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I N T R o D u c e I o N 

El prop6oito de este Capítulo es el de situar al fen6meno 
educativo dentro del marco te6T'ico de la Sociología; ya que· se -
trata de algo que s6lo se da en el hombre como ser socittl.. 

Esto significa que la condici6n humana lleva como algo impli_ 
cito el trato con los demás hombrea, pues de esta forma oo faci
lita su desarrollo material e inteltictual. Esta peculiaridad hu

mana que permite la convivencia, incluye una dimensi6n ontol6gi
ca y un método, que la hacen posible. Es decir, en ella ya se a!!_ 
mite al "ser con~, o dicho de otro modo: cosas y hombres o indi

viduos con sus circunstancias. 
Sobre esta condici6n social d.el hombre podríamos hacer cic!:_ 

tas consideraciones que encuadran dentro de las modernas teorías 
científicas acerca de su evoluci6n y desarrollo y sobre su forma 
de ser; con lo cual lograríamos en este sencillo estudio, una b!!_ 
se de su~tenci6n _del mismo y una posici6n actualizada con todos 
los resultados que ésto conlleva: Primera. - Sil,mpre se ha dicho 
que el hombre es un ser social. Sin cmbarp,o, i!oto es s6lo una de 

nus características, no el total del s;r humano. Segundo.- La 
convivencin afecta sus estructuras bil6gicas, a tal extremo, que 
si ésta no oc dá en la forma adecuada, puede prc!lentar aspectos 
dignos de :i"r tr;1t<1don por 1,1 Mcdicit1'1 o por ln Paicología. Ter
cero. - La eul tura y la ::ioc i ab.i lidad cid. hombre tion rcsul tan tes -
de la convivencia, para la cual est5 dotado de ciertas potencia

lidades que le facilitan en mucho enta tarea. 
Estas connidcrac ionen non las qu•· 1 undamentan el arranque -

de todas las Ciencias que ce refieren, en alguna forma al campo~ 
tamiento social al propio tiempo que permita comprender qiw muy 
dentro de noootros, en lo que algunon cientlficoo denominan "ce
rebro interinr o interno" o cerebro viscer<1l, ha·¡ cicras circun

volucionea que ticn~n la funci6n dr nntablccer lan relaciones -
afcctívoa con nuc!ntron (.(~ffit!)f'lnt1:':rL 

Ahora bien, la man•!r11 y fot•1n.~ en 'lUfl 1•ntan m1tr•uct111•;¡n que-
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don afectadas y dispuestas, dependerá de las distintas formas o 
tipos de convivencia a que oc tienen que integrar los nuevos in

dividuos. 
El comportamiento social es una relaci6n impuesta por nues

.tra biología y que funciona entre el hombre y su grupo. Hay pues, 
tantas formas y tipos de convivencin como grupos humanos, y en -
funci6n de esa forma o de este tipo 1111 convivencia, es como Ge -

define lo social del hombre, que en Gltima instancia, vieno a -
constituir o conformar, el contenido u objeto de una gran varie

dad de Ciencia, entre las cuales destdca la Sociología. 
tn todo comportamiento humano, hay un "hacer" algo y un "h~ 

cer" ~alguien, o sea con otro o con otros hombres; o un no h~ 
cer nada, que ya es hacer• algo; lo cual equivale a una manera de 
actuar o de comportarse. Este hacer o comportamiento depende, de 
una parte, de las potencialidades de cada individuo y de la for
ma o manera en que dicho individuo se vea afectado por la convi
vencia, y por otra, del hombre o de lou hombres entre los cuales 

se tiene que desenvolver. Este comportnmiento tiene una rcpercu
oi6n doble, en cuanto a lo que hace y en cuanto al c6mo lo hace; 
lo cual se traduce en resultados de 1ndole social. 

Todos estos tipos de convivencia entre los humanoa, compo-
ncn el fen6meno objeto esencia\ de la Sociología y más o menoa -
l.;1 forma en que oc le man<,j a. 

Por principio debcmoc cntnhlccer que dicho comportamiento -
l!!J el medio por el cual cotabl•·r~e la convivencia entre los huma
nan y por ente motivo, es e1 objeto de la Sociología; la cual -
(!Gtudia el quehacer de los hornhr"n; lon cuales ya están dotadon 

de ciertas potencialidades p<1r.1 convivit', y de un instrumental 
biológico que les permite, •m la rnayor~11 de los casos, ser .:tfec
tados positivamente por cGta cor1vivctlcin, y manejar sus situaci~ 

nes o circunotanciao con lon df!m1in hombr•)G, en la forma más pos!_ 
tiva ponil>lc. 

L,1 :;ociologí,'l concede un gr1rn vc1 lor <1 r11u; estudios oobre 
comportt1rni<Jntoa que depend1!11 dt! rlintint<rn form.1s de convivencia 
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de diversos grupou humanos. 
Lo que define a este comportamiento en lan convivencias, es 

la relación funciorlill que .ne establece entre el individuo con t2_ 
da~ sus potencialidades sociales y el grupo humano con el c~al -
toma contacto, y que naturalmente sus individuan son lon m&s - -
próximos y con loa cuales "h,1ce algo" y que se denomina cultura. 

De la forma en que se realice esta interacción, va a depen
der la "cultura" (el hacer de los hombres), como la manera en 
que se realice la acción, que en Gltima instancia, no ea otra c2_ 
sa que lo social. 

Todo esto se entiende bien en función del hombre (ego) -
interacción (contacto) y la convivencia o (circunstancia). Estas 
tres realidades constituyen· las categorías descriptivas que defl 
nen la realidad social, o lo que es lo misll\O; todo comportamien
to socialmente condicionado. 

Atendiendo a lo anterior, podemos decit• que las situaciones 
sociales tienen una serie de campos pragmáticos que pueden dar 
origen a distintas estructuras sociales, GCRÚn los distintos ti
pos de interacción. 

A la forma integrada de darse lau estructuran Gociales, se 
ha dado en llamarles Sociedad y a la forma de darne los 5tatus -
se len dnnomina persona social, lo cual nos indica o sugiere una 
integrdcl6n, o nea cierta organi~aci6n de las estructuras socia
les y dn loo utatuo. A cota integraci6n mio o menan lograda de -
lan pcrnonas oociales con lan entructur1irt y los ntatus, la cons~ 

deramos el objeto de la Sociología. 
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CAPITULO 1.- Antecedentes legiolativon d~ la Educaci6n Pública -
en México: 

a)'Epoca Prehispánica: , 
Todo conglomerado humano organizado ya sea en Comunidad o -

Sociedad, posee un acervo complejo do ideas y valores, de conoc!_ 
mientes y destrezas, de conceptos religiosos y de prácticas que 
constituyen lo que comunmente llamamoa su cultura. Toda Comuni-
dad o Sociedad siente un ineludible deoeo de transmitir, refi--
ri~ndose del condicionamiento de sus miembros de reemplazo, cate 
acervo cultural por medio de la Educaci6n. Sin embargo la Educa
ción no es s6lo un proceso de tninsmisi6n cultural, sino un pro
ceso completo donde se generan fuerzas muchas veces antagónicas, 
que tienden unas, a la conservación de lo tradicional y otras, a 
la renovación. En las Comunidades IndÍgenao pre-alfabetas, cuya 
educación con un aparato específico destinado a impartirla, es -
muy limitada, falta la escolarización. Es decir, hay educación -
informal que comprende únicamente los mecanismos que integran a 
un indivi<Juo dentro de su grupo, pero le falta la educación for
mal que a6lo disfrutan aquellas sociedades más evolucionadas 11~ 
madas alfabetaa. 

En lan comunidades ind!genas de ttconom!a y técnicas simpleG, 
el aprnndizaje ne lleva a cabo en condiciones tales, que los pa
trones de conducta son presentadoG ~l nino en su contexto inme-
diato y lo que aprende está muy c<H'C'fl de ous intereses y lo pone 
en práctica seguidamente. Podríamos tlccir que de hecho, aprende 
haciendo. La cultura que asimila no es llilblada, sino acontece a!!_ 
te sus propios ojos. La transmisi6n cultural y el proceso total 
de la ennefianza se lleva a cabo uoando lan lenguas propias de -
cada Gr11¡,<J. El m.1estro es depor.i tario oblip,ado del acervo básico 
de las ~ulturaa en contacto y de su aiatumn renpectivo de comuni 
caci6n, y nu funuí6n mao importante en la d~ traducir las reali
dadeo cul lllNilen y lao formaa de vida dt! ln comunidnd .incl1gena -
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enriqúeciéndolaa con préstamos de laa ya citadas culturas en oo~ 
tacto. 

La heterogeneidad de ·estos grupos de poblaci6n con un11 am
plia gama, en lo que a estructura social se refiere, que Vil' de -
las tribus recolectoras del norte de México, a la muy compleja y 
refinada del Imperio Azteca; impide cualquier generalización que 
permitiera formular una directriz común para el proceso educati
vo de la época precortesiana. La circunstancia de haber sido el 

mexica el grupo dominante, el afectado en forma dir~cta por la -
conquista, favorece al conocimiento que de su cultura tenemoa y 
de que podamos tomarlo como base en el presente trabajo, para 
analizar sus formas de educación. 

El C6dice Mendocino señala en siete de aus 11minas, métodos 
empleados para el aprendizaje de la edad de 3 años, (el destete), 
a la edad del casorio, de loa 15 a loa 18 aegún se trate de hom

bre o de mujer. 

La naturaleza de las habilidades QU<! oc trataban de formar, 
la Índole de los correctores aplicados <l loa «ducandos según su 
edad, así como la cantidad y calidad de loo •llimentos que se su
ministr;1ban, se cxprenan en los jerop;H ficos en forma muy clara. 
Las tarirno de los pequcflos, conr; i stían •m manipulaciones fllciles: 
pequeñori fardou que carp,aban Jon dr:· ~' .1nos; laa tarea!! de ayuda 
al padl'e ''n la recolecci6n del maíz p'lr•.1 los di, 6 afíos; oencillos 
procedimientos de pesca para los dn 7, ~te., etc. 

Para lau niñas, la técnica del h i \.1do a partir tic los 6 - -

años; posteriormente la del tejido·, .,¡ euidado de lon hermanitos 
menores, y al final, lan pesadas labor1,u del hogar. 

Para el aprendiu1jc activo y progr.,sivo d•., L1s t..1reas de 
los adultos, el m(.tndo elegido y la en'.;cñanza, 5C proporcionaban 

en el luP,ar minmo en 'I'"' i,15 aet:ividader. diariar. ue ejecutaban. 

Antr,n de loo 8 111'1ou Ja dinc:ipl in.1 r:e apoy<l en ll\ .,monesta-

ci6n como método correctivo. 
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Después de esta edad, nr. acude al caotigo corporal quu es -
más severo a medida que avanza en edad el sujeto obst.inado. La -

graduaci6n de estos castigos van del simple pellizco, los azotes 
con jaras, las punsura con espinas de maguey, la irritación de 
los ojos y nariz por la inspiración de gases producidot1 nl que-
mar el chile; a la exposición del clima, durantn todo un día, 
desnudo y atado a un árbol, conque ne corrige a un niño de 12 

años. 

A esta edad el niño ya debe ganarse la vida por sí mismo. 

También a esta edad la mujer y a los 15 l!l hombre, inician 
una serie de actividades sociales que necenariamente los conduce 
al matrimonio. Durante tres años, pasan del Calpulli al Telposc~ 
lli y por tanto dejan de participar en la econom!a familiar. El 
Telposcalli es una verdadera Escuela que recibe a los alumnos y 
les proporciona comida, alojamiento y enscl\anza. El personal - -
está compuesto por los jóvenes de la Tribu. 1:1 sexo marca la di
visión del trabajo y la existencia de establecimientos lleparados 
para hombres y mujeres. Estos establecimientou forman parte de -
la edificaci6n principal del Centro Ceremonial y el Templo, lo -

que imprime a la educación el carácter reliP,ioao que tiene. 

l:l Personal Docente lo componen lo,-; ;111ci.1nos del Calpulli, 
y deben r>cr micmbror~ <1 i t~ ti nr,uídoo del C 1.-trl por nus serv:i e ion - -

prestacJon, por c;un hahili<Jadf.!H y natur.1lrnr.'rtlr. por nuc conocimie!}_ 

tos. Se cuonta cntrr: ellon, el Tlacamazqu" o ma¡~o, el l\chcautli 
o guerrero distinguido y dientro, el Telpochclilto o conocedor de 
las normas que rigen las buenas costumbrco o los métodos para -

inducir la disciplina. Adem&s en la casa de loo soltcrou y delas 
ooltcran, ne cuenta con la Tia Mayor y los Ancianos Principales, 
que h.1c<!n las VP.con de padrcn oubrogados que cumplen tareas de -
cnsei\,1n1.a de }(Ir: buenan manerar, y como onp•1cjalintns en cduca--

ci6n. 

1 .. 1 f1rinclp11l preocu¡J<H:ión d" cston r!lll<lhl.,c.imienton educati. 
vou era 111 do cor1t;olid11r t.•11 Ion j6vcncrJ, lon valoren y lcaltader. 
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que propician la cohoei6n del gr•upo. Entae largas charlas sobrn 
loo volares morales y loo arduos ojercfoios que los acompal\an, 
estan destinados a lograr ul"!a formaci611 6ptima tanto fisica co
mo moral en los futuros adultos. 

Como complemento de este entrenmr\Í en to de participaci6n en 
las tareas de la comunidad, se encuentr•an el arreglo de asequias 
el acarreo de lel\a, el trabajo de Bi111r11Jra y limpia de las mil-

pas, la construcci6n de viviendas y lri serie de ejercicios vio
lentos, con interrupci6n de cuel\oci, h1.11ios y ayunos, suplicios y 

mortificaciones, que alcanzan el erado mAximo en la casa del -
lloro y de la penitencia. 

La educaci6n e instrucción de nueatros antecesores, se - -
complementa con algo semejante a nuestroo estudios de postgrado 
y que tienen por objeto la formaci6n de los altos cuadros desti 
nadas a los gobernant~s de la tribu o grupo, en el Calmecac, Lo 

t•iguroso de este Establecimiento y el p(!raonal calificado que -
imparte la instrucci6n, hace pensar que a este lugar, s6lo te-
nlan acceso loo descendientes tle la cl~nc dominante, o sea los 
nobles. Denp,r,1c iad,1mente, en e 1 momento d" nu<rntro contacto con 
occidente, uólo tenemos notician d•• ¡,, exiotcncia de esta Insti 
tuci6n en poco o en mucho, di:;crimín<1triria. 

Como illgo digno de connip,narac.?, c·11eontramos que en esta 

época, en la tribu de los Tar(1scn¡. t11Jfi•·1 algo as! como una co--

rrientc feminista, ya que la inntitu~iGn educativa con mayor r~ 
lcv11ncia era lt1 Guatapcra, tlentin.:td11 tl l,1f. p,uanochas, o j6ven,!s 

espouas del Dion C.üzontzin quiene::; ¡,,,jo la dírecci6n de la Tía 
Mayor, recibían unn oducaci6n enpecidl acerca de los misterioo 
del mito sagrado del onuteriomo do ln~ ceremoni~s religiosas¡ -
de lao modulacioncu del c.;.rnto a lo:; ¡,¡,Hlf'G, ele lon giros mági-

cos de l11u clan:r..,1a y rct>reuenU1cíone.u, ·¡ !1obrf'.! todo, ac~rca de -

la educac.i(n1 mot'~ll el udi,~Htrt'lrniento ,~,. .Jon quehaccro.o domésti-
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coa y on todo lo que se refiere a dejnT'l.ns aptas para el matri

monio. 

Todas estas manifestaciones impreoionantes, destinadas a -
la formaci6n de grupos rectores de la Comunidad que dieran ool~ 
ciones básicas a la vida social, no lll.1 taban al alcance de lt~ 

cultura que nos conquist6 y sobrepaaabn la capacidad comprensi
va de soldados y misioneros, quienea tionsideraban los logros de 
esta cducaci6n para la vida, como el ~reducto evidente de1 arte 

maligno de un ser sobrenatur~l: El Demonio. De este pensamiento 
se deriva la serie de atrocidades deoencadenadas para destruir 
esta obra "diabólica" a la que se dedican loa hombres del hábi
to y la espada, y con lo cual fueron asesinadas nuestras civil! 
zaciones indígenas. 

Cuando por fin reflexionaron los conquistadores que el da

ño se había consumado en forma irreparable, se tomaron ciertas 
medidas tendientes a rescatar de los escombros, algo que exis-
t iera, y se recoge, por medio de la tradici6n oral, lo perdura-

ble. Por lo menos, asi nos ent~ramos que esto fué el prop6sito 
de la educación en el siglo de la Conquiata. 

De aquí parn adulante, la doctrina criatiana oe dedica a -
interpretar lon antiguos patrones culturnlos y adecuarlos con -
los ouyos, para lograr anl'. el sinct•otir.mo rle las recien traídas 
Deidades, con lau orip,inalen de lon ¡iuuhlnn Bojuzgados. En es te 
momento la educaci6n ne pon!! en manan d" l Clero. Su contenido -

es francamente religioso y su finalirlnd nn lograr, segGn ellos, 
el estado perfecto del hombre: El u~cerdocio, para lo cual se -
valen no 0610 del conocimiento del lenguaje indígena, sino de -

t6cnicao y m&todoa que se someten ü la uxperimentaci6n y que -
son deultechadoo los que no proporcionan loB resultados apeteci
dos. Un Pjemplo de &oto lo encontramon en loa Hoopitnleo-Pue--
bloG de lon Tara.seco lmpueotou por .,1 inuip,n<.! Vaneo de Quiroga, 
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t¡uie~ por medio do cota Instituci6n comprende a la comunidad, en 
todo integral, como sujeto de la educaci6n, asS. como a los esta
blecimientos agrícolas artesanales, y tecnol6gicos. 

Estos Misioneros van aún más allá en sus pretenoion~~ y l~ . 
gros¡ pues suministran los cuadros dirigenteo formados en la -
nueva cultura dominante, con el objeto de consolidar su dominio. 

La identificaci6n del Haestro con la Comunidad es induda-
blementc el medio más efectivo que inventan los misioneros, los 
cuales no disimulan su asombro al constatar la inteligencia de
mostrada por el indio¡ asombro que más tarde se convierte en -
confusi6n, indignación; temor y celo que los conduce al mal tr~ 
to de estos individuos. 

La experiencia misionera sin embargo, no fue inútil. Qued6 
plenamente demostrado desde entonces que: 

- La educaci6n con el uso de materiales audiovisuales, la 
recreación y participaci6n activa en representacíoneo dramati-' 
zadas, conforman el procedimiento más adecuado para la instruc
ción de los adultos. 

- ~a educaci6n de la Comunidad dube conservarse como un t~ 
do integral que va de la ensefianza <ln las primetaa letras, jun
to con la enseftanza de la agricultura, la induotria, el comer-
cio, etc. 

- La lengua indígena es el inatrumcnto i<l6nno para alfabe
tizar sólida y rápidamente al pueblo vencido. 

- La alfabctiz.1ci6n llevada <'fl eut,'l forma f.lcilita la ad
quiuicibn de otron idiomas. 
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- El Maestro si no es indS.gena, .c.lcbe identificarse con la 
Comunidad adoptando su lengua y sus costumbres. 

- Cada alumno debe ser utilizado como transmisor de cono-
cimientos a su grupo. 

- El ind1gena es tan capaz como el español. Su inferiori-
dad aparente, tiene corno causa, nu situaci6n de vencido. 

- La experiencia misionera es tomada en cuenta hasta hace 
muy poco tiempo, después de haber permanecido olvidada durante 
muchos cientos de años. 

- Durante la Colonia la sociedad estructurada en castas 
cuya última la ocupan los indS.genas, impide a nuestros antepae~ 
dos el disfrute de la ciencia. Esta situaci6n se continúa dura~ 
te el Despotismo Ilustrado y La Independencia trata de hacer -
ver que la castcllanizaci6n irrita al oprimido, y nabido es que 
esta lucha no es llevada a feliz término por la clase sojuzga-
da, sino por la casta dominante quien consider6 llegar a ésto -
por propia conveniencia. 

Sin embargo, durante el movimiento de Reforma un ind1gena 
de una comunidnd zapoteca, logr6 coloc11rse en el sitial mas al
to de la RepíiblicLI. Seculariza l(J en:rnt\1.1nza, y al éo'nvertirla -
en laica, la .,rrcbata ;11 clero y la convierte en obligatoria. 

B) Albores de la Independencia. 

Al llegar a este punto debemos considerar que un fen6meno 
tan complejo como lo fue la Independencia de M&~ico, debi6 con
tar con una ocrie de influenci.rn nntre las cuales lle deotac6 .-
por su funrza, al roconoccr el valor de todoa y de cada uno de 
los componentes de un<l nociedad, la doctrina filou6fica del Li-
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beralismo. 

Ya situada en este contexto, la política educativa se con
vierte en un derecho del pueblo que tiene como signo!J particule_ 
res su universalidad y su carácter'público. La educaci6n, pues, 
debía ser para el pueblo, y el Estado el único <:in aaumir la re§_ 
ponsabilidad de impartirla. Este pensamiento ya había sido ex-
presado desde fines del siglo XVIII y principios del XIX por 
dos grandes valores: francisco Javier Cl11vijero y el "Pensador 

Mexicano", quienes por primera vez hicieron notar que oi el in
dígena era i\parentemente improductivo en el campo de la intele.s, 
tualidad, se debía a que se le había negado siempre la oportuni 
dad de educarse e instruirse. A este respecto cabe hacer la - -
aclaración que en 1812 Ramos Arizpe, nuestro representante ante 
las famosas Cortes de Cádiz afirmaba en forma vigorosa que "La 

educación es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado, y -

a6lo los déspotas y los tiranos sostienen la ignoracia de los -
pueblos para más facilmente abusar de sus derechos". 

Este discurso tiehe gran impacto: al extremo que se vuelve 
una realidad jurídica en la Constituci6n de Cádiz. 

No obnt'1nte ser un.-1 disposición 11!¡~•11 el Documento antes -
citado, loo intcrcne~~ dr~ la claGe domit1•1nti! unidos a situacio-

nes características del Colonialismo, .111~ como a la incapacidad 

burocrática de ese tiempo, impiden la "jecuc i ón en favor del -
pueblo de este excepcional proyecto hint6rico. 

Don Miguel Hidalgo Y Costilla, gran mae,,tro de los humil-

des, enseñó .~ éstos en las aulas scncillao de au Curato de Dol2, 
res, no sólo .1 triunfar sobre el hambrn y 1,1 miseria, sino a có

mo logrnr la independencia total de ~ua crueleo y d~spotas ex-
plot.1dC1rr•a. 
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Con este movimiento se liquidan no sólo tres siglos de do
minio extranjero, sino también los prtt]uicios de la claae domi
nante y las estructuras de ella deri v11dan. 

Desde el momento en que el pueblo mexicano logra expresar. 
se en forma soberana, el problema educativo se torna en primor. 
dial preocupación de sus mejores hombres, y aparece como tal, -
en 1824 en al Acta Constitutiva de la Federación que consagra, 

por primera vez como ley en auo articulas 13 y 50, los anhelos 
de nuestro pueblo " que la educación debe ser un servicio 
público" y que se debe promover la ilustración. 

No obstante el origen real de nuestra Legislación que fun
damenta la Instrucción Pública, se encuentra poderosamente ex-
presado en los "Sentimientos de la Nación" del inconmesurable -
José María Morelos y Pavón; quien en el Artículo 39 de la extr~ 
ordinaria Constitución de Apatzingan, aoegura que"··· la ins-
trucción es necesaria a todoa los ciudadanos~ y que"··· debe -
ser favorecida por la sociedad con todo su poder". 

e) 1 turbide. 

Con el advenimicnto de lturb:i.de, la corriente liberal su-
fre un serio descalabro, a tql punto, que en el Plan de Iguala 
no se encuentra ni una noJq linea que haga alusión siquiera a -
la Educación Pública. 

Más tarde con el Proy<•cto rlc Reglamento Provisionul del 

Primer Imperio Mexicano, l! l llrtícul o yg consigna que "El gobier_ 
no, con el celo que demandan lnn prim!!ros intereses de la Na--
ción, y con la energía quc ei; propi<.1 de GUG faculta den, expedi

rá I't!P,lamcntou y órdcncn oport11n1rn t::rJn! rmc a las leyes para PI'2. 
mover y hacer que lor. r:ntabl('citninntCJfl d<? lnstrucci6n y Moral -
Públi.c.1 cxii;tenten hov ten¡o;in lon nhj"t ivor. de su inntituci6n -
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debida y provechosamente, en consecuencia con el actual sistema 
político." 

Durante esta penosa época fue pública y notoria la acpara
c.ión, debido a intereses fundamentalmente econ6rnicos, del pue-
blo y del imperio. De aquí la falta de preocupación del n~gun-
do, P.ºr la instrucción de tipo popular. Los establecimientos -
educativos existentes, no fueron ni clausurados ni promovidos; 
pero sí utilizados como mero instrumento de control político. 

D) La R11pCiblica. 

Instaurado el nuevo régimen independiente, la educaci6n -
cambia de rumbo y se dirige hacia el individuo. Así encontrarnos 
que en el Plan de Constitución Política de la Nación del 13 de 
marzo de 1823, se establece que "La ilustración ea el origen de 
todo bien individual y social. y establece la necesidad de Org~ 
nismos e Instituciones Estatales que fomenten y regulen la en-
sefianza en el paío. 

Posteriormente El Acta Constitutiva de la federación de 
1824 en su artículo 50 de la Sección Quinta, en el miomo año, -
establece In capacidad jurídica del Estado para crear Institu-
ciones Educativas. A pesar de eotns diNposiciones, el pensamie~ 
to libcr.11 con su " Le se faire l'.c fW t•;wcur·•, no logró hacer -
realidad enta acción educativ.1 entat<1l, t.oda ve7. que además no 

se crnplearor1 las t~cticas adecuadas pdl''' allc~arne fondos, que 

canalizado!l adecuadamente hubieran alc.111iudo el fin propuesto. 

Tampoco "'·' establecieron las políticu!l ncccsari.1n ¡,ara formar a 
la gran ·~antidad de maestros que en un momento dado satisfici~ 

ran un.-1 ,¡..,manda de esa rnagni tud. 

raJ.tt,, puén, lo que llnm11riamou un ¡ol.1nte11mi1onto re,1lista 

de la t'd1J1~aci6n, que huhier11 tornado "ll c11rnt.i lou problemas que 
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el nacimiento de un pueblo trae aparttjl'.ldos, junto con las ma-
quin.'lciones llevadas a cabo por los siornpre nefastos grupos de 
opouici6n a toda gran obra. 

Por fin, nueve afios después de la primera Constituci6n fe
deral en 1833, Valentín Gomez Farías ttuprime la Pontifici4 Uni
versidad de México y crea la Direccilln General de Instrucci6n -
Pública para el Distrito y Territorion federales; que tuvo la -
facultad de reglamentar la instrucci6n en sus diferentes nive-
lcs, y seleccionar materiales y maestros id6neos. 

Los gobernadores de los Estados de la República, asimismo, 
conservaron las facultades para fomentar y organizar la educa-
ci6n en sus respectivas Entidades. 

E) Pugnas entre federalistas y Centralistas. 

Nuestra historia registra a partir de 1834 un agudo caos -

administrativo y político a tal extremo, que los gobiernos que 
en veloz sucesi6n,ocupan por unos cuant00 dias el poder, no al
canzan ya no digamos a instaurar, ni Giquiera a planear un tipo 
de eni;eh<111za. Los partidos en pugna, r;ólo aspiriln a ocupar pues-
tos públicos el tiempo ncceoario paril apoderarse de la riqueza -
del pa~c;. Durant~ cerca de Vl!it1te af\on luto leyes sobre la ense-
fianza compiten en la escasa duraci6n dm cada uni de ellas. S6lo 
las identifica la fin .. 11.idlld de contr,i.lPcirse una:; a otras. !.a 
pobre educaci6n en M~xico, ue asemeja al legendario Hant6n de -

Pcnélope. 

Santa Anna reabre la Universid<t1l, .11 tiempo que parad6jic~ 

mente, ne de,;ccntrali 7.a la Instruc-"1611 PiÍbl ica y de ahí en -
adel<u1tn haut.i 1842, rH• encomienda a l<rn rongrcr;or:; Locales de -
la fac11ltad de lc•gialar en l1at<'ri« 1:t111c.:ttiv.i. n,, enta fecha da
ta la f',r.1titud y obligatoricdacl de l" •11luc.1ci6n dt' los menores 
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entre siete y quince anca de edad. Por ~ne tiempo se crea la -
Dirección General de lns trucción Primar.in, que es encomendada a 
una Asociación llamada Compañia Lancasturiana. 

Un año después una Constitución nueva de carácter centra-
lista, confiere otra vez a las Autoridades Departamentales nu -
perdida autoridad en lo que se refiere a Educación. 

En ese mismo año otro personaje: Don Manuel Barand<1, hace 
esfuerzos por centralizar otra vez la Educación por medio de la 
Junta General Directiva de la Educación Pública. 

Tres años más tarde, triunfa el Federalismo y con él la vi 
gencia de la Constitución de 1824 y nuevamente un Decreto en el 
mismo año, que delega en los Estados la Instrucción Pública. 

En 1853 vuelve una vez más el Régimen Centralista; pero en 
18&$ el triunfo de la Revolución de Ayutln acaba para si~mpre -
con este régimen, lo cual convalidó el Feder,üismo, y con él, -
la ideología política liberal. Esto vino ,, significar, que el 

l:stado Mexicano se convierta en empres,1rio y promotor ti" la cn
sef1an1.a, en lurar de !";C!p,uir siendo un m~!ro coordinador de la -

m.isrncl. 

La Constitución,¡,, 11J~7 en su !,rtículo 3~ con:;ap,r,1 la li-

Uertad ,jl' enseñcu\·¿,1 G i J~U:i ende los lj ncdm i en tos d1. 1 Lu. tJispos i

c iones antcrioreg. No obG tan te las tentativas cnl'.1l:w7.1HltlS por 

el clerc y sus ali.ldo~; <·onservadores, ~~e lop~ró •~l :;in·r.imiento -

de una viRorosa y s•uv1 trH:ntalidad nacin1v1list;\ qq,~ t111pnrundo -

l.1$ incLi1111cionos r(:l ;}1.íor;,p; y los coB::iderablt• .. intPr(~se!; par

ticulare~~, obtuvo l.t·; J.1~ye~ de Reforrn.:i., que !"";in t1t·~\•tt' la vali-

dt~:t. del '.Pnt·jm.iento r·t·l iv,ior;o., consol id.1n la <\Ut.nni_)mf.1 del Esta 

rJ(J frcntt.! .1 cualquiPt' !-.'J·] fr.i6n., Scct.J o lgle~;la. 



•• 16 

Se creó el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública -
que controlaría todos loa asuntos relacionados con la Educaci6n 
en los diversos grados y niveles. La ley de Instrucci6n Pública 
de 1861 detalla las funciones correspondientes a las facultades 
de los Gobiernos de todos los Estados y los subordina a una su
pervisión federal • 

• 
F) Segundo Imperio e Instauración de la República. 

Por lo que se refiere a la labor educativa del Segundo Im
perio, se puede decir que lo relevante se contriñe a dou suce-
sos jurídicos: el decreto del 30 de noviembre de ·1865 que supri 
me a la Pontificia Universidad de México y la Ley de Instrucci6n 
Pública del 27 de diciembre del propio afio que estableció la -
instrucción religiosa"··· como parte componente de la enseñan
za primaria", a la que le añade la gratuidad y la obligatorie-

dad. 

Después de la caída de Maximiliano, vuelve la vigencia de 

la Constitución de 1857 y las Leyes de l\eforma. Se da a conocer 
la nueva Ley Org&nica de Instrucción Pública del 2 de diciembre 
de 18&7, que establece que para los pobres la enseñanza prima-
ria ser~ gratuita y oblig~ttoria y ~~ tltJprime11 de su contenido,

las lecc:i.ones sobrn T'(.•ligión. S<: (~!~l.\hlece l.J enseñanza de la -

moral con una conce¡1ción di:.:.t.intiJ " Lt relir.ión, m~::; bien como 

r.tica o como Civü:mo. 

Continúan apareciendo Leyes y th•cretos qu(: rt'.f1H..>rzan a ld 

Escuela estatal gratuita, laica y obli~atoria. 

En 1HL7 tiene luRar la crcaci6n dP diversas lnatitucioneG 

de r;nnt:fl,J11::..-1, entre otran, la 3ccundt\ri .. t r(•tnenin<t, L:t l:~ic:ueld -

Nacion•1l Prepr""1ratoria, la t:!~cucld de Mr·llicina, Ciru~~L1 y f,11~nn1-

cí, la~• E:t~cuclü.fl de lJuri:qlr\ldencia, de tnr.eni(·roi~' rlt• Ur'.ltUr<llif!_ 
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tas, de Agricultura y Veterinaria, de Bellai; Artes, de Música y 

Declaraci6n de Comercio, la NorMal de Pro fe sores, la Escuela -
para Enoeñanza de los Sordomudos, el Observatorio Astronómico, 
la Academia !lacional de Ciencias y Literatura, el Jardín Botlin!. 
co, etc. etc. 

En 1873 se ratifica por medio de una Ley que "El Estado no 
puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato que tongo\ 

por objeto el menoscabo, la pérdida, o el irrevocable sacrifi-

cío de la libertad del hombre, ya sea por causa de la educaci6n, 
el trabajo, o el voto religioso" 

G) El Porfiriato 

Al iniciarse este Gobierno no se observa ningún giro en la 

Política de la Nación. Sí se confirma por Decreto, el establee!_ 
miento de la Normal de Maestros en la Capital del país con una 

Ley Reglamentaria, y se uní f ica también por Ley, la Instrucción 
Primaria que continúa siendo gratuita y obli~otoria. 

No obstante todo ésta, por esta época empezó a gestarse un 
e;.1mbio en la ideología educativa que vendría a ser con el tiem
~r;, df: ;:ium;J importani::ia. 

Con lY.rn Jutilo :;ierr"1 al frentt• del nuevo Ministerio de In!! 
trucci6n P6blica y Rcllas Artes, lle inició una etapa de gran -
trascendencia que tuvo su punto de <ll't'.1nqu" en dos Congresos de 
Instrucci6n que tuvieron lugar de lBHg n 1091 y con los cuales 
;.'! l.ogr6 la unificación de criterio~; d(~ loi~ educddores mexica-

n-:.r. rcs'1,ecto al matiz liberal y rcpublic.111,,, qu<· debfd identifi
car a i~ (!<luc<lci6n. 

Tan.r, ii:ri !H! refor7.,1ron 10~1 ~oncn¡1ton dr::l derecho de todos -

los httbi 1. "1rit,.!~ llt~ L1 Patria <"t rccibi1~ cduc1~1ci6n pard estar en -
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aptitud de colabor.u• a BU programa mulerial y espiritual: todo 

ÜnLo, enmarcado dentro de un contexto 6tico, no s6lo moral Lus 

loycs del 12 de octubre de 1902 y 190B establecen como norma 

que "Las Escuelas Oficiales serán esencialmente educativas\'. "La 

Educaci6n Primnria que imparta el Ejecutivo de la Uni6n será n!!. 

cional. esto cu, se popondrá que en todos los educandos tlt• des!!_ 

rrolle el amor a la Patria Mexicana y sus Inntituciones.,.; S,!O 

rá integral, cB decir, tenderá :i producir simultáneamente el - -

desenvolvimiento moral, físico, Intelectual y estético de los 
escolares; será laica o, lo que es lo mismo, neutral respecto a 

todas las cree.!1cias religiosas, y Be abstendrá en consecuencia 

de enseñar o atacar ninguna de ellas¡ será además gratuita". 

Por medio de este Ordenamineto, se organiz6 además la Ens~ 

ñanza Primaria de acuerdo a las modernas teorías pedag6gicas y 

científicas que predominaban en los países de mc¡yor cultura, -

por ese tiempo reconocidos. 

Así mismo, su influencia abarcó a otros nivele& tales como 

·la Escuela tlacional de Al tos Estudioc, la Escuelil Nacional Pr!:_ 

paratoria, y en la reapertura de la Unviver&idad. 

lll La Rf.•Volución de 1'J10 

A partir del movimiento cd11c.1 l i vo iniciado por el Maestro 

Justo Sierra, y cuyo liberalismo t'f~jnJlil icano lo hi:.o alca.nz.1r -

granden conquir>ltJt., l!l movimiento 1 l,1111•1<10 Revolu~:i(n1 flexicana -

iniciado en 1910, lc.ls consolidó sobre lhlses ,\urídil:d:., e im~>ri-

mióler. un ""llo ¡,op11L1r y social que l•'S penni t ió "xtcnderse 

hu.Gt .. 1 1 o'3 rincnn,·:• rn1s aparta.dos de nue:;tro grdn ildÍ~. 

1:1. p1 1 im1:r ¡.rrJ¡if>1;ito di· ¡•~;1.1 11Z!r~1.·1t..LJ Revolución, consieti6 

en h(1c<~r 11' .. !J.~.·.lr n todo~í lo~; pobl.1drJ1:, 1111.~Uiantc 1111 \)(•Ct'(·to, el -
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beneficio de las r.ocuelas de Instrucci6n Rudimentaria que pero~ 
guían como finalidad inmediata, enseñar a los indígenas a domi
nar las cuatro operaciones fundamentales, a leer, hablar y ea-
cribir correctamente el Idioma Castellano. 

El 5 de mayo de 1917, la Constituci6n en su Artículo 3o.,
estableció la línea a seguir en materia de Educaci6n en la si-
guiente forma: " ••• la enseñanza co libre; pero será laica la ·
que se dé en los Establecimienton Oficiales de Educaci6n, lo -
mismo que la Enseñanza Primaria Elemental y Superior que se im
parta en loa Establecimientos Part!culares. Ninguna Co1•poración 
Religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o diri 
gir Escuelas de Instrucción Primaria. Las Escuelas Primarias -
Particulares s6lo podrán establecerse sujetándose a la vigilan
cia oficial. En los Establecimientos Oficiales se impartirá - -
gratuitamente la Enseñanza Primaria. 

El Artículo 73 del propio Ordenamiento Constitucional, fa
cultaba al Congreso de la Unión para establecer Escuelas en to
da la extenai6n de nuestra Patria, con cargo al Erario Federal, 
aparte de l•lO que por cuenta de los Gobiernos de loa Estados se 
pudieran noutener. 

A mayor abundamiento, en la Conotituci6n anteo citada, en 
su Artículo 123, entableci6 la oblig<1ci6n ineludible para los -
patrones o empresarios, de proporcionnr t:scucl<1n a los hijos de 
sus trabajadores. 

Tambii\n el Nacionalismo es revitalizado pot' mcclio de Decre 
tos que c0rno el del 12 de junio de 1919, est.ibh•ci6 que los Te1!_ 
tos 1:1:col<tT'llO debían ser escri ton po?' perr.on11s d•~ ti.H: ionalidad 
mexic~n~ e lmpreeoo dentro de nueotru propio Territorio. 
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Desde 1917 en que había desaparecido la Secretaría de Ins-
trucción Pública, l.a Educación Elemental era manejada por una D!_ 
rección General de J:ducación para el Distrito Federal y para los 
Ayuntamienton en todoc los Estados de la República; sin embargo, 
la centralización de esta actividad tan importante para la vida 
del país, se hizo abzolutamente indispensable y 1!11 1919 se enea!:_ 
gó de impulsar, orientar y vigilar la enseñanza a nivel nacional, 
la Universidad, quién no desempeño esto cargo por mucho tiempo,
ya que por Decreto del 28 de septiembre de 1921 se cre6 la Seer~ 
taría de t:ducaci6n Pública quién con un vigor inusi t.1do movilizó 
recursos hasta esa fecha no conocidos¡ promovió la C:mJOñanza Ru
ral e Indígena; reorganizó y expandió la Educación T6cnica; fun
dó inumerables Bibliotecas\ creó las inolvidables y efectivas Mi 
siones Culturales; vigorizó la edición masiva de libros escogí-
dos; en una palabra, popularizó 'efectivamente la Cultura. Tam--
bién por éste tiempo se crearon las Escuelaa Secundarias; se - -
reorganizó la Escuela para Maestros Primarios, Rurales, Misione
ros y Técnicos; se fundaron La Caja Nacional de Ahorros y Prést~ 
moo y las Escuelas Primarias Técnicas y Polítecnicas y se promu~ 
gó la Ley OrgSnica de la Universidad Autónoma de México a fina-
les de 1933. 

J) L<1i ci nmo y Cducación Sociali nt11 

De&p,raciadamente en nuestro p11íu, ciernpre han existido pod~ 
rosos intcrcnc!~ contrarios a loo idc~lt1c; rcvolucion~rio~, quie-

nes con ou irttransigencia han logrado, ll vccco, retrasar los be

neficios que dichos ideales representan en lo qun ne refiere a -
su contenido l.:iico y nacionalista. 

P.:ira cvi l•H' tales acciones, en 1926 el Gob.i,,1•110 de la Revo
lución, dictó ,.¡ Reglamrmto Provisional de C::;cuel1i:; p,3rticulares 
y el de Incp,:c<d6n y Vigilancia dn lau Er.cuclan p,-trtieulures, 

que entabl~?cÍ1111 s11nciow"o p.1ra lon violador<!tl del 1'\t'dculo 



. • 21 

3o, de la Constituci6n y prohibian a todos los Ministroo de al
gún Culto, dirigir cualquier clase de Establecimientos Escala-
res. Tambi&n se estableci6 la obligatoriedad del uso de Libros 
de Texto laicos, y la ac•Jptaci6n, por parte de las Escuelas Par. 
ticulares, de Planes y M&todoo Educativos Oficialemente sunala

dos. 

Estas disposiciones llegaron además a prohibir que Minio-

troo de cualquier Culto o 3ecta, tuvieran ingerencia en la Ens~ 
fianza Primaria en cualquiera de sus niveles. 

Posteriormente, en 1934 El Congreso de la Uni6n, aprob6 
un nuevo texto del Articulo 3o. de nuestra Carta Magna, por 
los siguientes prop6sitos: 

1.- Reafirmar el carácter laico y popular de la Educación 

Pública dándole un matiz socialista y cuyo contenido era el si
guiente: "La educación que imparta el Estado, uerá socialista -

y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatir[. el fan~ 
tismo y loo prejuicios, para lo cual la Escuela organizar& aun 
enseñanza•¡ y actividades en forma que permita Cl'ear en la juve!:!_ 

tud un eür11·,,pto racionéll y exacto del Universo y de la vicla so
cial''. 

El r~. General L:izar·o Cardennn, c·n memorable ocasión preci

r;o en la forma m5:; clara po;,iblc, 1<1 nueva finalidad ele la Edu

cación al expresar en un Discurso pronunciado en la ap~rtura de 

un curso de Orientación Socialista, que la nueva finalidad eclu

c.:.itiva t:.:On:lintía f'.!n " ... identificur a los alumnon con las aspi_ 

raciorle5 (J0l prolet~riado; fortalec~n sus vinculas de Golidari

dad, y cr":ilr pnra México, r~n esta forrn~1, la posibilidad ele lnt~ 

grur!H.' r1~·1ül1Jcion11riamcnto dentro de una firme unidad económicñ 

y CU} l tH'•I l" , 
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Por otI'a pilI'te, el mi amo gr•.111 Eota<liata fortaleci6 ,,ún m&o 

el papel de la Federaci6n en matut:'.ia educacional al reformar el 
Artículo 73 de nucntI'a Ley. Máxima, al establecer que se focult~ 
ba al Congreso de la Uni6n para " ..• unificar y coordinar la ed!! 
cación en tqda la República". 

Otra aportación importante como todas las de este Gobier-
no, la constituyó la creaci6n del lnntituto Nacional de tduca-

ci6n para trabajadores cuya misión ur11 fundar Escuelas, Biblio
tecas ,Museos, etc., y algo muy importante: hubo publicaciones -
especiales tanto para las Eocuelao, como para la Clase Proleta
ria, bien impresas, claras, objetivas, con contenidos alentado-
I'eS y formativos, que corttribuyeron en forma decisiva a levan-
tar notablemente el espíritu social de este momento hist6rico -

de nuestra Patria. 

Por esta época también tuvo lugar la creación de varios i~ 

portantes Institutos, tales como el Politf,cnico Nacional, el de 
Pedagogía, el de Orientación Socialista, el de Antropología e -

HistoI'ia y el ahoI'a famoso Colegio de México. 

KI Pnnado Inmediato 

De e:;tc momento histórico de g1•<111 r•fervescenc.i.a que conmo
vió al p.11 :. <:n nut: cntrañ.1::;, data UH•• Ley OI'gánica de Educación 

cuyos 0!Jjetivo,; cimbI'aron desde su:; • Í!Jiientos la concicnci :-i ci!!_ 

dadana. 

En el l'''', a la vez quro ne pre::urvati:1 la preocupación inv~ 
ria.ble y co11r;tante de Independ<,ncia y N;1cionalismo en Materi,1 -
I:rlucativa, ~-:.e introducen nuevor. m11t Ít~1::; r,encrO!iOr. acerca del ds:_ 

nar·r·ollo humano, ind0penduncia ccun(i1r1ic.i P intecración social, ... 

<:nli1ldt!cÍPndo qué: "L<l. cducc1ción t1>11 1 lr'>Í como princip .. d fin .. 1li-

d11d, l.i lorrnución de hombr-et:. urtnt'Jnic.t111í'l1lf· de~;arrol \.1dor; f!ll Lo-
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das aus capacidades físicas e intelectuales y aptos para: 

I.- Participar permanentemente en el ritmo de la Revóluci6n 
histórica del País y en la realización de los postuladou de la 
Revolución Mexicana. Esencialmente en los aspectos de; liquida
ción de latifundismo, independencia económica nacional y crea-
ción de una econom1a propia, organizada en beneficio de las m~ 

sas populares; consolidaci6n y perfeccionamiento de lao Instit!:!_ 
ciones Democr!ticas y Revolucionarias y elevación del nivel ma
terial y cultural del pueblo. 

II.- Intervenir con eficacia en el trabajo que la Comuni-
dad efectúa para conocer, transformar y aprovechar la naturale
za. 

III.- Propugnar una convivencia social m!a humana y más -
justa en la que la organización económica se estructure en fun
ción preferente de los intereses generales y desaparezca el si~ 
tema de explotación del hombre". 

PostPriormente en 1942 otra Ley Orglinica de Educación in-
siste en qtu~ la cnneñanz-1 11 

••• contribuirá a desarrollar y con

solidar ln Unidad Nacional, excluyendo toda influencia secta--
ria, política y Gocial, contrari.1 o extraña al País, y afirman
do en los educandos el amor patrio y a las tradiciones naciona
les, la convicción democr&tica y la confraternidad humana". 

Por estos añot:, en que hace su aparición la terribl'! Gue
rra Mundial , con el ~a~ifa~~ismo amenazante, la Nación Mexica
na se une vlgorobamente en defensa de nueotros valoreo y recu-
rre al úniGo inGtrumcnto efectivo en entoG canos: a la Educa--
c:ión~ corno n1edio d•~ lld(}uinición de rlCJn 11ripectoc fundamcntalco -

piH'<.I ..,l logro de ),¡ r.uper"1Íver1cia: 1.•l Nacionaliomo y 1.1 Cooper!!, 
ción con los Paincn .1 f in<?G. Por tal mrit. i vo, ne relorm.1 el /\rtí-
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culo 3o. Constitucinal de tal manera, que sin excluir la dimen
si6n social y popular de la Enseñanza, espina dorsal del movi-
miento educativo en México, desaparece la Educaci6n Socialista, 
para dar paso a los concepteo de " ..• libertad, progreso, patri2, 
tismo, laicismo y convi vencía human.1". 
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CAPITULO II.- La Constitución Política de los Eotados Unidos M~ 
xicanos y la Educaci6n dende el 5 de febrero de -

1917. 

Desde el principio de esta época ol espíritu de nuestra 
Carta Magna se encontraba alentando por ideas muy revoluciona-
rías acerca de la Educación que dadas lao circunstancias socia
les,nocesi taba nuestro País. 

Para nadie era ya desconocido en este tiempo que todos 
nuestros problemas se originan o desembocan en uno s6lo que es 
el de la Educaci6n. Ningún avance, sea del tipo que sea; ninguna 
transformación social de cualquier género; es ajena, ni es posi 
ble que se d' fuera del fenómeno educativo. Los peldafios del -
progreso de todo País situado en cualquier lugar del Mundo, se 
apoyan en el conocimiento del Alfabeto y de dllí se toma el im
pulso necesario para llegar hasta la más alta capacitaci6n cie~ 
tífica y tecnol6gica. De la Educación dependo la modelación de 
los ho~brcs del mañana, de ahí que desde los primeros pasos de 
nuestra vida Institucional, se afirmen en preceptos consagrados 

en nuestra Carta Magna que en su Título Primero Capítulo I de -
las Garant1as Individuales, en su Artículo Tercero a la letra -
dicen: 

Conatltuci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial do la Federaci6n del 5 de febrero de 1917, 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I. DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALEfi. 

Art1culo 3o. Ld educaci6n que imparta al l:ntndo -l'oder11ci6n, l:stadoo -

Hunidploo-, tendt•A n d.,:i,1rr•ollar arm6nicarnento todas las facultados dol ser 

hum;ino y fomentarA an 61, a la vez el amor a ln rntria y la conciencia de la 



•• 26 

solidaridad internacional, en la independencia y en la juoticia: 

1.- Garantizada por el Art~culo 24 la libertad de cr.iencias, el criterio 

que orientara a dicha educaci6n se mantendra por completo hjeno a cualquier -

doctrina religiosa y, basado en los resultados del progr11no cientHico·, luch!_ 

r! contra la ignorancia y sus efectos, las servidunbrea, los fanatismoo y loa 

P""juicios, Adem!s: 

a) Sera democr!tica, considerando a la Democracia no solamente como una 

estructura jur1dica y un r6gimen pol1tico, sino como un sistema de vida fun

dado en el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo. 

b) Sera nacional, en cuarlto -sin hostilidades no eKclusiviemoa- atender& 

a la co11!prenai6n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros r.cur

soa, a la defensa de nuestra independencia pol1tica, al ueguraa.iento de nuea

tre independencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra --

cultura; y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos -

que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la - ' 

dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicci6n del inte• 

~s gener<ll de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 

ideales de t ratnrnidad o igualdad de dor.,chos da todos los hombres, evitando 

los privile¡\J on de razan, de s<1r:t11n, de grupos, de neKon o de individuos. 

II.- Los particulares podrlln impart Ir cducoci6n en todos sus tipos y gr! 

dos. Pero por lo que concierne n la educ11ci6n primaria, &ecundaria y normal -

(y a la de cualquier tipo o grddo, dcst in11da a obrerou y a campesinos) debe-

rAn obtener previamente, en cada caso, ln autor!zacl6n oKpresa del poder pG-

blico.Dicha autorlzaci6n podr~ ser negada o revocada, sin que contra tales -· 

resoluciones procede juicio o recurso alguno; 

ti!.· (,os plantcln!I particulares d<1dicadon n lo oduc11ci6n en los tipos y 

graden qun M¡iocific» 111 fracci6n antet'lor, debarlin aju11t11r•o, sin eKcepci6n, 
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a lo dispuesto en los p6rrafos inicialos, 1 y JI del presente Artículo y, ad!!. 

mlis deberán cumplir los Planes y los Programas Oficiales; 

IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, l~o so-

ciedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen act Ividades 

educativas y las asociaciones o sociedades ligadao con la propaganda de cual

quier credo religioso no intervendrán en forma alguna en Planteles en que se 

imparta Educaci6n Primaria, Secundaria y Normnl y la destinada a obreros o a -

c¡impes inos; 

V.- El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el -

reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos on Planteles Particu

lares; 

VI.- La Educación Primaria será obl~gatoria; 

VII.- Toda la Educación que el Estado imparta será gratuita; 

VIII.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificnr y coordinar la 

educación en toda la Rep\iblica, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la rederaci6n, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servi

cio público y a oeftalar las sancionen apllcnbl~o a los funcionarios que no -

cumplan o no hngan cumplir las disposiciorwn relativas" lo mismo que a todos 

aquellos que 111s infrinjan. 

Tí tul o Primero 

CAPITULO 11, DE LOS MEXICANOS 

Art!culo 31.- Son obligaciones <l" lnn Mexlc1111"~: 

!.- Hact"' que sus hijos o pupilon, toonorcn d<• quince anos, concurran a -

lile encuelas 11C1blic11n o privadas para ol•tcncr la educacl6n primar.la elemental 

y 11'.ilitar, <hll'nnte el tiempo que 111.>rqu<> 1.1 Ley de Inatrucci6n Pública en cada 
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Eatado. 

TÚulo Tercero 

CAPITULO II, SECCION III DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

Art1culo 73. El Congreso tiene facultados; 

XXV. Para establecer, organizar y sostenor en toda la República Escue-

las Rurales, Elementales, Superiores Secundarlas y Profesionales; de Investi

gación Cient1flca, de Bellas Artes y de Ensenanza Técnica; Escuelas Pr~cticas 

tle Agricultura y de 11iner1a, de Artes y Oficios, Museos , BibUotecas, Obser

vatorios y demás Institutos concernientes a la cultura general de los habita!!. 

tes de la Nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas Instituciones; 

para legislar sobre monumentos arqueológicos, art1sticoa e históricos, cuya -

conservación sea de inte~s nacional; as1 como para dictar las Leyes encamin!!_ 

das a distribuir convenientemente entre la Federación, loo Estadoo y los Hun.!_ 

cipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas co

rrespondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la edu-

cación en toda la República. Los. t1tulos que se expidan por 109 e5tablecimien 

tos de que se trata, surtir&n sus efectos en toda la República; 

Titulo Sexto 

DEL TMUAJO Y Dt: LA l'REVISlotl SOCIAL 

Artículo 123. r.1 Congr•cso de la Uni6n, $In controvenír a lan bases si-

guientes, deberá expedir Leye• sobre el Trabajo, las cuales rcglr~n; 

A. Entre los obreros, jornaleros., empleados, dom6st icos, .1rteaanos y. -

de una manera general, todo Contrato de Trabajo. 

XI t. i·o<lü cmprefhl agrícola, industrial, mincr11 o <le cu<llqui,~r otra cla

se de trabajo, entnr5 oblip,,ada, negún lo determin~m 1.15 t,eyua Rer.lo~ntarias, 

a proporclonnr .i lon tr'1baj11do1~·" h~bitadones c6moda~ " hl¡~lénk;rn. Esta 
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obligaci6n se cumplir& mediante las aportaciones que las Empresas hagan a un 

Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus -

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a 

éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propieáad talos habi 

taciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para 111 crca-

ción de un Organismo integrado por Representantoo del Gobierno Federal, de -

los Trabajadores y de los Patrones, que adminintre los recursos del Fondo Na

cional de Vivienda. Dicha ley regular! las formas y procedimientos conforme 

a los cuales los trabajadores podr!n adquirir en propiedad las habitaciones -

entes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, 

situada fuera de las poblaciones, est4n obligadas d estableces Escuelas, En-

fermer1as y demás servicios necesarios a la Comunid11d". 

Después de estos cambios básicos que marcan un señalado - -

avance de nuestra legislaci6n en el aspecto e~ucativo, subsisten 

restos de antiguos intereses, rutinas caducan y m6todos viejos -

acordes con ciertos modos de pensar, que ac han interpuesto a lo 

largo de nu1:~;tra hi::;toria, men.:ijados por fuertes intereses del -

pasado, 'lll" lian ret<1rdi1<lo la rcnovaci6n de idean que permitan -

que las r,en••r•1ciones del presente irrumpan con sentido positivo 

en la vida :;acial contcmporAnea por mrdio de la cultura que en -

todos los t icmpos ha sido la fuente r,eru,ro:;c1 de los cambios ben§. 

ficos. 

El poder de la <.>ducaci6n es infinito. Y,1 c:l in,,_ip,ne Cura de 

Dolor<!~ logró ens~fi,1r al pueblo en ~>u:~ hrnni lder.~ il\1111n a ganarse 

el pan clP. 1.1 l.ibet•t,1el y l.:i de lndepen•l1!ll<:i•1, y il lt1grar que cada 

uno de ello:;, ltier-1 el •1r,ente dinámico r1,.¡ c.«1mbio :iocial, del -

progreso <'Í••Lífieo, dnl det;arrollo econ6ndco, y t;obre todo, un -

balu<1rte d<• l.:i nobi>ranía nacional, un vcn•'t'<J de p.itriotinmo con2_ 
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tructiv~. 

tstaenseñanza fructífera de tiempos difíciles, debe cotim~ 
lar el cambio educativo que motiva este sencillo estudio; con el 
objeto que cada compatriota nuestro se convierta en un trat10for
mador del medio al incorporándose a la economía contempor!tflf!a en 
donde sea, industria, taller o 'escuela, forme la unidad producti 
va que salve a la Patria de un desantrc. 

A la vez Estamos de acuerdo en qu•) la educaci6n es la res-

ponsnblc de la modelaci6n del hombre del mañana. y q~c nuestro -
Sistema tducativo a través de sus múltiples tropiezos, rectific~ 
ciones y transformaciones; ha podido mantener inc6lumes los pro
pósitos de formar al hombre del futuro, fortalcciéndo su digni-
dad humana, cívico y familiar. 

Los cambios que se imponen de un momento a otro, puesto que 
formamos parte ~e un mundo convulsionado, tornadizo e inseguro, 
nos obliga a que nuestro Sistema Educativo como inotrumento de -
t•rogreso social, sea congruente con las cxigenciao del presente 
v r!iseñado atendiendo a los rcquerimi•mtos del provenir, en lo -
que a·ciencíc;, tecnolop;ía y m<'dios dP. comunicctción ~e refiere. 0!:_ 
be ser ad(:!Tflfi:o nuticicnte, d:in.ímico, JH):;iblo, y u 1.1 par que una 

necesidad ¡,ctr,1 :;uti:iic.t ir, un .inr;trum.:•nto tundamental del desarr~ 
llo. 

tstas consideraciones que nuestro pueblo y nuer.tros mejores 

hombres han tenido siempre en mente, non han C'(>nducidr) c1 través 
de nuestro Historia, a introducir cl1mbioG cad.1 v1_!;: mejores; c;,ue 

alentados cnn el propósito de desar1'oll.1r al mexicano del futuro 
en sus a:Jp•~ctrJs más nobles, han lC'igrado :i ntroduc i l"!H~ t~n el cu(!r

po de n1wi:1 r"~ Carta Mar,na, cuya tendencL1 pe1•<11Jl'·lble h,1 sido el 

desarrollr; •1rm6nico del hombre, .:ifirmM1<lo "" nnl id11r.id.1d y com-
prens.ión con tos clcmi1n habi tantPG de l d t.ierr,1' \ nf~P.1ndo colabo-
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raci6n en la resolución de los problemas de nuestra querida Pa-
tria asegurando su economía, la continuidad y mejoramiento de -
su cultura, y sobre todo, manteniendo independencia política, 
así como el acrecentamiento del amor entrañable hacia ella. 

No obstante los progresos alcanzados hasta ahora en cnta r~ 
ma, con ser considerables, no son ni con mucho los necesat•ios. 

Todavía en nuestros campos hay desigualdades extremas, A 

pesar.de las Escuelas Rurales, las Secundarias, los Sistemas de 

Enseñanza Técnica y Normal, la expansión de las Universidades, -
las Campañas de Alfabetización, las Campañas de Construcción de 
Escuelas, el Libro de Texto Gratuito y las recién publicadas Ley 

Nacional de Educación para Adultos y Ley F~deral de Educación p~ 
ra Todos, que representan una obra social de extraordinarias di
mensiones, estamos muy lejos de alcanzar las metas propuestas. 

De 1917 a la fecha nuestros artículos constitucionales re

lativos a la Educación, estan muy bellamente relatados, pero pé
simame.nte cumplidos, y los valores enarbolados en los planteles 

educativoo, son con demasiada frecuencia negados en el seno de -
la Comunidad. 

Nuestra Legislación Educativa oe cuenta entre las mejores 

del mundo. Es flexible y abierta, manti t•ne la difunión del proc~ 

so educativo en tres niveles: elementdl, medio y superior; 
otorga pleno reconocimiento a la educaci6n extraescolar, en 

forma, que el tránsito de uno a otrl"I tipo, es fluido ya que 

pero 

tal 

no 
requiere más que la adquisición del conocimiento y el dominio de 
las habilidaden requeridas para la promoción. 

Lon Libr•on de Texto Gratuitos tienden a mantener la unidad 
en nueti til divcru icJad. L<ls diferencias a travl5.:; del tiempo y de -

los succnos regintradoo en la Hiatoria de la Cducacl6n en Hlxico, 



son mínimas y todas ellas han tenido como denominador común, el 
mejoramiento de la Legislación respectiva. 

Echando una mirada hacia atrás, hacia los momentos máa s.ig
nificati vos de la planeación educativa de nuestro País, encontr~ 
mos a grandes hombres públicos que con enorme inteligencia y sen 
tido patriótico, pusieron los cimientos de la planeación y orga
nización científica de la enseñanza en México. En 1833 Gómez Fa
rías, el Dr. José María Luis Mora, don Lorenzo de Zavala, don 

Andrés Quintana Roo, don Eduardo Goroztiza, don Juan Rodríguez -
Puebla y el Profr. Prisciliano Santos, diseñaron la primera eta
pa de la Reforma Educativa. 

En 1867 don Gabino Barreda intentó, por primera vez, inte-
grar un Sistema Educativo Nacional por medio de la Ley Orgánica 
de Instrucción Pública para el Distrito Federal que estableció -
la Educación Laica, con ayuda de dos grandes hombres, ilustres -
maestros ambos, el Licenciado Don Benito Juárez y el Educador Ia 
nacio Ramírez. 

En 1888 se declara obligatoria la instrucción elemental por 
medio de una Ley de la que fueron autores don Joaquín Baranda, -
don Justo Sierra, <Ion Julio '/,árate y don Leonardo Fortuño y en -

la cual oc establecfan PlancD, Programas, Tipos de Escuelas, De
rechos y Obligaciones d" loo Maestros, formas de Evaluación y -

aplicación de premioe y cantigas. 

En 1891 1 después de varios Congresos se adopataron en la -

Educación principios tole9 como la Uniformidad de Instrucción 
Primari<J que además del'''ría ner obliga tori,1, gratuita y laica. -
Cabe rrcnnocer en cotos principian tan nohl~o, la influencia de

nodada dr don Joaqu1n Rnranda, don Enriquu C. Rebsamen, don Car
los A. Cdrrillo y don Igna~io Manuel Altdmirano. 

Dcapu~a de estos loRroo, tiene lu~ar el nran estallido reve 
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lucionario que se propone como meta la institucionalización de -
las conquistas populares y plasmarlas en una nueva Carta Consti
tucional en donde ac consagran el Artículo Tercero que todavia -
permanece, y los principios que norman hasta la fecha nuestra -
.Educación Pública. Es aquí donde figuras egregias de nuestra Re
volución asientan de una vez por todas las características de la 
Educación que debe recibir nuestra Nación. En esta oc~sión se -
distinguen por su aportación a la doctrina de la educación del -

mexicano, grandes hombres como Juan de Dios Borjórquez, Heribcr

to Jara y Francisco J. Mújica, cate último realmente el ideólogo 
del Artículo Tercero. 

Posteriormente en 1923 aparecen las "Casan del Pueblo" que 
no son otra cosa que las primeras Escuelas Rurales y cuyos ini-
ciadores fueron los maestros misioneros Lauro J. Caloca, Ignacio 

Ramírez L6pez y Enrique Corona Morfín quienes culminaron su obra 
al formar a Maestros Monitores que llegaron entusiastamente ha~ 
ta los más apartados rincones de la Patria. 

Hacia 1934 en Plan Sexenal de Educación Primaria, imprime a 

ésta una finalidad social y la unifica a través del Territorio -
Mexicano con el objeto de evitar diferencias y marginaciones. 

Tiende también hacia una l:scuela Activa donde el niño y el hom-
bre aprenddn haciendo, y aceptan la preeminencia de los interes! 
dos de la colectividad, sobre loe individuos. 

Estos ideales fructificaron en tal rorma, que produjeron 
enormes cantidades de mártires que mostraron su entrega a esta -

obra educativa, colgados de los árboles o de los campanarios, o 
viviendas sin orejas y dando aus clases en los lugares mSo alcj~ 

dos e inh6~pitos de nueatro territorio. 

Cabe h.icer notar <¡UtJ dif~cílmentc .> través "" la llintoria -
de lJ I::duc.·;r:i6n en MÍ!xicCl, encontramos un mejor equipo de condu~ 
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tares de la Educación como el que tropezó con las dificultades -
antes señaladas y que compusieron los ilustres ayudantes del c. 
Presidente Lázaro Cárdenas del Río, los C. c. Maestros Ignacio -
García Téllez, Gonzalo Vazquez Vela, Vicente Lombardo Toled11no, 
José Mancisidor, Luis Tijerina Almaguer y Luis Chávez Orozco. 

Posteriormente en 19il1 el por entonces Secretario de l:duca
ción Pública, se impuso al deber de dar al País una Ley Org&nica 
de Educación que reglamentara las disposiciones Constitucionales 
referentes a la materia, lo que consiguió al año siguiente. 

Este nuevo Ordenamiento precisó el concepto d~ educación c~ 
mo servicio público y delineó las facultades y deberes del Esta
do en este aspecto, así como todo lo relativo a la organización 
del quehacer educativo. 

En 1946 se reformó el tan discutido Artículo Tercero Const!_ 
tucional hasta quedar en las condiciones actuales, que dan a la 
Educación una orientación filosófica democrática nacionalista y 

con un sentido de solidaridad internacional, muy acorde con el -
espíritu humanista del gran Maestro Don Jaime Torres Bodet. 

Al propio tiempo y dada la urgente necesidad, se reformó 
también la Ley Orr,ilnica de 1 ~111. Se de terminó el contenido de 

los Planes de r.studio y de 1ot: l'ror,rarnas y se adoptaron las si-
guientes bases doctrinalcn: 

a) La importancia pedagógica de la observación, la refexión 

y la experimentación. 

b) !.a necesidad de la individualiwción de la ensei\anza. 

c) r.1 ncntido integral d~ la educación. 
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ch) La globalizaci6n y coordinaci6n didáctica. 

d) La socializaci6n del aprendizaje sin menoscabo do la 
formaci6n del individuo en cuanto a tal. 

En 1960 se lleva a cabo bajo la presidencia del Licenciado 
Adolfo López Mateos y del Secrot11rio de Educaci6n Pública ,raime 
Torres Bodet, la Reforma de los Planes de Progrmas de Educaci6n 
Primaria, Secundaria y Normal, sobre bases t~cnicas hasta esa f~ 
cha no mejoradas. 

Los libros de Texto y los Cuadernos de Trabajo, se organiz~ 

ron por Areas. 

Tales libros y tales Cuadernos se repartieron a casi todos 

los niños de M~xico en forma gratuita a posar de todos los obst~ 
culos que los grupos afectados opusieron a esta magna obra que -
conmovi6 hasta lo más hondo todas las conciencias. Cabe señalar 
aquí a dos grandes maestros promotores de esta Reforma: Don Cel~ 
rino Cano y Don Luis Alvarez Barret. 

Como se ve, éste movimiento rnác conocido como Reforma I:duc!!_ 
tiva no ha surgido por caoualidad. En ella oe han canalizado to
dos los antecedenteG y todas lan aportaciones de las distintas -
épocas por las que ha transitado nucr.tra Patria hasta llegar al 
momento hist6rico en que nos encontramon. 
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CAPITULÓ III.- Educación para Adultos y su Formación Cívica. 

Cuando se d~ja lejos la consider,1ción de que la Educación -
sólo sirve a los intereses de la clase dominante; de que es un -
privilegio de los potentados y de sus Úlites correspondientes; -
cuando por medio de las corrientes lib11rales se llega al concep
to de que la Educación es un derecho urd.versal del pueblo como -
una exigencia para la realización de n11t1 valores, se adquier•a :._ 

conciencia de que tal Educación es uno de los'más sagrados debe
res de todo gobierno, puesto que sólo los déspotas y los tiranos 
sostienen la ignorancia de sus compatriotas para.mejor abusar -
de sus derechos. 

Tales ideas mexicanas desde sus raíces, hechas públicas en 

labios del Pensador Mexicano, de Francisco Javier Clavijero y de 
un Ramos Arizpe, se hacen pregón en las Cartas de Cadiz y reali
dad con los abanderados del movimiento independiente, También en 
los "Sentimientos de la Nación" del gr11n Moreloa se asentaba que 

"··· la instrucción es necesaria a todoo los ciudadanos y debe -
ser favorecida por la soci"ldad con todo su pnder". 

Natu~1lmente ha habido troplozos para hacer realidad las a~ 
teriores i d<!as, que retardan y ¡,r,rj ud-ic,Jn al tumiente el desarro-
llo de n1w••lr'O País por muchos .1f,u~ hm;t.1 el advenimiento de la 
Rcvolució11 de 1910; que nin b0rr-.1r la!; pocas conquista,; del li!J~ 

ralismo republicano, empezó a Í11tr0ducir las baGes jurídicas pa

ra la organización y oricntaci6r1 ~e la onGcfianza pGblica impri-
mi~ndose, asi mismo, un car&ct"r populur y social y haciendo 11~ 
gar Gus beneficios a todos le>~ ríncon~~ d~ l~ Patria, m0jorando 

los niveles de instrucción en forn;~ ma,;iv.1. 

La Conotituci6n de 1~17 en DUS Arl~•·ulon 3o., 73 tracción -
XXV y el 1~:1, refuerz,1n <:l n.1cion<1lÍ•;n.r, "du1:.1tivo, y en 1921 se 

centrali Ziltl estas dircctri r,r,r, c,n unil ci•·"'"' l:i<rÍl1 rl·~ f.duc.1ci6n Pí1-



• • 3'1 

blica que desde el primer momento destin6 grandes recursos para 
promover la enseñanza en todos los medios, incluso en el rural e 
indígena. 

Se expandieron y se roerganizaron en alto grado, la f.duca-
ci6n Técnica, las Bibliotecas, lap Misiones Culturales y las edi 
cienes de libros clásicos de interGs general. 

Como siempre también, los grupos opuestos al avance y pro-

greso del País, se dedicaron a violar las disposiciones Consti t~ 
cionales relativas, lo cuál provoc6 que el C. Presidente de la -
República Lázáro Cárdenas García, presentara ante el H. Consejo 
de la Unión un nuevo texto para el Artículo Tercero Constitucio
nal; pues según el citado Gobernante, era necesario " ••. identifi 
car a los alumnos con las aspiraciones del proletariado; forta-
lecer los vínculos de solidaridad y crear para México, de esta -
forma, la posibilidad de integrarse revolucionariamente dentro -
de una firme unidad econ6mica y cultural", al propio tiempo que 

Ge fortalecía el papel del Estado Federal en materia educativa. 

Tambjén se reformó la fracción XXV del Artículo 73 Constit~ 

cional facultando al Congreoo de la Unión para"··· unificar y -

coordinar Ja educación en toda la República". 

Dentro de este movimientr; relorminta la clase adulta no fué 

olvidada, pues se crearon el lnGtltuto Nacional de Educación pa

ra Trabajadores, encargado de f undilr er;cuelan, bibliotecas y mu
seos, así como promover puLli cacion«n pdra la clase proletaria,

Y el Instituto de Orientación Social in ta encargado de promover -
un cambio de mentalidad. 

Pot;l<:riormente en 193~ r;e .1¡wu ... b;1 1rn;1 Ley Orr,linica de Educ2_ 

ción qc;" i 11troduce como novr.,dad l'·:; concepton de dcsarl'ollo hum2_ 

no, ind"J"'fldencia econórnic<J e i ntl'.!gr'<lC íón r;oci<il y que además e!!_ 
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tablece 'como preocupación fundamental, el logro de una conviven
cia más humana y mis justa que pusiera punto final a la explota
ción del hombre por el hombre. 

En 1942, otra Ley Orgánica insiste en que la eseñanza debe 
" •• ·.contribuir a desarrollar y consolidar la unidad nacional ex
cluyendo toda influencia sectaria, .política y oocial contraria o 

extraña al País, y afirmando a los educandos el amor a la Patria 
y a las tradiciones nacionales, a la convicción democrática y a 
la confr•aternidad humana". 

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y como se hacía n,!!_ 
cosaria una unidad nacional vigorosa, se reforma al Artículo Te~ 
cero con el objeto en esta ocasión, de que la Educación se con-
vierta en un instrumento de nacionalismo y de cooperación inter
nacional. Se suprimió toda referencia a la Educación Socialista 
y se reforzaron los conceptos de libertad, progreso, patriotis-
mo, laicismo y convivencia humana. 

Con esta reforma las bases establecidas por la Ley Orgánica 

de la Educación Pública de 1942, resultaban incongruentes con el 
tantas vecea reformado Artículo Tercero, por lo que hubo de exp.!!. 
dir una nuev~ Ley Reglamentaria. 

Despu&u de algunos afios, durante la Adminintración pasada -
se crearon muchac Instituciones dcnt irwdan, casi. en su totalidad 

a los adultoo, tales como Consejo Nacional de Ciencias y Tecnol2 
gía, Consejo del Sistema Nacional Je t:Jucación Técnic.1, Uni versi 
dad Autónoma Metropolitana, Colegio de llachi lli:rer;, Centro de l!l 
vestigacioncs Superiores del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, Inntituto Nacional de Antroffo.ica, Optica y I:lectr6ni 
ca, Con:icjo tldcional de fomento Educativo, C•~ntr•o para el Estu-

dio de l~•,r.l.iof> y Procedimienton AvanzadorJ d" l•J F:clucaci6n, etc. -

etc. 
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Se reformó también la Ley de Profosiones para dar cabida en 
ella a la Universidad Pedagógica; se ftXpÍdió la Ley Federal so-
bre Monumentos y Zonas Arqueológican, Artísticas e Históricas -
que regulan actividades de conservación, protección, restaura--
ción, recuperación de la materia, y de investigación en general. 

Se promulgó la vigente Ley Fcdcr41 de Educación que procla
ma el principio de unidad nacion4l y define a la Educación como 
un proceso permanente de cambio; ademlio se dió validez jurídica 
al movimiento de Reforma Educativa echando a andar en 1970. 

En 1973 el C. Secretario de Educación Pública en su compar~ 
cencia ante la H. C.imara de Diputados, explicó la necesidad de -
una nueva Ley Federal de Educación que comprendiera las prácti~
cas, necesidades y prop6sitos derivados de la situación real del 
País, y expresara las ideas y patrones de acción comunes a Pue-
blos que como el nuestro, se encuentran ~ondicionados a situaci2_ 
nes de tipo económico, demográfico y social históricamente reco
nocidos y que determinan la posición que ocupamos dentro del co!!. 
cierto de las Naciones. También resumió las aspiraciones y rea
lizaciones determinadas por nuestras circunstancias, en la tarea 
de afirmación de nuestra identidad fincada en el reconocimiento 
de nuestroo valores, lo cual nos conducirá necesariamente, más -
tarde o más temprano, a una formación recia, orgullosa e indepe!!. 
diente. 

Habló además de la insoslayable necesidad de crear nuestro 
pr~pio modelo de desarrollo que pcrmit.:1 el desenvolvimiento arm§. 
nico de la personalidad y de las capacidades humanas, físicas, -
intelectuales, morales y estétican, como mcdjo para asegurar el 
progreso de nuestra Patria. 

Cabtt aclarar que este modcJQ <JU•! plc1ntca la Reforma Educati 

va, es el centro de la::i preocupaciorwo del I:otado, que considera 



•• l¡Q 

al individuo como gente social, como peraona humana al que hay -
que prriparar para que tome entre sus manoa la cosa pública, pero 
en el que hay que propiciar.el amor a au libertad personal como 
algo muy propio y que s6lo a él compete manejar. 

Con óoto, se retoma la directriz que siguieron nuestros hé
roes, de fortalecer la identidad particular para logra la pasi6n 
nacionalista que nos permita dar cohesi6n a una patria difusa 
que pervive muy dentro de cada mexicano a pesar del bombardeo 
constante a que la tiene sujeta la Era de la Publicidad. 

En 1975 el Ejecutivo tratando de complementar, y no cabe d.!!, 
da que en forma patri6tica y acertada, preacnt6 lo que en mi co~ 
cepto de estudiante de Derecho, considero ou mejor iniciativa, y 
que afortunadamente fue aceptada por el H. Congreso de la Uni6n: 
LH Iniciativa de Ley Nacional de Educaci6n para Adultos. 

Esta insti tucionalizaci6n de la educación que benefici6 al 
sector más desvalido de nuestra población, poniendo a su alcance 

todos los tipos de enseñanza, complementa y hace operativo el R~ 
gimen Jurídico de la Reforma Educativa, al establecer la licitud 
de las formas de la educación extraescolar que coadyuvarán a ha
cer poaiblc el denarrollo político, cultural y económico del que 
tan urgida esta nuestra Nación. 

Las graves y ostensibles diferen0iao que presentan entre sí 
los distintos niveles de vida de nue~tros compatriotas, debido -

entre otras cosas a que los productos <lt! la ciencia estan mal r~ 
partidos y el sentimiento de solidaridad y ~yuda esta mal fomen
tado; un i.dos a las alarmantes al teracionr:n que experimenta el -
mundo d~ nuestros días; exigen de todoo nonotros esfuerzos giga~ 

tescoo ¡"ira romper las barreras establecirJ.111 por los intereses -
creadofi. 



Debemos comprometernos todos los que hemos alcanzado los b~ 
neficios de la escolarizaci6n, en la difusi6n de los conocimien
tos, de lao t6cnicas, de los conceptos de superaci6n Educativa, 
de los que representan fundamentalmente los vocablos derecho, P2. 
triotismo, dignidad, superaci6n, orgullo, progreso, etc. y de -
que todo ésto, significa esfuerzo y trabajo compartidos. 

La Ley Nacional de Educaci6n para Adultos, regula en lo ge
neral la educaci6n extra escolar, y en lo particular, la redis-
tribuci6n de la educación. O dicho de otro modo: esta Ley al re
gular la educaci6n para Adultos como instrumento de redistribu-
ción, no la toma sólo como un fenómeno educativo, sino como un -
proceso socioeconómico, cuyas implicaciones son de una importan

cia definitiva. 

La demanda o la urgencia de saber leer y escribir, estará -
condicionada por las características propias de cada una de las 
zonas de un País tan extenso como el nuestro. 1:n las regiones -
fuertemente influidas por la tecnología, habrá mayor necesidad -
de aprendizaje. En las regiones aubdesarrolladao, habrá que des
pertar el interés de sus habitantes por medio de incentivos de -
mejoría económica, a cargo no sólo de los Gobiernos Estatales sf. 
no de loo Organismos tales como Escuelas Rurales, Misiones Cult~ 
rales o Establecimientos Educativon 5ostenidos por las Centrales 
Obreras y Campesinas o a través de los Comisariados Ejidales que 
proliferan en casi toda la extenni6n del Territorio Mexicano. 

Al hacer partícipes al total ele nuestros compatriotas, del 
beneficio de la cultura que pondrli 1.1 su disposición las herra--
mientas para conocer su glorioso parrndo y las oportunidades de -
mejorar su porvenir, se les estará proporcionando también la fo!: 
mación dvica necesaria que loo har;j sentirse hijoo legítimos de 
una Naci611 l:xtraordinaria. 
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CAPITULO IV.- Articulos Constitucionales Relacionados con la 
Lducaci6n y Leyes Federales de Educaci6n. 

Ya habíamos asentado en el principio de nuestro trabajo que 
todos, absolutamente todos los problemas de indole nacional que 
estamos enfrentando, no únicamente se relacionan, sino descrnbo-
can en uno sólo: el problema do la Educaci6n. 

Asi mismo, ningún avance, ninguna mejoría social, son posi

bles sin el beneficio de la cultura que conduce por medio del h~ 
milde Alfabeto, hasta las alturas inconmesurables ~e la Ciencia 
y de la Tecnología. 

El instrumento adecuado para el logro de la dignificaci6n -
del hombre en su personalidad humana, familiar y cívica, es la -
educaci6n. Pero una educaci6n diseñada corno la nuestra, que se -
genera en el seno de la Sociedad·y del Estado quienes en forma -
conjunta la han puesto al servicio de los rnexicctnos corno su úni
co y especial patrimonio, desde que formarnos una Naci6n Libre y 

Soberana. 

Nuestra Carta Magna mantiene vigente la prohibici6n de la -

"esclavituJ" en la acepci6n rnao eravc de este vocablo: en su se~ 
tido politice¡ dictadura¡ en el ucon6mico; miseria, y en el so-
cial; ignorancia. 

Los preceptos que se relacic,1¡¡111 con la educaci6n de nuestro 

pueblo son los siguientes: 

Articulo 3o.- La educación que imparta el l:stado -Federación, Estados, 

Hunicipiotl-, tentlr~ a desarrollar arm6nicamcnto todas las facultades del ser 

humano y fomontar.1 en él, a la vez, el 111ror a ln Patria y la conciencia de la 

solidarida1I internacional, en la independencia y en la justicia.: 
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l.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, el crito·

rio que orientarA a dicha cducaci6n se mantendrA por completo ajeno a cual-

quiera doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso cicnt1fi· 

co, luchar& contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fona-

~ tismos y los perjuicios, Adem&s: 

a) SerA democrático, considerando o la democracia no solamente como una 

estructura jur1dica y un N!gimen pol1tico, sino coll<l un sistema de vida fun

dado en el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo. 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusividades- atend~ 

rá a la comprensi6n de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros re 

cursos, a la defensa de nuestra independencia pol1tica, al aseguramiento de 

nuestra independencia econ6rnica y a la continuidad y acrecentamiento de nue~ 

tra cultura; y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos -

que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 

dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del int~ 

rés 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 

los privilegien de razas, de "ectas, de grupos, de sexos o de individuos. 

II.- Los particulares podrlin imp11rtir educaci6n en todos sus tipos y -

grados. Pero por lo que concierne 11 ln nducaci6n primaria, secundaria y nor

mal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinon) 

deberán obtener previamente, en cada c11ao, la autorizaci6n expresa del poder 

público. Dicha autorizaci6n podrá ser negada o revocada, sin que contra ta-

les resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

l l l.- !.os planteles particularcn dudicados a ¡,, cducaci6n en lon tipos 

Y gradou que especifica la fracción 1.1nt,,dor debcr~n ajustarse, sin excep--

ci6n, " lo dfapuento en 10'1 dos p<lrmfuu lnlcfol, 1 y II del prescnt<! artk!!_ 

lo y, 111\t•m.h, dcbe1•rm CU!Tlpllr lon pl.in"~ y los prop,rman oflci,llca; 
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IV. Las corporaciones religiosas, los miniotros de los cultos, las so·

ciedadca por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen activid!!_ 

des educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda 'de 

cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en plantelen en -

que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a - -

obreros o a campesinoo; 

v. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el -

reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles partic!;!_ 

lares; 

VI. La educación primaria será obligatoria¡ 

VII. Toda la educación que el Estado imparta ser& gratuita; 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 

educación en toda la RepÜblica, expedirá las leyes necnsarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y 

los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese -

servicio público y a senalar las sanciones aplicable~ a los funcionarios que 

no cumplan n no hagan cumplir las disposicionc5 relat!vaa, lo mismo que a t~ 

dos aquello~ que las infrinjan. 

Titulo Prir1<>ro 

CAPITULO II. DE LOS MEXICANOS 

Art1culo 31. Son obligaciones de los muxir~nos: 

r, Hacer que sus hijos o pupilos, rnenoreb <le quince anos, concurran a -

las escuelau públicas y privadas parn obtener J~ "ducaci6n primaria elemen--

1:al y militM·, durante el tiempo que marque J.1 l,"y ele 1Mtrucci6n PÜblica en 

cada !:atado, 
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Titulo Tercero 

CAPITULO 11, SECCION III. DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

Art!culo 73. El Congreso tiene facultad; 

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la RepGblica escue-

las rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de inves• 

tigaci6n cient1fica, de bellas artes y de ensenanza t~cnica; escuelas prlct!_ 

cas de agricultura y de miner1a, de artes y oficios, 111USeos, bibliotucas, 

observatorios y demls institutos concernientes a la cultura general de los -

habitantes de la Nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas insti

tuciones; para legislar sobre monumentos arqueológicos, art1sticos e histó

ricos, cuya conservación sea de inte~s nacional; as1 COlllO para dictar las -

leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Es

tados·y los l!unicipios, el ejercicio de la función educativa y las aportacio

nes económicas correspondientes a ese servicio pCiblico, buncando unificar y 

coordinar la educación en toda la República. Los t1tulos que se expidan por 

los establecimientos de que trata surtirán sus efectos en toda la República; 

T1 tulo Sexto 

DEL TRAllA,JO Y LA PREVISION SOCIAL 

Articulo 123. El Congreso de la llni6n, sin contravenir a las basca si-

guientes, deberá expedir leyes sobre el tra~ajo, las cuales regir~n; 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artonanos y, -

de una ll'dnera general, todo contrato de trabajo: 

XII. Toda empresa ap,rko In, iudustrial, mineril o de cualquier otra cla

se de trabjo, estarti obllp,aua, 1rnp.ún lo d<,tormln.1n laa leyes rcp,laroontarlas, 

a proporcionar a los tr,lbaj.1dnr .. n habl t.1cion~n r,/lmo1liJs e higilin lean, I:s ta 

obligaci6n se cumplir4 mrdfont" las aportflt•lon"n q1w Jan cmpromrn h•P:ln a un 
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fondo nacional de la vivienda a fin de constituir dop6sitos en favor de sus 

trabajadorca y establecer un sistema de financiamento que permita otorr,ar a 

~stos cr6ditos barato y suficien~e para que adquieran en propiedad talco ha~ 

hitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la CN!a-

ci6n de un orgnizmo integrado por representantes del Gobierno Federal, de -

los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo 'I!. 
cional de la vivienda. Dicha ley regular4 las formas y proced!nientoa confor

me a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitacio

nes antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el p4rrafo primero de esta fracci6n, 

situadas fuera de las poblaciones, estAn obligadas a establecer escuelas, •!!. 
fermer1as y dernás servicios necesarios a la comunidad. 

Este Artículo establece los ·principios rectores de nuestro 

Sistema Educativo, cuyas características esccnciales de naciona
lista y democrático, lo hace capaz de formar un tipo de mexica-
nos con suficientes hábitos para el desarrollo de su personali-
dad y con posibilidades para ser el agente de su propio desenvo! 
vimiento. Capaz también, de ayudar a sus semejantes compartiendo 
con ellos nus conocimientos y ensefiándolos a enorgullecerse de -
nuestra geografía y de nuestra hintorid. 

L!:Y ITDERAL DE l:DUCAC l 011 

Art1culo lo. Esta ley regula la educaci6n que imparten el Estado -rede

raci6n, Estados y Municipios-, sus organismos deucentralizados y los particu

lares con autorizaci6n o con reconocimiento de validez oficial de estudios. -

Las disposiciones quo contiene son de orden públlco3 e intoNis social. 

Art!culo 2o, 1..1\ cducaci6n es modio fundamcntdl paT\1 adquirir, transml-

tir y acrecentar la cultura¡ es procono pcrmanonto quo contribuyo al desarro-



llo del individuo y u la transforwación de la sociedad, y es factor determi

nante para 111 adquisici6n de conocimientos y ¡iara foMMr al hombre de mane

ra que tenga sentido de solidaridad social. 

Articulo 2o. La educaci6n es medio fundamental para adquirir, transmi-

tir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desar~ 

llo del individuo y a la transformaci6n de la sociedad, y es f~utor determí

nate para la adquisici6n de conocimientos y para formar al hombre de manera 

que tenga sentido de solidaridad social. 

Art!culo 3o. La educaci6n que imparten el Estado, sus orgnnismos desee!!. 

tralizados y 106 particulares con autorizaci6n o con N!conocímiento de vali

dez oficial de estudios es Ún servicio público. 

Artiuculo ~o. La aplicaci6n de esta ley corr<!spondc a las autoridades -

de la Federaci6n, de los Estados y de los Municipios, en los tArminos que la 

mism.1 establece y en los que prevean sus reglamentos. 

Articulo 5o. La educaci6n que impartan el Eotado, sus organismos desee!!. 

tralizados y los particulares con autorizaci6n o con reconocimiento de vali

dez oficial de estudios, se sujetará a los principios establecidos en el ar

ticulo 3o. •le la Constitución PoUtica de los l:stados Unidos Mexicanos y te!!. 

drá las siP,.ulcntes finalidades: 

I .- Promover el d~sarrollo ,,rm6nico de 111 pnrsonalidad, pM'il que se - -

ejerzan en plenitud las capacidades humanas; 

II.- Crear y fortalecer la conciencia de Jn nacionalidad y el sentido -

de la convivencia internacional; 

III .- Alc.1nzar, mediante la ensenanza de la lenr,ua n11cion11l, un idioma 

común par11 todos los moxicanos, sin menoscabo del uso de la~ lenguas autocto 

nas. 
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IV, Proteger y acrecentar lon bienes y valores que constituyen ol acer

vo cultural de la naci6n y hacerlos accesibles a la colectividad; 

V. Fomentar el conocimiento y el respecto a las institucionou nnciona-

les; 

VI. Enriquecer la cultura con impulso crondor y valores universales; 

VII. Hacer conciencia de la necesidad do un mejor aprovechamiento social 

de los recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio ecol6gico; 

VIII. Promover las condiciones sociales que lleven a la distribuci6n 

equitativa de los bienes .ateriales y culturales, dentro de un ~gimen de li

bertad; 

IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeaci6n familiar con 

respecto a la dignidad h\ll!lana y sin menoscabo de la libertad; 

X. Vigorizar los h~bitos intelectuales que pel'llliten el an~lisis objeti

vo de la realidad; 

XL l'ropiciar las condiciones indispensables para el impulso de la in-

vestigaci6n, la creaci6n arttstica y la difusi6n de la cultura; 

XII. Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura, so integron de tal modo que se armonicen 

tradici6n e innovaci6n; 

XIII. Fomentar y orientar la activid~d ci•nt1fica y tecnol6gica de man.!!_ 

ra que responda a las necesidades del dosarrol lo nacional independiente; 

XIV. l nfundir el conoc imlento do la 1kmoCNc fa como la forma de gobier

no y convivnncia que permite 11 todos p11rticip1w tin i.1 totM de docisiones -
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orientadas al mejoramiento do la sociedad; 

XV. Promover las actividades.solidarias para el logro de una vida oocial 

y justa; y 

XVI. Enaltecer los derechos individuales y sociales y postular la paz 

universal, basada en el reconocimiento de los derechos econ6micos, pol1ticos 

y sociales de las naciones. 

Arttculo 60. El sistema educativo tendr.i una estructura que permita al -

educando, en cualquier tipo, incorporarse a la vida econ6mica y social y que 

el trabajador pueda estudiar. 

Artículo 7o. Las autoridades educativas dehor3n, peri6dicamente, evaluar 

adecuar, ampliar y mejorar los servicios educativos. 

Art1culo Bo. El criterio que orientarA a la educaci6n que i111parta el Es

tado y a toda la educaci6n primaria, secundaria y normal y a la de cualquier 

tipo o grado destinado a obreros o a campesinos se ma.ntendr! por completo - -

ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso 

cientifico, lucharA contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y ton prejuicios. 

Articulo 9o. L.c corporaciones religiosas, los ministt'Os de los cultos, 

las sociedadeo por acciones que, exclusiva o predominante, realic~n activida

des educativas y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectame!!. 

te con la propaganda de cualquler credo religioso, no intervendr.in en forma -

alguna e~ planteleo en que so imparta educa~i6n primaria, secundaria y normal 

y la de cualquier tipo o grado dnstinado a obreros o a campesinos. 

Articulo 10. Loa scrvicioro do 111 cduci1ci6n dttborán extenderse a quienes 

carecen de elloa, para contribu1r d eliminar los desequilibrios ccon6micos Y 

socialcn, 
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Artículo 11. Loe beneficios directamente por los servicios educativos -

dober!n prestar servicio social. en los caaoo y t6rminos de.las dinposicio

nes reglamentarias .correspondientes. En 6staa ae preverá la prestao1t\n dol 

servicio social como requisito previo para obtener t1tulo o grado acnd6mico. 

Articulo 12. La educaci6n que imparta el Catado será gratuita. !olla don!_ 

ciones destinadils a la educaci6n en ningGn cano se entender!n conw::> contra--

prestaciones del servicio educativo. 

Articulo 13. Son de interfs social las inversiones que en 1n11teria educ!. 

tiva realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. 

Art1culo 1~. El Poder Ejecutivo Federal expedir! loa reglamentos necee!_ 

rioa para la aplicaci6n de esta ley. 

CAPITULO 11. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Artí~ulo 15. El sistema educativo nacional comprendo los tipos element!_ 

l@, medio y superior, en sus modalidades escolar y extrnescolar. 

En eston tipo1> y modalidades podrán impartirse curaos de actuali:i:aci6n 

'J ~special1z11cit\n. 

El sintUIM educativo n.1cional C01!1Jlrende, ndem.fa, la educaci6n especial 

o la de cualquier otro tipo y modalid.i<I que so imparta de acuerdo con las n.!:_ 

cesidades educativao de la poblnci6n y l<1s cnrnct~r1sticas particulares de -

loa grupos que la integran. 

Articulo 1G. El tipo elemental Mt~ com¡rnonto por la cducaci6n precsco

lllr y la prlmariB. 

La cducnci6n preescolar no conotituyo antocodento obllgntorio de la pr.!_ 

m.1ria. 
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La educaci6n primaria en oblip,a~oria para todos los habitantes de la R~ 

pllblica. 

Art1culo 17. El tipo llll!dio tiene car4cter formativo y terminal, y tom-

prende la educaci6n secundaria y el bachillerato. 

Articulo 18. El tipo superior est4 compuesto por la Licenciatura y los 

grados acad,micos de Haestr1a y Doctorado. 

En este tipo podr4n introducirse opciones terminales previas a la con-

clusi6n de la Licenciatura. 

En el tipo superior queda comprendida la Educacl6n Normal en todos sus 

grados y especialidades. 

Art1culo 19. El sistema educativo nacional est4 constituido por la edu

caci6n que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los partic~ 

lares con autorizaci6n o con conocimiento de validez oficial de estudios. E! 

te sistema funcionar& con los siguientes elementos: 

I. Los educandos y lon educadores; 

I I. Lon pl.mco, prnv,NmaS y mhodos educa ti vos; 

111. Los est11bledmle11tos que impartan cducaci6n en lar. form.;s previs-

tas poT' la pres en te l oy; 

IV. Loo libros de t~xto, c1mdernos de trabajo, material did~ctico, - -

loo medio~ de "omunicacl611 1Msiv.1 y cualquier otro que se utll ice para impa!_ 

ti r cducaci6n; 

VI. ¡..., orp,11nizar.l6n y ,1dminiotmci6n dol •IÍ!ltem.~. 

, 
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Artfculo 20. El fin primordial del procono educativo es la formaci6n -

del educand<>. Para que éste logre el desarrol l<1 armónico de su personalidad 

debe asegurlir~cle la participaci6n activa en rlicho proceso, estimulando su 

iniciati•ra, su sentido de responsabilidad socfol y su csp!ri tu creador. 

Artículo 21. El educador es promotor, coor•dinador y agenttl directo del 

proceso educativo. Deben proporcionarse!" los medios que le permitan reali-

zar eficazmente su labor y que contribuyan n su constante perfeccionamiento. 

Articulo 22. Los entablecimientos cduc.lt!vos dcber~n vincularse activa 

y constantemente con la comunidad. 

Artículo 23. Ll LStado, sus organinmos descentralizados y los particul!!_ 

res con reconocimiento de validez oficial de csi:udl.os exped !r,1n certificados 

y otorgaÑn diplomas , titulos o gr>ados académicos a favor do l1>s personas -

que hayan concluido el tipo rr.edio o cursado estudios de ti!"O "upcl:'ior, de -

conformidad con loo rcquisi tos estal;,lecidos en lo• correspcm<H.,ntes planes -

de estudios. Dicho~ Cl!l:'t!ficados, diplomas, thulos y !;t\'.ldo" l•mdrán validez 

~n toda la República. 

CAPITULO I I l. OISTRJBUC!l)N D!. LA F'UllCION EDUCATIVA 

I. Pr<m1r)ve1•, establer;cr, orv,:miZiJI', diriP,ir, y sostener· lus servicios 

educativon, t;Ícntificos, técnico~ y drtt~1ticon •111 .1cuerdo con l:lS necesida

des region.1 l•~r; y nacionales; 

!l. formular pl;1n~s y programas de eslurJio, pt'occ<liminntnn riC' evalua--

•ci6n, y suger-fr ori~ntaciones sobrie. la apl icac i6n d•~ ~todo~ ".!'duc:ativos; 
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cadores la formaci6n que lQn permita su constante perfeccionamiento; 

v. Promover permanentemente la investigaci6n que permita la innovnci6n 

educativa; 

VI. Incrementar los medios y procedimientos de la investigaci6n ci~ntt-

fica; 

VII. Fomentar y difundir las actividadeo culturales en todas sus mlni-

fes tac iones\ 

VIII. Realizar campanas que tiendan a elevar los niveles culturales, s~ 

ciales y econ6micos de la población y, en especial, los de las zonas rurales 

y urbanas marginadas; 

IX. &xpedir constancias y certificados de estudio, otorgar diplomas, t!, 
tulos y grados académicos; 

X. Revalidar y establecer equivalencias de estudios; 

XI. Otorgar, negar o r~vocar autorización 11 los particulares para impa¡:_ 

tir cduc.1ci6n prirnarh, n"cundaria y normal '/ J,1 de cualquier otro tipo o -

grudo drmtinado a obrcro:i o ;1 r;.-1rnrJt'linos. 

X!!. Otorgar, negar o N!liMr dlscrecioMlmonte valJrlez oficial a entu

dios dbtintos de los cspeclflc.1d•m en la fracd6n anterior, que impart;m -

los particulares; 

XIII. Vigilar r¡ue la ed1icación que impartan los particulare~ oc sujete 

a las rl!nposicioneB ch! la ln1; y 

XIV. Las demán actlvi<l<t~•'" ~uo con tal carácter cst,1blecen •rnta ley y 

otras tli oposicionc3 logalon. 
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Artículo 25. Compete al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Se

crotnr1a de Educaci6n PGblica: 

!. Presentar en toda la RepGblica el servicio pGblico educacion~l, sin 

perjuicio de la concurrencia de los Estadon y Municlpios y de otras Dopnnden-

cias del Ejecutivo federal, conforme a las leyes aplicables; 

II. Promover y programar la e>ttenG!6n y las modalidades del sistema edu 

cativo nacional; 

IlI. rormular para toda la RepGblica los planes y prop;rmas pnr·:.i la edu

caci6n primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado destinada 

a obreros o a campesinos; 

IV. Autorizar el uso del material educativo para primaria, secundaria, 

y normal y para cualquier tipo o grado de ensenanza destinada a obreros o·a -

campesinos; 

V. Elaborar y mantener actualizadou los librou de texto gratuitos para 

la educación primaria; 

Vl. Establecer un registro nacional de "ducnnclos, educadores, ttlulos -

acádftmi·~os y e!ltablccim1ehlú3 edw:;itivon; 

VII. r:stablecer un td!lt<!ni·~ rwcional 1]l, crtlrlitos que facilite i~l tránsi

to del educando d'~ una mQrial.ir1.1d ,,, tipo cduciJt lvo í\ otro; 

VlII. Intervenir en ld formuJ.1ción de plane5 de cooperaci6n !nternado

nal en materia de docencia, inve~-.t i~;\ción y difusi6n cultural; 

IX. Vit~ilar en toda la F<epública ~l cumplindt"?nto de eata Ley v sus dis .. 

ponicíonco t'Pr,lamontar1.1n; y 

X. 1:Jor•c•H' las demArt ntrlli11r:.iones que ln con! f P.ren esta ley y ntras di!!_ 

posiciones legales. 
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Articulo 26. Habr~ un Consejo Nacional T6cnico de la Educaci6n que sera 

6rgano de consulta de la Secretaria do Educaci6n Pública y de las Entidades 

rcderativas, cuando 6stas lo soliciten y que se encargar~ de propoMr planes 

y programas de estudio y políticas educativas. 

El Connejo se integrar~ con repreaentantes de las instituciones públi-

cas que participen en la educaci6n nacional, 

Articulo 21. La formulaci6n de planon y programas de estudios y el e&t!!_ 

blooimiento de instituciones educativaB que realice el Poder Ejecutivo rede

ral por conducto de otra Secretaria o Departamento de Estado, se har~ en - -

coordinaci6n con la Secretar1a de Educación Pública. Estas otras Dependen--

cias del Ejecutivo rederal expedir~n certificad~s, diplomas y títulos que -

tendr~n la validez correspondiente a estudios realizados. 

Artículo 28. Los servicio educativos de cualquier tipo y modalidad, 

que en los t6rminos de esta ley establezcan los Estados y loa Municipios, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, quedar~n bajo su direcci6n técnica 

y administrativa. 

Artículo 29. La rederaci6n podrA celebrar con los Estados y loa Hunici

pio11 convenios para coordinar o unifk~r los servicios educativos. 

Articulo 30. La crlucaci6n que lrnpnrta el Eatado en el Distl"ito federal 

y Territorios federal<!a corresponde, Qn nua uspcctos técnicos y adrninistrat!_ 

vos, a la Sect'<ltaría de r.ducacítln f'(1hl lea• en ln inteligencia de que los go

biernos de estas entidades destinarfi11 p.1r;1 dicho nervicio no menos del quin

co por ciento de sus presupuestos de egre9on, 

Articulo 31. !.1 funcí6n educativa a c.1rv.o ,1" lao universldaden y los e!!_ 

tablecimienton de educaci.Sn auperior que tenV,dn "l t:.ir.1cter de org11nismos 

descentrulhndos del Cstado oe ejerccr'll de .1cun1•11t1 con los 01·denam.!nntos le

gal"s qtw los rijan. 
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32. Loo particulares podrán impartir educación de cualquier -

tipo y modalidad. Para que los estudios realizados tengan validez oficial d!. 

berán obtener el reconocimiento .del Estado y sujetarse a las disposiciones -

de esta ley. 

Por lo que ~ncierne a la educación primaria, secundaria y not'1111tl y la 

do cualquier tipo o grado destinado a obreros o a campesinos, deber4 obtene.!:. 

so, previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. 

Artículo 33. Los Gobiernos de los Estados podrán, dentro de sus renpec

tivas jurisdicciones, otorgar, negar o revocar la autorización a partícula-

res para que impartan educación primaria, secundaria o normal y la d~ cual-

quier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos. 

Art1culo 34. Los Gobiernos de los Eatadog podrán otorgar, negar o reti

rar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, el reconocimiento de validez 

oficial a estudios distintos de los especificados en el articulo anterior 

que impartan los particulares. 

Articulo 35. La autorit.ación a particulares para impartir educaci6n pr!_ 

111.lria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado rlP.stinada a obro-

ron o a campr.sinos, aaI como el re-:onocímiento de validez oficial de cstu--

dios dint i nton de los antr.riore3, po•!r~n c"r otor¡;ados por la S~crctar!a de 

Educación l'C.ld ica o ol r.01> J.,rno dol 1;ntado cor,..,spondicnt", cuando los noll

ci taotcu oatiafagan lon 9fr,uicntcu requinitoo: 

I. Ajustar sus actJv1clado~ y ".:nscfl.Jnza a la dispues~o por c•l drttcuJr-.J 

5 de cota ley; 

11. Sujeta'l"Se a los planes y program·lS que sel\ala la Secretada de Edu

caci6n Pública; 

II l. Impartir cduc11cl6n con porsonnl que acredito proparacl6n profesio-

nal; 
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IV. Contat• con edificios adecuados, laboratorios, talleres, biblioteca&, 

campos deportivos y dom&o instalaciones necesarias, que satisfagan las cond!, 

cienes higi6nicas y podag6gicas que el Estado determine; 

v. racilitar la vigilancia que el Estado ejerce en materia educativ~; 

VI. Proporcionar becan en los t6rminos de las disposiciones relativas¡ 

y 

VII. Sujetal'Se a las condiciones que se establezcan en los acuerdos y -
demás disposiciones que dicten las autoridades educativas. 

Articulo 36. EL Estado podr! revocar, sin que proceda juicio o recuno 

alguno, las autorizaciones otorgadas a particulares para impartir educaci6n 

primaria, secwidaria y normal. y la de cualquier tipo o grado destinada a 

obreros o campesinos, cuando contravengan lo dispuesto en el art1culo 3o. 

consti1:Ucional o falten al cumplimiento de alg'.lllas de las obligaciones que -

establece el articulo 35 de esta ley. 

Articulo 37. Cuando sea presumible que procede la revocaci6n a que se -

refiere el articulo anterior, deberá observarse el siguiente procedimiento: 

I. Se citará al particular a una audiencia; 

II. En la citaci6n uc la hará saber ld .lnff"'acci6n que o~ impute y el l.!!_ 

gar, dia y hora en que se celcbrá la audiencin. 

Esta se llevar~ a cabo en un plazo no menor ni mayor de 30 días hábiles 

siguientes a la citaci6n; 

III. Cl particular podrS ofrecer prueba• y alegar en dicha audiencia lo 

que a nu derecho convenga; y 

IV. A continu11ci6n la Autoridad dictará 111 rrrnoluci6n que 11 nu juicio -
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proceda, que puede ser la declaraci6n de inexistencia de la infracci6n, el 

otorgamiento de un pla•.o prudente para que Se cumpla la obligaci6n relativa 

o la revocaci6n. 

Articulo 38. Cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo 

la instituci6n podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancle de la 

autoridad, hasta que aqufl concluya. 

Articulo 39, La negativa o la revocación de la autorizaci6n otorgada a 

particulares para .impartir educaci6n primario, secundaria y normal y 111 de -

cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos, produce efectos -

de clausura del servicio educativo. 

La autoridad que dicte la resoluci6n adoptará las medid4s que sean ne

cesarias para evitar perjuicios a los educandos. 

Articulo 40. Para retirar reconocimiento de validez oficial a estudios 

!impartidos por particulares en tipos distintos a la educación primaria, se-

cundaria y normal y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a ca~ 

pesinos, se observar& el procedimiento que senala el articulo 37 de esta 

ley. 

Articulo 41. Los particulares que impnrtan estudios con recon~cimiento 

de validez oficial, deb<>r~n mencionar en la documentación que expidan ') pu-

blicidad que hagan la fecha y nllmero del acuerdo por el que He les otorgó di_ 

cho reconocimiento. 

Los particulares que impartan estudios sin reconocimiento de validez 

oficial deberán mencionar esta circunstancia en su correspondfonte document~ 

ción y publicidad y registrarne en la Secretarfo de Educación Pllblica. 

Articulo 42. Para impartir educación por correnpondencln, prensa, ra--

dio, fotograffB, televinión, cinematografía o cualquier otro ... dio de comunl_ 

caci6n, 1011 interusados deh.,rlin cumplir previament" los requid toa establee!_ 
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dos para el tipo educativo qua impartan as! como las leyes y rcglamentoo al 

modio de comunicación que utili~en. 

CAPITULO IV. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Art1culo 43. La educaci6n se realiza mediante un proceso que compr~nde 

la ensenanza, el aprendizaje, la investigaci6n y la difuoi6n. 

Artículo 44. El proceso educativo se basar& en les principio de libnr·

tad y responsdbilidad que aseguren la armon1a d11 relaciones entre educa~Jos . 

y educadores¡ desarrollará la capacidad y las aptitudes de los educandon pa

ra aprender por s1 mismos, y promovcrA el trabajo en grupos para asegurar la 

comunicaci6n y el diAlogo entre educandos, educadores, padres de familia e -

instituciones pGblicas y privadas. 

Artículo 45. El contenido de la educaci6n se definirá en los planes y -

programas, los cuales se formularán con miras a que el educando: 

I. Desarrolle su capacidad de observación, análisis, interrelación y -

deducci6n¡ 

II. Rae.iba armónicamente los conocimientoa teóricos y prácticos de la -

educación¡ 

III. Adquiera visión de lo y.cneral y de lo particular¡ 

IV. Ejercite la reflexión cr~tica; 

V. Acreciente ~u apt.itud <In actualizar y mejorar loa conocimientos¡ y 

VI. Se c.ipacit" para el tr•11hnio noclalmentu Citil. 

Al"t1culo 46. F.n los plnnrm y pror.r11mar. ª" cH1t.1blecor.~n loa objetivos e~ 

peclficos dol aprendizaje; ua nur.~rir5n loa mf-tncloo y actividadon para alca!!_ 
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zarlos, y su ootableccrán los procedimientoo para uvaluar si los educandos -

han logrado dichos objoti vos. 

Articulo 47, La evaluación educativa será pori6dica, comprcnder6 la me

dici6n de los conocimientos de los educandos en lo individual y deter~inar~ 

si los planes y programas responden a la evolución hist6rico-nocial dftl pals 

y a los necesidades nacionales y regionnlcs. 

CAPITULO V, DERECHOS Y OBLIGACIONES J:tt MATERIA EDUCATIVA 

Artículo ll!J, Los habitantes del pa1s tiene derecho a lao mismas oportu

nidades de acc~no al sistema educativo nacional, sin ~s limitaciones que S!!_ 

tisfacer los requisitos que establezcan las disposicioneo relativas. 

Artículo 49. Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos -

que corresponde el sistema educativo nacional, los maestros deberán satisfa

cer los requisitos que scnalcn las autoridades compotantes: 

Articulo 50. El Estado otorgará: 

1. Remun<1raci6n junta para que los educadores dlnpongan del tiempo nec~ 

sario pora la proparaci6n t.le las clases qU•! impartan y partl ou pe!'fecciona-

miento profcn iun;1l; y 

Il, E:rit.!mulos y recompensds n fovop el~ los educadorea que oe dispongan 

en el ejercicio de su profcsi6n. 

Al't1culo 51. r.1 Estado podrS '"Himulnt· ;1 las anocfociones civiles y a -

las cooperativas de maestros que ne Uttdiqut'll J la errnonnn?.il ~n cualesquiera 

de s un l i pos y gr.1dos . 

Art.1culo 57. Son derechos de quicncu eJ••rc!!n la patria pot<rntad o la t!!. 

tela: 
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I. Obtener la inscripci6n .escolar necesaria para que sus hijon o pupi-

los menores de edad reciban la oducaci6n primaria; 

II. Participar a las autoridades escolares cualquier problema relocion!!_ 

do con la educaci6n de sus hijos o pupiloa, a fin de que nqu~llas so avoquen 

a la soluci6n¡ 

III. Cooperar con las autoridades escolft'l'CB en el mejoramiento de los -

educandos y de lon establecimientos¡ y 

IV. Formar p11rto de las asociaciones de padres de familia. 

Articulo 53. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o -

la tutela: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince anos, reciban la -

edu.;:.ación prilllat'ia; 

II. Colaborar con las instituciones educativas en laa actividades que -

~stas rnalicen; 

III. P<1rticipar, de acuerdo con loG educador-es, en el tratamiento de -

los problelll<tn de conducta o de aprendizaje. 

Articulo 5~. Las asociaciones de padres de familia tendrftn por objeto: 

I. Repr-esentar ante las autoridades escolares loa intereses que en mat!!_ 

ria educativa sean comunes a los asociados¡ 

JI. Colaborar en el mejoramiento de la comunidad ftncolar y proponer a -

las autoridados las medidas que estimen conducentes¡ 

II I. P11t·tldp11r en 111 aplicaci6n de las cooperacion"a en nu1!l<lrarios, 

bien~s y Bervícion que las asociaciones hagan nl establocimionto escolar. 
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Art1culo 55. Las asociaciones de padrea de familia se abstendr4n do in

tervenir en los aspectos l~cnicos y adminfotrativos de los establecimientos 

educa ti vos • 

Art1culo 56. La organizaci6n y el funcionamiento de las asociaciones de 

padres de familia se sujetarAn a lo que disponga el reglamento relativo en -

lo concerniente a sus relaciones con los autoridades de los establecimientos 

educativos. 

Art1cu1o 57. Las negociaciones o empresas a quo se refiere la fracci6n 

XII (del Apnrtado Al.del art1culo 123 de la Constituci6n Pol1tica de los Es

tados Unidos Mexicanos, es tan obligadas a establecor y soate.ner escuelas 

cuando el n<laero de educandos que las requiera sea 111ayor de veinte. Estos -

planteles quedar4n bajo la direcci6n tAcnica y_adminiatrativa de la Secreta

r1a de Educaci6n Pública. 

Art!culo 58. Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obl!_ 

gaci6n prevista en el art1culo anterior, contarAn con edificio, instalacio-

nes y demás elementos necesarios para realizar au funcl6n, en los términos -

que senale la Secretar1a de Educaci6n Pública, 

El soatenimiento de dichao escuelan comprcndn la obligaci6n patronal. de 

proporcionar lan aportacione~ para la remuncracI6n del pcraonal y las presta

ciones que <lis pongan las leyes y regl.1menton, qua no oerlln inferiores a la -

que otorgulJ la rederaci6n en ieualdatl de circt1nntancias. 

Art1culo 59. La Secretar1a de l:d11caci6n Pública podrll celebrar con los 

patrones convenios par,1 el cumplimiento de las oblig.1cionoa que senalan los 

articules 57 y 59 de esta Ley. 

CAPITULO VI. VALIDEZ OrIC!At. m; I:STUOro:; 

Ar•l1culo 60. Los estudios rcnl IM<.los dentro dul oistoma oducativo naci~ 

nal tendrán validez en todn la RQpablica. 
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Art1culo 61. Rovalidaci6n de estudios es la validez oficial que se oto!:_ 

ga a los realizados en planteles que no forman parte del sistema educativo -

nacional. 

Articulo 62. La revalidaci6n de estudios se otorgar~ por tipoa educati

vos, por grados escolares o por materias. 

Arttculo 63. Los tipos educativos, grados escolares o materias que se -

revaliden, df>berln tener equivalencia con los que se impartan dentro dol sis

tema educativo nacional. 

Articulo 64. Los estudios realizados dentro del siate111Z1 educativo nací~ 

nal podrán declararse equivalentes entre s1 por tipos educativos, por grados 

escolares o por materias! en los t€rminos del articulo antarios. 

Articulo 65. La facultad de revalidar y establecer equivalencias de es

tudios correspondiente: 

1. A la rederaci6n, por conducto de la Secretaria do Educaci6n Pti.blica. 

II. A los Estados, en los t6rminoa de sus respectiv.1n leyes, y 

Ill. A los orgílnizmon descentralizados, cuando para ello los autoricen 

lo:; ordenam!ontos legales q110 los rijan. 

Articulo 66, La Secr~1nr1a de Educaci6n Pública crear~ un sistema fede

ral de certificación de conocimientos, por medio del cual se expedir~ certi

ficado de estudios y se otorl(nr~ diplorM, título o grado acadllmlco que acre

dite el saber demostr.ido, d" ucuerdo con el Reglamento que al efecto se expi_ 

da y conforme a las slg11ic11teo banes: 

I. Que los conocim!entoo ne acroditon por tipo educativo, grado escolar 

o rnuteria; 
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II. Que para acr•odl tar un tipo o grado escolar deberá comprobarse la 

acreditaci6n de tipo o r,rado inmediato antorior; 

III, Que los conocimiontos se acrediten de acuerdo con loo planes y Pl'2_ 

gramas de estudios en vigor; 

IV. Que se cumplan, en su caso, las pr&cticas y el servicio social co-

rrespendiontes; 

v. Que loo conocimiontos soan evaluados conforme a procedimientos que -

se establezc1tn tomando en cuenta las experiencias dol sistema educativo na

cional, y de acuerdo, en lo conducente, a lo dispuesto por el articulo ~7 de 

esta ley; y 

VI. Que el interesado se ajuste a las dem&s disposicionoa legales rela

tivas. 

Articulo 67. El Poder Ejecutivo Federal promover3 un sintema internaci~ 

nal reciproco de validez oficial de estudios. 

CAPITUl,Q VII. SAllCIOllES 

Arl1culo 68. Al que infinja lo dispuesto en el segundo plirrafo del 

articulo 111 de ostn ley, se le irnpondr,\ un.1 mult.1 <l<' mil a cincuenta mil pe

sos y en caso de relncldencia se clausurar'.'! "1 sl!rvicio educativo. 

Articulo 69. !.as dem:is contravencionell 11 111 pt•esonto ley o a sus -

:reglaml'!ntos, cometidas por un particular, que no const i tuy<ln delito o que no 

tengan n11ncién expresa en este propio ordenamiento, ne ca!ltif:arán con multa 

de cil1ln a cincuenta mil pesos 1 tom•lndo en cuent.1 lau circunntilncias en que -

fueron com••lld,19 y la condición del infNctor, previo el p1•oe:•1dimiento a que 

se rafl~r" el articulo 37 de cst,1 ley. l.i mult<i impueot.1 podt•.~ duplicarse en 

caso d" rolncldcncin. 
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CAPITULb V. Plan Nacio.nal du Educación. 

Doadc hace algún tiempo, después de haber vivido lao <listín. 
tas experiencias de cambio ~n la corriente educativa nacional a 
los que ya nos hemos referido; sobre todo los ocurridos en los -
recientes sexenios, casi por sio·tema se ha'n desatado contra ellos 
criticas tendenciosas cuyo origen se localiza en ciertos aceto-
res, que también a través de la llistoria, ya son ampliamente co
nocidos por su eterna labor de eotorbo al desarrollo y avance de 
nuestra cultura y que naturalmente, al presentarse como una nee!!_ 
sidad inaplazable la conveniencia de una planificaci6n de la En
señanza para que ésta estuviera acorde con el momento que viví-
moa, han interpuesto todos los recursos con que cuentan, con el 
objeto de impedir que el Estado Mexicano intervenga, como lo es
tá haciendo, en los aspectos espontáneos pero b&oicos, de nues-
tra realidad social. 

Con toda firmeza, dados los impera ti vos de nuestra si tuaci6n 
dentro del contexto uní versal, en que como Naci6n nos ha tocado 
figurar, y siendo ya insoslayable la necesidad de participar en 
forma amplia y decidida, no sólo con "actitudes profilácticaG", 
sino con nl máximo de recurnon mat<iriales, institucionales, téc
nicos, poUticos, etc.: en otitc dl'l'<ltique definitivo de nuestro -
desarr•ol lo, decíamos, se ller,6 al convencimí ente de que ya era -
hora de que la I:ducación Pública adoptara serias medidas al res
pecto. 

rué así como el 3eñor Prenidcnte de la República José López 
Portillo seftal6 un plazo perentorio para la formulaci6n de un 
Plan N.:.icional de Educaci6n que recogiendo todas las experiencias 
aprov..idwndo todas las estructura:i admlnintrativas, optimizando 
el empleo de nuestron recuroos; natir.ficict'<l el gran pr6posito -
de congruencia con nucotra ri looof!il Política. 
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El C. Secretario de Educaci6n Pública procedió a convocar -

al Organismo Consultivo de la Secretaria de Educación Pública 
con su Comité Directivo, y a los Representantes de todas las En
tidades Federativas, así como de las Instituciones Educatlvas de 
alta cultura, con el objeto de prepar;u• una Agenda de Ternllll y de 

precisar el Método de Trabajo a seguir. 

Se aprobaron como Objetivos Fundam1Jntales del Plan loo ai-

guientes: 

1.- Afirmar el carácter popular y democrático de la Educa--

ci6n. 

2.- Elevar la calidad de la misma. 

3.- Etrechar su vinculaci6n al proceso de desarrollo. 

tr,- Comprometer a la sociedad toda, en este esfuerzo de di

fusión de la cultura y de la capacitación para el trabajo. 

Con una gran responsabilidad, los implicados en este prop6-

si to, cumplieron su cometido obteniendo -por medio de la partici 
paci6n, el diálogo y la responr1.1bilidad compartida- un sistema -
de compromisos de todas las fucri.as vi vas para aplicar las estr~ 

tegiao necesarias a la consecuci6n de loa objetivos propuestos¡

que contienen ademáa determinaciones sobre aspectos muy intere-
>antes de la población, como son: nutrición, salud mental y físi 
ca, organización social, vida democrática, autonomía nacional, y 

sobre todo, consecución del clima y las Gituaciones necesarias -
para el desenvolvimiento de las facultades del mexicano de mane
ra arm6nica y total. 

Al concluir las reunioneD de tr;1bajo en 1,1::; que se cumplie

ron loo r~~uerimientos del C. Preoidcnte de la Ropública en el -
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sentido de evaluar los Sistemas Educativos actuales, de recoger 
todas las experiencias, de aprovecha?' las estructuras administr~ 
tivas y de utilizar en forma razonablQ todos nuestros recurooa, 
y previa y ardua labor de consultas a nivel nacional de Institu

. cienes e individuos representativos, oc lleg6 a un resultado de 
síntesis y de homologaci6n de docwn(mtos producidos por laa dis
tintas comisiones de estudio. 

Se logr6 también la sistematizaci6n de los trabajos refere!!_ 
tes o relativos.a los antecedenteo hist6ricos que describen la -
evoluci6n del Sistema Educativo; al panorama actual de la educa
ci6n en nuestro País; se lleg6 también a la síntesis de los dias_ 
n6sticos realizados en el curso de los trabajos, y al sefialamie!!. 
to de las estrategias aconsejables para cada uno de los diferen
tes Servicios Educativos. 

Según los Autores de este ambicioso estudio, el Plan Nacio
nal de Educaci6n es a la vez " ••• culminación y punto de partida" 
Se les da valor a los avances pasados y se· fundamentan en ellos 
para poder atacar sus características actuales como son la ex--
traordinarln dimensión y la complejidad de sus servicios. 

Se conocen también el arraigo que el aspecto Educación tie
ne en nuestra Patria; pues desde nucntros orígenes, mexicanos -
primero y espanoles después, se tuvo fe en el poder de la educa
ción como base de la personalidad nacional. Desde un principio 
se entendió como vehículo de jur.ticia y de integraci6n capaz de 
construir una auténtica nacionalidad. 

T,1m!Jién se tom6 en cuenta que t.c)d.1vS:a ahora, a pes,n• de la 
disminución del analfabetismo nos cn1r .. ,nt.1mos al obstáculo enor
me que f'(:¡>resentan más de Geis millorvrn dn .1dultoo qU<! no saben 
leer ni eucribir; que ai'lo con ilho 1.1 cifra aumentil porque de ca
da diez nifioo que en inccriben en 1.1 l:ocucla Prim.1ria, la mitad 
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deocrt11' en los primeros años; que do cnda diez niños que egresan 
de cHc nivel, s6lo ocho se inscriben on la Escuela Secund11ria y 
lo que •:s mas preocupante, .de éstos, la cuarta parte la allandona 
para dedicarse a otras tareas. 

Sin embargo, el hecho de precioar prioridades, determinar 
los recursos público6 y sociales Qlltl deberán comprometers<i, di
señar caminos o estrategias para el logro de las metas propues-
tas; significa un gran paso en el ao!uorzo educativo a nivel na
cional. 

En cierto momento un "ahora o nunca" carnbi6 el curso da la 

Historia. 

En mi humilde concepto, estamos frente a un problema de de
cisión en el cual el mayor peligro reside en no iniciar estas 
acciones, que quierase o no, representan un progreso y que tal 
vez tengan mucho que ver con nuestro futuro como Naci6n Indepen
diente y Poderosa. 

El Pl 1rn Nacional de Educacl6n :;e proeram6 de la siguiente -
llliinera: 

1. - PIU:SENTACIOll GENl:RAL 

II.- EDUCACION BASICA 

III.- SERVICIOS EDUCATIVOS COMPL!::l 1 :N'r ARIOS 

IV.- EDUCACION NORMAL 

EDUCACION TECNOLOGICA 

EDUCACION SUPERIOR F: INVESTlGACION CIENTirICA 

V, - CU!,TURA 'i DirUSION POPULAR 

VI,- ,JUVENTUD, l\l:CRf.ACIOll, Dl:l'UH'l'I:, r:DUCACION INTEGRAL PA

F.A LA SALUD. 
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VII.- PLANEACION Y ADMINISTRACION 

Sus resultados son naturalmente a largo plazo. Ojalá resul
ten congruentes con las aspiraciones de la Comisi6n que lo di6 
.forma, con el pueblo mexicano que de él tanto espera, as! como -
que se logren por medio de su aplicaci6n, "HOMBRES CAPACES DE -
PARTICIPAR f.11 LOS DESAFIOS DE LA DEMOCRACIA Y DE COMPARTIR LAS -
OPORTUNIDADI:fl Y LOS BIENES A LOS QUC TIENEN DERECHO." 
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CAPITULO VI.- Legisldci6n Comparada en Materia do Educación, Pai 
oes Lideres y Países Tercermundistaa. 

El hombre es el único ser de la creación que tiene la fa-
cul tad de dominar y adecuar el medio ambiente que le rodea, en -
tal fot'llla, que le permita vivir de la mejor manera posible. 

Es también el único que posee el libre y responsable ejer-

cicio de su inteligencia que hace posible su relación con los d!!, 
más seres de su especie. 

Esta disposici6n hacia la creaci6n, organización y aprove-

chamiento de todo lo que le rodea, ha hecho posible el nacimien
to de los pequefios y grandes grupos humanos a los que genérica-
mente denominamos Sociedades. 

Pero para que estos grupos evolucionen, para que dentro de 
ellos se genere el desenvolvimiento de las múltiples posibilida

des de sus integrantes, se requiere o es indispensable, un proc~ 
so media.nte el cual se despierte y se refuerce esa aptitud crea

dora. 

Ese proccno eo la Educación; ya· que sólo mediante ella, al
gunas sociedades han :ilcanzado el grado de desarrollo cultural y 

tecnológico que lao oi túa por encimo1 rJ., las demás. 

Las reservas intelectuales, son 111ucho más valiooas que las 
materiales; a tal extremo, que un grupo, pueblo o sociedad huma
nos, que sabe por su inteligencia y su organización aprovechar-
las mejor, se colocan en un nivel m:ís al to que otro muy rico en 

recuroon naturales, p•!ro que no ha sabi.do promover el denarrollo 
de lar; C<l(l·•cidadeo rJ,, orr,anización y creativid,1d de Jos indivi-

duos que Jri formM1. 
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La fuerza principal de las sociedades, radica en las posib.!_ 
lidadeo que ofrece la investigaci6n y el uso adecuado quo de la 
misma se obtenga. De aquí se llega al concepto de que la l~duca-
ci6n es el principal, digamos el único camino, que deben oticoger 

. los pueblos para progresar. Ella tiene como misi6n transformar -
al hombre en un individuo digno, libre, responsable y conciente 
de que los problemas y necesidades de su Comunidad, Pueblo o Na
ci6n, son sus propios problemas y necesidades. 

Las diferencias en el progreso y avance de los distintos 
pueblos que forman nuestro mundo, se debe a los variados enfoques 
que en cada uno de ellos se ha dado al fen6meno no educativo. 

Por eso contemplamos que algunas Naciones han alcanzado un 
considerable desarrollo en lo social, econ6mico y cultural, que 
se manifiesta en BU alto grado de progreso científico y tecnol6-
gico y en los cuales se maneja en forina eficiente el empleo de -
los recursos humanos, materiales, etc. y donde se emplean políti
cas administrativas congruentes. En o~ras en cambio, su desarro
llo es tan precario, que no alcanza siquiera para satisfacer ne
cesidadee mínimas. 

Desafortunadamente nuestro País se encuentra, en uni6n de -
otras Naciones, todavía entre los dos extremos; pero se está tr~ 
tando de encontrar el oendero que nos conduzca hacia el progreso 
que todos anhelamos y mcrecemou. 

Es alentador también que on nu<,ntra Patria se hayan plante~ 
do ya, soluciones que contempl<m un denarrollo arm6nico de nues
tro pueblo, a pesar de las enormea contradicciones y desequili
brios entro núclcofl de poblaci6n dond1.• un dan situaciones de lu
jo tan inoultanten, como las narrad~n un el libro do las Mil y -

una Nocheo, y lon que confrontan realidades terribles de miseria 
Y penur.iao no suporadas siquiera por irnilgi naciones calenturien-
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tas de escritores desesperados. 

Sin embargo, no hay que desconocer que el grueso de nuoatra 
población se encuentra dentro de una posición media que le PllJ'mi
te · el disfrute y el acceso a ciertos bienes de la cultur4. 

Estas situaciones que hemos planteado, son susceptibles de 
modificarse mediante procesos socializadores adecuados que tomen 
a la Eduaci6n, no a la escolaridad, como un proceso. de integra-
ci6n por medio del cual se favorezca el desarrollo pleno de to-
dos los mexicanos, tomando como base un conocirnien~o profundo de 
nuestra realidad. 

La escolaridad es un proceso realmente reciente, que se re
fiere a la necesidad de administrar y sistematizar la enael\anza~ 
pero lo que se debe incrementar, es el aprendizaje continuo, por 
medio de experiencias por aquellÓ de sólo lo que se hace se -

aprende. 

Cuando la educaoión es dinámica, cumple su fin principal 
que es la integración del ser humano dentro de su propio mundo, 
al darle la posibilidad de conocer, valorizar, enriquecer y en-
cauzar hacia el futuro, la cultura hérodada. 

Es decir, este ser humano o individuo, debe saberse educa-
dar y educando, dentro del proc•rno dr: nuperaci6n individual y c~ 
lectiva que propicie el desarrollo permanente de los integrantes 
de su grupo o Comunidad. 

Dentro de este contexto, la Educación en México esta reto-
mando GU papel al establecer, como todon los paises adelantados, 
que: 

Primt:ro, - Somo o parte inter.r•'lflt<'.! de una inmensa red de rel!!_ 
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ciones internacionales, con un matiz singular por nuestras posi

bilidades de desarrollar, y que se debe promover el avance de la 
Ciencia y la Teconología; pero tomando en cuenta las expot•inncias 
y los logros de otros Países. 

Segundo.- Este avance de la Ciencia y de la Tecnología tie
ne que llegar a toda la poblaci6n. No se debe constreñir al sis
tema escolar, sino debe abarcar tambilin el campo extraescolar, -

con el objeto de elevar así el nivel cultural general. 

Tercero.- Hasta donde sea posible, el Siatema de Escolariz!!_ 

ción tiene que ser estructurado en forma permeab~e; o dicho de -
otro modo: Todos los niveles educativos deben ootar articuladoo 
de tal manera que el propio tiempo que se proporcione una forma

ci6n terminal al educando, con la cual se incorpore a la vida 
económica de su estrato, se le proporcione la oportunidad de un 
progreso vertical hacia estudios posteriores. 

Cuarto.- Estas oportunidades deben estar al alcance de toda 
la población, no sólc del 3octor escolar, sino tambi&n del sec-
tor extraescolar que es i gualmcnte de suma importancia. 

Quinto.- Al propic; t.i!!mpo todos los sujetos de la Educaci6n 
deben tener la m.isma formaci6n b.'.bica que permita una homogcni-
dad cultural, lo cual dé cabir!11 .i .la posibilidad de que cada - -

cual obedezca a moti~acianc3 1~rconalcs¡ se adapte a su medio a~ 
bien te y proyecte en él su ampl.i .1 gama de conocimientos ya <1dqui 
r.i.dos y su esfuerzo permanente ¡,or alcanzar nuevas metas que ha

gan posible en un futuro pr6xirno, la proyecci6n de nuestro Pais 
hacia ::~i t.ios más decorosos dentt·o d.-.1 concierto universal, ya 

que el ohktivo final, la r<1z0n proflrnd;1 <lt• ser del Proceso Edu

cativo, 11'> •HJ t.into r:l. pror,r•:t:.f> ei·~ntí f ico, ,1<lminiutrat ivo y te~ 

nológico; "ino el rJ,,r;..irrollo tJ" tc1d,1" l,1¡; cap.1cid.:ides de nue,;--
tro!.> conci udcld<lno:~, niJ'10~,; y ddul t():;, lo fl\l<! trucrli como corola--



• 

• • 71¡ 

rio forzoso, un orden social justo en el que todos ellos logren 

su pleno desenvolvimiento. 

Es de urgente necesidad para cualquier proyecto, llevar a -

cabo un análisis comparativo de otros sistemas; por• lo tanto, es
te sencillo trabajo no debe pasar por alto tal exigencia, con el 
objeto de llegar a establecer aunque sea en forma oimple, las 
tendencias de la política educativa internacional, lo cual oirva 
a la vez que para conocer nuestra realidad sociocultural presen
te, como para planear, con apego a la realidad, lao posibles y -

necesarias proyecciones futuras de nuestro País, c~mo Naci6n que 

lucha por liberarse de la miseria y la ignorancia. 

No pasamos por alto por supuesto, que para lograr una auto
nomía nacional (relativa a pesar de la interacci6n existente), -

es necesario conseguir, utilizando ~odas nuestras fuerzas, un 
equilibrio entre la educaci6n, la ide.ología, la economía y la a!!_ 

ministración. 

Para tal objeto este estudio, ha tom.1do en cuenta los Sist~ 
mas Educa ti vos de los Países considerados lideres !!ll Materia Ed!!_ 
cativa y q11., se estiman por lon entcradoo , como >:uficientemente 

representa! í vos. 

Es pruciso acontar quo todo parece indicar que la Educaci6n 

esta presionada cuantitativa y cualit.1tiv.1111cmte en todos los ni
velec, por el grado de desarrollo o do complejidad~" cada Pals, 

Cuando se trata de países sudesarrollados, l.:i pl'oblemática 

social adquiere magnitudes de catástl'ofo; pero cuando se relaci~ 
na con paÍn<,n en "vían de dccarrollo" tal f>t'oblcmSti.ca se torna 

únicament" ''ti alarrniinto. Todo esto cxplicu que lan docioiones Y 
ajusten <JU" tJ•" ll.,v.1n .:i cabo .:i nivel nacion.<l, deban hacerse to
mando en c111•t1ta lan •n<i¡;encias cocioecon6mi.cac del momento y laa 
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perspectivas del deuarrollo, así como los compromisos internaci2_ 

nales. 

Sin embargo, lo fundamental es tomar conciencia·d~ que no -

se puede pensar en un progreso real, en una dinárnica eocial ade
cuada, si los individuou no han evolucionado técnica, científica 
y socioculturalmente. El ciudadano necesita desarrollar sus posi 
bilidades creativas, científicas, tecnol6gicas y culturales, pa
ra sentirse parte activa del engranaje social de su Comun.idad. 

Los Paises desarrollados, son aquellos en los cualco se ha 

dado lugar preponderante al desarrollo integral de suG indivi--
duos por medio de la educaci6n; lo cual se traduce en gran medi
da, en su adelanto tecnol6gico e industrial y por ende, en un -
progreso socioecon6mico que beneficia a todos suu integrantes. 

En Estados Unidos por ejemplo, la riqueza y pluralidad de -
sus opciones en educación, ha propiciado en gran parte la eleva

ción de sus niveles académicos y por lo mismo, el alto deoarro-

llo socioeconómico que le ha ganado el título de Super Potencia, 
que ha concedido a la educaci6n el papel central y decisivo que 
le correspond•1. 

Su Sis tema l:rlucat i vo ae basa en la formación ci vi ca del ed,!:! 
cando. Su estructura democrática permite el ingreso de una pobl~ 

ción estudiantil proporcionalmente mayor que la de otroo países, 

tanto en los primeros niveles de enseñanza, como en loo de educ~ 
ción superior, aunque se dá preponderancia a la pr"P•lraci6n de -
Progr.un..i¡¡ para niñoG e individuos superdotados. 

Colat~ralmcnte dl uintema escolarizndo existe toda una pro

gramación de P.d11c,1c i 6n ux tr•1e•1colar, que f acili t.:i 1,1 incorpora-
ci6n de le,,; adulto" ;1J :;i,;tema, aní como el paso dnl cr;tudiante 

que decide dar por- l.<•1•tnir1<1da r.u in5trucci6n, a la vicia <1con6mic~ 
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mente activa. 

El V<.!rbalismo ha sido .substituido por la expeI'imentaci6n, -
el tI'abajo en equipo y el desaI'rollo de ·la capacidad cI'cadora. 

El Sistema Educativo NoI'teamericano, es el que ofrece mayor 
númeI'O de posibilidades. Esta pluI'alidad de alternativas es lo -
que ha hecho que el grado de desarrollo socioecon6mico de esta -
Naci6n, alcance niveles positivamente extraordinarios. 

Además la competencia política, cultural y tecnol6gica con 

otras Potencias, ha presionado al Gobierno de Estados Unidos a -
coordina!' planes y objetivos dentro de un inmenso cuerpo de le-
yes, con el objeto de dar a la Educaci6n el papel que le corres
ponde, así como la efectividad necesaria que responda a la tre-
menda dinámica de los cambios sociocultarales. 

Japón, otro país admiI'able en su avance hacia una síntesis 

pI'opicia a su desaI'rollo, quien a pesar de su derrota en la gue
rra, su religi6n tan acendrada, &u total adhesión al Emperador,
la influencia determinante de la educaci6n francesa, etd., supo 
asimilar riu fracase y resurgir reformando, ante¡¡ que nada, su -

Sistema !:1lucativo y creando una estructura mái:; uniforme que glu
tinó por urw parte, GUS enormeo reGervan cultura les y por la 
otra, aprovechó las experiencian del cambio promov

0

ido por su en

cuentro beligerante con los Estados Unidoo. 

Inglaterra. En este pilÍG tan tradiciorrnlir.t.:i que se enfren
ta a su futuro con una Reforma 1:ducatlV·), rw han tomado en cuen

ta todac las opiniones de loG enturadcio <.!ll Ia m·~tcria, aunque -
sean deocr1?pantes; lo que ha servido en fonM rJecisi va para lo-
grar la acuptación social nccei;aria, plH',¡ implantar dicha Refor

ma. 
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El motivo central de esta discrepancia, es la lucha entre -

el Sistema Tradicionalista y la tendencia socializante do la Es
cuela Activa que trata de apoderarse de todos loG niveleo de la 
estructura educativa de este País. 

De cualquier manera, la Nación Inglesa oiguu figurando en-
tre los Países más adelantados en el aspecto educ~tivo al cual -
fortalecen tanto el Parlamento como la Soberana. 

Franci<1. Nación que por años sufrió un Sistc!lni'.1 Clasista Ac~ 
demicista, h~ iniciado una Reforma Educativa que en lo que a pla 

nificación ae refiere, es bastante radical. En este movimiento -
se cuenta con el consenso general. de la población y con el del -
Estado Francés que con todas sus potencialidades propician y ac~ 
leran dicho cambio educativo, democratizúndolo y tratando de - -
equilibrar las fuerzas sociales que intervienen en su desarrollo. 

Sin embargo, como la sola planificación no basta para reso!_ 

ver los problemas de contenido y de grado de aceptación; se ha -

optado por dosificar estos problemas para obtener poco a poco, -
la respuent.1 cultural adecuada que gencr.llice la educación al 12_ 

grar el mutuo enriquecimiento de su cstr•ictura y las demás es--
tructuras unciales. 

De los Países que podemos considerar que hi.in reaucl to casi 
su problema educativo debido a sus enormes capacidades de todo ~ 

tipo y a la ausencia casi total de carencias monetarias, Alcma-
nia es el que podríamos considerar entr" los que enfrentan se--

rias dificultades en la reestructuración de dicho Sistema. Exis

te como algo muy fuerte que impide la integraci6n de una nueva -
polític.1. educativa, acorde a los caml.>ion Gocialcs que está expe

rimentdn•~: Su arraigado tradicionalinmo, unidü a una casi auto
mizacit1n dr: ou cstructu1'a escolar; GObt'1! todo a nivnlcu de Educ~ 

ci6n Superior. Es de esperarse, que loo progrr.,oo:; not.1bles de su 
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tecnología, tal vez faciliten en corto tiempo las transformacio
nes estructur·ales indispensables para uu progreso nacional e in
ternacional, que le permitan volver a ocupar uno de loa pri1neroa 
lugares entre el grupo de las Naciones adelantadas. 

Visto desde este enfoque, el panorama educativo internacio
nal presenta el mismo objetivo: La adinit1ión de una poH.tica edu
cativa que dé lugar al desarrollo tecnol6gico cultural de todos 
los Países y propicie una nueva forma Aa vida donde el hombre y 

la sociedad se desenvuelvan sin las terribles presiones a que se 
encuentran sujetos en la actualidad. 

Lo que decididamente hace falta, es el esfuerzo internacio
nal encaminado no a la destrucción de unos por otros, sino es e~ 
fuerzo alentador de los más fuertes, encaminado a hacer posible 
el acceso de los más débiles a los bienes supremos de la cultura. 

Sólo dentro de esta prospectiva y aceptando las variantes -
nacionales, será posible el logro de la Paz en nuentro Planeta, 
tan lleno de desigualdades e injusticias. Por este motivo la - -
idea de un Sistema Educativo Unico, es ya importante un imperati 
vo in:ionlayable, y a su concr<HiÍÓn, se dir:i ¡;en todan las Rcfor-
mar. J:duc..itivas un la actualirhd. 

La coi ncidcncia en Arca!1 d<~ [;::; tudio, e:.; una mu<rntra de la -
tendencia hacia csl! objetivo com(m, uín omitir, claro está, las 
directrices nacionalu~~ 

'l'ambién :>e ~st!í ¡\encraliz;rndo la tendencia a darle carácter 
termindl a la educación de nivel medio, aun<¡1>c con ciert.ir. res-
trinccionc», y a cr<!ar Sistem.1::i Col•1t<>rélleG d•: Aprendizaje para 
la pr-opr\r'i1ción de obr1 t~ro:::J c<-tli f ic(tc.l(J1;. 

L.1 plani ricaci6n, "xpet'imcntaci6n y ev.1luaci6n continua en 
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todos los estudios, se ha convertido, podríamos decirlo t1:.11'., en 
una verdadera mística de los países avanzados. 

En los llamados Países Subdesarrollados loa probleman de t2_ 
do tipo y principalmente los de Cducación, debídvri en su m<iyoría 
a las limitaciones de orden socioecon6mico y cultural, exiate -
una marcada desproporción entre la escolaridad y la edad crono
lógica. Esto además se agudiza por las carencias de todo o casi 
todo tipo de Instituciones de Salud Mental y f1s1ca, que pudie-
ran garantizar posibilidades de desarrollo de catos individuos -
cuando niños, y tal vez la cifra de loG no encolarizados no fue
ra tan impresionante. 

Otro aspecto que en estos Países tampoco está explorado y -

que reviete especial importancia, es el que se refiere a la edu
cación para adultos. Es de absoluta necesidad que deba existir -
como Sistema Colateral a la Estructura Educativa Principal. 

En los Paises llamados del Tercer Mundo, se confronta la 
enorme dificultad que representa la urgencia insoslayable de la 
educación para su niñez y juventud, y la imprescindible necesi-
dad de la Pducaci6n para suo adultor.. 

Todon •!Btos Pueblen tienen la nnpcranza fundamentada en que 

todo ser humano es educablt~, de c¡uc "'' algún modo, en alguna fer: 
ma, hay qtrn cvi tar la frustl•aci6n ch lon individuos; al propio -
tiempo que hay que lograr la multiplicaci6n de lan rnoervas cíe~ 
tíficas, intelectuales y tecnol6gican de cada uno de dichos Pai-
ses. 

l~n nuen tra Patria úS tamo e pror1cnc i .indo f 1 l nacimiento de una 

gran e:1·11~ .. 1da pot• terminar con i.1 m,1reinnci6n ,¡,, grandes núcleos 
de nuf:!lt.t'cJn compatri.iotao. D\!nt1~0 de en U! tu;pr~cto, :J<!guimor, el -

marco tl'fl~'.t1do por lo::.; pd1 :.icR avanzadon eut.1blf!ci ~ndo curnon de -
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todo y par11 todos, con horarios que permitan ser aprovechadoa, -
para logra!' la nivclaci6n académica de gran cantidad de rnexica-
nos que no pudieron seguir.con sus estudios. 

Es1:a lucha gigante de hacer paI'tÍcipe a toda la Na<il6n Azt~ 
ca de los bienes de la cultura, estli encabezada nada mflllOs que -
por el Ciudadano Presidente de la República, su SeñoI'a 1:t1posa, -
la Secre"taría de Educaci6n PCiblica, el Departamento del Oistri to 

Federal, el Sindicato Nacional de Trubajadores de la Educaci6n y 

todo el Voluntariado Nacional, quiencu trabajan ya por medio de 
distintos recursos, pero de tal magnitud, que confiamon en que -
sus resultados serán congruentes con el esfuerzo desplegado. 

La elevaci6n del nivel cultural de nuestra Patria, si logr~ 

mos que ésto sea una realidad, logrará corno primer escaflo, que -
dejemos de pertenecer como Naci6n, al grupo de los Países atra

zados. 

PaI'a tal efecto además de Cursos de Nivelaci6n Académica, -

de Seguimiento, CÍI'culos de Estudio, CuI'GOS de Actualizaci6n y -
Extensi6n, Cursos Intensivos, Cursos Vacacionales, etc., el Go-
bieI'no d" la República ha tornado la dec:idón muy impoI'tant•', por 
cierto, el~ crear la Ur1lveruidad Pcdag6¡~ic~, con 1'Sucursalen 11 en 

cada un.1 de lar; Capi t<1les de lo~ 1.:ntadrn c¡u.:: intep,ran nuestra re

deI'ación, qu" ofrccer1in di verd cl.•d de poro.ibi li.dad<Ú:; para lo erar 
una capacitación profeoional d nivel terminal. 
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En este trabajo hemos sostenido varias veces que todno las 

.sociedades de todos los tiempos, el problema fundamental y deto~ 
minante de los demás problemas, en el de la Educación. 

Ninguna mejoría social, ningún avance son posibles sin ella. 

Nada en firme se logra si los beneficios de la cultura no llegan 

al pueblo. 

La educación representa el único camino para responder a 

las exigencias que afrontan los pueblos. Sus objetivos, metas y 

finalidades, son los que propician los cambios de las estructu-
ras de los Sistemas y hacen posible el progreso del pensamiento 

humano y·de las Ciencias. 

La Educación como proceso cultural, estructural, y dialúct!_ 

co, no puede ser ajena a las ideologSas ya que abarca en su tot~ 

lidad la naturaleza del hombre y de la sociedad. 

Lou pueblos se hallan en proceso contínuo y permanente de -
educación r¡uc puede ner bien G mal enc<im.inado, depende de la - -
ideologia o modo de captar o apreciar lnn realidades particulares. 

Esta educación surge o se origina en las necesidades rea--
les de los pueblos, de su búsqueda inc<:>sante y permante de una -
vida mejor donde la comprensión y el despertar de la conciencia 

ciudadana hagan posible una lucha en común que les permita lle-

gar• a la conquista de estas inquietude!;. 

r:n rl\h!Utr+o Pc1Ís, México, las tofiis 1.?ducc1tivao há5ÍC•líl, tíe

nen su origen en 1,, pt'oblem,'iti.c.1 nacion.ll y se dirigr.;n haci.1 •~l 

logro de una concicnc.i.<t gcnerill de nuestr<lf1 urgencias y necc>nid~ 

deo, par.:\ en esta form,\ atac111•1.ac en su r.ialidad cambiante 1 com

pleja y contradictoria; en lau serranías y las ciudades, y dr•ndc 
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la pequeña Aula improvisada a la sobra de los árboles, hasta los 
más selectos Centros Académicos. 

Al propio tiempo, la Educación en México trata de ser toma
da como cultura, o sea Historia y Política, Ciencia y Tecnología 
Arte y Moral, Desarrollo e Independencia; es decir, afirmaci6n 
de nuestros valores y respeto absoluto a los ajenos. Esto es lo 
que ~onstituye la fuerza germinal de nuestra ideología educacio
nal, que por sus elementos, demuestra la continuidad de la línea 
revolucionaria que a través de nuestra Historia hemos sosuido. 

En los momentos en que se presenta este sencillo estudio, -
se encuentra en inicio el

0

Proyecto Educacional de nuestro Pueblo. 
Como todo avance, implica riesgo y audacia, creatividad y sacr!_ 
ficio; con el único fin de resolver, hasta donde nuestra decisión 
lo determine, los inmensos problemas econ6micos, políticos, so-
ciales y culturales que se han agudizado a últimas fechas. 

Como ya lo indicaba el gran escritor Ortega y Gasset en su 
época, la Cultura es el Sistema vital de las ideas en cada tiem
po y la educación es el punto de partida y de llegada del queha
cer de los pueblos. Hoy con mayor intensidad se percibe como un 
problema vi tal de "ahora o nunca", el de tomar conciencia de las 
tremendan relaciones que existen entre la Educación, la Economía 
y las clasea sociales. 

La educación es el rnquisito sin el cual no se puede actuar 
en una colectividad determinada. Es, fundamentalmente, una tarea 
política que abarca todos loa aepectoa del vivir de los hombres 
en cada momento de su historia. 

Sabemos que nada en firme se logra sin los beneficios de la 
cultura. El inicio de los pueblos tiene lugar mediante el conocl 
miento del Alfabeto y da allí les es posible lanzaroe hacia las 
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cumbres de la capaci taci6n científica y tecnol6gica. 

La educaci6n tiene como objetivo primordial, la estructura 
del hombre del mañana. Por tal motivo sus Planes y Programas. es
tán determinados por las exigencias del presente y dJ.aef\ados en 

base a los requerimientos del porvenir, para lo cual ae apoya en 
los avances científicos y tecnol6gicos de los modernos medios de 
comunicaci6n. A ésto se debe que en nuestra Patria, la Educaci6n 

Primaria además de ser obligatoria, está en camino de aer posi-
ble para todos los que tenemos la fortuna y el compromiso de in
tegr.:irla. 

Afortunadamente ahora, estamos concientes de que la educa-
ci6n es una necesidad para la subsistencia, un instrumento de d~ 
sarrollo, fuerza motriz generadora de adelantos y de transforma

ciones; liberaci6n de las servidumbres e importaciones de tecno
logía, y con la cual tal vez en corto tiempo, nos convirtamos en 
País suficiente para la fo1'11\aci6n de nuestros propios cuadros -

técnicos. 

En la m¿¡yorÍd de los lugares habitados del mundo, y nuestro 
Pais no podía ser la ~xcepci6n, ne necesitan agente~ de cambio -

sin confunion<H.i fuert(!:; id,!olóeicamctltc; !1acstros dc:cididos a l~ 

grar el denarrollo integral. J" la ni1i<'•'. y la juventud, como t'C-

quisi to indispensable para alcanzar t'I\ corto plclzo, L1 creación, 

desarroll'?,.; y aprovccham_ientL1 de ldG 1·iqu1~z.as nucionale:$, la jus

ta distribuci6n de las mismas entre lo,; componente:; de las Comu
nidades, y el equilibrio en el desenvolvimiento de lJ~ aptitudes 
y actitudes de todos los individuos que conform<.lmo~1 l.a Nación M~ 
xicana. 

En er;tc gigantcnco emµ~no debe CJmpear tJna ~ot1ciencia críti 

ca que pt•opicie que totloc ;iquellos que de .1lrtun<1 mannr,3 partici

pen ~n el proceso educ.1tlvo, puedan C:\h.~stion•ll'~i•J il c.Jd1'l pilno, si 
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tal esfuerzo eet6 conduciendo a nuestra Patria hacia una realiz~ 
ción plena de suu individuos y si se ·está logrando la superaci6n 
del modo actual de nuestra convivencia. 

Esta conciencia crítica en todos aquellos que particip<:!n en 
dicho procesci, es el fundamento de los actuales planes y Pt•ogra
mas de Enseñanza, que no consT.i tuye normas rígidas en· la conduc
ción del proceso Enseñanza-Aprendizaje, sino que son puertas - -
abiertas a la imaginación y a la creatividad, tanto de los rnaes

tl'OS como de los alumnos; con todas las alternativas que enfren
ta el binomio Inercia o Cambio y que implica todo un desafío, en 
el cual la pt•.imera ofrece la perpetuaci6n de una crisis que se -

viene arrastrando años ha, y la segunda que representa la trans
formación que conlleva el mejor empeño y la m~s dulce esperanza. 

Si tomar decisiones es tarea permanente del hombre y de - -

ella depende el logro de la realización de su vida, los grupos -
humanos en lo general, están obligados a llevar adeldnte esta t~ 
rea, y sólo se puede hablar de Democracia cuando todos los inte

grantes del Grupo participan tanto en la toma de conciencia, co
mo en la nj•~cuci6n de lo aprobado y en la evaluación de los re-
sul tadou obtenidos; que no podrán ser otros que la consecuci6n -

de las metas proptrn~tan; •¡ue en este caso, serán el desarrollo -
integral de los dSpecto11 [{sicos, intelectuales y emocionales de 
los jóvenes y nifioa, au( como la comprensión de la ~ociedad o -
Grupo humano del cual forman parte. 

Unicamente en esta forma los ciudadanos del m.Jf1.1na, desa--

rrollal:'án el sentido de solida!'idad que los lir,uc a :.\11 l'atl'ia y 

a su Sociedad dentl:'O du un marco de independencia y do justicia. 

Un ranRo cliotintivo de los tiempos que vivimon, lo constit~ 
ye la tentl•Jnc;:.iJ a i11volucral' a todos los pueblen do nmrntl:'o Pla

neta en la tarea dol dnnarl:'ollo. Por todos ladon la civilizaci6n 
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moderna se expande y enriquece al co1•rer de los días. La ínter-
dependencia de laa Naciones compromete a los hombros sin distin
ci6n de raza o de color en un destino común. Los centros de po-
der que monopolizan en su beneficio los adelantos científicos y 

.tecnológicos, en vano tratan de oponerse a este increíbl~ proce
so. En los lugares más apartados de nuestro Planeta dond~ axis-
ten pueblos subdesarrollados y subordinados a otros altam~nte i~ 
dustrializados, alienta la fé y la inquebrantable voluntad de -
cambio que tal vez garantice su progreso; pero que tal voz entr!!_ 
ñe ol sacrificio de la indepen~encia económica y política. 

Esta difícil alternativa de aceptar un modelo de desarrollo 
concebido para perpetuar la dependencia por medio de formas sut!, 
les de dominio, 9 de escoger una senda propia que les permita h!!_ 
cer realidad los ideales que los identifiquen como pueblo, únic!!. 
mente se puede superar haciendo frente al reto de supeditar los 
avances de la Ciencia y la Tecnología a las exigencias del pasa
do, trascendiendo su inercia, para que surja un futuro donde los 
hombres lleven a cabo sus mejores y más altas ambiciones consis
tentes en acceder a una forma superior de coexistencia, donde -
la felicidad no so mida en funci6n de los bienen de consumo que 
se poseen p<lríl resolver neccsicJ,~des personales, sino por la ple
nitud cxintencial de que cada individuo disfrute. 

Nuentra Educación, la Educ.:ición Mexicana que ne está impar
tiendo ya a lo largo y ancho do nuestro territorio, tiende a ser 
armónica o integral; o dicho tle otro modo, que incluyo nuestro -
acervo heredado as'l como lon valol'os de la cultUl'd modern.:i. 

I:n una síntesin nu¡irema, nuestra Pcd11gogía intcr,ra las llUffi!!. 
nidadcG con la Ciencia y ld Tcconolor,ía, con el fin de procurar 
al hombre una .imagen compre.nsiv,1 de la realidad. Junto al conoci, 

miento dn 1.rn Luyes de la Naturdlcza, coloca la nol'ma orientado
ra do la conducta y lit capacidad crítica que pormitun una vida -
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de relación socialmente productiva. 

Sobre el fondo de est~s reflexiones deben entenderse los -
contenidos de la Reforma Educativa en México,· la cual intorpreta 
fielmente los Ideales de nuestra cultura y las aspiracioneu ca-
lectivas, por lo cual representa el inutrumento idóneo para im-
pulsar el desenvolvimiento equilibrado y armónico de la sociedad 
en que vivimos. 

Nuestras Leyes respectivas en el campo educativo, contienen 
principios rectores para el logI'O de mejores forma~ de relación 
social. No confunden la verdad .. con el éxito, y la importancia -
concedida al pensamiento científico-tecnológico, apunta en dire~ 
ción bien diferente a la fijada por la Educación tradicionalista. 
En estos momentoa el juicio de valor que se establece en relación 
con la eficacia del proceso educativo, no está determinado por -
el éxito obtenido por parte de los individuos, sino por la solu
ción a las necesidades de la Sociedad en su conjunto. En la medi 
da que ésto se logre, se operará el cambio que propicie la actu~ 

lización, que a s•J vez de pano a una adecuación a la realidad. 

Los m.:1 tcrialea que actualmente oc usan, proporcionan a Mae!!_ 
tros y Alumnos, instrumentan <! f icienteo en la búsqueda del cono

cimiento y para el desarrollo de una concicnciu. crítica; lo cual 
restituye a la verdad cient.í f .i.ca o.u verdadero valor teóri co-prá~ 
tico. 

En la actualidad el binomio del aprendizaje: Maestro-Alumno, 
en loa niveles b&sicoo, rechazan la manipulación de la Ciencia y 
la Técnica p.1r.:1 la destrucción; y.~ r¡uc énto e:i la causa fundame!!. 
tal d1: la alineilciÓn de l.rn r.ociod.iJer. contemporáneas. Sin embar_ 

go, se acepta de buen erado, todo lo r¡uc propicie el advenimien
to de forma o m~G clevad¡¡r; pare! 1.1 convivencia. 
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Los postulados fundamentales que dan sentido a esta nueva -
tendencia del proceso educativo en nuestro País, son entre otros, 
que dicho Proceso es algo que no permite di visi6n. Ea un todo d!_ 
dáctico por medio del cual se otorga a los alwnnos una eduoaci6n 

.que siendo formativa en sus primeros pauos, continGa su labor de 
integración de la personalidad del educando o interioriza on su 
conciencia los Valores Culturales que nos identifiquen. Además -
crea hábitos, actitudes y habilidades par la investigaci6n an el 
campo de las Humanidades, en el de las Ciencias y la Tecnología. 
En esta forma se facilita el acceso a peldafios superiores de la 
escolaridad o al trabajo para subsistir. 

La iniciación de los educandos en las actividades tecnol6g!_ 
cas, tiene su arranque tal vez d~bil y titubeante en la Prima--
ria; pero la sistematización de estas tareas tiene lugnr prepon
derante si nivel Secundario en adelante, donde se canalizan a -
distintos tipos de Instituciones Tecnológicas, Agropecuarias, 
Industriales y Pesqueras y en donde se preparan los Cuadros que 
próximamente estarán impulsando el desarrollo económico de nues
tra Patria, sin soslayar los contenidos humanísticos que deben -
alentar todas las formas de su desarrollo. 

Tal <!S el motivo que ha impulsado a las Autoridades a permi 
tir Y crear nuevas espcctivas de preparaci6n para todo el Pueblo 
Mexicano en diferentes niveles, tomando en cuenta que nuestras -
Leyes ofrecen la mayor cantidad de posibilidades; pues desde - -
1917 ya ne había es tablne.ido 1,1 modernización espiritual y mate
rial del País como un empefto inmeparable del concurso nolidario 
de todos los compatriotan, mediante un sistema educativo inda-
pendiente, con caractcrlotica9 propias, capaz de hacer frente a 
las insorililyablen cxir,cnci1HJ cll' nucotro desarrollo y tomando en 
cuenta loa imperativo:; gennradm; por lor, ,1winccs científicos y -

tecnológico:; mundi,üon y por 1,1 proceso de cambio ¡¡enerado en -
nueotro propio territorio. 
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CONCLUSIONES.-

Primera.- La Educación. es una parte de la Sociología Cuno-
ral que estudia, analiza y explica los fenómenos y procesoa de -
socialización y educación, tanto como fenómenos y proceson soci~ 

les, como por las relaciones que hay entre ambas así en el pre-
sente como en el pasado; lo cual permite preveer su proyecci6n -
en el porvenir. Tal cosa es y será de gran ayuda en el logro de 
un mejor conocimiento de la realidad educativa y un avance consi 
derable de la Sociología con todos los beneficios que tal fcnóm~ 

no conlleva. 

Segunda.- No cabe duda que a través del tiempo y del espa-
cio nuestro País a pesar de tantos contratiempos y tropiezos, ha 
tomado como preocupación fundamental la implantación de los val~ 
res que propician la solidez del Grupo, coaa que se constata 
cuando contemplamos la grandiosidad de nuestro pasado remoto y -
las aspiraciones presentes de nuestra juventud. 

TeI'ccra. - No. cabe duda también que un las extenuantes luchas 

que consign<l nuestra Historia que ha soritenido nuestro Pueblo, -
nunca se ha perdido la dignid<J.d y la dnci.sión do formar una gran 
Nación ideu16gicamenta poderosa, que·~ paear de todo ha ido des

truyendo pocrJ " poco l<rn acechanzas d(• los enemigos de nuestra -
Patria qun dcGgraciadamentc siempre~~ nncuentran 'a la expecta

tiva. 

Cuarta.- También es verdad y lo pr·uc!Ja nuestra Historia, -
que conform«mo~; un Pueblo donde los gr1111des ideólogos y visiona

rios han sido en verdad abundantes, y ~racian a ellos, los pri~ 
cipios c¡uc t..-1n impulsado la marcha at;...,.,nd1,nte de nuestra Educa-
ción sigunn vír,t:utr!G. 

Quint~.- Tan es an! que los Objetiven Fundamentales que se 
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plantearon como meta del gran movimiento recién echado a andar y 

conocido con el nombre de REFORMA EDUCATIVA, tiene su baso de -
sustentación en el aprender haciendo de nuestros antecesores in
dígenas, cuyo aprendizaje tenía su punto de arranque en el dest~ 
.te y su punto final en la edad del casorio. 

Sexta.- Ahora bien, el hombre por un imperativo biol6gico y 

existencial, siempre se encuentra en una situaci6n social de la 
que tiene qu~ hacerse cargo, ya sea por simple contacto con ella, 
o en forma activa interactuando con otros individuos. 

Séptima.- Cada estructura o situación social, fija cómo se 
debe comportar cada individuo en el rol que le toca desempeñar -
y qué es lo que se espera de su status. O dicho de otra forma: -
el ejercicio adecuado del rol, es lo que reclama la estructura -
social de la interacci6n. 

Octava. - Estas situaciones sociales adquieran la dimensi6n -
de estructuras, cuando se organizan bajo la forma de un sistema 
de relacicnes sociales con determinado tipo de interacci6n y - -

cuando una vigencia real, es decir, que superan a los individuos 
particularcG y se les impone en forma estructurada y contundente 
a lo que se les da entonces, el nombre de Sociedad. 

Novena. - Para lo erar el ajuste de las estructuras sociales 
y evitar el ejercicio anárquic<l de los roles, se han creado los 
mecanismos de control dados poi• el Derecho, y para lograr el 

ajuste de todos los elementos de la persona :iocial, se recurre a 
a los mecanismos de control proporcionados por la Educación. 

Décím,1. - Tanto el Derecho como 111 l.:ducaci6n tienen como fi

nalidad la integración de la Sociedad y do la Pernona Social, y 

lo que ~ununn catan Disciplinan, doGdu un punto de vista netame~ 
te sociollip,ico, en la prcpal"aci6n, el cambio, de la persona hum~ 
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na en este aapecto y por end•, de las estructuras sociales con -

el objeto de evitar, hasta donde sea posible, el no ejercicio de 

los roles en dichas estruct.uras, 

Onceava.- Cuando estos cambios o innovaciones provienun de 

la naturaleza del hombre, son algo completamente normal; porque 
se dan en forma tranquila, funcion~l, que permiten conservar lo 

viejo pero útil y crear nuevas situaciones más acordes con la -

realidad. 

Doceava.- La Sociedad y el Hombre, son dos antes dotados -

de la facultad de crear estructuras sociales y status que se lo

gran en la Sociedad por medio de la Política, y en el individuo 
por medio de la Pedagogía. 

Treceava.- En algunos momentos de nuestra Historia se ha -

tratado de torcer nuestra directriz educativa; pero los Objeti-

vos Fundamentales que podríamos llamar constanten en esta labor, 

han sido duramente atacados pero nunca vencidos aunque la inten

ción ha persistido el sictema educativo se fundan en carácter P2. 
pular y democrático, cuyo firme propósito ha sido elevar la cali 

dad de la educación; coto es cntrcchar su vinculación con el p~ 

ceso de dcuarrollo económico y oocial de nuestro pueblo, y sobre 

todo, por "1 oentido de rnsponr.;abilidad de todos lo::; :::;ectores de 

la Sociedad quienes se han comprometido a cooperar en el esfuer

zo educativo nacional, en la difusión de la cultura y en la cap~ 
citación para el trabajo, d~ loo menoo favorecidoo con nl don de 

la inteligencia.y la fortuna. 

Catorceava.- La principal fuerza da lao Sociedades, radica 

en lau posibilidadeo que euo intugrant~n tengan para ejercer la 

investiea~ión y la docencia libren y reGponaablen. Uc aqul que -

llegamoa Jl concepto dü que LA l:lll.JCflClON ¡;s f;;L PRINCIPAL, DIGA-

MOS El. UNICO CAMINO QUI: DL!lr.11 1:sc0Gr:R LOS PUEBLOS PARA PROGRl.:SAR. 
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