptó la de

claración de los derechos del hombre, otorgando as1 las prerroga

tivas o mejor dicho las garant1as para todos los s~bdltos de la 

corona. 

La Constitución de Apatzingan de 1814 es en realidad la prl-

mer Constitución Mexicana, fué expedida por el Congreso de Chll-

panclngo, precedido por Don José Marta Morelos y Pavón. Tuvo una 

vigencia breve, dada la situación que reinaba en el pa1s en aqu6-

l la época. Contiene algunas garant1as individuales y los 4 dere

chos fundamentales como son: de libertad, de Igualdad, de segur!-
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dad y de propiedad. 

Después de esta Constltuclbn, puede decirse que nlng~n texto 

constitutivo, volvlb a consignar las garant1as Individuales sino 

hasta la Constltucl6n de 1857. 

La Constitucibn Federal de 1824, se dedlcb preferentemente a 

estructurar el naciente régimen po11tlco del pa1s y relegb por lo 

tanto a segundo término las garant1as Individuales, a las que ªP!. 

nas hace referencia, sin llegar a normarlas. Por ello el gobier

no adoptb su total atenclbn en dictar las bases de la Rep~bllca, 

Representativa y Federal, y dlvldib el supremo poder en Leglslatl 

vo, Ejecutivo y Judicial. 

Las 7 Leyes Constitucionales de 1836 tampoco hablan sobre las 

garant1as Individuales y contln~an prestando su atenclbn al pro-

blema po11tico, suprimiendo el régimen federal y creando el cen-

tralismo. Instituyeron también un cuarto poder denominando el 

Supremo Poder Conservador, dotado de facultades omnlmodas, apaL 

te de los poderes ya establecidos los cuales se vieron relega

dos a segundo término. 
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Las Bases Org~nlcas o Constitucionales de 1843, confirman el 

centralismo, mAs suprime al Supremo Poder Conservador, contlnuan 

sin prestar atención a los derechos del hombre. 

la Constitución de 1857 n~~e como consecuencia del Plan de 

Ayutla. Erige al pa1s nuevur;iente como RepCJbl lea Representativa 

Democr~tlca y Federal, y divide al Supremo Poder de la Federacl6n 

en la ya clbslca división. Es la primer Constitución que establ~ 

ce un catálogo de los derechos del hombre; los cuales los claslfl 

ca ya en forma ordenada en derechos de igualdad, libertad, propl_! 

dad y de seguridad. 

Por 61tlmo la Constltucl6n de 1917, actualmente en vigor, co.n 

tiene un catálogo mas perfeccionado, depurado y elaborado de los 

derechos del hombre, más este documento se viste de gloria por h,! 

ber plasmado no 6nicamente estos derechos, sino que vá m~s allá 

siendo el primer texto constitucional del mundo, que plasm6 otro 

tipo de derechos o de garant1as del hombre, más no mira a este 

Cinlcamente como sujeto aislado, sino que lo contempla yá como un 

ser dependiente de la sociedad en que vive y a la cual perte .• ece 

creándose ast los nuevos derechos sociales. Nuestra Constltucl6n 

dentro de su articulado menciona estos derechos en los art1culos: 
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3, 5, 21, 27, 28, 123 y 130 Constitucionales erljlendo as1 el de

recho a la educaci6n; a la libertad de trabajo; a la prohlbicibn 

de Imponer a los obreros o jornaleros multa mayor al Importe de 

su sueldo de una semana. 

Declara el dominio Inherente del Estado al suelo y subsuelo 

adem~s de otorgar la propiedad a los particulares estableciendo 

las modalidades que dicte el Interés p~bllco, as1 como el de re9!! 

lar el aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropla-

cl6n, para hacer una dlstrlbucl6n equitativa de la riqueza p~bll

ca, dlct~ndose las medidas necesarias para el fracclonümlento de 

los latifundios, los ejidos, el desarrollo de la pequena prople-

dad y la creacl6n de nuevos centros de poblacl6n agr1cola con las 

tierras y aguas que le sean Indispensables; expresamente se esta

blece que no se constltulrbn ninguno clase de monopolios excepto 

los del Estado que se crearán en defensa del Interés general; los 

derechos a favor de la clase obrera y trabajadora, bajo el rubro 

de derecho del trabajo y de la prevlsl6n social; y finalmente las 

limitaciones al ejercicio de los cultos, a las actividades rell-

glosas y a los ministros respectivos. 

Para una mejor concepcl6n, LOS DERECHOS SOCIALES SON EL CON~~ 
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JUNTO DE HORMAS TITULARES DE LA SOCIEDAD Y DE SUS GRUPOS OEBILES, 

ESTABLECIDOS EN LAS CONSTITUCIONES MODERNAS Y EN SUS LEYES ORGAN! 

CAS. En suma al conjunto de derechos a la educación, a la cultu

ra. al trabajo a la asociacl6n. a la tierra. a la asistencia. a 

la seguridad social y econ6mlca, etc. etc.; que no encajan ni en 

el derecho p~bllco ni en el derecho privado. puesto que el dere

cho p~bllco, trata de la organlzacl6n del estado y el derecho prl 

vado se refiere al Interés del Individuo; se le donomlna derecho 

social ya que este protege especlficamente a los elementos más d! 

biles de la sociedad. 

El DERECHO SOCIAL es una realidad jurldlca que TIENE COMO ME

TA COLOCAR EN UN MISMO PLANO DE IGUALDAD A LOS 'oEBILES FRENTE A 

LOS PODEROSOS, al obrero frente al patrbn; al campesino frente al 

latifundista; al trabajador frenl~ al monopolista; al estudiante 

frente al Estado, (al estudiante frente al Estndo para reclamarle 

y exigirle la educaclbn}, etc. Osea que EL DERECHO SOCIAL TIENE 

UN CONTENIDO HUMANO QUE LE IMPRIME AL ESTADO, EL DEBER DE INTERV~ 

NIR EN LA VIDA ECONOMICA Y SOCIAL PARA PROTEGER, ORIENTAR A LAS 

CLASES DEBILES DE LA POBLACION NACIONAL. 

En la época moderna, la lucha entre las grandes masas, campe-
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slnas y obreras contra los latifundistas y monarcas de la lndus-

trla, protege nuevos derechos sociales. los cuales se reconocen 

a~n en los per1odos bélicos y postbéllcos de las dos grandes con

flagraciones mundiales de nuestro tiempo, formallz~ndose jurtdic~ 

mente en las Constituciones de todo el mundo. En ordenamientos 

Internacionales tales como: Carta de las Naciones Unidas; Carta 

de los Estados Americanos; Declaraclbn Universal de los Derechos 

H1.111anos; Carta de Derechos y Deberes de los Estados, etc, Por lo 

que reiteramos que los derechos o garant1as sociales, est~n diri

gidos particularmente a la reallzacibn de la justicia social y a 

asegurar a todos los hombres un nivel de vida decorosa, ya que 

dichas garant1as se otorgan al hombre no por el solo hecho de seL 

lo. sino en atencl6n a su pertenencia a una determinada categor1a 

o grupo social desprotegido frente a las clases privlllgladas do,!! 

de el Estado tendrá la obllgaci6n de hacer respetar y velar por 

la justicia social entre los hombres, 

t~uestra Constitucl6n proclama como garant1a social el derecho 

a la educac16n y a la cultura. primero laicista. después social l.! 

ta y actualmente democrbtlca, para fomentar el amor a la patria y 

al mejoramiento económico y social de sus habitantes. 
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La educacl6n de nuestra era se caracteriza por una partlclpa

cl6n cada vez mbs activa de toda la poblacl6n de un Estado, en 

donde todos participan porque todos tienen el derecho a la educa

cl6n. Ast pues si, queremos que haya en nuestro pats una mayor 

participación en la vida p~bllca del pats por parte de sus habi-

tantes, donde exista una verdadera formación democrática lógico 

es reconocer que el derecho de educación es y debe ser una garan

tta social. 



CAPITULO V 

LA EDUCACION COMO FACTOR PARA LOGRAR LA DEKOCRACIA 

l) Breve An~llsls de la Ley General de Educac16n. 

2) Sentido y Trascendencia de la Democracia. 

3) Finalidad del Concepto Democracia Contenido en el Arttculo 
3o. Constitucional. 

4) La Educacl6n y la Democracia Polttlca y Social. 
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1 ) Breve An611sls de la Ley Federal de Educacl6n. 

a) Oportuno es ahora analizar la Ley Org6nlca de Educacl6n p~ 

bllcada en el diario oflclaJ el 23 de enero de 1942. 

El estudio de dicha Ley sirve como punto de partida, puesto 

que es el antecedente de la vigente Ley Federal de educacl6n, ad! 

m6s de que dicho ordenamiento marcb el soclallsmo dentro de la 

Educaelbn mexicana. 

Por otra parte nos percatamos que dicho doc\Sllento establece 

su observancia general en toda la Rep6bllca, de lo cual podemos 

deducir que es una Ley Federal puesto que as1 quedo establecido 

en sus primeros ordenamientos. 

11 Art. l.· Las disposiciones de esta Ley, son de observancia 

en toda Ja Rep6bllca y obligan: 

11 Dentro de sus respectivas competencias, a la Federaclbn, 

Estados, Municipios y Distrito y Territorios Federales; 

y a las Instituciones o establecimientos que en cualquier 

forma dependan de Jos mismos, en sus actividades al servl· 

clo de la Educae16n. 
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11 11 A los particulares que desarrollen pübllcamente actlvld~ 

des de educacl6n en las fonnas previstas por esta ley; y 

111 11 A las personas a quienes en cualquier forma, esta ley 

imponga deberes especiales relacionados con la Educa

clbn. 

11 Corresponde la aplicaclbn de esta Ley a las autoridades de 

la Federación de los Estados y de los Municipios, en los términos 

previstos en los Articules 11 y 8 de la misma, 

11 Art. 2.- Solo lo dispuesto expresamente en esta ley, la mi_! 

mano ser~ aplicable: 

1 11 A la Universidad Autbnoma de México, que se regirá por su 

Ley Orgánica •••• 

11 11 A las Universidades o Institutos de tipo universitario 

dependiente de las entidades Federativas ••• ~ 

111 11 A las Universidades o Institutos de tipo universitario 

autbnomo reconocidas por las entidades Federativas •••• 
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IV 11 A las Universidades, Escuelas o Institutos de tipo unl--

versltario que hayan obtenido u obtengan el futuro reco-

noclmiento o autorización de la Secretar1a de Educación 

Públ lca. 11 ( 1) 

Queda establecido que la Educación de cualquier tipo que sea, 

ser~ considerada como un Servicio Público dado su profundo inte--

rés social; establece también su generalidad ya que se le consld~ 

ra como un derecho de todo habitante de la RepC1blica, de lo cual 

se desprende una dirección por parte del Estado, el cual declaró 

la Educación como socialista, previa reforma constitucional. 

"Art. 3.- Es un Servicio PClbllco la Educación que en cual--

quiera de los tipos establecidos por esta ley, Impartan: el Esta

do (Federación, Estados, Municipios, Distrito y Territorios Fede-

rales) y las Instituciones en las que el Estado dP.~centralice pCI-

blicamente funciones educativas. 

11 Art. 4.- Se considera de Interés público la Educación de 

cualquier tipo que, en los términos de la presente ley, Impartan 

los particulares; los reglamentos que establecer~n las medidas 

con que el Estarlo deberá contribuir para protegerla, fomentarla y 

(1) Ley Orgbnlca de la Educ<1clón PClbllca, Reglamentaria de los 
Arts. 33 frac. 1, 73 frac, X, y XXV y 123 fr.icc. XI 1 de la 
Constitución, Diario Oficial del 23 de enero de 1942, 
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perfeccionarla. 

11 Art. S.- Los habitantes de la Rep(Jbl ica tendr~n igual dere

cho en materia de Educación y el Estado les ofrecerb las mismas 

oportunidades para adquirirla, :!;;ntro de los requisitos leg;.lcs y 

reglamentos exigidos para los distintos tipos de Educacibn. 

11 Art. 16.- La Educación que imparta el Est?do en cu<dqcit

ra de sus grados y tipos sujetiindose a l<1s norm<-s de Ir. Constit!! 

cibn, será socialista •••• " (2) 

Esta ley unificó la Educación en todo el pats pretendiendo 

darle acceso a la mism~, al obrero y al campesino gracias a su 

carácter gratuito, a más de ofrecer una validez oficial en toda 

la República para cualquier grado escolar. 

Se prohibió cualquier ingerencia o ayuda a instituciones edu

cativas por asociación, sociedad o persona ligeda con alg(Jn culto 

religioso a Intervenir en la Educación, de acuerdo con la Consti

tucibn. 

Los particulares podrtan Impartir la instrucción escolar pre-

(2) lbld. pag. S. 
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vla autorización expresa del Estado. 

La Ley era aplicada por el jefe del Ejecutivo en toda la Rep~ 

bllca por medio de la Secretarta de Educación Pübllca, la cual 

crearta los reglamentos administrativos, los planes, programas y 

métodos técnicos de enseñanza. 

La Universidad, como Institución de enseñanza superior, obtu

vo plena libertad, a más de regirse por su propia Ley Orgánica. 

La ley Orgánica de Educación de 1942, estableció además cómo 

habr1a de estructurarse la enseñanza primari?, secundarla, normal 

y superior, además de determinar los órganos con los cuales se lfl 

tegrarla la administración de la Secretarta de Educación. Dedica 

un cap1tulo a las sanciones por Incumplimiento a la misma, más 

consideramos que lo aqu1 expuesto es lo de mayor Importancia o 

significación con nuestro tema; no porque las sanciones o dicho 

capitulo carezca de importancia, sino porque no se relacionan con 

el presente trabajo. 

" Art. 22.- La Educación primaria, secundarla y normal, y la 

especial de cualquier grado o tipo para obreros y campesinos, que 
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Imparta el Estado, serb gratuita, por lo tanto, salvo la ayuda v2 

Juntarla que proporcionen los particulares para el beneficio de 

los planteles, no solo prohibe cobrar cuotas regulares a los edu

candos o a sus representantes, sino que toda otra exacción, ast 

sea a t1tulo de compensación extraordinaria •••• 

11 Art. 25.- Los estudios hechos en planteles dependientes di

rectamente de la Federación, de los Estados, de los Municipios o 

en establecimientos descentralizados de sus servicios, tendr~n 

por s1 mismos validez oficial en todo el territorio de la Repúbll 

ca. 

11 Art. 37.- Las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferen

temente realicen actividades educativas y las asociaciones o so-

cledades ligadas directa o Indirectamente con la propaganda de un 

credo religioso, no lntervendr~n en forma alguna en escuelas pri

marias, secundarlas o normales, ni podr~n ayudarlas económic~men-

te. 

11 La misma prohibición regir~ a la Educación de cualquier ti

po o grado que se Imparta especialmente a obreros y campesinos. 
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11 Art. 118,- El cumplimiento de I<' pnrte fiMd del Art1culo 3 

y de la fracción XXV del Artlculo 73 Constitucionales y a efecto 

de unificar la Educación en toda la República, se dictan las si-

gulentes normas: 

1 11 La aplicación de la presente ley, en toda le República. 

11 11 Corresponde al Poder Ejecutivo Fedral por medio de la 

Secretarla de Educación Pública, la formuiación de pla

nes y programas de estudio y el señalamiento de métodos 

de enseñanza •••• 

11 Art. 123.- La Federación podrá establecer y sostener en 

cualquier parte del territorio de la República servicios, escue

las o Institutos para Impartir Educación de los diversos tipos o 

grados determinados en esta Ley y en la especial de la enseñanza 

universitaria. 

" Estos planteles o Instituciones quedarlln bajo la dirección 

técnica y administrativa de la Secretarla de Educación Pública. 

11 Art. 125.- La prestación del Servicio Públ leo de la Educa--
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clón en el Distrito y Territorios Federeles, corresponde en ~us 

aspectos técnicos y administr~tivos al poder Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretarla de Educación Pública. 

" Art. 126.- Las entidades federativas deberán considerar en 

sus presupuestos de egresos, partidas anuales destinadas a la 

Educación pública •••• " (3) 

La formaclon del hombre responde a las condiciones de desarr2 

llo histórico y cultural. La historia de la Educacion en México 

confirma este punto de vista, pues a lo largo de esta se ha empe

zado a concebir a la Educación como un instrumento mediante el 

cual se logrará la Integridad nacional. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Ley Orgánica 

de Educación de 19~2 es la base sobre la cual descansa el nuevo 

ordenamiento administrativo que es la Ley Federal de Educación 

difiriendo ambos esencialmente en la directriz socialista que ca

racterizaba a la anterior Ley, por lo que consideré conveniente 

hacer mención de ésta, con la nueva Ley, que establece una mayor 

democratización educativa. 

(3) 
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b) El 27 de noviembre de 1973 se expidió la Ley Federal de 

Educación, la cual entró en vigor el 14 de diciembre del mismo 

año. 

Esta nueva reglamentación del Art1culo 3 de la Constitución 

define a la Educación como un proceso permanente que contribuye 

al desarrollo del individuo y a la transformación de la socle-

dad; organiza el sistema de enseñanza en el pa1s; distribuye la 

función social educativa¡ precisa las bases del proceso educativo 

y establece los derechos y obligaciones sobre esta materia. 

Todo esto debido a una nueva interpretación del precepto con_! 

tituclonal, el cual determina sus principios, propósitos y carac

ter1sticas: 

Principios Ideológicos: 

l.- Liberal, para mantenerla ajena a toda doctrina 

religiosa. 

2.- DEMOCRATICA, para lograr el constante mejoramie.!! 

to del pueblo. 

3.- Nacionalista, para proteger los Intereses del 



pa1s, asegurar nuestra Independencia, la conti

nuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura; 

y 

4.- H1.111anlsta, para robustecer el respeto al Indivi

duo, a la familia y a la sociedad, basándose en 

ideas de libertad, fraternidad e igualdad. 

11 Propósitos Educativos: 

1. - Desarro 11 ar cu 1 tura !mente a 1 hombre. 

2.- Fortalecer su fé en la Independencia y en la jui 

ticia. 

3.- Afirmar su espíritu patriótico y la solidaridad 

internacional; y 

4.- Unificar y coordinar la Educación en todo el 

pa1s. 

111 Caractertstlcas: 

1.- La Educación en México es un Servicio PQbllco. 

2.- Deber~ ser obligatoria, cuando se trate de nivel 

primario y elemental. 
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3.- Gratuita, cuando la imparta el Estado¡ y 

4.- Estar controlada por el poder público, cuando se 

trata de la enseñanza primaria, secundaria, nor

mal y de cualquier tipo o grado que se destina a 

obreros y Cilmpesinos. 
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La reforma de lil Ley EducativB se concibe ahora como un proc,!l_ 

so, consistente en la continua ampliación y reorientación del si~ 

tema educativo, ya que si el punto central de la Reforma de 1942 

fué el socialismo, ahora la nueva Reforma de 1973 tiene como mira 

el establecer procedimientos de democratizacibn de la vida, unlen 

do el desarrollo del individuo a la transform~ción de la sociedad 

cunpliendo <1sl una función social que por su propia nDturalez<', 

entraña un Servicio Público al cual tienen derecho todos los habl 

t<rntes del pals. 

11 Art. 1.- Esta Ley regula la Educación que imparta el Estado 

Federaclbn, Estados y Municipios-; sus organismos descentraliza-

dos y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

11 Las disposiciones que contiene son de Orden PClbl ico e lnte-
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rés social. 

11 Art. 2.- La EducaclCm es medio fundamental p.:ira adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que co~ 

tribuye al desarrollo del individuo y a lt transformación de la 

sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocl--

mientas y para formar al hombre de manera que tenga sentlclc de S.Q 

l ldarldad social." (4) 

Se considera caoo Servicio Público no solo a la Educación que 

imparta el Estado en forma directa, sino también a la que impar-

tan sus organismos descentralizados y los particulares con autorl 

zaci6n o reconocimiento de validez oficial de estudios; la ense-

ñanza se sujetar~ a los principios del Articulo 3 de la Constitu-

cl6n, y también la Educación fortalecer~ la conciencia Nacional y 

el sentido de la convivencia Internacional, para lo cual como ya 

mencionamos, la Educación deber~ infundir el conocimiento de la 

Democracia no únicamente como una forma de gobierno, sino como 

una convivencia que permite a todos los Individuos participar er 

la toma de decisiones. M~s habrá que apartarla de los fanatismos 

religiosos y de la lgnorancln. Por lo mismo la ley establece la 

prohibiclbn de inmiscuirse en la lmpartlclón de enseñanza a tod~ 

(4) Ley Federal de Educacl6n. Diario Oficial del 22 de noviembre 
de 1973. 
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sociedad, asoci~ci6n o persona relacionada con cualquier credo r~ 

1 lgloso. 

Como ya quedó asentado, muchos de los preceptos contenidos 

por esta Ley no son más que el desarrollo l6glco de la Ley ante

rior por lo que encontramos una similitud de ideas por parte de 

el legislador, aunado a los nuevos conceptos más actualizados so

bre Educación. 

" Art. 3.- La Educación que Imparta el Estado, sus organis

mos descentralizados y los particulares con autorlzaclbn o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios es un Servicio P!! 

bllco. 11 (5) 

Es 1:onvenlente detenernos brevemente para anal izar en t~rml-

nos generales lo que es la lnstltucl6n del Servicio P~bllco ya 

que hemos aceptado y reconocido a la Educación como tal. 

Los seres h1.111anos tenemos necesidades esenciales que debemos 

Imperiosamente aplacar. La sUTia de las necesidades sociales o 

colectivas, por satisfacer es cada dta más compleja e lneludl-

ble. 

(5) lbld. pag. 2. 
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11 La admlnlstraclbn pübllca es una organizaclbn cuya actlvl--

dad se encamina a la satlsfacclbn de las necesidades colectivas 

principalmente en la forma de Servicios P~blicos o mediante brde-

nes dirigidas a que se cumplan los fines del Estado. Sin embar--

go, es a los particulares a los que Incumbe la parte más importa~ 

te y general de esa obra social, siendo menor el campo de acción 

del poder pübllco en el actual Estado Democrático, que toma en 

cuenta factores sociales diversos para as1.111ir la responsabilidad 

de ellos en la forma de Servicio Pübllco o de otras actividades 

administrativas." (6) 

As1 el Servicio Pübllco se define como 11 una actividad técnl-

ca directa o Indirecta de la Admlnlstraclbn P~bllca activa o aut~ 

rizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para 

asegurar de una manera permanente, regular, continua y SIN PR.Q. 

POSITOS DE LUCRO, la satlsfacclbn de una necesidad colectiva de 

Interés general sujeta a un r6glmen especial de derecho pübll-

co. 11 (7) 

En la deflniclbn de Servicio Pübllco, reconocemos sus elemen-

tos más Importantes que son: una actividad técnica, una final!--

dad de satisfacer, una necesidad colectiva, realizada por el Est~ 

(6) Serro Rojas Andr6s. Derecho Administrativo. ler. Tomo. pag. 
77. 

( 7) 1 bl d. pag. 79. 
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do, o por los particulares; y bajo un régimen jurtdlco especial. 

Podemos analizar al Servicio P~blico mediante otros elementos m5s 

generales como serian: 

1.- Generalidad, o sea que todos los habitantes tienen dere-

cho a usar o disfrutar de los Servicios Públicos. 

2.- Igualdad, que todos los habitantes tienen derecho a pres

taciones en igualdad de condiciones. 

3.- Obligatoriedad, que es el deber que tienen las autorlda-

des encargadas de prestar el servicio. 

4.- Continuidad, o sea que el servicio no debe interr1.111plrse. 

5.- Legalidad, el servicio debe realizarse de acuerdo con las 

condiciones establecidas en la Ley; y 

6.- Ausencia del lucro en el Servicio; esto quiere decir que 

el Servicio Público debe ofrecerse a los habitantes sin la Idea 

de ganancia. 
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Estas Ideas se han venido transformando debido al elevado man 

tenlmiento del servicio por lo que en la actualidad se requiere 

de un régimen financiero adecuado de tasas, excenciones, tarifas 

y servidumbres establecidas por el propio Estado, as1 " el Servi

cio Público es una creaclbn del Estado el cual atiende a su orga

nlzacibn y funcionamiento, con los elementos legales y materiales 

que le son necesarios." (B) 

Las formas que reviste el Servicio Público son variadas y pu~ 

den ser en forma centralizada, es decir atendidas directa o indi

rectamente por el Estado; en forma desce~tralizada ya sea por In

terés público o por medio de empresas de participación estatal; y 

por los propios particulares, bajo el régimen de la conceslbn. 

No tratamos de ningunt rrpnera de hacer un an~lisis jur1dlco 

de la lnstltuclbn del Servicio Público, ni tampoco de la figura 

administrativa de In conceslón, mbs consideramos de inler~s parn 

la clarld<id de los conceptos expuestos, el tener una Idea cl1·r<i 

de ambas figuras, ya que consideramos a la Educaclbn como un Ser

vicio Público, el cuill es prestado r.:c.mo hemos dicho por el (st<ido 

o por ks part 1 cul ares b;ij o 1 éJ e.onces ión 1 a cua 1 ;:ra tarem0s de e~ 

pllcar brevemente. 

(8) lbid. pag. 84. 
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"La concesión, es el acto administrativo discrecional por 11'~ 

dio del cual, la autoridad administrativa faculta a un particular: 

a) 11 Para utilizar bienes del Estado dentro de los límites y 

condiciones que se~ala la Ley, y; 

b) Para establecer y explotar un Servicio Pfibllco, también 

dentro de los 11mites y condiciones que se~ala la 

Ley. 11 (9) 

" En la concesión se establecen los derechos que corresponden 

legalmente a la admlnistracl6n p~bllca, para atender al funciona-

miento de los Servicios P~blicos y los derechos que le correspon-

dan al concesionario. Por eso el régimen de la conceslbn de ex--

plotacl6n de bienes del Estado es de Estricto Derecho." (10) 

La doctrina acepta a la conceslbn como un acto mixto, resul--

tante de un acuerdo de voluntades entre el concesionario que ace~ 

ta, bajo ciertas condiciones, administrar el Servicio P~bllco y 

la admlnlstracl6n que le confta ésta gestión. Este acuerdo de vg 

luntades se une al pliego de condiciones establecidas por la pro-

pia ~dministraclbn, que fija las reglas de funcionamiento del Se~ 

vicio: LAS TARIFAS que deben perclbl rse de los usuarios: las san-

(9) lbld. pag. 176. 
( 10) lbld. pl'lg. 203. 
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clones en caso de faltas del concesionario a sus obligaciones y 

duracl6n de la concesl6n. 

11 Las tarifas son el precio que paga el usuario por la prest.! 

cl6n del Servicio Pübllco. Las tarifas son fijadas unllateralme_!! 

te por el Estado, ya sea a trav6s de leyes, reglamentos. decretos 

o acuerdos; generalmente se escucha a los concesionarios en la fl 

Jacl6n de las tarifas, SIN QUE ESTO QUIERA DECIR QUE CONSTITUYE 

CONTRATOS¡ las tarifas son obligatorias para el concesionario y 

el usuario. En la pr6ctlca se publican en el diario oficial de 

la Federacl6n. 11 (11) 

Es conveniente recalcar que la explotacl6n de un servicio p6• 

bllco mediante Ja concesl6n no Implica libertad absoluta de pro-

gramas educativos ni de cuotas o colegiaturas exhorbltantes, por 

cuanto que la explotacl6n del Servicio P6b11co de parte de par

ticulares, verificado en virtud de una concesión jurtdlco admlnl! 

tratlva. debe sujetarse a las reglas que respecto de Ja concesi6n 

establezca el Estado, mismas que debe acatar en su Integridad el 

concesionario. Empero. desgraciadamente, en muchos casos la rea-

1 ldad contradice estos principios. toda vez que aparte de violar 

los programas de enseftanza los concesionarios educativos unllate-

(11) !bid. pag. 181. 
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ralmente fijan colegiaturas muy altas que solo pueden cubrir las 

capas sociales de fuertes Ingresos, lo cual no favorece ni la un! 

dad nacional, ni la justicia social, agravando las Injusticias 

econOmlco, social y pol1tlcas que padece nuestro pueblo. 

"Les obligaciones del concesionario son: 

1.- 11 Ejercitar personalmente los derechos derivados de la 

conces16n. 

2.- No transferir, enajenar o gravar los derechos derivados 

de la concesl6n, sin previo consentimiento de la autorl-

dad concedente. 

3.- Contar con los elementos personales, materiales y finan-

cleros para prestar el servicio y efectuar la explotación 

de los bienes en condiciones bptlmas. 

4.- No ceder, traspasar o gravar el equipo y los bienes dest! 

nados a la concesl6n sin consentimiento de la autoridad 

concedente • 

• 5.- Realizar las obras necesarias para prestar el servicio o 

explotar los bienes, y; 

6.- Prestar el servicio, explotar los bienes en los términos 

y condiciones que se~alan las disposiciones legales.''(12) 

(12) Acosta Romero Miguel. Apuntes de Derecho Administrativo. Ed! 
clones Universitarias. México 1976. pag. 256. 
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La ley reglamentarla del precepto constitucional sobre la Ed~ 

caclbn define a la misma como: 

a) Un Servicio P~bllco (Ar. )o. de la Ley Federal de la Edu

caclbn). 

b) El cual deber~ ser agotado por el Estado sujet&ndose a los 

principios establecidos en el Articulo )o. de la Cons

titución Federal. Autorizando a los particulares a ayudar 

le al cumplimiento del servicio, mediante la concesl6n. 

c) Ast bien los particulares podr&n en todo momento, bajo pr~ 

vla autorlzacl6n de la Secretarta de Educaclbn P~bllca, 

realizar actividades de ensenanza elemental, secundarla, 

profesional y normal. 

d) La autoridad administrativa encargada de regular, coordi

nar la Educaclbn es el jefe del ejecutivo mediante la Se

cretarta de Educacl6n P~bllca la cual otorgar& o negar& 

la autorlzacl6n de la concesl6n y el reconocimiento de va-

1 ldez oficial de los estudios. 

Respecto de lo anterior necesario es exponer el contraste 

de la realidad. 

a) Que la explotaclbn del Serclclo P~bllco no se cumple 
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ef\cazmente. 

b) Que la concesi6n a su vez muestra gran deficiencia en lo 

que respecta a la Educacibn ya que ni el servicio ni la 

concesi6n se prestan en los términos y condiciones que la 

ley señala. 

e) Las asociaciones religiosas son quienes explotan el servi

cio en la mayor1a de las instituciones de enseñanza Impar

tida por los particulares, lo cual est~ prohibido claramen 

te por la legislaci6n. 

d) No se sujetan a los planes de enseñanza establecidos por 

la autoridad competente ya que estos prohiben que se Impar 

ta clases de rellgl6n en las escuelas de enseñanza elemen

tal y sin embargo se llevan a cabo, deformando la instruc

cl6n de los pupilos. 

e) Deforman la capacidad de aprendizaje pues la enseñanza 

clent1flca se ve deteriorada debido a la lnflltrac16n de 

dogmas establecidos por el clero. 

f) Las cuotas o pagos que se establecen para tas Institucio

nes particulares de Educaclbn no son controladas ni mucho 

menos establecidas por la Secretar1a de Educac16n, ta cual 

es la encargada de reglamentarlas. Por lo que: 

g) Las Instituciones particulares obtienen un lucro desmedl-
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do, una riqueza lleg1tlma, Indebida en base de la explota

cl6n del patrimonio de los padres de fam11ia, a mas de que 

las ganancias no son reinvertidas ni mucho menos ayudan al 

desarrollo del pa1s y s1 crean un separatismo social y ec~ 

nbmlco entre los estudiantes a mas de retrazar el desarro

.1 lo educativo ya que con el mi to de que ayudan a la solu-

cl6n de la problemática educativ~ obstruyen la actividad 

del Estado para construir más y mejores Instituciones de 

enseñanza donde se fomente una conciencia com~n de Igual-

dad y de respeto aspirando por consiguiente alcanzar una 

verdadera forma democrática de vida donde no exista un se

paratismo social y econbmlco. 

11 Art. 5.- La Educacibn que imparta el Estado, sus órganos 

descentralizados y los particulares con autorización o con recon~ 

cimiento de Validez Oficial de estudios, se sujetará a los prlnc! 

plos establecidos en el A~ttculo 3 de la Constitución Politice de 

los Estados Unidos Mexicanos y tendrá las siguientes finalidades: 

11 Promover el desarrollo armónico de la personal ldad, para 

que se ejerzan en plenitud las capacidades h001anas. 
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11 11 Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el 

sentido de la convivencia Internacional. 

111 11 Alcanzar, mediante la enseñanza de ·1a lengua nacional, 

un ideal com~n para todos los mexicanos •••• 

VIII 11 Promover las condiciones sociales que lleven a la dis

tribucl6n equitativa de los bienes materiales y cultura

les, dentro de un régimen de libertad. 

XIV 11 Infundir el conocimiento de la Democracia como la forma 

de gobierno y convivencia que permita a todos participar 

en la toma de decisiones, orientada al mejoramiento de la 

sociedad. 

XV 11 Promover las actividades solidarias para el logro de una 

vida social justa. 

XVI 11 Establecer los derechos Individuales y sociales y postM 

lar la paz universal, basada en el reconocimiento de los 

derechos econbmicos, políticos y sociales de l~s necio--

nes. 
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11 Art. 8.- El criterio que orlentarti a la Educ<ici6n que imP"!. 

ta el Estado y a toda I~ Educacibn primaria, sccundarln y no~nnl 

y a la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesi-

nos se mantendrá por completo ajena a cu¿¡Jquler doctrina rel igio-

sa y basado en los resultados del progreso cientlfico, luchará 

contra la Ignorancia y sus efectos, las servldooilires, los fenati~ 

mos y los prejuicios. 

11 Art. 9.- Las corpor.?ciones rel lgiosas, los mlni!>tros .;e los 

cultos; las sociedades por acciones que, exclusiva o predominent~ 

mente, realicen actividades educativas y las asociacione~ o soci~ 

dades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de 

cualquier credo religioso, no lntervendrbn en forma rilguna en 

PLANTELES en que se imparta Educación primaria, secundarla y nor 

mal y la de cu~lquier tipo o grado destinada a obreros o a cam-

pes i nos •11 
( 13) 

Quiero hacer hinceplé en el precepto an~~rior, puesto que co~ 

sidero que al igual que el Articulo 3 fracción IV de Ir propia 

Constitucl6n (Reforma de 1945) son contrarios al texto constitu--

cional primitivo de 1917 que establecía una total seperaci6n del 

clero en la Educación, ya que decla en su segundo párrnfo: 

( 13) Ley Feder;il de Educ,'ción. Diario Oficial del 22 de novlem-
bre de 1973. 

.. 
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11 Ninguna corporacl6n religiosa, ni ministro de algCm culto, 

podrb establecer o dirigir escuelas de lnstruccl6n primaria •••• 

y superior que se Imparta en los establecimientos partlculares, 

tambUin ser:i laica." ( 14) 

Aprecio que se ha roto el esp1rltu del Constituyente de 1917; 

al Igual que todo el proceso hlst6rlco y social del slglo XIX, 

desde que nace México como pats llbre y soberano; que se ha trai

cionado el pensamiento e Ideales del Doctor Hora, de Valent1n G6-

mez Farlas, de Jutirez, de Justo Sierra, Antonio Caso, de Bassols 

y Cbrdenas, entre otros, que no son sino los representantes del 

pensamiento reformador del esp1rltu del pueblo, expresado por 

sus mbs claros y justos pensadores, los cuales separaron al culto 

religioso de la enseñanza, por considerarlo nocivo lo cual ha qu~ 

dado claramente demostrado a lo largo de nuestra historia. As1 

pues, ahora se faculta a las corporaciones religiosas, e los mi

nistros de cultos y a las sociedades o asociaciones a que reali

cen actividades educativas, se limita ~nlcamente a que no Inter

vengan en forma alguna en los PLANTELES donde se Imparta Educa

cl6n primaria, secundarla y normal y la destinada a campesinos y 

obreros. Ahora bien surgen varias preguntas; las cuales contest~ 

remos no sin antes reafirmar que son producto de lagunas de la 

(14) Diario de los Debates. Constituyente de Querétaro. 1916-1917. 
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t.- ¿Qu6 debe entenderse por planteles? 

La lnstltuclbn de ensei'lanza que se dedica a Im

partir conocimientos elementales a los educandos. 
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2.- ¿A quién pertenecen el mayor nCrnero de Instituciones de 

ensei'lt~aza Impartida por los particulares? 

Bien sabido es que a las corporaciones o asociaciones 

rel !glosas. 

3.- ¿El clero Imparte en forma gratuita la ensei'lanza? 

Como hemos establecido obtiene un lucro desmedido e_! 

qullmando el patrimonio familiar. 

4.- ¿Se ajusta a las reglas y normas del Servicio P~bllco y 

de la concesl6n? 

Nb, cocno ha quedado demostrado. 

5.- ¿Existe coherencia y por lo tanto no contradlcc16n dentro 

del propio texto constitucional, ya que por un lado esta

blece que la Educacl6n se mantendrb por completo ajena a 
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cualquier doctrina religiosa y por otra parte faculta a 

esta a Intervenir en actividades? 

Para los efectos de evitar un enfrentamiento si no 

armado s1 ldlol6glco entre los mexicanos debemos 

pugnar porque de la enseñanza elemental se excluya 

toda partlclpacl6n del clero, tanto a nivel de ense

ñanza como a nivel de admlnlstracl6n. El Estado y 

los concesionarios particulares tienen una tarea 

trascendental la de combatir la Ignorancia, para evl 

tar el separatismo que por ahora divide a las esfe• 

ras socloeconOmlcas de la poblacl6n nacional. En 

efecto, aunque de manera belada la contradlcci6n 

existe y debe por lo mismo desaparecer de nuestro te!_ 

to constitucional seg~n lo anotaremos posteriormente. 

6.- ¿Debemos considerar, que porqu~ la Educacl6n es Demoer~tl 

ca, deber~ permitirle al clero, seguir Interviniendo en 

la Educacl6n, dirigiendo a las generaciones de menores, 

creando un separatismo entre la misma juventud, creando 

clases, castas y por lo mismo una falta total de unidad 

nacional a m~s de la p~rdlda de la justicia social, pues 

la divide y crea un velo de prejuicios, servidumbres y f-ª 
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natlsmos que no son ctra cosa que seguf r auspiciando la 

Ignorancia y la miseria del pueblo mexfcano? 

Cuando exista una verdadera unidad nacional donde se rel 

tere dta a d1a la justicia social tendiente a fortl· 

ficar una verdadera unidad nacional, una verdadera De

mocracia donde el hombre se dignifique a si mismo den

tro de la sociedad; cuando no haya un solo niño que se 

quede sin Instrucción, cuando la poblaclOn, los habl-

tantes no ~nlcamente del centro del pa1s, sino que de 

todos los rincones de toda la Rep~bllca, sepan leer y 

escribir, a m6s de contar con un nClmero de conoclmlen 

tos generales que los muevan a realliar una verdadera 

autocrttlca que los haga pensar, debatir, crear una 

verdadera conciencia social, to cual se lograr~ ~nlcA 

mente hllllanlzando y educando a todo el pueblo como 

elemento esencial para ta existencia y desarrollo del 

Estado. 

Al seguir contemplando el texto de la ley encontramos la rel

tcracl6n al principio jur1dleo de generalidad, o sea darle acceso 

a todos los habitantes a la Educación, con el fin de eliminar los 

deséqulllbrlos econl>mlcos y sociales, reafirma también el car~c-
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ter gratuito que debe tener toda ense~anza que Imparta el Estado 

en forma directa, Califica de Interés social las Inversiones que 

en materia educativa realizan el Estado, sus organismos descentr,2 

!Izados y los particulares, siendo el jefe del Ejecutivo la auto

ridad que reglamente la Educaclbn por medio de la Secretarta de 

Educaclbn P~bllca, as1: 

11 Art. 10.- Los servicios de la Educaclbn deberlln extenderse 

a quienes carezcan de ellos, para contribuir a eliminar los dese-

qulllbrtos econbl'lllcos y sociales. 

11 Art, 12,- La Educaclbn que Imparta el Estado serll gratuita, 

Las donaciones destinadas a la Educaclbn en nlng~n caso se enten-

derlln como contraprestaciones del Servicio P~bllco. 

11 Art, 13.- Se cal lflcan de Interés social las Inversiones 

que en materia educativa realizan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares, 

11 Art. 14.- Se establece que el Poder Ejecutivo Federal debe 

expedl r los reglamentos necesarios para su apl lcaclbn. 11 ( 15) 

(15) Ley Federal de Educaclbn. Diario Oficial del 22 de noviembre 
de 1973. 
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Con lo antes expuesto se confirma el carhcter Federal de la 

ley de Educacl6n ya que unifica a esta en todo el pa1s, de acuer

do con lo dispuesto por las fracciones VIII del Art1culo 3o. y 

del Art1culo 74 fraccl6n XXV de la Constltuclbn. 

Determina que el Estado, sus brganos descentralizados y los 

particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios e~ 

pedlrhn diplomas, tttulos o grados académicos, no solo a quienes 

hayan cursado el nivel superior, sino también a quienes hayan CO.!! 

clu1do el tipo medio y elemental, de conformidad con los requisi

tos establecidos en los correspondientes planes de estudio. Fa

culta al Poder Ejecutivo Federal para crear, por conducto de la 

Secretarla de Educaclbn P6bllca, un registro nacional de educan

dos, educadores, t1tulos académicos y establecimientos educatl-

vos. Robustece el principio de autonom1a del nivel superior de 

la ense"anza, al disponer que la funclbn educativa a cargo de las 

Universidades y de los establecimientos de educaclbn superior que 

tengan el carhcter de organismos descentralizados del Estado se 

rijan de acuerdo con sus ordenamientos orghnlcos. 

11 Art. 15.- El sistema educativo nacional, comprende los ti

pos elemental, medio y superior, en sus modalidades escolar y ex-
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traescolar •••• 

11 Art. 20.- El fin primordial del proceso educativo es la for 

maclOn del educando. Para que este logre el desarrollo armbnlco 

de su personalidad, debe asegur~rsele la partlclpaclOn activa en 

dicho proceso, estimulando su Iniciativa, su sentido de responsa

bl l ldad social y su esp1rltu creador. 

11 Art. 23.- El Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios ex 

pedlrb certificados y otorgar~ diplomas, t1tulos o grados académ! 

cos a favor de las personas que hayan conclu1do el tipo medio o 

cursado estudios de tipo superior, de conformidad con los requls! 

tos establecidos en los correspondientes planes de estudio. Di

chos certificados, diplomas, t1tulos y grados tendr~n validez en 

toda la Rep~bllca. 

11 Art. 2~.- A la funclbn educativa comprende: 

VII 11 Realizar campañas que tiendan a elevar los niveles 

culturales, sociales y econOmlcos de la poblaclOn y, 

en especial, los de las zonas furales y urbanas marg! 
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nadas. 

11 Art. 25.- Compete al Poder Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretar1a de Educación PClbllca: 

11 Prestar en toda la RepClbl lea el Servicio PClbl leo Ed_y 

caclonal sin prejuicio de la concurrencia de los Esta

dos y Municipios y de otras dependencias del Ejecutivo 

Federal, conforme a las leyes aplicadas. 

IX 11 Vigilar en toda la RepClbllca el cumplimiento de esta 

ley y sus dlspostclones reglamrntarlas •••• 

11 Art. 31.- La función educativa a cargo de la Universidad y 

los establecimientos de Educación superior que tengan el car~cter 

de organismos descentralizados del Estado se ejercer~ de acuerdo 

con los ordenamientos legales que la rigen. 

11 Art. 48.- Los habitantes del pa1s tienen derecho a las mis

mas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, sin 

mas limltaclbn que satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones relativas. 
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11 Art. 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educa• 

tlvo nacional tendr:in validez en toda la RepCJbllca. 11 (16) 

Considero que la ley Federal de Educación no determina y por 

lo mismo no controla o regula en forma Ideal el Servicio P~bllco 

Educativo y que no cumple con los Ideales tan caramente luchados 

por nuestros legisladores a lo largo de la historia de México 

desde que se consolldb como pats Independiente hasta el primer 

cuarto de siglo presente, en lo que respecta a separar total y 

tajantemente la Educaclbn de cualquier Influencia religiosa, de 

cualquier culto. También es cierto reconocer que en términos ge

nerales la ley Federal de Educacl6n, confirma el respeto a las 

Instituciones del Estado y a los Ideales de libertad e Igualdad 

social a m:is de promover et derecho a la comunlcaclbn y el dl:ito

go entre los educandos, los educadores. y el Estado. 

(16) lbld. 
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2 ) Sentido y Trascendencia de la Democracia. 

Cuando hablamos de Democracia lmpl1cltamente la relacionamos 

como un sistema jur1dlco o como un r~glmen po11tlco, olvidando 

sus aspectos hlst6rlco, pslcol6glco, económico y social los cua-

les han actuado en la formaclbn y evolucl6n del concepto Democrá-

tlco. Ahora bien, comencemos por aclarar algunos principios. 

" Por gobierno debemos entender, tanto el conjunto de brganos 

del Estado, como a las funciones que desarrolla el Poder Público. 

Consiguientemente por forma de gobierno debemos entender la es--

tructuraclbn de dichos órganos y la manera lnterdependlente y la 

sistematlzaclbn de realizaclbn de tales funciones"• (1) 

Por otra parte dentro de las formas de gobierno se encuentra 

la República que etlmolbglcamente significa la Cosa Pública (Res 

Pública) as1 pues, República denota la forma de organlzacl6n pol! 

tlca de un Estado. Consta por consiguiente " todo lo concernien-

te al lnter6s general, social o nacional o sea la cosa del pue-

blo "• (2) entendemos por pueblo, no cualquier agregado humano In. 

forme, sino una colectividad unida por las leyes y el lnter~s co-

mún. 

(1) Burgoa lgnaclo. Derecho Constitucional. Editorial Porrúa. 
2da. Edic16n. 1976. pags. 447-448. 

(2) lbld. pag. 449. 



185 

11 Seg~n lo ha sostenido la doctrina, la Rep~bllca Democrática 

es el origen de la Investidura de los titulares de los órganos 

primarios del Estado, es la voluntad popular mayoritaria sin dls-

tlnclón clasista alguna, y la cual participa directa o Indirecta-

mente en la expresión de la voluntad estatal mediante la creación 

de normas jurídicas abstractas y generales 11 , (3) 

11 Por otra parte la Constitución, es un documento jur1dlco P2 

litlco solemne, emitido en virtud de la Inalienable soberan1a del 

pueblo tendiente a proteger la libertad y los derechos fundament~ 

les de la persona humana en el que se precisan los órganos del pg 

der, determinan sus respectivas atribuciones y sus formas de co-

laboraclón y de control reciproco, se regulan los procedimientos 

democrbtlcos de participación en el proceso po11tlco, se estable-

cen los valores que debe proteger el Estado y se consigna la for

ma de controlar la legalidad de los actos de los gobernantes",(4) 

Para poder definir a la Democracia hay que hacer aluclón a 

los diferentes conceptos que ha tenido en la historia a mbs de en 

tender y conocer los elementos de que se compone, así: 

Aristóteles aseguraba que el poder puede recldlr en un lndlv! 

(3) lbld, pag, 491. 
(4) Venegas Trejo Francisco Dr, Apuntes de Clase, 
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duo, en una mlnorla o en una mayor1a. 

En el primer caso, cuando el poder recae en una sola persona 

nos encontramos frente a la monarqu1a. 

Cuando una mlnor1a controla el poder estamos frente a la arl~ 

tocracla, y cuando el poder recae en la mayor1a nos encontramos 

ante la Democracia. 

Estas formas degeneran respectivamente: en tlranla, si el po

der lo ejercita una sola persona en beneficio propio; ollgarqu1a, 

si se hace uso del poder en beneficio de los pocos que lo deten-

tan y en demagogia si se Inclina en provecho de determinada clase 

favorecida, desposeyendo y explotando a las grandes masas socia-

les. 

La monarqu1a, lv aristocracia y la democracia constituyen lo 

que el gran establrlta denomln6 forma$ puras de gobierno, por en

contrarse encaminadas a buscar el bienestar del pueblo; en cambio 

la tlran1a la ollgarqu1a y la demagogia constituyen las formas lfil 

puras del gobierno. 
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El propio Arlstbteles, entend1a por Democracia, 11 al gobierno 

que emana de la voluntad mayoritaria del grupo total de ciudada

nos, teniendo como finalidad el bienestar colectivo 11 • (5) 

Santo Tom~s de Aquino, contemplaba la Democracia desde dos 

puntos de vista: 

1.- " La partlclpacl6n de todos los ciudadanos en la forma--

cl6n de la voluntad del Estado; y 

2.- La especie de gobierno y domlnacl6n de los gobernantes 

ante los gobernados 11 • ( 6) 

Para Kelsen: " el Estado 1 lberal es aquél cuya forma es la D.!; 

mocracla, porque la voluntad Estatal u Orden Jur1dlco, es producl 

do por los mismos que a ellos están sometidos "• (7) 

Karl Loewensteln, ase~uraba que no puede darse un tipo de De-

mocracla, sino que ésta puede organizarse dlversiflcadamente en 

~lstlntas especies gubernativas variables en cada Estado espectf! 

co "· (8) Loewensteln afirmaba que la Democracia se Integra en 

diversas formas de gobierno tales como: 

(5) 
(6) 

(7) 
IR\ 

lbld. pag. 493. 
Tena Ram1rez Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Edl-
torlal Porr~a. 2da. Edlclbn, México 1974. pag. 98. 
Kelsen Hank. Teorla General del Estado, pag,414. 
Aurnn~ 1 nn:>r ln _ n .. recho Cons t 1 tuc i ona 1. Ed 1tor1a1 Porr~a. 2da 
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1.- 11 La Democracia directa, cuando Interviene todo el pueblo 

como electorado. 

2.- El Gobierno de Asamblea, el Parlamento o Asamblea repre--

sentan al pueblo y son el superior detentador del poder. 

3.- Parlamentarismo, aqu1 existe una separación entre el po· 

der del Parlamento o Asamblea y en el gobierno el cual lo 

Integra un gabinete. 

~.- Presidenciallsmo, cuando en el gobierno predomina el Po--

der Ejecut lvo. 

5.- Directorlal, que no es otra cosa que el gobierno colegia-

do 11 • (9) 

Por su parte Carl Schmlth, estima que la Democracia no es mas 

que un" Concepto Ideal, muy general el cual en la actualidad se 

ha Identificado con el 1 ibera! lsmo, social lsmo, justicia, hlrllanl

dad, paz y reconcl 1 laclón de los pueblos "• ( 10) 

El concepto o Idea en donde podemos apreciar una mejor com--

prensión de lo que es la Democracia lo expresó Llncon, el cual la 

describe como, EL GGBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL 

PUEBLO. 

(9) Loewensteln Karl. Teor1a de la Constitución. pags. 91·92. 
(IO)Schmlth Carl. Teor1a de la Constitución. pag. 262. 
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Etlmo16glcamente Democracia significa el poder del pueblo 

(Demos-pueblo y Kratos•poder o autoridad) expreslbn que como de-

clara," Herrera y Lasso. No dice nada y dice todo"• (11) 

Observamos claramente que en la teorta jurtdlca pol1tlca, no 

existe una Idea uniforme de lo que es la Democracia. mAs entre 

los diversos conceptos aparecen denominadores comunes. As1 la D~ 

mocracla contiene elementos que la caracterizan y a los cuales 

nos referiremos brevemente: 

11 Primer elemento.- Declaracl6n do~Atlca sobre la radlaci6n 

popular de la soberan1a "• (12) 

Esto no es otra cosa sino en res1.111en, que un sistema de go--

blerno. serA democrAtlco. cuando el 6rden jurldlco fundamental en 

que se Implanta reconoce declaratlvamente que la soberan1a reside 

en el pueblo. 

11 Segundo elemento.- Origen popular de los titulares de los 

brganos primarios del Estado"• (l3) 

Por la representacl6n polttlca al crearse el Derecho Constlt~ 

(11) Burgoa lgnac!o. Derecho Constitucional. pag. 493. 
(12) lbld. pag. 97. 
(13) lbld. pag. 499. 
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clonal y al Implantarse la forma Democrática, el pueblo se re:¡er-

va, mediante una declaracibn preceptiva, la potestad de elegir 

a las personas que lo van a representar en los Organos del Est~ 

do, que generalmente son el Organo Legislativo (Diputados y Sen~ 

dores) y el Organo Ejecutivo, ya que el Organo Judicial como es 

el caso de nuestro pa1s, está Integrado por Magistrados nombrados 

por el jefe del Ejecutivo Federal. 

11 Tercer elemento.- Control popular sobre la actuacibn de los 

brganos del Estado "• ( 14) 

Dentro de un sistema Democrático los ciudadanos deben estar 

en contacto permanente con los gobernar.tes, ejerciendo sobre és-

tos un control pol1tlco sobre su actuaclbn. 

11 Cuarto elemento.- la Juridicidad"• (15) 

La Democracia, es además de un régimen pol1tlco, un régimen o 

sistema de derecho dentro del cual se estructura y funciona el E~ 

tado, o sea que es una forma de gobierno organizada por la Const! 

tuclbn y por la leglslaclbn ordinaria.y en la que, además, el po

der p6bllco cunple tales disposiciones basándose en la ley. 

(14) lbld. pag. 509. 
(15) lbld. pag. SSO. 
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11Q.ulnto elemento.·La dlvlslbn o separaclbn de poderes". (16) 

Es evidente que para que opere la juridicidad, sobre los ac-

tos del poder p~bllco se requiere de una dlvlslbn de poderes que 

no es otra cosa que separar las funciones del poder del Estado y 

no al poder propiamente dicho, Instituyéndose as1 los tres 6rga--

nos clhslcos, cada quien con una funcl6n espec1flca. Organo Le· 

glslatlvo, Ejecutivo y Judicial. 

11 Sexto elemento.- La Justicia Social 11
• (17) 

Considero como elemento clave de la Democracia a éste, ya que 

es el que nos va a determinar en forma precisa, si existe o no d,! 

mocracla y en caso de existir, en que medida se encuentra ésta en 

un determinado Estado. la justicia social es la medida en que un 

Estado reconoce una Igualdad polttlca jur1dlco, econOmlca y so· 

clal entre sus habitantes; la medida en cbnio un gobierno lucha 

por reconocer y otorgar mayor nCanero de derechos a las masas de1 

protegidas, y es la medida en que el Estado Integra mhs a la po·· 

blacl6n creando una verdadera nacl6n o sea el grupo de habitante~ 

unidos por un mismo sentimiento de Igualdad, libertad y de digni

dad humana contemplando al hombre no en forma aislada sino como 

(16) lbld. pag. 554. 
(17) lbld. pag. 562. 
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miembro y parte integrante de la sociedad. Siendo por conslgulen 

te la medida de como un Estado es Oemocr~tlco. 

As1 bien la Democracia ha sido Interpretada de diversas for

mas seg~n el tipo de estructura pol1tlco o ldeolbgico de determi

nado pa1s. No por eso podemos decir que la concepclbn de Democr~ 

cla de determinado Estado es la más exacta o la más perfecta, 

m~xlme ahora que ya n6 ~nlcamente se liga al liberalismo, puesto 

que nos hemos dado cuenta que la Democracia se liga también al s~ 

clallsmo o a otros sistemas pol1tlcos, as1 tenemos también los 

Estados Socialistas que afirman tener un sistema democr~tico. 

México no ha sido la excepclbn ya que ha sido uno de los pri

meros paises que ha tratado de nivelar los valores positivos del 

liberalismo as1 cano los valores positivos del socialismo. 

La Constltuci6n Mexicana, Incorpora las Ideas del Estado de 

derecho y la subordina a los principios de la Democracia Social, 

asegurando el concepto del Estado social de derecho ya que por 

una parte reconoce las garanttas Individuales de las personas y 

por el otro establece las garant1as sociales y abre el camino pa~ 

rala justicia social, elemento fundamental como ya hemos visto 



193 

para que exista la Democracia. As1, nuestra Constltuclbn, esta

blece en sus Artículos 39 y 40; que es la voluntad del pueblo me

xicano constituirse en una Rep6bllca, Representativa, Democrática 

y Federal, residiendo Ja soberan1a nacional originariamente en 

el Pueblo; todo poder p~bllco dimana del mismo y se Instituye P!. 

ra beneficio de 6ste, estableciendo por consiguiente que el pue-

blo tiene en todo tiempo el Inalienable derecho de alterar o modl 

ficar su forma de gobierno. 



194 

l) Finalidad del Concepto Democracia Contenido en el Art1culo l 
Constitucional. 

Debemos hablar de la Democracia como una realidad no como un 

· concepto tebr 1 co. 11 Rea 11 dad de una forma po 11t1 ca y de una for-

ma de vida, ya que ésta será la manera de cOmo puede ser compr~ 

bada 11 (1) 

La Democracia como ya lo hemos Indicado se ve lntlmamente 11-

gada a la Constltuelbn, como principio restrictivo del ejercicio 

del poder. En otras palabras para poder comprender a la Democra-

cla es menester entender y conocer primero lo que es la Constltu-

clbn. 11 Burke. demostraba y fundamentaba que el brden constltu--

cional no es algo ya creado, sino algo que se ha desarrollado y 

ha crecido. Que la Constltuclbn es la expreslbn de todas las 

tradiciones y costumbres de una sociedad determinada, y por esto 

estlt org~nlcamente coordinada "• (2) Se trata pues. de la forma-

cl6n del hombre. de un fenómeno totalmente general; cada sociedad 

tiene la tendencia a crearse una Imagen. y de orientar las activl 

dades económicas sociales seg6n esta Imagen, ahora bien hay que 

llevar esa Imagen que no es otra cosa que los Ideales, las ambl--

clones y anhelos del pueblo a la normatlvldad. Debemos entender 

el 6rden Democr~tico como forma de vida o sea que es necesario 

(1) Frledrlch c. J. La Democracia como Forma Pol1tlca y como For
ma de Vida. Editorial Tecnos. Espa~a. pag, 19. 

(2) lbld, pag, 23, 
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que exista una amplia libertad; un Orden jurtdlco entre la rela-

clbn de mando y la Inherente a toda la sociedad, a todo el grupo 

de estatales que conforman la poblacl6n de gobernados, en la cual 

se reconozcan los derechos de Ja persona humana, dignificándola 

como tal, tanto en sus actos de relacl6n con el grupo hw1ano como 

a sus actividades como ser Independiente. 

La funcl6n del Estado es pues otorgar a sus gobernados el ma

yor nl:lnero de libertades. ya que éstas son la medida de una nece

sidad, la cual si no es satisfecha Impide al hombre alcanzar la 

plenitud de su ser, ast adem~s de defender los derechos lndlvldu~ 

les del ser abstracto reconoce tambl6n los derechos sociales, que 

son aqu611os derechos del hombre situado dentro y dependiente rei 

pecto al n~dlo que lo convierte en lo que es. 

Una sociedad Democr6tlca es pues, en suma, aqu61la en que se 

excluyen las desigualdades para alcanzar una mejor condlclbn de 

vida polttlca. econOmlea y social. 

Nuestro legislador ha contemplado con tristeza la explotaclbn, 

la miseria y la continua vlolacl6n que se ha hecho a lo largo de 

nuestra historia a los grupos marginados de la poblael6n romplen-
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do con la Igualdad entre el hombre, d6ndole a unos pocos los ben~ 

flclos del poder y a las grandes mayor1as el desamparo y la sunl

sl6n por generaciones completas, hecho que lo ha movido a crear 

por medio de la legalidad todo un brden dentro del cual las dlveL 

sas esferas socloeconbmlcas puedan subsistir sin menoscabo de su 

dignidad y tratando ante todo de lograr una mejor condlcibn de v! 

da mAs justa y equitativa para los d6blles y desamparados para 

que mediante esta forma toda la comunidad nacional cuente con un 

mejor slste111e econ6mico y social; claro est6 que esto no es tarea 

fAcll; as1 pues el legislador no se limita a establecer un sin 

nClnero de derechos y garant1as, reconocl6ndole al hombre una ple

na Igualdad ya que si bien es cierto que ante la ley mexicana to

do Individuo gozarA de las garant1as que otorgue la Constltuclbn, 

y que por lo tanto a la luz del Derecho mexicano, todos los hom-

bres son Iguales y gozan de las mismas prerrogativas, cierto es 

tambl6n que el hombre que vive en la miseria y en la Ignorancia 

se encuentra en condiciones desventajosas de desigualdad ante 

aqu61 que estA hallegado a los medios de conocimiento y que cuen

tan con una mejor condlclbn econ6mlca y por tanto social; por lo 

mismo jamAs podrA existir Igualdad entre ambos. En consecuencia 

para poder luchar y romper tales desigualdades además de estable

c~r derechos y garantlas hay que dar la oportunidad a las mayo--
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r1as desprotegidas a que tengan acceso a la Educacl6n ya que 6sta 

los proveer~ de la riqueza del conocimiento por medio del cual P2 

drln llegar a obtener una mejor condlcl6n social y econbmlca, 

creando as1 la justa balanza entre las distintas esferas sociales 

por una parte y al Estado por la otra, trayendo como consecuencia 

IClglca un verdadero desarrollo. 11 Desarrollo, concebido como la 

capacidad de un pa1s para ser autosuflclente en lo econ6mlco; li

bre y Democr~tico en lo pol1tlco y justo y equitativo en lo so-

clal 11 • (3) 

El Congreso de la Unl6n, en uso de sus facultades unificará y 

coordinará la Educacl6n en toda la Rep~bllca, expidiendo las l~ 

yes necesarias destinadas a distribuir la funcl6n social educati

va en toda la Rep~bllca como lo lndl'a el articulo 75 fraccl6n 

XXV de nuestra Constltucl6n. 

De todo lo expuesto podemos concluir que el legislador mexlc~ 

no ha descubierto que la Democracia no solo puede ser entendida 

como una estructura .Jlr1dlca o como un sistema o r6glmen pol1tl

co, sino que va m~s ali~; mas que nada es un concepto social ten

diente a otorgar una Igualdad a todos los miembros de la c.omunl-

dad, una Igualdad de condiciones de existencia, sustento, allmen-

(3) Bravo Ahuja V1ctor. La Obra Educativa. SEP 70. pag. 19. 
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tacl6n, trabajo, Educaclbn, cultura, dlverst6n, etc.; para alean-

zar un mejor sistema o medio de vida, el cual solo podr~ lo--

grarse con el libre acceso a la Educacl6n, en forma general, o 

sea Implantando la Educación como un derecho de todos los mexlca-

nos, creando una enseftanza elemental obligatoria donde se fomente 

el amor y el respeto hacia las Instituciones nacionales; creando 

una conciencia solidarla Internacional basada en el respeto de 

los pueblos, tanto en su soberan1a Interna bajo la autodetermina-

clbn, como en su soberanta externa en su Independencia autonom1a 

ante las dem~s naciones del mundo; a respetar a la persona contrl 

buyendo a la mejor convivencia h~ana a fin de robustecer en el 

educando el aprecio a la dignidad de la persona, la familia y de 

la sociedad adem~s de sustentar los Ideales de fraternidad e 

Igualdad de derechos para todos los hombres, evitando privilegios 

de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de Individuos "• (4) 

(4) Inciso "C" de la fracción la. del Art1culo 3 de la Constltu
cl6n de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4 ) La Educacl6n y la Democracia Pol1tlca y Social. 

Como ha quedado asentado, la Educacl6n estA en 1ntlma rela-

clOn con la enseftanza, ya que gran parte del proceso educativo 

tiene lugar durante el per1odo escolar, por ello, las diversas 

disciplinas no deben tener meramente un carActer Informativo. 

sino mAs bien un sentido formador del esp1rltu y de sus faculta

des que st111lnlstre al h0111bre la preparacl6n que lo convierta en 

elemento dlnllmlco de la sociedad. Es por eso que siendo la Educ.!. 

cl6n tambl~n un derecho social, el Estado C<llllD titular del pueblo 

mexicano debe seguir concentrando su mejor atencl6n, para que en 

un futuro Inmediato el progreso y bienestar alcance por Igual a 

todos los sectores sociales. 

Vista esquem&tlcamente la evolucl6n que ha tenido la enseftan

za, en los distintos momentos que viviera la hl.l'llanldad, conviene 

examinar un concepto Importante como es el de la técnica de la 

EducaclOn. 

11 Al Igual que todos los conocimientos sistematizados, Ja té~ 

nlca de la Educacl6n fué precedida por el hecho material de la 

Educaclbn, que realizaba el hombre primitivo en forma emp1rlca 
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sin m6s orlentael6n que sus propios Instintos y sin mayor expe--

riencla que la acllllulada en una generacl6n. Cuando mediante la 

escritura o la tradlcl6n. las nuevas generaciones acumulan reglas 

para educar y las clasifican, nace una teorta educativa, que a la 

postre buscar6, fundamentar6 clenttflcamente, dando lugar al nacl 

miento de la teor1a de la Educacl6n "• (1) 

" Ast como en otros dominios del saber la actividad procede a 

la reflexl6n sobre tal actividad. tambl6n aqut el hecho de la Ed~ 

cael6n primero espontbnea o deliberadamente se educa, después se 

observa y se reflexiona sobre ello, y poco a poco se va gestando 

un concepto acerca de la esencia y método de la Educacl6n, que en 

el curso de la historia se coovlerte en una teor1a pedag6glca. 

Has tarde las nuevas generaciones recogen esta teor1a que suele 

ponerse en práctica de donde sacan nuevas experiencias para form~ 

lar o reformar a la teor1a Inicial. As1 nos encontramos teorta y 

praxis en saludable relacl6n y as1 se va desenvolviendo en el 

tiempo la teor1a y técnica de la Educacl6n "• (2) 

Precisando el origen de la pedagogta como ciencia y técnica 

de la Educacl6n, hay que hacer un inventarlo de los problemas tés_ 

nleos, a pesar de que las teor1as a&n no se ponen de acuerdo en 

(l) Larroyo Francisco. Ciencia de Ja Educaclbn. Editorial 
pag. 97. 

(2) lbld. pag. 98. 
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re1acl6n con su contenido; pues resulta Indispensable poner bases · 

para sustentar las Ideas concluslvas. 

Los problemas técnicos que ameritan examen en raz6n de su Im

portancia para la materia que nos ocupa considero que son: 

1.- Planes de estudio actualizados. 

2.- Programas escolares organizados. 

3.- Métodos de ensenanza acordes a la realidad nacional. 

4.- Organlzacl6n y Admlnlstracl6n escolar. 

S.- Estlmacl6n de resultados en la labor educativa. 

6.- Servicios escolares y a~lnlstratlvos m~s eficientes. 

7.- Capacltaclbn del profesorado~ 

8.- Calendarios escolares organizados en forma eficaz. 

9.- Libros de texto en mayor nl'.lmero. 

10.· lnvestlgacl6n pedagbglca. 

11.- Acclbn extraescolar. 

12.- Cünpl !miento de la leglslacl6n. 

la simple enunclacl6n de los problemas técnicos pone de rell~ 

ve su enorme trascendencia para los fines supremos de la Educa

clbn. La técnica m~s avanzada reclamará los mejores planes y prg_ 
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gramas de estudio, de acuerdo con la edad y el ciclo educativo; 

los m6todos que mayores rendimientos ofrezcan una organlzacibn y 

admlnlstracl6n escolares que garanticen el m&xlmo aprovechamlen-

to¡ una superacl6n escolar que a tiempo corrija errores y estlmu• 

le aciertos; la estlmacl6n de resultados para obtener en cual-

quier momento hasta donde ha sido posible llegar; la superacl6n 

cultural permanente del maestro como factor primordial de la Edu

cacl6n; los calendarios escolares que presenten mayores comodida

des; textos preparados con cuidado de acuerdo con los Ideales de 

Ja colectividad y los programas vigentes; la lnvestlgacl6n perma

nente como medio de acrecentar nuestro patriotismo cultural; el 

control y slstematlzacl6n de los factores extraescolares de Ja 

Educaci6n; y sobre todo la estricta aplicación de las dlsposlclo• 

nes jur1dlco administrativas contenidas en la ley, los reglamen

tos y circulares para un mejor cunpllmlento de una mejor y m~s 

eficiente Reforma Educativa. 

Del tino que tenga la admlnlstracl6n p~blica en el plantea-

miento de los problemas t6cnicos que se ha presentado, depender& 

el porvenir de la Educac16n nacional y el destino de las genera• 

clones que nos sucedan, por ello no debe escatimarse esfuerzo al

guno en recalcar su Inestimable valor. 
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Es as1 como la escuela de nuestro tiempo ha de responder a 

los Imperativos y prop6sltos que la Inspiran no olvidando su ca

r~cter eminentemente social, alentado por el régimen pol1tlco que 

desea preparar a la nl~ez para el ejercicio de sus derechos y de

beres y para el respeto a la persona dentro de la sociedad donde 

no deben existir distinciones de clase dentro del marco de la De

mocracia. 

La Democracia Po11tlca y Social. 

La Democracia es pues el conjunto de factores: slcolbglcos, 

hlst6rlcos, econ6mlcos y sociales que han actuado en la formaclbn 

de la Idea y en la evolucl6n de la misma, donde es siempre el PU!. 

blo quien gobierna, más no siempre es el mismo pueblo; ese pueblo 

cuyo advenimiento consagra la revoluclbn es un pueblo de cludada• 

nos, pero el ciudadano no es el Individuo en su generalidad. 

Es el hombre Iluminado por la raz6n, desembarazado de prejui

cios y de clase y de la condlcl6n econbmlca y social capaz de op! 

nar sobre la cose p6bllca, haciendo abstracclbn de sus preferen-

clas personales. 

11 El ciudadano es el hombre dotado por la naturaleza de una 
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libertad en el servicio del poder polttlco en la exacta medida en 

que se comporte como el servidor de esta libertad 11 • {l) 

Asl pues, en primer término, la Democracia es un sistema de 

gobierno que tiende a Incluir la libertad en la relaclbn polttl--

ca, es decir en la relacibn de mando y obediencia, Inherente a t~ 

da sociedad polltlcamente organizada, donde la autoridad subsls--

te, pero está ordenada de tal forma que al fundirse sobre la adh~ 

slbn de los que le están sometidos se hace compatible con su 11-

bertad. 

11 la Democracia moderna; constituye la fbrmu\a conciliatoria 

entre el 1 Ibera\ lsmo Individual y la coaccl6n social "• (2) Con.! 

tltuyéndose ast un nuevo concepto que es el de la Democracia so-

clal, la cual reposa sobre los derechos del hombre solo que los 

concibe de modo diferente. la Democracia clásica establece dere-

chos como facultades Inherentes al individuo, cuyas posibilidades 

a él solo corresponden hacer exigibles respecto del Estado, los 

derechos no tienen otra virtud que la de ser Inviolables. lnsis-

tiendo más no a la abstenclbn sino a la acclbn; y por esto precl-

semente constituyen el fundamento de la Democracia \Ibera\, por 

el contrario en la Democracia social, los derechos son exigen--

(1) Burdeau Georges. la Democracia. Editorial Arlel. pag. 58. 
(2} Tena Ramírez Felipe. Derecho Constitucional. Editorial Porr~a 

2da. Ediclbn. Kéxico 197q. pag. 97. 
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clas, su contenido est~ fijado en funcl6n de su necesidad de la 

que no son m~s que la consagracl6n jur1dlca. 

El derecho del hombre no es la dellmltacl6n de una facultad 

que le es Inherente, o la proteccl6n de una prerrogativa de la 

que goza. Es mas bien la medida de una necesidad, la cual si no 

es satisfecha, Impide al hombre alcanzar la.plenitud de su ser. 

En una nueva lnterpretacl6n los derechos se llaman sociales 

porque se reconoce, no a un ser abstracto, sino al hombre situado 

dentro del medio social y dependiente respecto al mismo que lo 

convierte en lo que es un ser sociable por naturaleza. 

Por otra parte, el calificativo social significa unir los de

rechos Individuales del hombre con los derechos colectivos de es

te y hacerlos reconocer ante toda la poblacl6n y, consecuentemen• 

te entre todos los estratos econ()mlco sociales por el gobernante, 

ya que 6ste es el dirigente y orientador de la organlzacl6n polt

tlca, jur1dlca, econ6mlca y social del Estado. 

En cuanto al objeto de la Democracia social, está evldentemen 

te Impuesto por el contenido de los derechos sobre los que repo--



206 

sa: reslrllléndose en la liberación de l~s Individuos respecto a t.Q 

das las formas de opresión, transmitiendo mejores medios econ6ml-

cos y sociales que aseguren una mejor condición de vida. 

Una sociedad Democrbtlca es pues aqu~lla en que se excluyen 

las desigualdades polttlcas, econ6mlcas y sociales; donde el go-

bernante no tiene más función que procurar a ·1a población el mar-

co jur1dlco en que Irán a Insertarse todas las actividades de los 

particulares, no existiendo ninguna subordinación jerérglca, don-

de el gobernante deje de ser tal para convertirse en un verdadero 

Ser~ldor P~bllco; este dualismo de sociedad y Estado es en el fo!l 

do lo que constituye a la Democracia; de donde podamos resumir 

que: 

11 El hombre en su Infinita b!Jsqueda de la libertad, por lo 

que se v6 condicionado a realizarse (humanizarse) dando naclmlen-

to a un tipo de humanidad superior, lo cual no es !Jnlcamente un 

deseo, sino la dlélectica misma de la historia del hombre, en la 

cual la tesis es la clase poseedora, la antltesls es la resisten-

cla de la desheredad y la s1ntesls la Instauración de una sacie--

dad sin clases 11 • (3) 

(3) Ouverger Haurlce. La Democracia Social. Editorial Arlel. 
Barcelona 1970, pag, 61. 
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Claro est~ que la Democracia no persigue la lnstauracl6n de 

una sociedad donde no existan clases sociales, mbs creo que debe

mos entender que s1 se pretende la Instauración de una sociedad 

donde no existan deseq~lllbrlos econ6mlcos y sociales, donde to-

dos los Individuos sin distinción alguna gocen de los beneficios 

culturales para la obtencl6n de una mejor condición de vida, ya 

que la medida en c6mo el Individuo se eduque será la exacta medi

da de como tome conciencia y de cómo cllllpla y haga cumplir sus d,! 

rechos pol1tlcos y sociales. 



CUADROS DE ESTADISTICA 



Ai'los 

Total 

CUADROS ESTADISTICOS 

BASADOS EN EL ULTIMO CENSO DE 1970 

CUADRO 1 

Poblaclbn Total en los Estados Unidos Mexicanos 
(Por miles de habitantes) 

1910 1921 1930 1940 1950 1960 

15,160 14,331+ 16,553 19,651+ 25,791 34,923 

CUADRO 11 

1970 

48,225 

Caracter1stlcas de Allmentacl6n de la Poblacl6n en la RepClbllca 

Comen Carne Comen Huevos 

De uno a 7 d1as NlngCln dla De uno a 7 d1as Ningun dta 

38,287,532 9,937,706 37,052,728 11, 172,510 



Leche Pescado Pan 

De uno a 7 d1as Nlng(ln d1a De uno a 7 dlas NlngCln d1a De uno a 7 dlas NlngCln dla 

29,877,054 18,348,184 14,496,815 33,828,423 36,933,715 l l ,291,523 

CUADRO 111 

Caracterlstlcas de Calzado de la Poblaclbn mayor de un año en toda la Rep(lblica 

Usan Zapatos Usan Huaraches Andan Desc<1lzos 

37,285,994 6,094.392 3, 176,219 

CUADRO IV 

Alfabetismo de la Población de 10 años y mas en la República 

1960 1970 

Total Alfabetos Ana 1 f abetos Total Alfabetos Analfabetos 

23,828,978 15,848,653 7.980,685 32,334 ,732 24,657,659 7 ,677 ,073 



Poblac16n de 6 años y mhs que asisten a Instituciones de Enseñanza, 
por nivel de lnstruccibn en los Estados Unidos Kexlcanos 

Total Primaria Cursos de Capacltaclbn Secundarla 

10,136,514 8,061, ll 2 Z49,505 1, 107 ,906 

PreparatorL:i o Profesional Postgrado J 
Vocacional Superior 

3ZO ,096 Z45,606 6,80Z 

CUADRO V 

Poblacl6n Total, segOn Credo Religioso en los Estados Unidos Mexicanos 

Poblaclbn Total Cat61 lcos Protestantes lsrraelitas Otras Ninguna 

48 ,2Z5, 238 46,380,401 876,879 49,181 150 ,329 768,448 

N 

o 



Poblacl6n de 10 a~os y m~s Alfabetos y Analfabetos 

Ai'lo A 1fabetos Analfabetos 

1910 28.42% 71.58% 
1921 33.84% 66.77'/o 
1930 39. 39'h 60.6lf, 
1940 43.19X. 56.81% 
1950 56.82% 43 .18X. 
1960 66.51% 33.49X, 
1970 76,Jc:n. 23.Sl'X. 

CUADRO VI 

Educación Preescolar 

Escuelas de Educación Preescolar al finalizar los cursos, por control 
Administrativo en toda la Rep~bllca, 1971-1973 

Total Oflci al Particular 111xta Año 

3, 142 2,462 345 335 1971 
3,377 3,066 31 l -.- 1972 
'i i;2i; 'LOC)2 4'\'\ -.- 1q73 

N 



Existencia de A1llllnos en Escuelas de Educacl6n Preescolar al finnllzar los cursos, 
por Sexo y Grado en los Estados Unidos Mexicanos 

Total 

431,397 
441,862 

To~al 

44,017 
45, 164 
47.722 
11, 162 
11,494 
11 'H6 
32.,855 
33,670 
36 346 

Niños Niñas Primero Segundo Tercero 
Niños Niñas Niños N li'las Niños 

2.13' 248 218, 147 58,891> 61.010 67,305 70,499 87,047 
2.18 ,990 2.2.2,872. 57 ,820 59,948 68,995 70,92.4 92,175 

CUADRO VI 1 

Educaclbn Primaria 

Escuelns Primarias Registradas al Finalizar los Cursos por 
Sexo, Turno y Ublcaclbn en toda la RepObllca 1970-1972 

Escuelas Turno Año 
Para Hombres Para Mujeres Mixtos Diurno Nocturno 

891 937 42,189 43,496 52.l 1970 
901 933 43,330 44,610 554 1971 
80'i 848 46 069 47 177 i;4i; 1972 
818 908 9,436 10,715 447 1970 
814 893 9,787 11,0l 1 483 1971 
728 804 q 844 10 q25 451 1972 

73 29 32,753 32,781 74 1970 
87 40 33,543 33,599 71 1971 
77 44 16 22i; 'l6 2'i2 Q4 1972 

Año 
Niñas 

86,638 1972 
92,000 1973 

Zona 

Toda la 
RepObl lea 

Zona 
Urbana 

Zona 
Rural 



Escuelas Primarias Registradas al finalizar los Cursos por 
Grados y UblcaclOn 1970-1972 

Total r Nc.nero de Grado de Enseñanza Año Zona 
Dos Cuatro Cinco 
7,045 2,463 Toda la 
6,646 2,713 RepCibl lea 
6 6 2 08 

20 318 Zona 
173 316 Urbana 
1 8 2 

6,841 2, 145 Zona 
6,473 2,397 Rural 
6. 01 2 4 1 

CUADRO VI 11 

Educación fHvel Merllo y Superior 

Escuelas de Nivel Medio y Superior al finalizar los cursos por Clcse de Ensei'ianz<i 1971 

Clases de Enseñ?nza fo tal Federal Estatcil p,,.rticulnr Mixta 
Total 5,466 ',324 1 ,054 2 ,711 377 
Secundaria 2,744 834 354 l ,389 167 
Secundarin T~cnlca 237 147 16 73 l 
Vocaci on.i 1 78 41 4 32 1 
Prepe.rntoria :;.03 24 76 240 63 
Co:nercl ;:d 757 28 71 658 -.-
Normal 225 73 l¡Q 100 12 
SubProfesion<>l 214 71 75 36 32 
Profesional 291 26 114 54 97 
Especial 517 80 ~04 129 4 

N -"" 



Escuelas en los niveles tledlo y Superior en cada Arca de Est1!.iios 
al finalizar los Cursos 1972 

Nivel de Estudios Total Oficlñl Federal Estatal PartlcUIM 
Total 6,008 2,699 1,975 724 3,309 
Nivel Medio 5,711 2,537 1,957 580 3, 174 
Ciclo Bflsico 4,801 2,234 1,764 470 2,567 
C<iracter1stlcas para • 
el Trabajndor 1 ,030 226 131 95 804 
Secundaria General 3,308 1,710 1,356 354 1,598 
Secundarla Técnlc~ 643 298 277 21 165 
Ciclo Superior 910 303 193 110 607 
Bachillerato General 413 53 2 51 360 
Bachlller~to Técnico 151 30 40 58 21 
Técnico 210 105 93 12 105 
Normd 236 115 68 47 121 
Nhel Superior 297 162 18 144 135 
l'rofeslonal 297 162 18 144 111j 

No incluyen datos de la Universidad Nacional Autónomo de Mexlco, 
NI datos del Instituto Politécnico Nacional 

CUADRO IX 

Inscripción de Alumnos en la Universidad Nacional Autónomo de México 

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Arlo 

123 ,987 44,232 33,787 26,922 10,385 7,552 1,109 1971 

169,679 73,265 48,501 26,070 11,384 9,354 1, 105 1972 



lnscripcl6n de A1unnos en el Instituto Politécnico Nacional 

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

76, 167 29,862 29,603 8,246 6,338 1,936 182 

91 ,998 32,826 32,852 14,816 1,562 3,679 26) 

CUADRO X 

T1tulos Registrados, Agrupados por Tipo Educativo y 
Clasificados, Nivel Escolar 1945-1974 

Claslflcacibn Nivel No. T1tulos 

Nivel Medio 200,235 
Técnico 20'174 
T~cnicos Especializados 6,002 
Normal 171,740 
Normal Superior 2,319 
Nivel Superior 171,599 
Licenciatura 170,829 
Maestria 703 
Doctorado 67 

Anuario Estad1stlco de los Estados Unidos Mexicanos 1972-1974. 

Secretaria de Programacibn y Presupuesto. 

Talleres Gráficos de la Naclbn México 1978. 

Ai'lo 

1971 

1972 

N 

"' 



"S 1 S TEM NAC 1 ONAL DE EDUCAC 1 ON TECN 1 CA11 

UBICACION DE INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 
ENFOCADAS A LA ZONA RURAL 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS REGIONALES 

1. Aguasca 1 i en-tes, Ags. 
2. Tijuana, B. C. 
3. .La Paz, B. c. Sur 
4. Campeche, Camp. 
S. Saltlllo, Coah. 
6, Torreón, Coah. 
7. Piedras Negras, Coah. 

25. Oaxaca, Oax. 
26. Juchitbn, Oax. 
27. Tuxtepec, Oax. 
28. Puebla, Pue. 
29. Tehuacán, Pue. 
30. Querétaro, Qro, 
31, Chetllllal, Q.. R,; 
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8. Col lma, Col. 32. San Luis Potosi, s. L. P. 
9. Tuxtla Gutlérrez, Chis. 

10. Chihuahua, Chih, 
11. Ciudad Ju~rez, Chih. 
12. Parral, Chih. 
13. Ourango, Dgo. 
14. Celaya, Gto, 
IS. Le6n, Gto. 
16. Acapulco, Gro. 

33. Cullacán, Sin. 
34. los Mochls, Sin. 
35. Hermosillo, Son. 
36. Nogales, Son. 
37. Villahermosa, Tab. 
38. Ciudad Madero, Tams. 
39. Nuevo Laredo, Tams. 
40, Matamoros, Tarns. 

17. Pachuca, Hgo. 41. Ciudad Victoria, Tams. 
18. Ciudad Guzmbn, Jal. 
19. Tlalnepantla, Méx. 
20. Toluca, Méx. 
21. More l i a, Mi ch. 
22. Zacatepec, Mor. 
23. Cuernavaca, Mor. 
24. Tepic, Hay, 

42. Apizaco, Tlax, 
43. Veracruz, Ver. 
44. Orlzaba, Ver, 
4S. Minatltlbn, Ver. 
46. Mérida, Vuc. 
47. Zacatecas, Zac, 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS 

1. Campeche, Carnp. 'º· Comitancillo, Oax. 
2. Torrebn, Coah, 11. Pinotepa Nacional, 
3. Durango, Ogo. 12. TuxtP.pec, Oax. 
4. El Salto, D:;io. 13. Chettr11al, Q., R. 
s. Huej ut 1 a, Hgo. 14. Tampico, Tams. 
6. Hascota, Ja 1. 15. Ursulo Galv~n. Ver. 

Oax. 

7. Morel la, Mlch. 16. Ignacio de la Llave, Ver. 
8. Xoxotl a, Mor. 17. Mérida, Vuc. 
9. Linares, N. L. 

INSTITUTOS DE CIENCIAS V TECNDLOGIAS DEL MAR 

l. Salina Cruz, Oax. 
2. Veracruz, Ver. 
3. San Francisco, Nayarlt. 



Nivel 

Elemental 

l\edio básico 

Medio superior 

Superior 

Extraescolar 

"COHITE AOHINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION 
OE ESCUELAS 

(Núnero de aulas, laboratorios, talleres y anexos construidos y equipados} 
a nivel feden1l 

De 19lt5 
a 1970 1971 1972 1973 1971t 1975, ... 1976* 

42.326 7.609 10.914 9.453 10.338 10,48 l 12.361 

I0.452 1.483 ).141 4.083 2.726 4.500 3,790 

1.895 185 850 l. 214 l. 206 l .651 1.473 

1.264 262 1.278 908 2,599 3.667 3.526 

863 73 7311 672 1. 142 1. 193 869 

T O TAL E S: 56.800 9.612 16.917 16.330 18. 01 l 21. 492 ¡z.021 

~•Inversiones programiid.is. 

Los 6 
años 

61. 156 

19.723 

1) 579 

12.242 

4.683 

104, 383 



Nivel 

Elemental 

Medio b~sico 

Medio superior 

Superior 

Extraescolar 

Reparaciones 

/\dmlnistracl6n 

SUMA: 

"COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUC.CION11 

DE ESCUELAS 

1971 1972 1973 1974 1975,•: 

324.go 486.01 660.91 692.19 868.20 

179.40 555.04 584.44 703.35 1,137,60 

42.30 249.89 289.09 401.37 528.60 

75.40 424.60 401.97 711.42 7~6.50 

9.60 69.66 78.18 109.90 196.60 

25,70 39.81 85.01 142.45 70.ó9 

126.67 160.82 247.43 274.05 340,00 

783.97 1.985.83 2.347.03 3,034.73 3.938.19 

*Inversiones programadas, 

1226''< Suma 

1.134.74 4.166.95 

679.87 J.839.70 

434.71 1. 945.96 

968.05 3,377 .94 

120.01 583.95 

66.62 430. 28 

346.00 1.494.97 

3,750,00 15.839,75 

Bravo Ahuja V1ctor, Carranza José Antonio. La Obra Educativa. Editorial Me lo, s. A, pag. 196-199. 
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ULTIMAS CONSIDERACIONES 

Expuestas tas cuestiones relativas a ta educaclOn, como una 

funclOn social tendiente al aprovechamiento y mejoramiento de tas 

estructuras de organlzaclOn polttlca, social y econOmlca, compren 

demos que et concepto e Idea de democracia no 6nlcamente Implica 

una estructura jurtdlca o un r6glmen pol1tlco; sino todo un slst,! 

ma de vida, tal y como to concept6a la ConstltuclOn po11tlca de 

los Estados Unidos Mexicanos en su Art1cu1o 3o. Mas, si bien es

to es cierto, tambl~n lo es el hecho de que ta educacl6n es el 

6nlco medio con que cuenta el ser hLlllano para alcanzar dicho mejg 

ramlento de vida. 

Por ello a manera de conclusiones pretendo destacar los pun

tos que considero de mayor Importancia: 

Contenido Hlst6rlco y Aspecto Social. 

11 Importancia Jur1dlca y Po11tlca de In Educaclon. 

111 Sugerencias de Reformas a Textos Legislativos. 

IV Aspectos EconOmlcos de la Enseftanza. 

Contenido Hlst6rlco y Aspecto Social. 
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A lo largo de nuestra hlstorla, la educaclbn ha evolucionado 

en la medida en que los cambios po11tlcos y sociales lo han perml 

tldo, alcanzando un estado de superaclon para el Individuo: mas 

es necesario reconocer que no hemos alcanzado el desarrollo dese~ 

do tal y como lo establece el texto constitucional, debido a que 

siempre, en cada etapa hlst6rlca, cada régimen econ6mlco y social 

ha creado un sistema educativo propio. Por ello el camino m6s s~ 

guro para entender y comprender el concepto y los f lnes de la ed.!:!, 

caclbn, ser6 destacar, aunque sea de manera muy somera, su evolu

clbn en el tiempo. En primer lugar, porque toda época apoya sus 

doctrinas y pr6ctlcas, es decir, sus. Ideales y realizaciones so-

clales en las concepciones pasadas, en lo que estas tienen de bb

slco y permanente, y segundo, porque tal conocimiento pondr6 en 

evidencia los frutos y logros alcanzados, seg~n los sistemas, se

g~n las leyes y principios por los cuales se rlje la existencia 

de las Instituciones educativas. Ahora bien, el contenido hlstb

rlc~ nos muestra que la educacl6n en las diversas etapas de la h.!:!, 

manldad fué clasista, o sea, destinada a un pequeño grupo benefi

ciado por su condlclbn po11tlca, econ6mlca y social preponderante 

(aristocracia y burguesta); no es sino hasta la Revoluclbn Franc~ 

sa cuando se obtiene como un triunfo la educac16n obligatoria, 

gratuita y laica. 
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México es producto de un largo proceso evolutivo Iniciado en 

1810 con el movimiento de Independencia que d6 lugar a que el 

pats se erija como Rep~bllca en 1823. La concepcl6n del Estado 

era profundamente revolucionarla, ya que los paises de América La 

tina fueron, junto con Francia y los Estados Unidos, los primeros 

en adoptar esta forma de gobierno opuesta a la concepcl6n monbr-

qulca. Nuestra Rep~bllca se deflnl6 como Federal a partir de 

18Z4 y, en 1857, la Reforma le conflrl6 su carbcter liberal y pro 

greslsta; pero si bien el pa1s evoluclon6 en lo po11tlco, no fu6 

ast en lo econl>mlco y en lo social debido al sistema semi-feudal 

del gobierno. Como resultado, nuestra estructura polttlca sufrl6 

un estancamiento que durb 30 años con la dictadura porflrlsta, 

desembocando en 1910 en la Revolucl6n Social Mexicana donde el 

pueblo, y no los pequeños grupos favorecidos, proyectaron su anh~ 

lo de justicia econl>mlca y social, materlallzbndose el triunfo de 

las armas revolucionarlas en la Constltuclbn de 1917, la cual es• 

tablece la estructura jur1dlca, defendiendo las conquistas popul~ 

res. Pero de nlng~n modo ha concluido nuestra Revolucl6n, ni mu-. 
cho menos se han alcanzado del todo las metas, por lo cual es 

obllgacl6n de todo mexicano, ya sea gobernante o gobernado, 1 u-

char para alcanzar un mejor nivel socio-cultural. De esto se de1 

prende que el Estado mexicano, desde su nacimiento, ha luchado 
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por todos los medios de romper con el claslsmo en la enseñanza, 

lo cual no ha logrado debido al continuo y persistente Infiltra-

miento de Intereses mesqulnos de grupos cuyos objetivos son con-

trarlos al Interés general. Asl pues cabe recalcar· 

1.- LA EDUCACIONES UN DERECHO DE TODO HOMBRE, YA QUE LA 

CULTURA NO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A NINGUNA EPOCA, 

A NINGUN PAIS NI A NINGUNA CLASE SOCIAL; es el acervo 

comOn formado con la contrlbuclbn de toda la humani

dad a lo largo del tiempo. CADA GENERACION RECIBE 

ESA HERENCIA JUNTO CON EL DEBErt INELUDIBLE OE DEFEN

DERLA, ENRIQUECERLA Y PONERLA AL SERVICIO DE LA SOCI~ 

DAD UNIVERSAL. 

2.· LA ENSERANZA: 

a) ES Y DEBE SEGUIR SIENDO TAREA OBLIGATORIA del 

Estado en bien de todos los Individuos por el 

solo hecho de ser entes racionales. 

b) GRATUITA, cuando menos aquélla educaclbn ele-

mental que Imparta los Instituciones oficiales. 

c) LA INSTRUCCION BASICA O ELEMENTAL ES AQUELLA 

QUE PREPARA Y SITUA AL INDIVIDUO EN CONDICIONES 

MINIMAS PARA ENFRENTARSE A LA VIDA. Esta lns-
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truccl6n ha quedado limitada a los 6 años de 

enseñanza primaria, por lo cual considero que 

debe ampliarse el ce.nulo de conocimientos en 

el pupilo, ya que es 116glco suponer que éste 

podrb enfrentarse a las vicisitudes de la téc

nica y desarrollo actual con la escasa lnstru~ 

cl6n primaria de 6 años. Es necesario acabar 

con la demagogia y servilismo po11tlco; se de

be fomentar una mejor educacl6n elemental para 

lo cual es menester sllllar los conocimientos de 

la lnstruccl6n primaria con los conocimientos 

mas amplios y generalizados de la cultura que 

brinda la enseñanza secundarla, donde se des

pierta adembs la probable vocacl6n del Indivi

duo rompiendo as1 el ancestral conformismo, 

por lo que s1 creo firmemente que la educaclbn 

elemental debe establecerse a 9 años. 

d) LA ENSEÑANZA DEBE SER LAICA. Aun cuando a lo 

largo de la historia nacional se ha pretendido 

alcanzar este principio, no ha sido posible d~ 

bldo a la pasividad de la autoridad p~bllca y 

a la falta de unidad nacional. Tal sltuacl6n 
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entre otras, permite la lnflltraclbn de las 

corporaciones o asociaciones religiosas en la 

educaclbn, desvirtuando la enseñanza clent1fi

ca y positiva, pues Inmiscuyen una serle de 

prejuicios y dogmatismos en la cultura, una 

conciencia deformadora de Integridad social 

auspiciando el separatismo de clases. 

3.- En lo que respecta al aspecto social, es lnduda-

ble que la Educacl6n propugna la formaclbn del 

hombre y de ~u esp1rltu, pero no como un ente 

aislado en el tiempo y en el espacio, sino como 

un miembro activo unido a la comunld~d, por la 

cual trabaja y de la cual depende unido en su pa

sado, presente y futuro; costumbres, ambiciones, 

Ideales, etc. 

La educacl6n debe lograr la supervivencia de sus lnstltuclo-

nes, otorg~ndole al hombre el m~xlmo bienestar Individual compatl 

ble con el colectivo, mediante un régimen democr~tlco, por lo 

cual es menester romper con el separatismo que existe en la ed~ 

cacl6n, ya que esto auspicia la apat1a y la Ignorancia, por lo 
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a) LA EDUCACIOH DEBE PROPORCIONAR AL EDUCANDO UN SEN

TIDO DE UNIDAD NACIONAL a través de la enseftanza 

de nuestro pasado hlst6rlco, defendiendo nuestros 

valores culturales autbnomos acentuando el car~c

ter colectivo y una tendencia a destacar el papel 

que la sociedad tiene en la vida y progreso del E,! 

ta do. 

b) DEBE RECHAZARSE TODA EDUCACION QUE SE FUNDE EN EL 

ELITISMO que auspicia el prejulclo y desigualdad 

econ6mlco social, e Intelectual, con cuya ayuda el 

Imperialismo capitalista y la burgues1a existente, 

pretenden la continuidad de sus privilegios, aba

se de la explotaclbn y de la miseria del pueblo 111!. 

xlcano, asl como: 

c) Es necesario que la educacl6n sea el lnstrll!lento 

que permita el mejoramiento econbnlco y social me

diante la formaclbn de una conciencia social que 

les permita a los hombres defender m~s efectlvame.!l 

te sus Intereses colectivos. 

d} Lo anterior podrb lograrse con un plan nacional de 

estudios por el que se Impartan los mismos conocl-
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mlentos a todos los Infantes y educandos a lo lar

go y ancho del territorio nacional¡ por el que se 

alfabeticen y preparen por Igual sin dlstlnclbn de 

clases o medio geogr&flco a todos los humanos y nb 

se centralice la enseñanza o se divida en rural y 

urbana. Claro es que deber~ orientarse la enseñan 

za hacia las necesidades del lugar, fomentando la 

actividad agropecuaria en las zonas rurales, por 

ejemplo mas es Importante que los conocimientos 

elementales se Impartan en forma generalizada y 

por Igual en ~oda la Rep~bllca. 

e) El control educativo por parte del Estado debe ex

tenderse al nivel de enseñanza media, en lo que 

respecta al control administrativo, legislativo y 

patrimonial para evitar que las Instituciones pri

vadas sigan siendo centros de deformeclbn que cree 

persones carentes de conciencia c1vlca y social, 

al servicio de Intereses de grupos elitistas; con~ 

tltuyendo factores de atraso pare el progreso ne-

clona!, y: 

f) El Estado debe considerar la Educeclbn no solamen

te como una obligación, sino como una verdadera 9! 
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rant1a social tendiente a la protecclbn de la cla

se social Ignorante, que generalmente es la m~s P.Q 

bre. 

11 Importancia Jur1dlca y Po11tlca de la educaclbn. 

La educaclbn como conjunto de conocimientos que logran desen

volver en el Individuo en forma armbnlca e Integral todas sus ap

tl tudes f1slcas, Intelectuales y morales con que cuenta el ser h_y 

mano, debe ser no ~nlcamente auspiciada y fomentada por el Estado 

sino que este debe establecer toda la estructura jur1dlca sobre 

la cual descansa, 

a) El marco jur1dlco es el que fomenta la actividad 

educativa; su fuente primera es la Constltuclbn. 

De acuerdo a esta, corresponde al Estado auspiciar 

y coordinar la funclbn educativa, como un Servicio 

P~bllco a cargo de la admlnlstraclbn del Estado pa 

ra alcanzar el desarrollo po11tlco, econOmlco y S.Q 

clal del pa1s. As1 la educaclbn ser~ Instrumento 

eficaz para preparar a los hombres a defender y e_! 

tructurar una verdadera democracia. 
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b) Puede afirmarse que la evolucl6n de la colectivi

dad nacional se deriva de la exp1otacl6n de las rl 

quezas naturales. Cuando el ser htmano opera so

bre ellas, le permite aprovecharlas para satisfa

cer sus necesidades. Este mecanismo funcional con 

dlclona las estructuras econ6mlcas, po11tlcas y j~ 

r1dlcas de una sociedad determinada. La supera--

cl6n econOmlca comparta as1, tambl6n avances ldeo-

16glcos, t6cnlcos, art1stlcos y clent1flcos; en 

stntesls, dicha superacl6n provoca una evolucl6n 

cultural aumentando la eficacia de los medios de 

produccl6n, trayendo consigo el desarrollo, conce

bido como la capacidad de un pats para ser auto•S.!! 

flclente en lo econbmlco, libre y democrbtlco en 

lo polttlco y justo y equitativo en lo social. 

c) Toda estructura jurldlca supone una estructura ad

mlnl stret lva que sea el vtnculo entre los prlncl-· 

plos que gutan al legislador y la apllcaclbn pr~c

tlca de los mismos para beneficio de la sociedad. 

d) La reforma educativa requiere no solo de una efl-

caz reorlentacl6n de la enseñanza o de la modlflc!. 

cl6n de los preceptos que la legitiman dentro del 
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marco jurtdlco, sino también de una admlnlstracl6n 

bgl1, dln6mlca y legalmente respetada. 

e} Debe recordarse que Ja reforma educativa se db en 

e 1 contexto poi tt 1 co de 1 Estado, e 1 cua 1 estll de• 

terminado en el propio texto constitucional que d~ 

fine a la Educacl6n como una realidad social que 

est6 evolucionando constantemente. la reforma ed~ 

cattva se propone como finalidad resguardar Jos 

bienes culturales, patrimonio de la sociedad, por 

lo cual la pol1tlca educativa se sustenta en que 

la educacl6n tiene como meta un Ideal de vida fun

dado en los valores que son su Identidad y que se 

expresan en un patrimonio cultural cuya conserva

clbn y enriquecimiento se procuran por et Estado. 

f) La polttlca de ocupacl6n y desarrollo auspiciada 

por el gobierno, debe combatir el desempleo. Es 

preciso comprender que el desarrollo del Estado se 

obtendrb en base a Ja educacl6n, capacitando e In~ 

truyendo al ser humano para que desarrolle sus de

rechos pol1tlcos y sociales. 

g) El Estado, como gula y rector, debe organizar ta 

escuela como Servicio Público tendiente a orientar 



230 

la educaclbn de acuerdo con los fines del lnter~s 

general, ya que toda educacl6n pCib1 lea lmpl Ice r1e

cesarlamente en su estructura y en sus fines, una 

determinada concepclbn de la vida pCibllca y del E~ 

tado, una conciencia pol1tlca y un respeto a la t~ 

glslaclbn. 

111. Sugerencias de Reforma a Textos Legislativos. 

El marco jurtdlco es donde se fundamenta la funclbn educatl 

va. Esta no solo se basa en los preceptos 3o., 31 fracclOn I; 73 

fracclbn X y XXV y 123 fraccl6n XII de la Constitucl6n, sino en 

todo el esp1rltu del texto de la Constltuclbn Federal de los Est!, 

dos Unidos Mexicano~. De acuerdo con ello, corresponde al Estado 

orientar y coordinar la actividad educativa, que junto con otras 

Instituciones de car6cter p~bllco, Integran la polttlca general 

de desarrollo del pats. 

La educacl6n cumple con una funelbn dlnflmlca trascendental: 

ser lnstrunento y agente de transformaclbn; a mas de auspiciar un 

amplio proceso de formaelbn social a trav~s del cual los hombres 

se Informan e Ilustran sobre el medio en que viven, sobre su pre-
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sente y su pasado, al mismo tiempo que se capacitan para que eon2 

elendo su realidad e Influyendo sobre ella adquieran un conjunto 

de conocimientos, normas, Ideales, cost1111bres y habilidades que 

les permitan vencer las dificultades de la vida y enriqueciendo 

los conocimientos se constituya la herencia cultural de la socle-

dad. 

La educacl6n sirve de apoyo a la prictlca demoetAtlca y al 

mantenimiento de los valores de justicia y equidad, ademAs de ser. 

vlr de base para una verdadera unidad nacional donde los mexlca--

nos se sientan unidos entre si en un pasado, en el presente y en 

un futuro de gloria y miserias, en un quehacer cotidiano de todos 

los d1as. As1, la estructura jur1dlca deber• ser la base, y ade-

cuarse a las necesidades y exigencias de las mayor1as del pueblo, 

ya que la edueael6n es y serA el 6nlco medio para lograr un mejor 

medio de vida po11tlca, econ6mlca, y social. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, me he percatado a 

mAs de la Importancia que reviste el tema de la educacl6n del In-

ter6s que ha tenido por parte de el legislador regular, legislar 

y legitimar la actividad educativa, provocando la elaborael6n de 

un slnnClmero de leyes concernientes a la materia con el fin de 



complementar y adecuar toda la aecl6n dei gobierno como dirigente 

y organizador de la vida p~bllca del Estado y corno coordinador y 

autoridad que faculta a los particulares a realizar actividades 

educativas. As1. se han creado ~ltlmamente un slnnClnero de orde-

namlentos como son, entre otros: 

Ley Federal de educac16n (22 de noviembre 1973) 

l.- 11 La ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno 

log1a, expedida el 23-Xll-70. 

2.- Ley Federal sobre Mon""entos y Zonas Arqueol6glces. Art1~ 

tlcas e Hlst6rlcas. expedida el 28-IV-72. 

3.- Ley Org6nlca de la Universidad Metropolitana. expedida el 

3-XI 1-73. 

4.- Ley Org6nlca del l.P.N., expedida el 13-Xll-74. 

s.- Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educacl6n T6cnl-

ca, expedida el 29-Xll•75. 

6.- Ley Nacional de Educacl6n para Adultos, expedida el 

29•Xll•75. 

7.- Reglamento Interior de la S.E.P. y Reglamento de Escala· 

f6n de los Trabajadores al Servicio de la S.E.P.11 (1) 

(1) Bravo Ahuja Vtctor. La Obra Educativa. SEP. 70. M6xlco 1976. 
pag. 78. 
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Algunos decretos, como los que crearon: 

1.- " El Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanz.!! 

dos de la Educaclbn. 

2.- Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

3.- Centro de Estudios Fllosbflcos, Po11tlcos y Socia-

les.'' (2) etc. etc. 

A Jos anteriores ordenamientos hay que agregar toda Ja legls

lacl6n ya existente, la cual corre a lo largo de nuestra hlsto-

rla. Dicho ct111u1o legislativo nos mueve a· pensar ¿por qué no 

existe en México una eficaz educaelbn, verdaderamente democritlca 

que l'legue a todos los habl vntes de la RepCibl lea sin. dlstlnclbn 

de clases, ampliando sus valores y sltu6ndolos como miembros aetl 

vos de la sociedad a la cual pertenecen, rompiendo con la lnjust! 

cla y desigualdad?. 

Dentro del estudio realizado en forma por demis breve y obse.r 

vando la extensa panorknlca que reviste el tema educativo, he 

considerado que una de las razones por las cuales no se cumple 

verdaderamente con la Reforma Educativa, es el hecho de que la 

Ley Reglamentarla de los Preceptos Constitucionales (Ley Federal 

(2) lbld. pag. 79. 
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de Educacl6n) padece de cleftos errores a mas de que denota la 

falta de firmeza por parte de las autoridades las que en ciertos 

momentos titubean o presentan una actitud meramente demagoglca an 

te los grupos minoritarios de particulares que explotan la edUC,! 

cl6n obteniendo una serla de prevendad Indebidas. creando un sep.! 

ratlsmo educ~tlvo y, lo mis grave auspiciando un nivel deficiente 

de ensei'lanza. 

La Ley de Educacl6n establece: 

11 Art. 3o.- La Educacl6n que Imparta el Estado, sus organls--

mos descentralizados y los particulares con autorlzacl6n o con r_! 

conocimiento de validez oficial de estudios es un Servicio P~bll-

co. 11 (3) 

SI bien es cierto que el precepto define a la Educacl6n como 

un Servicio P~blleo, cierto es también el hecho de que el texto 

qued6 trunco y que no menciona lo que debe entenderse por Servl-

clo P~bllco educativo, donde se establezcan las bases del mismo y 

el régimen especial de derecho p~bllco al cual deben adherirse en 

forma obligatoria los particulares que obtengan la concesl6n para 

la explotacl6n del servicio, el texto debl6 decir: 

(3) Ley Federal de Educaclbn publicada en el Diario Oficial del 
27 de Noviembre 1973. pag. 2. 
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Art. )o.• La Educacl6n que Imparta el Estado, sus orga• 

nlsmos descentralizados y los particulares que con aut~ 

rlzacl6n o con reconocimiento de validez oficial de es• 

tudlos es un Servicio P6bllco, tendiente a.difundir la 

educaclbn en fonna general a to.dos los habitantes de la 

Rep6bllca, en Igualdad de condiciones, obligatoria, CO,!l 

tlnua y sin prop6sltos de lucro. La Secretarla de Edu· 

cacl6n P6bllca regularA y coordlnarA administrativa y 

t6cnlcamente la actividad educativa Impartida por los 

particulares que obtengan por medio de la conceslbn la 

explotaclbn del servicio. 

11 Art. 8.- El criterio que orientar:. a la educaclbn que Impar. 

ta el Estado y a toda la Educaclbn primaria, secundarla y normal 

y a la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesi

nos se mantendr:. por completo ajena a cualquier doctrina religio

sa y basado en los resultados del progreso clent1flco, luchar6 

contra la Ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatl,! 

mos y los prejulclos.11 (4) 

El Constituyente de 1917 otorg6 garanttas sociales a los cam

pesinos y a los obreros pues los conslder6 como grupos dignos de 

(4) lbld. pag. s. 
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reconocimientos; en nlngOn momento el Constituyente ausplcl6 la s~ 

paracl6n en clases o castas socloecon6mlcas por lo cual no se com

prende el significado de separar la educacl6n b&slca que reciben 

los campesinos y obreros, de la que se destina a cualquier otro 

grupo social, por lo que considero que el Art1culo debl6 decir: 

Art. 8.- E1 criterio que orientar& a la educación pri

maria, secundarla y normal que Impartan el Estado o los 

particulares se mantendrb por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa y basada en los resultados del pro-

greso clent1flco, luchar¡ contra la Ignorancia y sus 

efectos, las servld\lllbres, los fanatismos y los prejul· 

clos. 

11 Art. 9.- Las corporaciones rel lglosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predomlnant.! 

mente REALICEN ACTIVIDADES EDUCATIVAS y las asociaciones o socie

dades ligadas directa o Indirectamente con la propaganda de cual

quier credo religioso, no lntervendr&n en forma alguna en plante

les en que se Imparta educacl6n primaria, secundarla y normal y 

la destinada a obreros o a campeslnos. 11 (5) 

(5) lbld. pag. 5. 
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Oebl6 decir: 

Art. 9.- Las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos, en nlng6n caso podrAn Impartir actividades 

educativas a menores de edad, as1mlsmo las asociaciones 

o sociedades ligadas directa o Indirectamente con 1a 

propaganda de cualquier credo religioso, no lntervendr6n 

en forma alguna en planteles en que se Imparta educa-

cl6n primaria, secundarla y normal. 

El anterior precepto se desprende de la fracclbn IV del Ar-

t1culo 3o. Constitucional, por lo que es conveniente que el pro• 

plo texto de la Carta ·.dgna se reforme, pues es contradictorio en 

s1 mismo, ya que la fraccl6n 1 establece que la Educacl6n se man

tendrA por cQ'llpleto ajena a cualquier doctrina rellglosa, y la 

fraccl6n IV expresa que las corporaciones rellglosas, los minis

tros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o 

predominantemente realicen actividades educativas y las asoclael.2, 

nes o sociedades ligadas con la de cualquier credo religioso no 

lntervendr6n en forma alguna en planteles en que se Imparta edUC,! 

clbn primaria, secundarla y normal y la destinada a obreros o a 

campesinos, as1 bien, el Art1culo )o. Constltuclonal deber& decir: 
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Art. 3o.- •••• 

11."Los particulares podrin Impartir educacl6n en to-

dos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne 

a la educacl6n primaria, secundarla y normal debe-

r'n obtener previamente, en cada caso, la autorlza

cl6n expresa del poder p6bllco. Dicha autoriza-

e 16n podr6 ser negada o revocada_. s 1 n que contra t,! 

les resoluclones proceda juicio o recurso alguno. 

( Pienso que es conveniente esta reforma ya que CO!!. 

sldero que debe suprimirse toda referencia expresa 

a obreros y a campesinos pues de lo contrario cae

r1amos nuevamente en un elltlsmo educativo. Claro 

es que el legislador pretendl6 enfatizar la ense-

"anza destinada a los obreros y a los campesinos, 

pero lnconclentemente rompl6 con uno de los eleme.n 

tos de la educacl6n que es la generalidad, pues r!. 

pito e Insisto debe suprimirse toda referencia se

paratista pues la educacl6n se Imparte para todos 

los mexicanos sin dlstlncl6n soc!oecon6mlca). 

IV " Las corporaciones re11glosas, los ministros de los 
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cultos, en nlng6n caso podrAn realizar actlvld&des 

educativas a menores d& edad, astmlsmo las asocia

ciones o sociedades ligadas directa o lndlrectamen. 

te con la propaganda de cualquier credo religioso, 

no lntervendrin en forma alguna en planteles en 

que se Imparta educacl6n primaria, secundarla y 

normal. 

(Debe suprimirse el pirrafo donde dice: 11que exclu• 

slva o predominantemente realicen actividades edu

cativas". Debido a que como lo expreso en el ca

p1tu1o anterior (pag. 175) es contradictorio el 

propio texto constitucional pues estA facultando 

expresamente o por lo menos creando una confusl6n, 

la cual aprovechan las corporaciones religiosas p~ 

ra Inmiscuirse en la educac16n. Est& prohibido 

crear sociedades por acciones mas, en forma hAbll 

y dolosa dichas corporaciones crean asociaciones 

civiles disfrazando el car6cter preponderantemente 

econ6mlco de los fines que persiguen. No obstante 

las supuestas asociaciones tuvieron un fin de ser

vicio social, deben de prohibirse expresamente ya 

que la educacl6n que se relacione con alg6n culto 
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es deficiente pues no se basa en le raz6n sino en 

dogmatismos absurdos). 

Es conveniente aclarar, que el problema de la educacl6n, no 

es un problema de leyes, sino un problema de hombres, puesto que 

de nada servlr6 la creacl6n de nuevos y mejores ordenamientos si 

los hombres, gobernantes y gobernados, no tomamos plena conclen--

cla de lo que es el derecho a la educacl6n, pues segulr6 siendo 

obsoleto ademis de ut6pico el Inciso a) de la fraccl6n 1 del Ar-

t1culo )o. Constitucional. 

Antes de concluir con este apartado, estimo conveniente men--

clonar el pensamiento del maestro Jaime Torres Bodot: 11 Nlng6n mg 

vlmlento en contra de la rellgl6n como conjunto de creencias ha 

surgido hasta ahora por parte del Estado. El Estado ha luchado 

en contra del clero que es cosa muy distinta, esto ha sido debido 

a que el clero quer1a recobrar sus pasados privilegios, su capac! 

dad para adquirir bienes terrenales, su capacidad para adue~arse 

de las generaciones j6venes por medio de la escuela, a fin de mo

delar un porvenir propicio a sus Intereses econ6mlcos. 11 (6} 

IV Aspectos Econ6mlcos sobre la Enseftanza. 

(6) Torres Bodet Jaime. Edueaclbn y Concordia Internacional. Co
legio de H6xleo. la. Edlcl6n. M6xlco 1948. pags. 314-315. 



La econom1a nacional se Integra por tres sectores: 

1.- Sector P6bllco, formado por la admlnlstracl6n estatal y 

por la admlnlstracl6n paraestatal. 
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2.- Sector Privado, Integrado por la Iniciativa Individual dl 

rectamente o a trav6s de formas de asoclaclbn, v 
3.- Sector Social, constituido por el ejido, tierras comuna

les, las cooperativas con sindicatos y otras formas de 

asoclaclbn soclal. 

Podemos decir, en términos generales que nuestra econom1a es

t& formada por un sector privado que opera de acuerdo con ciertas 

leyes del desarrollo econ6mlco y un sector p6bllco, Integrado por 

las empresas estatales y los sectores sociales de la econom1a, 

los cuales se Interrelacionan entre s1, creando una aceleraclbn 

en el desarrollo de las Industrias de todo tipo. As1, entendemos 

que en la medida en que se eduque, prepare y capacite a la pobla

cl6n, ésta reflejar& un desarrollo en la produccl6n y por lo mis

mo en las Industrias y sectores de trabajo. 

Es conveniente aclarar que en nlng~n momento se ha pretendido 

establecer como gratuita la lnstrucclbn auspiciada por los par--



tleulares¡ es justo y conforme a derecho el que obtengan benefl-· 

clos eeon!>mlcos por ayudar al Estado eon la carga del servicio p~ 

bllco de la educacl6n. reafirmando una vez m6s mi oposlcl6n 1 no 

a que obtengan beneficios, sino a que éstos deben ser justos y 

equitativos y no desproporcionados como lo son en la realldad, 

sin mencionar el hecho de que. en su mayor1a. son asociaciones, 

sociedades o ministros representantes de cultos religiosos, los 

que obtienen esta riqueza excesiva, violando la constltuclbn aun 

cuando fuere gratuita su dlfusl6n cultural. 

As1 pues, considero que: 

1.- Es necesario Instruir a las grandes mayorhs del pueblo 

para poder, en lo futuro, reivindicar a las clases margi

nadas para lograr un desarrollo en la Industria nacional 

y en todos los sectores eeonbmlcos del pa1s. 

2.- La edueacl6n deber• llegar a los sectores marginados de 

nuestro pa1s, que es donde existe realmente nuestra verde 

dera fuerza material y moral, as1111lendo una conciencia 

m•s clara de nuestros recursos, y aleanzando a ta vez una 

verdadera Independencia po11tlea y eeonbmlca, permitiendo 
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obtener una mejor redlstrlbucl6n de la riqueza y coadyu

vando a la lntegraclbn del Estado mediante el desarrollo 

cultural. 

;.- La educacl6n debe proporcionar una capacltacl6n técnica, 

clent1flca, f1slca y moral, para desempenar en forma 6ptl. 

ma las diversas fuentes de trabajo en los diversos campos 

de la actividad econOmlca. 

4.- El problema educativo en H6xlco es tal, que el Estado por 

si solo no puede llevar a cabo la tarea de sostener la e.!l 

seftanza en toda la Rep~bllca, por lo cual, es aceptable 

que Jos particulares, en raz6n de su capacidad econ6ml-

ca, colaboren con el Estado, estableclendo escuelas y ex-· 

p1otando el Servicio P~bllco de la educacl6n, mediante la 

concesl6n, en forma racional, equitativa, justa y legal, 

obteniendo Ingresos pero no lucros excesivos. 
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