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INTRODUCC ION 

Ninguna tarea más esencial y excelente que la educación. Cen-

tro de convergencia del pasado, presente y futuro de un pueblo 

Compromiso histórico encaminado hacia el bién. 

Esencial, porque posee una doble dimensión con respecto al de- 

sarrollo. Por una parte, conduce al desarrollo auténtico de - 

las personas: (un pais no es más desarrollado porque tenga más 

cosas, ni siquiera porque las distribuya de manera más equita-

tiva); sino precisamente por dicho desarrollo de las personas- 

que integrad su población. Por otra parte, la educación comu-

nica valores que fundamentan y determinan el desarrollo econó-

mico. Ciertamente, se requiere la riqueza que permita satisfa 

cer necesidades perentorias. Pero tan importante como esta o-

más la'de, es aprender a encontrar en nuestra seguridad inte—

rior -come individuos y como sociedad, en nuestr.►ar•monfa per-

sonal y social, en nuestro equilibrio,- la fuerza para cons-

truir una sociedad más libre, armónica e igualitaria segura de 

si y de su destine. 

Ahora blén, acumular bienes superfluos no ayuda j esto, antes-

bien, Induce a las masas al consumismo, a la trágica confusión 

de valores entre el ser y el tener. Y si lo esencial es ser y 

no tener, si cl desarrollo al que sc'espira es serio, entonces 

hay hacia él un solo camino: la educación. Un pais no puede -

ir más allá, de donde lo lleve su nivel educativo, 

La tarea educativa es excelente por que el educador y quienes-

junto con 61 colaboran en el proceso educativo, forjan en el -

educando el espfrltu y esencia misma, de la Nación. 



Educar es conducir la inteligencla, formar la cultura y normar 

la condUcta de nuestros niños y jóvenes. Excelente, asimismo, 

por los nobles requisitos necesarios para cumplirla: compror;e-

terse, por vocación con lo más humano del hombre, y no sólo --

elegir y practicar una actividad profesional; intuición espe--

cial para comprender y estimular a las personas; profundo sen-

tido histórico y social; y modestia, pero no baja calidad pro-

fesional, para ver el apulatino cambio social y en la transfor 

marión cultural de la comunidad los resultados de años de la--

bor responsable, callada y de entrega. 

Son notables los avances cuantitativos logrados por el Sistema 

Educativo Nacional en años recientes, se alcanza ya la vieja - 

aspiración de ofrecer la posibilidad de la primaria a todos --

los niños, Mayor número de albergues, aulas y profesores aspe-

cilizaiios extendieron la cobertura de la castellanización y de 

la primaria bilingue. La enseñanza tecnológica are vinculada-

de manera más directa con el sistema productivo, Diariamente-

se ampliar; los servicios de educación básica para adultos, en-

estrecha coordinación con los gobiernos estatales quedaron des 

concentrados los servicios de educación preescolar, primaria,-

secundaria, normal y de adultos, Se elabora una cantidad sin-

precedente de programas radiofónicos y televisivos, orientados 

a apoyar el sistema educativo escolarizadn y a contribuir a --

crear una mejor atmósfera cultural: Se preparan los recursos-

humanos Técnicos y físicos, para incrementar aceleradamente, -

en los próximos años, los servicios de jardines de niños y de-

educación secundaria. 

Sin embargo, los avances cuantitativos enumerados no bastan pa 

ra alcanzar el desarrollo integral que Méhico necesita, 



Es preciso, asimismo, acrecentar la calidad de la educación im-

partida. En efecto, nuestro sistema eduCativo debe inculcar en 

los educandes valores característicos 'de la calidad humana; con 

ciencia ética,,o congruencia entre la manera de pensar y dl vi-

vir; respeto a las personas, el cual implica una relación social 

constructiva y un espíritu de solidaridad, que es también cola-

boración consciente en el quehacer histórico; siempre renovada-

disposición para aprender, o sea, apertura al conocimiento den-

tro de cuyo marco se defiendan las opiniones personales, pero - 

se escuchen las ajenas; equilibrio personal esto es, tener capa 

cidad para el amor, ser interiormente libre para ser real y ca-

balmente libre; y producir obras de calidad, sean cosas, servi-

cios, obras de arte, ideas, que sólo resultarán de calidad en -

la medida en que al producirlas se ponga inteligencia dedica—

ción, voluntad, esfuerzo. 

Si el contenido educativo es de tal calidad, los ciudadanos del 
, 1 

mañana, hoy educandos, ayudarán a superar la distancia entre --

ideales proclamados y conveniencias aceptadas, a crear condicio 

nes sociales, políticas, económicas y culturales que permitan - 

a una cantidad cada vez mayor de mujeres y de hombres optar con 

libertad por su propia vocación y realizarla procurando perma--

nentemente la superación personal; a que la calidad de la vida-

de unos no sea el resultado de privilegios injustos logrados a-

costa de la frustración de la caiid-d de los demás; a vencer la 

atmósfera de mediocridades, de valores falsos y frustrantes, de 

consumos supérfluos no obstante la miseria extrema do algunos,-

de irresponsabilidad social y autocomplacencia personal. 

El desarrollo verdadero, el de la5 personas así educadas, con—

vertirá en socialmente Justo el desarrollo económico, hoy posi-

ble por la riqueza nacional. 



CAPITULO! 

LA EDUCACION EN LA ANTIGUEDAD 

Toynhce considera que la aparición del hombre sobro la 

tierra data aproximadamente de hace 3,000 siglos, pero precisa- 

. que cuando mucho solamente 60 siglos pueden ser comprendidoS --

por la Historia; así, el hombre ha vivido una prolongada etapa-

primitiva que comprende 294,000 años, aproximadamente. (1) 

En dicha etapa prehistórica, paralelamente al surgi—

miento de otros fenómenos culturales y vinculada con éstos, sur 

ge ja educación, si bien afectada y determinada por el primiti-

vismo de la propia fase de la educación con el proceso natural-

del crecimiento; por ello la llaman "Educación espontánea".. (2) . 

"En los p2eblos primitiv?s -escribe Larroyo- posee edu 

catión su estructura más simple; lo que se explica satisfacto—

riamente debido a que la vida no presenta la riqueza de institu 

ciones de las cultaras avanzadas. Los usos y las Costumbres, -

las ideas religiosas y los ritos de los primitivos son asimila-

dos por las generaciones jóvenes sin mecanismo complicado. La-

forma debida de las generaciones adultas se trasmite a los ni--

Ros y a los jóvenes por mera imitación: es un rutinario adaptar 

se a las necesidades materiales y religiosas de la comunidad en 

que viven. 

1.- Arnold J. Toynbee: "Estudio de la Historia" Tomo 1 Pags. -

15 y sigs. 

2.- Campillo, Héctor "anual de Historia de la Educadón", --

Pág. 13 



El niño se inicia poco a poco en las diversas ocupaciones de la 

tribu: construcción de utensilios, incipiente arte de petcar y-

cazar, en los pueblos cazadorest guarda de los'ganados,en lós- 

pueblos ganaderos; trabajos agrfcolar, en los pueblos sedenta—

rios. Se trata de una educación y desarrollo espontáneo y natu 

7
1. Carácter esencial de este tipo de educación es que no se-

tiene conciencia del proceso formativo; no precisamente proque-

el niño y el adolescente no tengan conciencia de lo que imitan-

sino porque no se cae en la cuenta de que por ese esfuerzo es-- 

pontaneo y natural las generaciones jóvenes van asimilando los-

bienes culturales de la sociedad a que pertenecen. 

Con ésto último se subraya el rasgo eminentemente so-- 

cial de la educación primitiva, o no pero al propio tiempo su - 

carácter estático. Alguien ha observado que los pueblos más -- 

atrasados se hallan en condiciones más adversas a la evolución. 

Y esto se debe, en gran medida, al insignificante valor que tic 

no en las culturas primitivas la iniciativa individual." 	(3) 

En su.fase primitiva, la educación se limita al presen 

en tanto que comprende en una ur.h!ad inseparable, indiferencia-

da, objetivos económicos y usos rituales, arte y moral; todo -- 

dentro de un fundamental sentido mágico. En resumen, la educa-

ción espontánea primitiva, según Héctor Campillo, se caracteri-,. 

za por que: 

3.-  Arroyo Francisco: Historia General de la Pedegogta, Pág. - 

62 y 63 

te inmediato, lo cual la caracteriza como inclusiva o global, - 



EDUCACION 
ESPONTANEA 

a),  Es difusa, por cuanto se realiza por la-

acción de - 14 convivencia social:. todos aprenden 

de todos; todos ensentan a todos. 

b) Es mimética, por cuanto su- procedimiento 

caracteristIca es la imitación espontánea, ordi 

nariamente servil. 

c) Es práctica, en cuanto sólo se enseria y-

aprende lo inmediatamen:e 'útil, ya que la reli-

gión es también en esta etapa estrictamente uti 

d) Es coercitiva, pues la transgreciones --

del educando a las costumbres establecidas y --

aun los simples actos que desagradan a sus mayo.  

res son inmediatamente sancionados, casi siem-

pre mediante castigos corporales. 

e) Es estacionaria, porque ni realiza ni -- 

consiente el progreso. Toda alteración percibi 

da de las normas habituales de conducta es dura 

mente sancionada. 	(4) 

Por nuestra parte, ademas de los aspecto pedagógicos -

y antropológicos comprendidos en las observaciones expuestas en 

los anteriores párrafos, consideramos procedente agregar que la 

referida fase del proceso educativo ha tenido lugar dentro de -

una peculiar concepción filosófica o más bién dicho prefilosófl 

ca y dentro de una organización Juridica primitiva en la cual -

también se encuentran mezclados elementos profundamente míticos 

y religiosos. En esta epoca, no puede en consecuencia precisar 

se una organización Jurídica relativa a la educación: Sin embar 

go, ésta se'encuentra determinada por las normas sociales que - 

principian a enunciarse y consolidarte a pesar de la heterógc--

neldad de la estructuración social. 

4,- Campillo Vector. Obra citada Pág, 14. 



La forma espontánea .de la educación es propia de los pueblos pri 

mitivos, porque éstos se encuentran prácticamente atados a las -

necesidades vitales inmediatas, en virtud de las graves dificul-

tades que experimentan para satisfacerlas. El momento es parti-

cularmente dramático, puesto que o se aprende a vencer los obsta 

culos del medio para hacer posible la subsiltencia o se perece¡-

así, el aprendizaje se convierte en una necesidad fundamental e-

inmediata para el individuo y la sociedad, de donde resulta el - 

caracter vital y espontáneo de la educación en esta etapa. 

En una etapa avanzada del periodo neolítico, las primi-

tivas conquistas del saber y de la técnica y la organización de-

las creencias y ritos religiosos comienzan a apartarse del alean 

ce popular, Lo mismo ocurren con los sistemas de escritura pri-

mitiva. En tales condiciones, se vuelve Imposible trasmitir es-

pontaneamente los productos superiores de la cultura, por la ac-

ción inmediata de la convivencia social; %e hace así necesaria - 

la creación de un órgano encargado dl conservar, transmitir y au.  

mentar los bleíres culturales. Surge la escuela, primitivamente-

vinculada a las instituciones religiosas, El proceso educativo- 

puede ya distinguirse en sus tres originales excepciones: apren-

dizaje evontiíneo, aprendizaje dirijido,y aprendizlje receptivo; 

con sus respectivas formas de transmisión del conocimiento; ense 

ñanza ocasional, dirección del aprendizlie  y enseñanza directa.-

El primero tiene lugar en la familia y en la relación social ge-

neral, el segundo en la relación familiar y en el trabajo espe—

cializado, y el tercero en la escuela. 

La educación tradicionalista tiene lugar en las más vie 

jas civilizaciones del Oriente: Egipte, Mesopotemia, China, In-- 



dio, Fenecia y Persa, Sus características son determinadas por 

Campillo en los siguientes puntos: 

a) Conciencia de las conquistas culturale's alcanzadas 

b) Concepto tan elevado de las mismas, que no se con-

ciben como productos humanos, sino que se atribuyen a los dio—

ses, y, como consecuencia, se otorga un "carácter sagrado" a --

las tradiciones. 

c) Autoritarismo absoluto de la educación y la ense-- 

Ranza, puesto que lo sagrado es inviolable. 	• 

d) Diferenciación de la materia científica en disci—

plinas determinadas Invariablemente por la naturaleza y la uti-

lidad de los contenidos. Las principales de esas disciplinas -

fueron; Religión, Lenguaje, Aritmética, Geometría y Agrimensura, 

Astrología, Medicina, Filosofía, Derecho y Másica. 

e) Jerarquización de laenseñanza. Se diferencian --

los grados elemental, medio y superior, aunque no se definen ad 

ministrativamente. 

f) Métodos memoristas y verbalistas. 

"Los primeros sistemas conocidos que se sustraen al dominio de-

la generalidad de las gentes son sistemas dogmáticos, mágicos,-

preceptivos y litúrgicos... Ni en los círculos sacerdotales más 

ilustrados deja de ser la creencia una supertición de'sprovista-

de contenido espiritual. Por eso mismo, lo que se cree, se 

cree de, tal ,..omo fue formulado ancestralmente. No se puede mo-

ver ni una palabra, ni una cadencia, ni una entonación. Toda--

vía ha de observarse más esta literalidad intangible en las fór 

mulas mágicas... 

y) 	Disciplina coercitiva muy rigurosa. Uso permanen-

te de alabanzas y censuras, premios y castigos, predominando en 

tre 6stol los corporales, administrados con mucha crueldad, ex-

cepto en la India. 



h) Educación fundamental religiosa 	(5) 

Aunque en ella podrían citarse mucho más remotos anteco 

dentes, la historia egipcia se inicia propiamente,:legún 

con las dinastías tinitas, en el periódo que comprende de los --

imperios Antiguo, Medio y Nuevo, hasta la época de las invasio—

nes. En los periódos más florecientes de esta civilización el -

Faraón se encuentra en la cumbre de la organización religiosa y-

social; su poder es absoluto (6) 

Se considera que en ningún otro país del antiguo Orien-

te como en Egipto, la educación .alcanzó una mayor importancia y-

difusión. La instrucción religiosa y elemental se iniciaron en-

el seno familiar. Posteriormente, el educando pasaba a la "caen 

de la instrucción", donde le eran enseñados lo que se llamaba --

"donesto Toth": Lenguaje, escritura, religión astronomía, agri—

mensura, geometría, medicina y música. A ello se agregaban ejer 

ciclos físicos y natación. Los métodos pedagógirgs fueron ori-- 

ginaimente rutinarios, repetitivos y mumiuristas, y la disciplina 

fue sumamente rígida. En los principales Centros urbanos, fun-- 

cionaron establecimientos escolares que podrían denominarse es-- 

cuelas primarias superiores; en ello se—procuraba una enseñanza-

más práctica, confirmando y ampliando elempntos gramaticales, -- 

procurando además llevar al educando a la ampliación de los cono 

cimientos de contabilidad y geometría. Al terminar su prepara—

ción, el alumno era objoto de un ex-:en pean el cual lograban el-

acceso a etapas superiores. 

5.- Carrillo Héctor. Obra citada Págs. 211 y 76 

• 6.- Guignebert, Charles: Historia Universal" Tomo 1 Págs. 23,28 

 

y 34. 



Los colegios sacerdotales, -escribe Larróyo- dotados de 

archivos y bibliotecas, generalmente en los jrandes temPlos e--

ran' el asiento de la enseñanza superior. rueron célebres los de 

Heliópolis, Menfis y.Tebas. La educación superior perseguía fi-

nes técnicos y profesionales; era realista. 

En egipto hubo ya especializaciones: escribas, arquitec 

tos, médicos, militares. Entre éstos los escribas ocupaban le - 

más alta jerarquía social; estudiaban las tres escrituras, calta 

bilidad, agrimensura, religión. 	(7) 

Además de la funciones que les eran propias, los sacer-

dotes egipcios eran los maestros por excelencia, no solamente en 

materias religiotas. Su posición social era consecuentemente de 

primera importancia; poseían una situación económica excelente y 

recibían asi mismo'una especie de salario del Estado. Surge en-

esta forma, desde nuestro punto de vista, una incipiente vincula 

ción del proceso educativo con la organización jurídica y adminis 

trativa, 

fAl ;síntesis, la educación egipcia, sin perjuicio de su-

fundamentacIón religiosa, fue predominantemente ri;cnica y prácti 

ca; en ella llegarón a percibirse las ventajas de la enseñanza - 

objetiva, especialmente en el cálculo y en la geometria aplica—

dos. larfavo estima que lo más importadte de la experiencia del 

arte de enseñar. Sus aportaciones administrativas, además de la 

introducrO;n del uso práctico de 1a5 bibliotecas, se encuentra -

en lo Insralaci'll de establecimientos educativos no solo en los-

templos, sino tan ,ién en los principales institutos administri_ 

VGS. 

7.- tortovo francisk. : Obra citada Nes. 88 y 159., 



El sistema educatiVos mesopotámico se originó en la cul 

cura sumeria y se desarrolló en los imperies.  Asirios y Babilóni-. 

cos. En ellos la organización social fue oríginalmente patriar7 

cal, pero fué.transformandose hacia un sistema absolutista, en - 

el cual el rey poseía además el caracter de sacerdote y represen 

tante de los Dioses. Existiendo además una extrema división en-

tre las clases sociales. 

La regulación jurídica de la enseñanza encuentra uno de 

sus primeros antecedentes en el Código 'de Hammurabl, 1950 a.d.J. 

en el cual se contienen numerosas disposiciones al respecto. Si 

a ello agregaMos la organización administrativa club en la educa-

ción alcanzó importantes manifestaciones, En Mesopotamia, se --

comprende el éxito alcanzado en el campo de la matemática, la --

cronología y la medicina entre otras disciplinas. ''Durante el -

segundo Imperio Caldeo. Babilonia se convirtio en el centro por-

excelencia de la actividad intelectual. Los reyes tuvieron en -

su palacio una escuela superior donde los nobles se entregaban - 

al aprendizaje de las lenguas, de la historia natural, de la as- 
. 

tronomía y de las matemáticas. Es la que han llamado los histo- 

riadores "Escuelas Palatina de Babilonia", los reyes sufragaban- 

todos los gastos que requería su sostenimiento y la manutención- 

de los alumnos durante los arios de su prolongado aprendizaje" 

(9) 

En China no existió un sistema educativo jurfdicamente-

reglamen-ado, pero la tradición impuso en Al dos grados: la ense.  

Aania elemental y la superior. Aquélla se impartía a los niños-

por maestro privados, en la casa paterna o en pequeñas escuelas-

Aunque no hubo ley de enseñanza obligatoria, la educación fue ce 

B.- Guingnebert, Charles: Obra citada Págn. 28, 29, 3 y sigs. 

9.- Tirado Benedt, Domingo: Capítulo 1 de la OrganizacIÓn Esco-
lar, Publicada pum Jlernárnlez Ruiz, 



da vez más, objeto de atanción del Poder Público., para el cual -

se destinaba una parte considerable de la Hacienda, La escuela -

elemental es una Institución universalmente extendida Y 'cumple -

la tarea de conservar la unidad de la nación:y de mantener las 

trOdiciones ancestrales. Concurren a ella niños de siete a ea 

terco años y se les divida a menudo en cuatro clases. 

La enseñanza se practica durante todo el dfa, Se considera tiem 

por perdido el que se consagra al juego y el reposo. Ya en la -

más remota antiguedad hubo ejercicios gimnásticos; manejo del --

arco, conducción de carros, uso de escudo y lanza, etc. La es--

cuela elemental instruye en la lectura y escritura, que es una -

ocupación que se prolonga durante toda la vida (alfabetismo), de 

bido al carácter complicaditimo de su lengua. La enseñanza alfa 

bética impartida en esta escuela, no va más allá del aprendizaie 

de las obras literarias. (10) 

• La historia de la india data del año 2000 a.d,J. en la-

époCa en que los primeros grupos arios llegaran o llas Márgehes -

del Indio y del Ganges, pero es hasta el siglo VI a.d.J, cuando-

los principales centros políticos de  esta cultura permiten un --

florecimiento espiritual y religioso de primera importancia, es-

pecialmente a raiz de la propagación de la filosofía budista, --

Esta se funda en la idea de que si los s.,frimientos son deseos 

insatisfechos, debe suprimirse el sentimiento y las tendencias 

que producen a éstos para llegar al estado perfecto: el nirvana-

Este, por su parte,- se alcanza a tri,v6s del razonamiento, de las 

aspiraciones espirituales, de la conducta recta y del noble es--

fuerzo, así como del buen hablar y la prucisiU de las ideas. (11) 

.10.- Larroyo Francisco: Obra citada, Pág%, 6,f1 y 69 

11.- Abhganano, Nicola: Obra citada, Pág.,, 134 y 135, 



La más singular nota de la educación en lo antigua In-

dia se encuentra en swdependencla'el sistema de castas. Todo-

individuo nace y permanece'en'una de ellas, cuyos usos y cóstum 

bres, praclicas y hábitos debe aprender y 'observar; pero la ins 

trucción propiamente dicha se circunscribe a las castas superio 

res, en las cuales también existen señaladas diferencias. De -

todo esto resulta una rutina milenaria y lo negociación de la - 

personalidad individual. 

Las leyes de Manu pasmarán sabiamente las ideas educa- 

tivas de su época: "aprender y comprender los Vedas,' practicar-

mortificacidnes piadosas, adquirir el conocimiento divino de la 

fe y de la filosofía tratar con veneración a su padre natural - 

y a su padre espiritual". Los libros sagrados constituyentes la 

fuente y el instrumento de la cultura indostánica. Del estudio 

de los Vedas se derivó la mayor parte de la sabiduría, con una-

fundamentación filológica. "La vida intelectual 4'iniciaba --

con el difícil aprendizaje de la gram5tica y culminaba con la -

suprema sintésis del misticismo". Este ideal contemplativo y -

místico, limitaba considerablemente la pedagogía, además de la-

exclusividad de la educación para determinados grupos sociales-

Así la educación de la vieja India rue rutinaria y menorista, -

además de que ella se privó a la mujer y al pueblo, en un régi-

men infranqueable de castas y liquidó praOlcamente el progreso 

Existente, sin embargo, dos aspectos positivos en este sistema-

"la importancia concedida a la formación del joven y, vinculado 

a ello, el respeto y veneración en favor del maestro", 	(12) 

'12,- Larroyu, Francisco: Obra citada Págs. 75, 76, 77. 



f. 

El carácter religioso que predomina en la aducaciórvtra 

diclonálistá,' destaca aún más enel pueblo hebreO cuyos pensado-

res, no en vano, Crearon -y sostuvieron el=principio monotersia.-

Esta_habria.de servir conoun factor dicisivo para la -.propia ci-

vilización y más tarde pasarla occidental entera, 'influyendo 

siempre de manera decisiva en el proceso educativo. 

En la época patriarcal, de vida trashumante y pastoril-

la educación hebrea estuvo casi totalmente a cargo de la familia 

esta institución adquirió de manera perdurable una singular fuey 

za no solo como núcleo social sino como centro educativo, el pa» 

dre era el maestro principal 	(13) 

El cautiverio hebreo en Egipto, produjo ciertos efectos 

en la vida educativa del pueblo que se estudia. Una vez que Mol. 

sés consumó la liberación y se transformó en su más grande legis 

lador y organizador, apareció la forma colegiada de instrucción-

en la enseñanza superior. Los libros de los reyes informan que-

los sacerdotes y profetas se agrupaban para conocer la sagrada 

escritura, la legislación, la medicina, la música y la poesía, -

así como el culto propiamente dicho. Cn la época de la realeza-

adquirieron una gran importancia estas instituciones, especial--

mente con David y Salomón. Este dedicó «algunos de sus más inspi.  

radas párrdros a la cuestifle educativa. 

13.- Deuteronemio, VI, 



el cautiverio que sufrieron en Egipto despertó en los-

hebreos un sentimiento más vivo de su nacionalidad que procura-

ron. conservar mediante la éducáci4n. Esdras, el célebre doctor- 

judió. Fomentó la educación superior. Se difundieron las pro- 

fesiones de escriba y legisperito. La primera'fue tomada de 

los egipcios. La segunda se creó para colmar las necesidades 

jurídicas de una organización teocrática, 	El legisperito es el 

Juez erudito; escudriña el saber de todas los antiguos y su en- 

trega al estudio de los profetas, 

Hasta el siglo 11 de nuestra era, en el Talmud, encon-

tramos una referencia precisa acerca de In escuela elemental he 

brea, la cual aparece en una etapa avanzada .de esta civiliza- - 

ción. El propio texto dispuso que a partir de los seis años se 

llevara al niño al centro de educación elemental; más tarde se- -

estipuló la existencia y funcionamiento de 'por lo menos una es-

cuela en cada ciudad. En el Talmud también se prestriben condi 

clones higiénicas y cómodas para el establecimiento educativo,-

así como el conveniente numero de profesores, La estricta dis-

ciplina de los tiempos patriarcas fue racionalizada; "Los niños 

deben ser r:astinados con una mano y acariciados con la otra". 

La escuela se ol lanizó en tres clases: a la primera acuedieron-

los niños hasta lot, 10 anos, dedit:ándom,  el aprendizaje de lec-

tura y escritura principalmente; a la segunda se asistía de 10-

a los 15 años y prevaleció en ella la formación cívica, compren 

diendo la explicación de las leyes civiles, comerciales y pena-

les; en la tercera etapa, la instrucciU se dedicó especialmen-

te a las clencial.  naturales, atendiendo también al derecho - - 

usual, 	fi método furo generalmente repetitivo y la forma dialo-

gada fee frecuente, El sábado y los días festivos se empleaban 

para recapitular; para reforzar el sistema general de enseñanza 

se Introdujeron recmrsns memollécoico5. 



Además, los hebreos dieron una singular atención a la significa-

ción del trabajo manual y consecuentemente organizarón un sistd' 

ma educativo del mismo; el'Tallud dispone la enseñanza obligato-

ria de un Oficio, además de dos estudios religiosos y jurídicos. 

Jesús mismo al aprender y practicar la carpintería, constituye -

un buen ejemplo de esta concepción hebrea. (14) 

Los fenicios lograron desarrollar tres importantes cen- 

tros a los que Imprimieron su cultura: Bidón, Tiro y Cartago, - 

Dominárón una extensísima área en su época, pero no llegaron a -

dejar una huella profunda de su cultura, probablemente porque en 

ella predominaba de manera única el principio de utilidad; sus - 

conocimientos se relacionaban y orientaban al comercio y la nave 

gación, pero su moral, estrictamente relativa, se Inspiraba y ten 

día únicamente al provecho personal, la religión misma fue afec-

tada por esta tendencia. Sin embargo, en Cartago aprendran los-

niños a ller y escribir y contar, además del manejo de las armas 

y la práctica de la religión. Los historiadores griegos y no po 

cos modernos, llegaron a z.tribuir a los fenicios la invención --

del alfabeto, pero la crítica histórica auxiliada por la arqueo-

logía, ha 'determinado que la verdadera aportación de la cultura-

de que se trata se encentra en la simplificación, sistematiza—

ción y difusión del propio instrumento cultural. 

La civilización persa es considerada como la última flo 

ración del Oriente Clásico; su fundamentación fue caldea y asi--

ria, aunque superó a estas en la organización militar y jurídica 

14.- Lar royo, Francisco: Obra citada Prtgs. 9$ a 95 



La cOncepción religiosa alcanzó en esta cultura una 'más elevada-

aceptación en la enseñanza de Zoroastro, expuesta en el libro sa 

grado llamado Zend-q1vesta, a partir del siglo V, a.d.J.; In ca—

racterístico de esta creencia es la relación dialéctica entre --

los principios del bien y deV'mal y el triunfo final del primero 

de ellos, con lo cual explicablemente se fortaleció de manera —

singular la propia organización social. 

Los persas tomaron la escrItura cuneiforme de los babi-. 

tónicos, su lengua culta fue zénclico, lenguaje del Zend-Avesta;-

sin embargo su literatura no fue extensa ni rica; cultivaron la-

Matemática, la astronomía, la medicina y la farmacopea- principal 

mente. Lo caracterfsitico de su organización eduCativa se encuen 

tra en la creciente participación del Estado en la misma, a dife-

rencia de otros pueblos orientales. Este fenómeno fUe posible -

a consecuencia de la integración creciente delpoder público y de 

su incipiente diferenciación del poder teocrático sacerdotal; es.  

to repercutió en la vida educativa del pueblo., El Estado surge-

así, como notacaracteristica de esta cultura, representando un-

nuevo factor en la educación y llega a compartir con las tradi--

ciones e instituciones religiosas el derecho de encauzar la cul-

tura y la formación du las nuevas generaciones. No obstante, el 

Estado no se encontraba divorciado de la religión; Zoroastro ca-

racterizó al poder público cano representante de Orrruz , el prin 

cipio del bien, quien había puesto a %u cuidado importantes fun- 

ciones cducativa•s. 	Con esta fundomentación religiosa y políti-

ca, se Inicia un nuevo tipo de educación nacional, dentro de la-

funciones del Estado, sin excluir a la religión. En este respec 

to, observa lar royo, Persia constituyó Una transición fundamen--

tal entre Asta vla Antigua Europa, puesto que el principio na-- 



clonal emergente se superpuso el OrinciítIo tpocrStIco 

educativa. 	 (15) 

El precitado autor agrega que ningün otro tipo do orga-

nización educatiVa anterior influyó 'tan considerablemente en Gre 

cia y Roma, como el de los persas. El carácter nacionalista de 

éste, paralelo a la importancia que iba adquiriendo el Estarlo en 

la vida colectiva, llegó a ser un medio muy fecundo para dar lu-

gar y fomentar los aspectos cívicos del proceso educativo.(16) 

Los pueblos griegos, a semejanza de otros, pasaron por. -

la llamada época heroica en su integración. En ella puede dife-

renciarse la inspiración de la vida nacional en el fenómeno edu-

cativo. La propia época se caracteriza porque la guerra y la di 

rección política constituyen la ocupación fundamental de las cla 

scs superiores. 11 cultivo corporal para la guerra, escribe Dil 

they, es la misión principal de la educación, junto a él surge - 

un género de formación m5s libre, dirigida a la naturaleza ente-

ra del hombre a través del conocimiento de los poetas y de las 

leyes. 	(17). 

Originalment,,  los dóricos desarrollaron en Creta una er 

ganización estatal muy centralizada. 	Dentro de la misma, los ni 

flos y los jóvenes eran etlicados aprendiendo de memmria las t radi 

dones heroicas, los principios religiosos y las leyes, mediante 

himnos y elegías; asimismo eran ejercitados para la guerra, pos-

teriormente, bajo la dirección de soldados y políticos sobresa-- 

, llentes, constituían asociaciones de carácter social y educativo 

que funrimnaban bajo la vigilancia del Estadm. 	(18). 

15,- tarroyo, Francisco: Obra citado, Pág. 100 

16.- Larroyo, Francisco: Obra citad;,, Págs, 101 y 102 

17.- Dilthey 	"Iiistoria de la Pedagmgía", Pág 23 

18.- Dilthey Wilhelm: Obra citada Págs. U. y 73 



La práctica de la educación en el mundó homérico partía 

'del ejemplo: la educación por'el ejemplo, tn la conducta do los 
dioses y de los héroes se encontraban el ideal de vida. Los poe 

mas homéricos se referían a la educación de la época y llegarón-

a constituir el fundamento de las principales virtudes, así como 

de los incipientes elementos culturales relativos. La influencia 

de la (liada y de la Odisea, en todos los ámbitos, trascendió al 

mundo griego y ocupa todavía una imprescindible fundamentación - 
de nuestra cultura. 

Olithey estima que el punto central para el estudio de-

la educación espartana se encuentra en la conexión de ésta con -

lo constitución del Estado. En efecto, tornando en cuenta que --
por el siglo IX a.d.J. Licurgo organizó en Esparta el Estado, --

comprendiendo señaladamente a la educación dentro de la constitu 

ción general, resurta históricamente fundada la apreciación de -

referencia. A semejanza de Persia, se constituyó al poder polí-
tico y militar como al centro fundamental de la convivencia y se 
asignaron importantes tareas educativas al Estado. 

La reflexión metódica sobre los hechos y los fines de - 

la educación, se inicia con los filósofos presocráticcs. 	Entre-

ellos destacan en esta tarea PitSrloras y el "Circulo Pitágorico" 

La pedagogía pitigórica no ha surgido como un hecho aislado, di-

ce Larroyn, sino. que se encuentra en relación inseparable con --

los origines de la filosofía y la ciencia griegos de esta época, 



en el siglo V a.d,J,.,. Los pensadores tratan de dar un funda7 

mento racional a los antecedente5 y creación del mundo, apartan 

dOse del conformismo y las desviaciones de la mitología. Tales 

Anaximenes, AnaxImandro, Heráclito, Empedocles,. DemocrIto y Ana 

xagoras, entre otros, proponen diversas soluciones al problema-

del origen del cosmos y postulan respectivamente lo que conside 

ran como principio y ley del universo. ,Los pitagóricos adoptan 

una posición consecuentemente a su orientación matemática; 01 -

igual que los demás filosófos, tratan de descubrir el orden per 

manente que rige el universo, pero van mucho más lejos, cuando- 

penetran en su análisis a los dominios de la cultura y de la --

educación, llegando a postular que; Así como en el cosmos pre-

valece una ley permanente, de manera consecuente las relaciones 

humanas y la educación deban estar reguladas armóniebmente. 

La Idea medular del sistema se encuentrIen el concep-

to de armonía: se pretende realizar en la vida humana y social-

el orden que rige el universo. Se toman en cuenta las innatas-

tendencias nocivas en el hombre pero se propone la superación - 

de ellas mediante la educación. Además de la introducción de - 

las matemáticas en la educación griega, la pedagogía pitagórica 

comprende todas las disciplinas que anteriormente se conocían:- 

su método fue dogmático, dentro de una gi:tduación y diversifica 

ción de la ensehanza, conforme a las aptitudes de los alumnos,- 

practicándose además una especie de selección de los educandos. 

Su fundamental acierto se encuentra, en la mencionada vincula—

ción de la pedagogía con el orden social y con la cultura gene- 

ral de su época. "La teoría educativa de la escuela pitagórica 

contiene ya la gran concepción básica y fructífera de let, teóri 



cos griegos: La rigurosa disciplina de la voluntad y del espíri 

tu para la subordinación a la voluntad del Estado y el movimien 

to más libre del pensar cientifico sin limitación alguna" (19) 

Desde su inicio, el Estado Ciudad ateniense se encontró 

dedicado al comercio, la industria, la marina y singularmente a-

las letras y las artes. Su gobierno, en un principio monárquico 

pasó por fases oligarquicas y dictatorias hasta alcanzar el sis-

tema demoCrático en la época del Ciísenes, en 507. A diferencia 

de Esparta, en la que la educación se encontró determinada y con 

cebida dentro de los fines y la organización del Estado, en Ate-

nas se propugnó la formación completa del hombre, física e Inte-

lectual,dentro de una teoría política que conceptuaba el Estado 

como un instrumento para asegurar la libertad personal, creando-

las condiciones propicias para la educación. El insigne Solón - 

consideró la preparación de la Juventud como una función. esencial 

de la organización política, pero pretendía que la educación se-

realizara más por convicción que por ocasión. Dentro de esta -- 

tendencia, no Ilegá nunca el poder público a asumir el monopolio 

de la función educativa. Se trataba, en suma, de un Estado de - 

Cultura; de una organización política que propugnaba por un de--

senvolvimiento armónico de la personalidad, en un régimen de li-

bertad y de conciencia cívica. Atenas llegó a ser calificada --

por sus más entusiastas cantores, como "escuela de toda Grecia", 

según locídides. 

Tucídides describe así la educación ateniense: "no edu-

camos a nuestros niños mediante procedimientosde violencia, si- 

19.- 	Wilhelm: Obra citada Págs. 26 y 27. 



no dejando que libreMente se desayrollen hasta hacerse hombres,-

Amamos y cultivamos lo bello, sin vana ostentación. Amamos la -

verdad, tendemos hacia el conotimlento, sin dejarnos ganar por - 

la molicie nl la holganza. Somos, atrevidol y hasta temerarios,-

pero nuestra exaltación no nos impide darnos cuenta del alcance-

de nuestras empresas. En otros, en Ins.mas; por el contrario, 

el entusiasmo se funda en la falta de educación". 

Larroyo refiere que la Más antigua educación ateniense-

obedeció a los fines de resaltar en el educando la habilidad de-

portiva y la formación moral del ciudadano, "Lo bello y lo bue-

no, en unidad equilibrada fueron sus valores por excelencia". 

Al perfeccionarse el sistema educativo, se agregó al cultivo de-

las antiguas disciplinas 'básicas, como un elemento fundamental,-

el estudio de la filosofía, comprendiendo en ella todo contenido 

de sabor, de tal manera que la educación espiritual o musical, -

llegó a ser más profunda que una mera formación -;;Utica, Para-

llegar al ideal educativo, se Consideró fundamentalmente alean--

zar la preparación filosófica, además de la posesión de la bel le 

za frsica y de la realización de una verdadera conducto moral, 

(20) 

Considerando '3,4 función en la historia de la educación-

sehaL que cl período de los, sc-k.tas representa un pro- 

greso natural en la instrucción orh.,a, 	Por su parte, Hernánde? 

Rufl, sin dejar de reconocer determinads aspectos negativos que 

la propia etapa educativa trajo consigo, resume la aportacién de 

Iris, sofistas a la metodología de la educación en los siguientes- 

• puntos: 

20,- Larroye, francisco: obra citada, Pág, Si(1 



a) Racionalización y organización de la cultura y la - 

enseñanza. 

b) Creación de una moría de la educación y la enseñan 

za, cuyos fundamentos esenciales siguen siendo en parte válldos. 

c) Declaración del principio de la específica educabi-

lidad del ser humano. 

d) FormulacAn del ideal humanista en filosofía y en - 

Pedagogía, y definición espiritualista de este humanismo al fi--

jar a la educación finalidades éticas y políticas. 

e) Elevación de dos problemas pedagógicos y sociales - 

el primer plano de la atención pública. 

f) Establecimiento del principio según el cual la Natu 

raleza es el fundamento de la educación, y deducción de su canse 

cuencia inmediata; que la enseñanza debe tener en cuenta las par 

ticularidades del educando. 

g) Primer intento de fundamentación psicológica de los 

métodos de enseñanza. 

h) Elaboración del primer racional de enseñanza, con -

el deliberado propósito de administrar ordenadamente a la juven-

tud helénica la totalidad de la cultura contemporánea. 

i) Extrarodinario desarrollo de los procedimientos de-

enseñanza. 

j) Adjudicación de una finalidad educativa a la instruc 

ción. 

k) Presunción de los valores formales de las diferen--

tes materias de plan de estudios, en particular de las Matemáti-

cas, la Poesía y la Música. 

1) Concepto implícito de los pasos formales reflejado-

en las tres etapas que señalaban el arao docente; enseñanza, adoc 

trinamiento y ejercicio. 



m) Primer versión de la disciplina educativa en oposi-

ción al criterio retributivo y reinvidicatiVo imperante antes y7 

después de ellos en materia de sanciones. 

n) Proclamación de la necesidad de la profesión docen-

te, por cuanto la función de enseñanza requiere una preparación-

científica y técnica. 

o) Dominio extraordinario de la palabra como recurso - 

didáctico. 	(21) 

La actividad pedagógica de Sócrates surgió, según Dil--

they, de la fermentación pedagógica que provocaron los sofistas, 

cuyo sistema prosiguió y supero el gran filósofo. Presentada en 

la forma tradicional de una cosmogonía, Sócrates y su escuela in 

trodujeron la fundamentación del monoteísmo en la conexión inte-

lectual que aspiraba a derivar metódicamente principios de razo-

namientos firmes. Esto, dentro de la concepción de que solamen-

te así era realizable una educación adecuada para cumplir los de 

beres públicos; asimismo, la metafísica emprendió con estos pen- 

sadores la tarea de dar una sólida fundamentación a un fin moral 
• 

a la organización de la enseñanza. Esta tendencia habían de se- 

guirla Platón, Mistóteles, Zenón y Crisipo. 	Filósofo, moralis-

ta y por encima de todo, pedagogo, Sócrates transmitió el princi 

pio que se ha convertido un uno de los fundamentos de la educa--

ción: La virtud es un saber y como tal es enseñable. El maestro-

mantenía el propósito de reformar la situación ética y política-

de Aten" al determinar científicamente los más altos conceptos 

morales y cívicos y al desarrollar pedagógicamente esta concien-

cia entre jóvenes y los hombres. (72) 

21.- hernAndes Rnli, Santiago: "Metodología General de la cose--

bunza", 1'47. SO y sigs. 

22.- Hern5ndez Ruiz, Santiago: "Metodologfa General de la ense—

ñanza", Prigs. SO y sigs. 
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Discípulo señalado de Socrates, Platón empieza a influir 

en la educación helénica a mediados del Siglo IV, en plena época 

crítica provocada, por la guerra de Peloponeso. Por otra parte. - 

laimportancia de la fuerza política y militar de Esparta, .conse 

cuente con su sistema centralizado y público de educación, había-

puesto de manifiesto las deficiencias del sistema ateniense de la 

educación privada. Desde el primer tercio del Siglo IV, la criti 

ca pedagógica se Itensificó considerablemente, llegando á propn--

nerse lo: sistemas más diversos. En tal época, introdujo PlatI5n-

una teoría política y pedagógica que ha trascendido considerable-

mente, fundándola en su sistema filosófico del idealismo. Platón 

aceptaba el cambio perpetuo de todo lo real y postulaba que lo ú-

nico perfecto, inmutable y eterno se encuentra en el mundo de las 

ideas. Inspirado en su maestro, el filósofo de la Academia, in--

troduce importantes cambios en la didáctica, especialmente en la-

sustitución de la forma expositiva por la forma Interrogativa, --

aplicada al análisis dialéctico de los conceptos y a la conducción 
de 

los alumnos al descubrimiento del saber. (23) 

En las leyes, Platón señala la exigencia de una educación 

para toda% las clases sociales, atendiendo a la aptitud de los 

educandos, llegando, según larroyo, a plantear los principios de-

una pedagogía social. Pero en esta obra a diferencia de la Repú-

blica, más que promover una reforma educativa se mantiene el ape-

go a la tradición; sin embargo, el control estatal del proceso --

educativo se sostiene, aunque en las leyes se reconoce la insusti 

tuible importancia de la educación familiar, 	(24) 

23.- 
Hernández Ruíz, Santiago: Obra citada, Págs. 152 y 153 

24.- torroyo, Francisco: Obra citada, Pág. 159, 
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Con Platón, la Academia fue el centro de lainvestiga--

ción matemática y de su aplicación a la astronomfaven torno su-

yo se agruparon los matemáticos más importantes de su tiempo, --

ademál de otras científicos. Por otro lado, el Liceo de. Aristóte 

les, constituyó el centro fundamental de las Ciencias natUrales-

descriptivas y de la investigación de los fenómenos históricos y 

sociales. 	(25) 

Al lado de las escuelas Platónica y Aristótelica, exis-

tieron también la Estoica y la Epicurea, organizadas de manera - 

similar a las primeras e instaladas, respectivamente en el gimna 

sio Kinosargos y en la stoa poikile. 

Fundada en Atenas el año de 380, la escuela de Isócra--

tes se organizó con un fundamental sentido práctico Y comprendía 

un plan de enseñanza que alcanzó hasta cuatro, años. Primeramen-

te se explicaban los objetivos del discurso y se lemostraba la 

forma de reunir material y datos adecuados; en seguida se aten--

dta a la estructura y a los elementos formales que deben inte---

grar un discurso; finalmente, se instruía acerca de las diversas 

partes que deben componer todo discurso: proemio, exposición de-

los hechos, Intensificación y conclusiones, Además, se procura- 

ba realizar numerosos ejercicios du caráter totalmente práctico 

Isócrates y su escuela extendieron la considerable influencia al.  

canzada en su tiempo, hasta Cicerón en !loma y mucho después á --

Tetrarca y Coccacio. La polémica Inicialmente sostenida con la-

escuela platónica se prosiguió y apreció frente a Aristóteles. 

(26) 

25.- Ofithey, Wilhelm: Obra citada, Pág. 53. 

26.- Oilthey, Wilhelm; Obra citada, Pág, 51. 



Originalmente formado con Platón en la Academía, Arista 

teles conoció y analizó practicamente todas las tendencias peda-

gógicas de su época. Su temperamento conciliador y vocación his 

tórica le inspirarón la formulación de un sistema filosófico fun 

dado en lo positivo del pasado y sintetizador de su época. En -

relación inseparable con éste, el Estagirita concibió un extenso 

sistema educativo. 

Del pensamiento aristotélico han trascendido a lo teo-

ría pedagógica. Con un caracter perdurable, muy importantes ---

aportaciones, algunas originales y otras recogidas del antiguo -

conocimiento y sistematizadas por el filósofo. De ellas podemos 

citar las siguientes: 

a) Doctrina del Justo medio, como base do la educación 

moral. 

b) Concepto de la evolución, que dilucida la contradic 

ción entre licraclito y Parmenides, concluyendo que el hombre, --

como ser en constante cambio progresivo, puede y debe ser racio-

nalmente dirigido por la educación 

c) Conforme al principio de la evolución, el proceso -

educativo debe desenvolverse en períodos progresivos conforme a-

la edad y a la capacidad probable del educando. 

d) Confirmación de la imitación como recurso didáctico 

e) Sistematización de las ciencias particulares y enri 

quecimiento de plan de enseñanza. 



f) Determinación de la conquista de la felicidad en la 

virtud, por medio de la educación. 

g) Organización de la lección en 

exposición, impresión y e;ercicio. 

h) Como principalismo aspecto derivado del sistema fi-

losófico aristotélico, tenemos finalmente la aplicación de In 16 . 

gica a la educación y a la investigad/3e científica, especlalmen 

te con las construcciones del método deductivo. la  educación --

aristotelica quiere ser, en suma integral, conforme al ideal he-

lénico de la paidela. El estagirita concibe al hombre como un -

ser cuya esencia radica en la razón, pero que participa también-

de funciones vegatativas e instintivas, resultando así indispen-

sable desarrollar y cultivar todas las potencias, materiales y - 

espirituales que integran la naturaleza hurgan, 	(27) 

En la culminación histórica del estudio de la pedagogía 

griega; se encuentra la época helenística; período que comprende 

desde la muerte de Alejandro en 323, hasta la conquista de Egip-

to por los romanos el año 30 a.d.J. En ella, son característi—

cos dos hechos fundamentales, primero, en el orden estrictamente 

político, la desmembración del Imperio del gran conquistador en-

diversos reinos, y segundo, la considerable difusión de la cultu 

ra helénica en todas las regiones imperiales y su contacto fruc-

tífero con otras civilizaciones. Nueva% ciudades y antiguos cen.  

tros que resurgían, eclipsaron a Atenas por su poder y riqueza,-

y se convirtieron en lugares de reunión de sabios y de artistas. 

A partir de la muerte de Aristótules, la educación griega refle-

jó las transformaciones sociales de %u írroca, tal ve: como nunca 

27,- HernAndez Ruiz, Santiago: Obra citada Pég. 55 y sigs. 

faces elementalet 



antes, El universalismo desplazaba crecientemente al antiguo --

sentido regionalista de los estados griegos; la religión sufrió- 

el impacto de nuevas creencias y cultos; el arte abandonó sus --

tradicionales valores; las disputaciones metafísicas dieron lu--

gar al predominio de la investigación de las disciplinas particu 

lares. Se buscaba una formación general enciclopédica, sobre --

una base positiva, como fundamento de la formación superior, pe-

ro la enseñanza primaria permaneció en su rudimentario estado. -

Por otro lado, las nuevas ideas y el singular contacto con otros 

pueblos hizo que se abandonara el ideal educativo fundado en la-

estratificación de las clases sociales llevado al extremo por -- 

Platón. 	(28) 

En la propia etapa histérica, el Estado se dedicó a le-

gislar en materia educativa y emprendió la Aarea de vigilar el -

funcionamiento de las instituciones docentes, a rasar de que to-

davia no pudo ocuparse del sostenimiento económico de la organi-

zación educativa. De cualquier manera las prescripciones de los 

filósofos pedagogos se habían escuchado y comenzaban a fructifi-

car en la vida pública. 

En conexión con su desarrollo histórico, de la educa— 

ción en Roma pueden distinguirse cuatro periodos: 

I.- Primitivo, hasta el siglo IV a.d.J. 

Tradicionalista, hasta el siglo II a.d.J. 

III.- tielenizante, hasta mediados do siglo 1, a.d.J. 

IV.• 	Imperial, hasta la invasión h;lrhara. Este pe-- 
r  lodo presenta dos vertientes: "pagana" y "cris 
tiana". 

28.- Dilthey, Wilhelm: Obra citada Págs. 60 y 70. 



' En los tiempos primitivos, la educación romana tuvo lu-

gar fundamentalmente dentro' de la institución familiar y se re--

dujo a la forma espontánea', inspirada en elevados ideales mora--

les y civicos. Dentro del sistema patriarcal, jurídica y social 

mente configurado, la autoridad del padre y las funciones nwra--

les y educativas de la madre se encontraban singularmente estipu 

ladas. Larroyo dice, que ésta era una "educación por la vida y-

para la vida", cuyo carácter utilitario y realista tendía a la -

integración social del educando. Las necesidades impusieron la-

organización posterior de las primeras escuelas elementales, en-

las que se complementaba y proseguía la formación iniciada en el 

núcleo familiar, atendiendo particularmente a las enseñanzas gra 

maticales y de cálculo rudimentario, en un marco de rigida disci 

plina. La educación física, desvinculada de la formación espiri 

tual, se proponía la capacitación para la guerra; por otro lado-

la danza y la formación musical también fueron comprendidas en - 

la formación primitiva de la niñez romana. 	(29) 

A la institución educativa elemental se agregó la ascua 

la del gramático, dedicada a la instrucción secundaria dirigida-

especialmente a la lengua y literatura griegas, completándola --

con algunas de los disciplinas especiales de la enciclopedia he-

lénica. "La escuela fué así una poderosa palanca en este movi-

miento. Aquélla emprendió la tarea de transmitir la formación 

griega y así surgió la primera escuela de Europa que tuvo como 

fundamento en la enseñanza una lengua extranjera, su gramática y 

29.- Larroyo, Francisco: Obra citada Págs. l8' y sigs. 



sus escritos modelos. Esta es la idea básica de dos estableci—

mientos que se, llamaron después Colegios o Instituciones humanis-

tas". El:Contacto de las dos culturas y en suma de prácticamente 

todos los conocimientos de la época, a troves del vehrculo cultu- 

ral griego, propiciaron el surgimiento de un importante hecho cul 

tural en la escuela del gramático: nació asr el ideal de la huma-

nista, superando las limitaciones localistas y nacionales y con--

prendiendo no solamente el conocimiento da la lengua extranjera,- 

en una pretensión enciclopédica. 	(30)' 

Con Marco Terencio Varrón la controversia latinohelénica, 

más poIrtIca que cultural, entró en una fase conciliadora y cons-

tructiva. Varrón pugnaba por una educación que sintetizara los -

elementos autóctonos con los ecuménicos aportados por el helenis-

mo, pensaba que en el campo educativo era posible conciliar los - 

Ideales nacionales con los fundamentos de la cultura incontenible 

adoptada. Vrolrfero escritor, dedicó numerosas páginas a la histo 

ria y la biografía con sentido didáctico, pero su influencia peda 

gógica trascendió especialmente en la integración de la filosofía 

latina con la fundamentación científica y filológica que Varrón - 

alto exponente del estudio cientrfico de la lengua - la literatu-

ra romanas, como dice 011they, Ste, obras, ademiis llegaron a in--

fluir pedagógicamente en la elabcrición de trabajos, enciclopédi- 

cos en la Edad Media y aún en el Renacimiento. 	(31) 

En la misma Roma republicana, medio propicio para Porcio 

Catón y Marco Terencio Varrón, incluyó considerablemente en la -- 

.30.- Dllthey, Wllhelm: Obra citada Pág, 68 y sigs. 

31,- Dllthey, Wilhelm: Obra citada P19, 74 



educación politica y filosófico-retórica, Marco Tulio Cicerón, --

De él Sénece dijo que su espiritu-coincidfa con el del pueblo Ro 

mano.." En efecto, su formaCión cívica y militar se ajustaban a 

los tradicionales modelos heróicos latinos, pero su cultura tenía 

un sentido ecuménico integrado por la influencia helénica, domina 

da por él en sus fundamentos, linguisticos y filosóficos, "la --

orandeza de Cicerón se basa en que, por oposición a los que nego-

ciaban con la literatura de helenismo decadente de le época, se--

volvió a los grandes pensadores clásicos de Grecia y los puso en- 

relación con la organización concebida por él de un modo cláico. 

Para ello se necesitaba un espíritu más distinguido y una mayor -

experiencia en los puestos directivos, y una erudición más amplia 

Como él reunía todos estos requisitos han llegado e ser uno de -- 

los más grandes maestros de los pueblós modernos europeos, 	(32) 

En la época del Imperio, la expansión política y econórni 

ca influyeron decididamente en la vida cultural, El latín se di-

fundid como lengua,comén en occidente, le gramática y la retórica 

continuarán peívfeccionándose, tanto como la literatura, 	El incre 

mento que en todos los órdenes alcanzó el Estado romano, asr ceno 

la complejidau creciente de la vida económica general, exigieron, 

como en otros pueblos, la introducción de mejores instituciones -

educativas. Además de las escuelas elemental y secundaria, sur--

gieron establecimientos avocados a una formación superior-  de ca--

rScter terciario, en la cual ocupaba un lugar predominante la re-

carlea, en función de los requerimientos de las actividades polr- 

32.- Dilthey, WIlhelm: Obra citada, Pfig, 74 



ticas y jurídicas. Por otro lado, funcionaban también en Roma, -

en la metrópoli y en las diversas regiones del hhperio, algunas 

escuelts de fi164ofos a isntltutos de estudios superiores que man 

tenían la estructura de la época helenisto. 

A partir de Julio Cesar se inició; la organización de un-

sistema educativo del Estado, señala Dilthey, hasta llegar prócli 

cemente a convertirse la administración Imperial en un sistema de 

instrucción pública. La enseñanza elemental que permaneció mucho 

tiempo en el ámbito privado, tuvo que ser extendida a consecuen—

cia del crecimiento del proletariado en Roma y en Constantinopla, 

PosterlorMente al emperador Herva, el Estado emprendió la organi-

zación de escuelas elementales que además prestaban funciones ---

asistenciales. Trajano llegó a distinguirse en ese propósito. -

Pero la organización general de la educación como una función pú- 

blica, no fue sencilla ni rápida 	chocó al principio con la es-

tructuración, Cesar asignó los derecho cívicos a los maestros cu-

ya profesión era antes despreciada, en la era de Vespaclano. Si-

guiendo esta tendencia, las ciudades comenraron a fundar a su cos 

ta, escuelas de gramática y retórica: más tarde, el gobierno impe 

vial dispuso y propici6 la instalación de semejantes institucio-

nes oficiales en todas las ciudades, ordenando adenis que los - - 

maestraf. fueran pagados suficientemente, 

En tanto que Adriano fundaba en Atenas establecimientos-

escolares destacados y el Ateneo como centro de enseñanza superior 

de las artes libres, Antonino ful mas allá en la organización pú-

blica de la educación. al  disponer que previamente al otorgamien-

to de puestos docentes se aprobaron exámpnes oficiales, además este 



gobernante comisionó y esponsó a retóricos y filósofos en todas 

las proVinclas imperiales. No todo fue positivo, sin embargo, en 

la polltica educatiVa imperial; además de los atentados de Cómodo 

y Heliogábalo, Dilthey señala en acusiosa 'crítica la negativa limi 

tachón que las ciencias sociales sufrieron en esta etapa educati- 

va, como consecuencia de la centralliación del poder político y - 

de su concentración autocrática. En el aspecto administrativo. - 

la - organización educativa fué transferida por Constantino a las - 

:autoridades municipales; pero Juliano dispuso nuevamente la super 

visión de la enseñanza por la administración imperial y determinó 

la facultad de las autoridades superiores para asignar el lugar -

de residencia y da trabajo de los maestros qué habían aprobado el 

examen respectivo. Dilthey concluye que el mayor progreso educati 

vo realizado por los 9wmperadores fue la creación de un sistema --

unitario de instrucción pública en todo el territorio imperial, -

comprendiendo a toda la cultura de la época; ésta forma de educa-

ción educativa trascendió fecundamente en su propio campo y tuvo- 

importantes resonancias políticas. 	(33) 

La pedagogía de la época imperial sea partó de la funda--

mentación filosófica y la necesaria referencia a la organización-

política, dejando aunar la preocupación por los objetivos básicos 

y generales de la educación. Lo Séneca, Quintiliano y otros peda 

gogos de estos tiempo, se encuentran más bién una preocupación --

técnica; reafirmando, sin embargo, la mayorfa de estos pensadores 

la superioridad de la educación pública %ubre la privada. Séneca 

atendió fundamentalmente a la individualidad del educando y a los 

aspecto% éticos de su formación; Plutarco coneibiu a ln biografía 

33.- Dilthey, W.; Obra citada Págs. 88 y 89, 



como modelo de instrumento educativo; Virgllio refrendó el antl--

guo sentido . patriótico romano y lo difuncié en su Enelda; la ela-

boración de obras enciclopédicas fué emprendida también con singu 

lar éxito por estos pedagogos; pero fue QuIntillano, quien por la 

sistematización que de su teoría pedagógica alcanzó, llegó n in-- 

fluir más considerablemente en sus contemporáneos muchos siglos -

después. 



CAPITULO II 

LA EEUCACION DURANTE EL CRISTIANISMO, DES_ 

RROLLO DE LA PEDAGOGIKEN LA EDAD MEDIA, 

En materia educativa, como señalan los historiado--

res de la pedagogía, no es posible separar de distinci6n a - 

los relativos a las épocas históricas tradicionales, puesto-

que en nuestro campo de estudio, determinadas corrientes de-

- pensamiento, así como los particulares procesos educativos a 

que han dado lugar, rebasan los Ifinites, mós o menos preci—

sos de la clasificación histórica. Esto resulta evidente, -

si se atiende a In significación del cristianismo, tanto des 

de sus etapas mismas de organización primitiva, como en lo 

que se refiere singularmente vinculados las etapas final del 

imperio Romano de Oriente y la que da inicio al Medioevo, en 

las cuales tuvieron lugar algunas de las muy importantes ma-

nifestaciones educativas que ha dado lugar la filosofía hu--

manista preconsiz.ada por Jesucristo, 

Realmente, hablar de le influencia del cristianismo 

en el fenómeno educativo huplicarrn realizar una historia de 

la cultura occidental, a partir de su inicio; ahora bina, eh 

principio nos ocuparemos de los antecedentes hebraicos del - 

propio pensamiento, 

A través de persecuciones, cautiverios y otras m61-

tiples viscicitudes el antiguo pueblo hebraico habra sistema 

tirado el principio monoteista y mantenido y cultivado la --

orZginal verdad revelada, asr como los, principios mJc.iales y 



jurídicos contenidos en el Decálogo. En cuanto a la educa,-

eión, en el capitulo anterior señalamos que la preponderan—

cia de las finalidades éticas y religiosas presidía la vida-

social, en la cual la familia y las Instituciones religiosas 

ocuparon un primer lugar en las tareas educativas, Esta no-

ta fundamental fue adoptada, lógicamente, por el cristianis- 

mo, 

Dios y hombre, Jesús trajo una nueva vida y luz al-

principio hebraico de la existenc.Wde un solo Dios omnIpo--

tente, eterno y justo, creador y rector del universo, Su --

presencia misma y su palabra revalorizarán la categoría del-

ser humano en relación a su Autor y al mundo. Al Dios omni-

potente, absoluto y singular de los judíos, se descubría un-

atributo mas cercano al sentimiento humano en el perdón, en-

la caridad, en suma, en el supremo amor, Asr el método me--

diante el cual el Maestro expreso su verdad agregó a sus ex-

cepcionales cualidades retóricas y clentrficas, el cros peda 

gdgico de que hablan los técnicos, 

lamwdo pedagogo de la humanidad, por San Elemento, 

Jesús mismo había dicho; "Me 	Maestro y Señor, y de-- 

cis bien, porque lo soy", Recordemos al efecto su señalada-

ternura y cuidado para los niños, de quienes exaltó su espe-

cial dignidad; además, en un amplio sentido, el Redentor po-

seyó todas las cualidades no'solo de un consumado docente si 

no que Justificadamente puede califica, ele de exr.epcional - 

también en este :ampo, De El, señala larroyo lo siguiente; 

"las enseñan:as de Jesús se adaptan siempre al auditorio. --

Pranuorla sus palabras de modo que el oyente las comprenda y 



en las ocasiones más oportunas. Recurre con frecuencia a la 

imagen y a la Parábola, para hacer mM plásticas sus ideas,-

La pedagogía del Maestro es, asimismo, gradual. Nunca cae 7 

en preCipitaciones (pie puedan malograr el buen éxito del ap-

rendizaje; arroja la simiente y espera que germine y fructi-

fique: "Tengo muchas cosas aiin que deciros, pero por ahora,-

no estáis en aptitud de comprenderlas". Como todo genial o-

ducador, posee Jesés, en alto grado, el arte de interrogar,-

de exponer, de excitar el interés de los di5cipulos. Sus (:(.1 

loqulos discurren siempre en un ambiento de incomparable slm 

patín. Es digno, severo, paciente, a tener de las circuns—

tancias y de los interlocutores y logra marcar huella dcflni 

tiva en la historia de la humanidad. 

En fin como maestro perfecto, fortalece su doctrina 

y autoridad con el ejemplo "Lbién de vosotros me convencerá 

para pecar7" La afrentosa muerte de que fue víctima, ha si-

do la fontana de la vida religiosa del Mundo Occidental", 

(34) 

En tales condiciones, la influencia y la muy fecun-

da contribu,lén del cristianismn a la edur.aci6n, se inician-

con la vida misma y con la enseilanza de Jesjs, por clic se -

ha denominado cristorentrica a la tase universal que sigui6-

inmediatamente después a la vida terrenal del Maestro. 

Después de Jésus, 5111, prirneros seguidores continua-

ré,* la difwión de su enseñanza, mantenlealdola en su origi—

nal pure7a y fundando, al efecto, los primeras comunidades - 

cristianas en el territorio de Palestina, 	tu principio ho-

se observaba mOtodo alguno, salvo el propoUto más o menos - 

logrado, 

la Pedagogfa" 



Desde sus prjmeras etapas, se atribuye al cristia--

.nismo la introducción de un nuevo sistema educativo, cuyas - 

lfneat fundamentales, son para Campillo, 10% siguientes: -

Idealismo ético-religioso de primera Importancia; sólida or-

ganización creciente; predOminio de la finalidad religiosa;-

exhaltación del hogar como institución educativa, sentido --

universalista; igualdad religiosa y moral de todos los hom-

bres; riguroso dogmatismo; severa disciplina personal y esco 

lar; y retorno al autoritarisuo metodológico, a través de la 

catequesis como procedimiento principal de enseñanza, (35) 

A la aparición de las primeras instituciones educatl 

vas propiamente dichas, sigufo necesariamente el proceso de-

integración y organización Iniciales de la.iglesia, A la 

Inexistencia de una vinculación central en los primeros años 

en que se instituyeron primitivas comunidades por las mós en 

tusiastas y prósperas colectividades cristianas, a fines del 

siglo II y durante el siglo 111, 	La educación religiosa tu- 

vo que realizarse en la sombra de las catacumbas, pero en --

ellas además de consolidarse el espfritu colectivo se comen-

zó a desarrollar el peculiar procedimiento de enseñanza que-

distin9ue el cristianismo de estas épocas, el método cate--

gurstIcn, Este consistió originalmente en una enseñanza de-

viva voz, planeada y realizada mediante preguntas y respues-

tas entre el docente y el educando, "La ensenanza catequiti 

35,-  Campillo Cuauhtli, Méctorl "Manual de Historia de la --

Educación", Págs, 90 y 9I 



ca rue reforzada en seguida con la aparición, primero,.de --

los escritos del Nuevo Testamento; detpués, con la oración -

del credo, ya manuscrita y otros opusculós de carácter dogmá 

tico. Dentro de éstos últimos sobresale la Didaché, Esta  

obrita, destinada a instruir en la nueva religión, tuvo, en-

efecto, gran difusión... "In Didaché era algo asT como una - 

colección de instrucciones, muchas de las cuales son las pro 

pias enseñanzas de los apóstoles. Se trata del primer esbo-

zo de la doctrina cristiana, escrito con clara intención pe- 

dagógica" 	(36) 

En el aspecto administrativo, la organización de --

instituciones educativas paralelas,a los centros religiosos, 

también alcanzó importantes avances. La preparación'origi--

nal que'en las épocas de persecución se realizaba en tri-rma -

oral y directa, tuvo que transformarse al preservarse verda-

deras oleadas de nuevos aspirantes a ingresar en la nueva fe 

al ser aceptada y reconocida ésta por el Estado Romano. La-

catequesis se convirtió en una verdadera educación de masas-

y se hizo también indispensable fundar centros para preparar 

a quienes debertan asumir y realizar tan importantes funcio-

nes educativas; asf surgieron las primeras escuelas de cate-

quistas. 

Al mismo tiempo que se extendía la organización de-

la Iglesia como institución universal, escribe Guignebert, -

los cristianos cultos pusieron su pluma al servicio de la fe 

36.- Larroyn, Francisco: Obra citada, Págs. 229 a 231. 



por lo cual recibieron el nombre de apologistas, de justifica 

ción o defensa; de entre ellos, nudo Félix y Tertuliano, ba 

jo los Severos, y Origenes en el siglo III. 	inmediatamente-

después, San Panteno y San Clemente, llamados padres catequis 

tas, aunaron a las tareas Intelectuales una vasta acción a -

través de las escuelas de catequistas orlyanizadas en las --

principales ciudades como Alejandría, San Clemente escribió 

el primer tratado cristiano sobre la educación: "Cl Pedagogo" 

y procuró fecundamente por la mejor preparación de los maes-

tros y de los sacerdotes, además, recomendó el estudio de --

los clásicos paganos, sosteniendo que "la religión mosaica y 

la cultura grecolatina hablan sido dispuestas por Dios para-

preparar el advenimiento eficaz del cristianismo", tesis que 

habrían de seguir posteriormente otros de los más importantes 

padres de la Iglesia. Así se gestaba una importante etapa -

no solo del pensamiento cristiano sino de la cultura univer- 

sal conocida como la Patristica. 	(37) 

Cl propósito general de la Patristica, en sus diver 

sas etapas, fue la consumación de la universalización del --

cristianisimi, dice José Vasconcelos: para ello era necesario 

representar todas las tendencias y unificarlas en un Solo es 

plritu. (38) 

Ahora bien, independientemente de que como señala - 

Walter Brugger, la Patristica no Integra propiamente, una co- 

rriente filosófica, por carecer de unida sistemática, su in- 

37.- Guignebert, Charles: historia Universal, Págs. 270 y slg 

38.- Vnsconcelos, José: "Historia del Pensamiento Filosófico 

Págs. 200 y sigs. 



fluencia es dé cualquier manera considerable, especialmente-

como antecedente de la Escolástica. (39) 

En materia educativa, la influencia de la referida 

corriente de pensamiento ha sido de una gran importancia. 

Además del perfeccionamiento.del método catequístico y de su 

institucionalización a travésde la organización de centros-

educativos de niveles elemental y superior, así como de la -

difusión del cristianismo por otros medios, la Patristica --

constituye una fase singular en la historia de la educación-

por su devoción reitarada a la tarea de la enseñanza y por -

su preocupación, aunque incipiente si se quiere, por la sis-

tematización propia de la pedagogía. A las escuelas catequis 

ticas se agregó bien pronto la enseñanza de las disciplinas-

conocidas en aque17teimpo y en lo¿Hnstitutos de preparación 

para el personal docente y sacerdotal se Introdujo la ense--

ñanza de disciplinas superiores, además del conocimiento e -

investigación de orden religiosa; en suma, la educación lle-

gó a formar parte de las tareas naturales y fundamentales de 

la Iglesia, comprendiendo todo el saber existente. Por otra 

parte, en un sentido hist6rir.•. la Patriatica, como expresión 

fundamental del cristianismo, :onstituye el vínculo de unión 

entre las edades Antigua y Media y por ello liemos iniciado -

el presente Capítulo con su estudio. 

39.- Brugger, Walter: "diccionario de Filosofía" Pags. 358-

Y 359. 



Entre los principales Padres de la Iglesia que dan-

nombre a la etapa de pensamiento a que nos hemos referido,— 

' destaca San Agustín. Maestro por vocación y por ocupación,-

aún antes de convertirse al cristianiemo, el singular Obispo 

de Nipona llena una verdadera época de la pedagogía cristia-

na. Situió fundamentalmente el ejemplo didáctico de Jesús,-

quien Inspiró la obra Agustiniana "De Kagistro". Lo 'esencial 

en el pensamiento filosófico se encuentra en el proósito de-

unificar ciencia y filosofía, razón y fe, filosofía y teología 

(40) 

La invasión al Imperio Romano por los pueblos nórdi 

cos y la victoria de éstos, marcan el inicio de la Edad Me- 

dia. Respecto de ésta, Campillo observa que no debe'conside 

rarse a esta etapa histórica como una catástrofe política y-

cultural sino que, al principio de ella se apreC.hn las maní 

festaciones de una continuada decadencia que se origina des-

de el siglo segundo de nuestra era. Además, sostiene el pro 

pio autor, contra la leyenda negra extendida en ciertos cír-

culos, que la función cultural de la Iglesia ha tenido una -

especial y fecunda importancia en este proceso, veamos lo --

que dice Campillo al' respecto: "A principios del siglo V, --

cuando los bárbaros del Norte rompieron la resistencia que -

se les había hecho durante tres siglos, la cultura antigua -

estaba tan decaída, que si no hubiera sido por la fuerza es-

piritual y la organización del cristianismo, la catástrofe -

cultural a que nos hemos referido en el punto anterior sin - 

40.- Vasconcelos, José: Obra citada, Págs. 218 y sigs. 



duda se hubiera producido, y Europa entera, pues Bizancio no 

se hubiera salvado de dos bárbaros, huebiese retrocedido a -

un nivel neolítico de la especia más primitiva. Fue un he--

cho feliz para la Historia de la Civilización que la iglesia 

se templara en la lucha de cuatro siglos que hemos referido; 

que la sociedad cristiana se insertara en la organización te 

rritorlal del Imperio, dándole un contenido que la decaden— 

cia política de éste había disipado; que asimilase los valo- 

res esenciales de la cultura antigua, dando así un contenido 

cultural a su elevado ideal ético religioso, y que el triun- 

fo reciente le imprimiera aquel admirable impulso de expan— 

sión espiritual que se manifiesta en la gradiosa obra educa- 

tiva y creadora que realizó en los primeros siglos de la -- 

Edad Media. 

Así el primero y fundamental núcleo de conservación 

cultural fue Roma; primero, la Roma imperial misma, brillan-

te, dentro de su ruina, y luego, la Roma papal, que adquiere 

un pretigio extr-aordinario a fines del siglo VI, cuando el --

Pontífice Gregorio Magno establece definitivamente la supre-

macía universal de la Sede Romana; es decir, el Pontificado- 

efectivo". 	(4l) 

Entre los más relevantes fenómenos educativos del -

referido proceso, se encuentra el monostici~, iniciado pri 

mitivamente desde el siglo II. Primeramente, Son Basilio -en 

Oriente y más tarde San Bellido en Occidente, desarrollaron - 

Cuauhtli, Héctor: Obra citada, Págs. l06 y 107 



las instituciones religiosas colectivas, conceptuando al mo-

nasterio como "una escuela al servicio de Dios". El perso-- 

nal considerado indispensable en estas escuelas era el si---

%dente: el director o magister principalls; el maestro do . 

Música, denominado "cantor" o praecentor; el bibliotecario 0 

"armario", y los "profesores", en número variable. En las 

grandes escuelas pasaban de veinte. En fin, para el cuidado 

de la disciplina estaban los custodes. 

Aunque no había una división ezpresa en grados, la 
enseñanza monástica comprendia las tres fases tradicionales: 

elemental, media y superior. En la primera se enseñaba a --

leer y escribir en latín, cálculo, canto, catecismo e histo-

ria sagrada; en la segunda, el trivium y el cuadrivium, y en 

la tercera, la Teología y los conocimientos' más el evades de- 

las Estimolegías, de San isidorolla Historia y la Dialéctica 

de Boda, u otras enciclopedias. 

Importantes servicios ha prestado la pedagogía heme 

dictina a la educación occidental. Es In primera que recono 

c e en Occidente "el valor y el mérito del trabajo manual de-

la educación, y aunque este <Almete de educación y el méri-

to concedido a las actividades manuales el entrenamiento mo-

ral eran muy distintos de los Je nuestra époc.a, hay que rece 

nocer el gran salto que supone desde la época, de los griegos 

y romanos. De esta institución Orlo la mayor parle de les -

beneficies sociales del monasterio en el Occidente -porque,-

en el sentido amplio de. la palabra, el monxilticismo eta una-

educación-. Un el cultivo de la tierra los monjes servian 



como maestros de los aldeanos ellos introdujeron nuevos pro-

cedimientos para los artistas en madera, en metales, en cu-

ro, en paño.; dieron nuevas ideas a los arquitedtos; estimula 

ron de varios modos el tráfico entre las clases mercantiles; 

secaron los pantanos y, por sus procedimientos, mejoraron la 

salud pública, así como' la vida en general; además de esto,-

ofrecían asilos para los pobres, hospitales para los enfermos 

para las desgraciados y para los afligidos, sus consuelos re.  

ligiosos". 

Tembién a los benedictinos se debe la organización- 

definitiva de las siete artes liberales. 	El trivium, como - 

se ha dicho en otro lugar, comprendía la gramática, la diá-- 

m

lectica yla retórica; el cuadrivium, la aritmética, la geo- 

etría, la astronomía y la música. Trlvium y cuadrivium uni 

dos constituían el septivium. 

El alcance'de estas disciplinas era poco mayor que-

el que indican sus nombres: la geometria comprendía rud1mien  

tos de geografía; la astronomía, nociones de física; la gra-

mática, la literatura; la retórica, la historia. 

Respecto a In mu.lica, la última de las seite artes-

iberales, se debe al Papa Gregorio el Grande su reforma li-

túrgica. Compone un vademecun de ella, e! Antifonario. 

Paralelamente a la educación que 'e  realizaba dentro 

de la organización erleslastica, durante los primeros siglos 

de la triad Media tuvieron lugar importantes realizaclonrzs 

educativas, en el ámbite de los Estados que iban integrandose 

con 	pueblos nuevos, romole germanos, los foanLos, los - 

englosajones y los hispanos. 



Fueron los godos un pueblo germánica singularmente-

sensible al preltigio de la cultura antigua, Tanto los visa 

godos, establecidos en España; como los ostrogodos, conquista 

dores de Italia, se romanizaron pronto, por lo menos en el - 

Derecho, y no trataron de destruir los restos de la vieja --

cultura, a pesar de que ellos eran arcanos, y los pobladores 

de España e Italia, católicos. 

Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos en el tíl 

timo cuarto del siglo V y primero del VI, llevo a cabo el na 

cimiento artistica en Rhena, capital de su reino, e Impulsó 

la educación. Se valió para realizar esta obra de dos sabins 

patricios romanos llamados Beocio y Casiodoro, que por largo 

tiempo aprendieron los Jovenes medievales la cultura greco--

rromana vertida al cristianismo. También se usó una obra pa 

recicla en Marciano.Capella, escritor africano de la genera--

ci6n anterior. 

Pero lo más profundo de la obra cultural y educati-

va pertenece a Casiodoro, Su obra Instituciones divinarum - 

et saecularium literarium arrecia a los monjes una exposi-

clén elemental de las que ya se empezaban ha llamar "siete -

artes liberales": triviurn (Gramática, Retórica y Oldáctica)y 

cuadrivium (Aritmética, Geometria, Astronomía y Música). Bien 

podemos decir que San Benito, que vivifi en la misma época, -

puso los conventos y su alto espirltu; pero Casiodoro les dici 

al contenido, pues él fue quien ordena, con fuerzo pol'itica- 

a la que había que obedecer, que los nvinjes se dedicaran al-

estudio y a la agricultura; que copiasen los escritos clási-

cos; que aprendieran en ellos la Agricull ira, las Ciencias y 

las Letras latinas, y que elevaron sus en.átnanla5. 



Teodorico, sostenedor 'de este hermoso movimiento, - 

murió en 526, Su reino la sobrevivió poco tiempo; pero fue - 

sustItiido por el dominio del gran emperador bizantino, jus 

tiniano 1, el inmortal jurista, con lo cual Italia no perdió 

sino que ganó culturalmente. Sobrevino luego el Papa Grego--

rio el Grande y el ascenso de la Roma Pontificia, que asegu-

ró la continuidad cultural de Italia y la propagación por -

Europa de la obra monacal de Casiodoro. El hecho de haber -

sobrevivido éste cerca de cuarenta anos a Teodorico tuvo la-

. más alta importancia para su obra, que siguió dirigiendo des 

de su monasterio de Vivarium, 

"Fue entre los escotas de Irlanda donde la antigua-

enseñanza latina de las humanidades pudo conservarse'casi pu 

ra de toda mezcla, con la Jerarquía de las siete artes libe-

rales, que solamente viene a coronar la Teología 1  Los crié-

riges irlandeses, convertidos en misioneros, transportaron-

con ellos su gusto por la cultura clásica. En Escocia y en-

Inglaterra, especialmente, "crearon escuelas", que, a fines 

del siglo VII, rivalizaban con las de Irlanda: escuelas de -

Canterbury, Malmesbury, de Jarrow, donde enseño Beda el Vene, 

rable". Beda naci6en 672, o sea treinta y seis años después 

de la muerte de San Isidro. Escribió una Crónica General y-

un Manual de Dialéctica, obras amlal. muy estimadas en las es 

cuelas medievales. Con él, y con ilonliaelm, el movimiento -

británico, que por cierto desarrol16 una actividad misional-

admirable en el Continente, llena 'l vació dejado en la cut-

'tura occidental por dos graves sucesos; la mediatización del 

Pontificado por los longobardos y la Gonquista de España por 

los árabes. 	(42) 

42.- Hubert: "Historia de la Pedagogía", Págs. 274, y sigs. 



En Francia, Clodoveo, contemporáneo de Teodorico el 

Grande, favoreció la cultura latina; pero a su muerte, el --

pais Cayó en el caos, llegando a un grado increíble de diso-

lución política y cultural con los famosos "reyes hólgazanesu 

A mediados del siglo VIII, Carlos Hartel, Mayordomo do Pala-

cio, saca al pais de su postración, y su hijo, Piorno el Dre 

ve, derriba la dinastía "merovingia" e instaura la "carolin-

gia" en su propia persona. Pfpino liberó al Pontificado de-

la opresión longobarda y le proporcionó una base territorial 

con los famosos Estados Pontificios. Además, continuó la po 

Mica cultural de su padre, quien había dado las mayores fa 

cilidades a los instruidos clérigos ingleses. 

Alcuino (735-804) es la pesonalidad intelectual y -

pedagógica más distinguida del siglo VIII. Educó en la "Es-

cuela Palatina", con el constante apoyo personal del empera-

dor, una magnifica generación de dirigentes políticos y ecle-

siásticos, escogidos entre los jóvenes de más mórito, sin dis 

tinción de clases; generalizó el estudio, del trivium y el - 

cuadrivium en los monasterios; impulsó la catcquización de la 

Infancia y ordenó que a los muchachos más aventajados se les 

enseñara en las escuelas parroquiales y monásticas lalecto-

ra, la escritura, el cálculo elemental, el canto y algunas -

nociones religiosas. 

El impulso dado por Carlomagno y Alcuino a la cultu 

ra fue tan poderoso que resistió parcialmente las adversas -

condiciones del siglo IX y produjo dos figuras notabilísimas 

de sabios y maestros: Rabano Mauro (776-856) el más importan 

te discípulo de Aicuino, denominado "Preceptor de Alemania", 

y Juan Escoto (810-875), notable filosófo, precursor de la - 



Escolástica. Aunque éste pasó en Francia la mitad 'de su vi,  

da estudió y trabajó en Inglaterrai donde el monasticismo --

mantuvo la vieja tradición cultural bajo el reinadó del Ai-- ' 

frbdo el Grande.. En el último tercio del siglo M'este nú, 

deta tultUral es'el más interesante de Europa, pues el ronti.  

ficado atravesaba por un estado de terrible decadencia, y 

Francia y Alemania habían caído en una atroz anarquía. 

La intensa acción educativa de los monarcas cristia 

nos que hemos mencionado, tuvo lugar en un marco jurídico y- 

político consecuente a la integración de los Estados medieva 

les, En este campo, las actividades administrativas y legis 

latIvas de Carlomagno destacan entre todas las demás; en sus 

capitulares organizó prácticamente el sistema de enseñanza,-

dando a ésta un carácter popular y obligatorio, preocupándo-

se además por la elevación del nivel general de estudios. 

Por otro lado, en esta fructífera etapa de vincu'lción entre 

la organización política y la religiw.a, proliferó el esta--

blecimiento de escuelas parroquiales, catedralicias y funda-

cionales, además de los establecimientos educativos que fun-

cionaban dentro dedos monasterios. 

Entre las más potentes manifetacio3es de la cultu-

ra surgidas en la Edad Media, dentro de las transformaciones 

sociales y políticas de la época, rc  encuentta la integra—

ción del pensamiento arábigo y su penetración en el mundo oc 

cidental, llevando a éste la sabiduría de la ailtiguedad grie.  

ga. Entre los árabes, la enseñanza te desarrolló bajo la in 

.fluencla de las instituciones fundadas en la antiguedad gre-

colatina, pero las escuelas elementales se encontraban unidas, 

a las mezquitas y la educación en ellas se (s.entralizaba en- 



la lectura del Coran, poy el contrario las Universidades fun 

donaban independientemente' de la Iglesia. Profesores de to 

das las nacionalidades y creencias impartían sus-enseñanzas-

superiores de Filosofía y Ciencias Naturales en el mundo Sra 
be, Por ejemplo, "los árabes de España desarrollaron inde--

pendientemente los estudios filosóficos, matemáticos y de las 

ciencias naturales desde el punto en que los habían dejado -
los alejandrinos. La química recibió aquí su fundamento; la 

aritmética, un sistema de signos bases de la medicina. Todo 
esto fuá transmitido con traducciones latinas al Occidente,-

y en este comenzó un Inovimiento clentifico-natural. Despu6s 

vinieron en auxilio de este movimiento desde el concilio de 

Florencia y la caída de Constantinopla los manuscritos de las 

obras griegas mismas y la transmisión viva de la lengua y la 

filosofía antiguas con los emigrantes griegos. 

la expresión de este elevado desarrollo de la ense-

ñanza árabe es una novela pedagogica de Aben Tofail que mu— 

rió en Sevilla 'CA 1185. 	Se liana El hombre natual. 	 

Tousseau árabe, y a su hombre natural hay que compararlo con 
el Emilio". 	(43) 

Por lo segunda mitad de la Edad Media, la Esrolásti 

ca introdujo cambios importantes en la conc.xpe16u de la cien  

cla y de k teología, asi 'orno en los métodos pedaq6qicos res 

pectivos, Inicialmente, escolástica signific4 el ronjdnto --

del saber que era impartido en las escuela; dr:ricas medie--

vales; el escolástico era el maestro de la'r, siete artes libe 

43,- Di,they, Wilbelm: Obra citada, Phs 105 y :06 



rales o el director de la escuela Monástica, más tarde se dió 

el mismo nombre a quienes se dedicaban escolarmente, a la fi 

losofía o a la teología y que se Preocuparon por fundamentar 

y enseñar científicamente la doctrina. Geyer escribe que lb-

Escolástica es un movimiento intelectual oriundo de la Edad-

Media, preocupado por demostrar y enseñar las concordancia, 

de la razón con la fe por el método deductiva-silogistico,--

. conducente a eliminar las posibles contradicciones de las --

verdades transmitidas en materia de dogmas por los filósofos 

y teólogos oficiales de la Iglesia. Ahora bien, sociológica 

mente considerada la propia corriente de pensamiento consti- 

tuye un tipo de vida intelectual, un estilo de pensar y filo 

sofar que se extiende por más de seis siglos, del IX al XV,- 

y constituye el punto culminante de la Filosofía medieval; - 

comprende diversos períódos, desde su fase primitiva hasta su 

florecimiento y decadencia. 	(44) 

larrayo refiere los específicos procedimientos di--

dácticos derivados de la Escolástica y desarrollados en las-

escuelas clericales, en los siguientes Puntos: 

a) la leetio.- El procedimiento de enseñanza más-

generalizad') lur la lectruca de libros autorizados, ln !a E-

dad Media enseñar y aprender significan leer, fundawertalmen 

te. 

b) la collatio.- Era una planeada conversación en 

tre maestros y alumnos para dilucidar un texto oscuro o un-

rdzonamientn. 

c) la tilce,a,- Comentario breve do la leerlo hecho 

por escrito. Ya fue usado en la antionedad 

44,- Abbi)qn,fno, Nicola: 
	

Obra citada, Mgs. 426 y sigs, 



f) La discusión dialéctica.- Arte de razonar por-

medio de proposiciones probables. Se diferencia del 

. 

d) El dictamen.- Nombra usado, para los ejercicios 

de composición ora en prosa, ora en verso. 

e). El diálogo.'- Recurso didáctleo formulado median 

te Preguntas y respuestas. La catequesis es una forma de -- 

diálogo. 

'elisión 

 

g) Cuestiones disputadas.- La quaestion es una dis.  

de lleva a la verdad, tras de ponderar los argumentos en pro 

razona-

miento silogístico, o apodíctico. 

rlo en 

y en contra. 

mente al catedrático con la mira de provocar una disputa in-

telectual. 

canzó su mejor etap en el Siglo XIII, al lograr la incorpo 

ración del aristotelismo al pensamiento cristiano; bien dice 

Ebenstein que en tanto que rl agustinismo es la fusión de -- 

Matón y la cristiandad, el tomismo es la sintesis de Arist6 

teles con la propia doctrina, partiendo de un punto de vista 

institucional, racional y jurídico. "La adopción de Aristó-

teles por la Iglesia, por medio de Santo Tomás, indicaba una 

tremenda vitalidad intelectual y flexibilidad". 	(45 

45.- Ebenstein, William: Obra citada, Págs. 261, 262 y sigs. 

para aclarar el sentido de un texto difícil, de ordina 

aparente contradicción con otro. La cuestión disputa 

h) Cuestiones quodlibet.- Temas propuestos, libre 

Con el Doctor 

a 

Angelico, la filosofía escolástica al 



' A semejanza de San Agustin, el Doctor Angélico fun-

do su sistema de pensamiento en la concepción de Dios,como -

valor y ser Supremo, primera causa y'fin último a la vez; en 

cuanto a la teorfa.soclal, Saton l'arnés fue más preciso que - 

su predecesor y expuso un cuadro completo de organización ju 

ridica que fundamentaba en los superiores valores etico-reli 

giosos; su pensamiento en esta materia parte de la tesis aris 

totelica sobre la naturaleza sociable del hombre, de la cual 

se desprende la necesidad de la organizaci6n política y jurt 

dita. Santo Tomás concibe el Estado como una Institución ne 

cesaría y al gobierno como un organismo específico que debe 

perseguir el bien común y la realización de la justicia, en-

beneficio del gobernado. Ahora bien, sociedad e individuo se 

identifican en el propósito de realizar una vida virtuosa --

por medio de la cual se propugna "alcanzar la posesión de --

Dios". En este objetivo, indudablemente, la edu ficiÓn ocupa 

un sitio fundamental corno se aprecia en algunas de las mejo- 

res producciones tomistas. 	(46) 

Dos son los factores del proceso educativo, según - 

Aquitanense: el princip•rurn scientiae y la vis collativa. 	La 

educación es posible, primero, porque el saber tiene cierta-

y determinada estructura susceptible de asimilarse; segundo, 

merced a que el hombre posee la capdLidad para hacerlo. (47) 

Loa sistemas de ensenanza popular estatal desarro—

llados por Carlomagno, Alfredo el Grande y la dinastía de los 

'Otones, decayeron a la muerte de dichos gobernantes y para - 

46.- Ebenstein, William: Obra citada, Piigs, 263 y 264 

47,- Larroyo, íranciscot Obra citada, P:ig. 263 



los siglos X y XI no 561 la mayoría dela población de la Eu 

ropa Central era analfabeta, sino hasta los nobles y algunos 

funcionarios gubernamentales carecían de toda educación. --

Sin embargo, en los inicios del Siglo XII comenzó a operarse 

un importante cambio en la vida cultural, merced a las mejo- 

res condiciones económocas y a la nueva tendencia de la igle 

- 

sia de atender al lado de los fines m5s elevados, la bosque--  

da de la felicidad terrena dentro del orden cristiano. Los 

nuevos intereses vitales tuvieron importantes efectos pedag6 

gicos en el ámbito seglar, en el cual se generaron y prospe-

raron

dia, que tuvieron lugar fuera del marco institucional ecle-- 

tres tipos de educación, caraterístieos de la retad ee-

slástico. Ellos fueron la educación caballeresca, la educa-

ción gremial y la educación municipal. La primera di éstas, 

seguía los ideales románticos de la época a la par que tendía 

a una mejor preparación para la guerra; en ella, la poesía - 

y la música ocuparon un lugar fundamental junto a los severos 

ejercicios físicos. La formación de las ciudades y después 

de ello, la de los municipios libres, unida a la importancia 

creciente de las clases obreras, tuvieron efectos educativos 

de grande significación. 	Ya en el siglo XII, los habitantes 

de los burgas, los hurgue-3es, adquirierc,n.el derecho de ele-

gir entre ellos ml nOS concejales, para ayudar al soñar c> a- 

su intendente, el preboste, a recauk:ar los impuestos. 	Con - 

el tiempo, de grado o por fuerza, conquistaron estos habitan 

tes el derecho de administrar en común la ciudad en que vi-

vían. Asi surgieron las comunidades o municipios: libres en-

'la Edad Media. 



Como la mayor parte de los habitantes de las ciuda-

des eran artesanos, con el municipio libre se vino a crear -

junto á la clerecla y la nobleza, tina tercera clase social - 

poderosa,que más tarde se llamó el tercer estado. 

La comuna lleg6 a tener machas prerrogativas, P0.-7 

día hacer la guerra a sus enemigos y concertar la paz; usar 

un sello en sus documentos, a título de su derecho reconocido 

poseer una caja para dopositar el dinero recaudado por con--

cepto de impuesto; disponer de una casa ayuntamiento, donde-

reunir a los concejales o regidores; construir una atalaya,-

para prevenir la defensa de la ciudad, e impartir la justi—

cia, 

A estas prerrogativas se añadieron otras, a medida-

que crecía su poder, tuvieron servicio militar y exención de 

impuestos, y el derecho de Fundar sus propias esclielas. El 

nombre de ésta fue diverso: ora se les Ilarrti escuelas de la-

ciudad; era, escuela del burgo, etc. Con la designación de-

escuelas municipales es debido, sin duda alguna, a la idea -

de que 1,1.1 escuelas Funcionales (del clero) no subvenían en-

todo a las necedidades prcticas y culturales de las nuevas-

exigencies de la vida comunal 

La escuela constaba de tres secciones o grupos, alu 

jades en una misma sala de clase (escuela unitaria), La prf 

mera secclim la formaban los niños que aprendían a leer y es 

cribir. 	Fran los tabulistas, porque lo hacian en la tabula, 

una especie de cartel que contenía las letras y algunas fra-

ses latinas de ciertas oraciones, como el Credo y el Padre 

Nuestro. tl grupo intermedio lo componían los donatistas, 

en virtud de que estudiaban por el libro de texto para apren 



dar latin, de Donato. Con él alternaban algunos fragmentot-

de Catón, Esopo y otros escritores fácil de comprensi6n. Los 

alumnos más avanzados se llamaban alejandristas, pues se ser 

vian de la afamada graMática de Alejandro de Villa Dei, redac 

Lada hacia el año 1200, en hexámetros leoninos. 

El municipio también se encargaba de la conservación 

y sostenimiento.  de los edificios escolares. Al frente de la 

escuela municipal era nombrado un rector scholaru, quien, en 

un principio, era un clérigo; más tarde, generalmente, fue -

un seglar. En caso necesario, el rector tomaba a su servicio 

a profesores auxiliars l'amados secundarli. loen; o bacala 

En contraste con el progreso de las ciudades, la vi 

da campesina no ofrece ningún cambio importante. La organi-

zación feudal y aristocrática de la sociedad era tan vigoro-

sa, que los aldeanos libres corrieron siempre peligro de con 

vertirse en jornaleros sin propiedad. Con todo, la lucha de 

clases dejA sentir sus efectos en el siglo XIII, manifestán-

dose a veces en forma de sublevación, con los consiguientes-

desequilibrio% sociales y sometimiento drástico de los campe 

sinos, 

La instrucción de que disfrutaban las clases nora-- 

les era muy limitada; se reducía al adiestramiento para cul-

tivar el campo y al aprendizaje de las más sencillas ideas - 

religiosas, 	La escuela parroquial habla perdido ya el carác.  

ter de escuela elemental; enseñaba, de preferencia , el cate 

cisme) cristiano, 

A los campesinos hizo verdaderamente falta un impul.  

so educativo para auxiliarlos en sus fatigosas faenas y des 



de su libertad politica y eco- 

Un rasgo común y saliente de la Edad Media, fue la-

asociación de personas dedicadas a una misma •profesión, a 

efecto de protegerse recíprocamente y monopolizar a veces. los 

beneficios de ella.. Los hombres de armas formaron la caba--

ileria; los comerciantes, las asociaciones mercantiles. 

• 

En las ciudades, los artesanos de un mismo oficio - 

también se reunieron en asociaciones llamada!, gremios. De - 

estos gremios posee su estandarte, su caja común, sus regla-

mentos. Su carácter religioso se revela en el santo patrón-

bajo cuya protección se halla. (San José para los carpinte-

ros, San Pedro para los pescadores, San Crispín para los za-

pateros). El gremio, por medio de sus jefes, cuida de la -- 
ti 

provisión de las materias primas y de la venta de los arte—

factos. De continuo, los miembros de cada gremio habitan en 

una misma calle, a la que dan o su nombre profesional o el - 

de su santo patrón. 

Entre otros servicio prestados por el gremio a sus 

miembros, estaba el de la educación de los hijos de los agro 

aliados. La clase de enseñanza suministrada era técnica, in- 

dustrial y comercial. 	Se realizaba en la vida cotidiana de- 

los talleres y empresas. Era, pues, esencialmente práctica. 

En un aspecto, así, el centro de trabajo es una escuela, le-

la escuela gremial 



El ntAo que entra a formar parte' de un gremio lo ha 

ce en calidad de aprendfz, en la casa o empresa de un maes7-

tro. Este le enseña la profelión y subviene e sus necesida-

des económicas (alimentos, ropa, alojamiento). Ejerce sobre 

el niño una completa autoridad. 

Al cabo de algunos afros y mediante examen y aproba-

ción por parte del gremio, el aprendiz es nombrado compañero 

(oficial). Estos obreros calificados pueden continuar en la 

casa del maestro y sentarse a su mesa; a cambio de su traba-

jo, reciben un modesto salario; pero también solían emanci--

paree y peregrinar por otras ciudades ejerciendo su oficio y 

aprendiendo nuevas técnicas de su profesión. 

El tercer grado del aprendizaje es la maestría. Pa 

ra alcanzarla, el oficial ha de someterse a un nuevo examen-

o ejecutar una obra maestra. Satisfecho uno de estos requi-

sitos, es nombrado maestro; puede poner su propio taller o -

empresa, si tiene recursos, y participar con voz y voto en - 

1ns asambleas del gremio (48) 

48. Larroyo, francisco; Obra citada, Págs. 272, 273, 274, - 

2/5. Y 2/6. 



CAP ITULO 	III 

LA EDUCAC1ON EN MEXICO 

A) DE LA ETAPA PRECORTESIANA AL PORFIRIATO 

Hasta donde ha sido posible hemos tratado de cubrir en 

los capitules precedentes la indagación de los orígenes y evo-

lución del fenómeno educativo en otras latitudes, a partir de 

los tiempos prehistóricos hasta la época en que se realizo el-

descubrimiento y colonización del nuevo mundo. Entraremos en-

este capítulo al punto central de nuestro estudio, analizando-

la educación en México, con refencia a los sistemas de pensa-- 

miento y a las instituciones jurídicas en medio de los cuales-

se ha desarrollado el fenómeno que nos Interesa. Primeramente 

habremos de remontarnos al pasada precolombino, no en una mera 

curiosidad histórica debe ser tomado en cuenta en la organiza-

ción pedagógica actual. Enseguida, trataremos lo relativo a - 

la educación en la época colonial cuyo primordial interes a na 

die escapa. Más adelante, estudiaremos la lenta y difícil in- 

tegraciÓn del proceso educativo en la nueva nación indenctidien 

te, hasta encontrarnos con las transformaciones que en este cam 

po se operaron en la época de la llamada Reforma. Flnalmente-

tomando en cuenta la tendencia e innovaciones que en esta mate 

ria tuvieron lugar en los arios finales del siglo pasado y en - 

los primeros presentes. 



En:términos sumamente generales, los pueblos prehispanl—

nicos que habitaban el nuevo mundo podrían subdividirse, a.se-

mejanza de otros, en los de carácter nómada, y tribal y en los 

de organización de vida sedentaria. En la primera forma de vi 

da, se considera que el mas importante grupo fuó el de los chl 

chimecas, integrado por diversos grupos étnicos en una etapa - 

tribal. La rudimentaria fase en que se encontraban dichos pue 

blos, comprendía necesariamente una educación sumamente primi-

tiva. Los chichimecas prehistóricos no rebasaron el grado de-

una educación espontánea. La prole se va adaptando a los modo 

de vida de la tribu: 	llega a tener las mismas costumbres y --

usos de la generación adulta del grupo a que pertenece. Padre 

y madre no reflexionan acerca de la necesidad y ventaja de que 

sus descendientes sepan hacer esto o aquello. Gracias a la hu 

mana y congénita tendencia de imitar, niras y niños adquieren-

poco a poco destreza y hábitos (procedimientos miméticos; de -

la palabra griega, mimetidós, imitativo). Por mera imitación. 

los jóvenes aprenden a luchar contra el enemigo, a clavar con-

extraordinaria pericia las flechas en los cuerpos de las lie—

bres, de los venados y de las aves, aun en movimiento. Por me 

ra imitación, las mitas se adiestran un la manera de mondar tu 

nas, recoger mezquitas y extraer las raíces comestibles, así -

como de calentar los alimentos, cuando ro se ingieren crudos. 

Por otra parte, la educación era difusa. Las genera-

cion'es jóvenes se hallan bajo una influencia heterogénea del -

medio geográficos étnico en que viven, Observando, oyendo, pal 

pando, aqui y acullá, niNos y »venos se ejercitan en el "mane 

jo del arco", en los "hiles de ronda" y en la manera de cor—

tarse el pelo y "tiznarse de negro"' el cuerpo, en las t;eremu--

n'as luctuosas. 



Todo cuanto se aprende:es concretó, vale decir, específico 

y determinado por las.necesidades materiales que precisa satis-

facer. El equipo cultural do los chichimecas antiguos carece -

de ideas generales. Se ejercitan la caza del venado o la pelea 

de preferencia, por los beneficios económicos que ello reporta. 

Otro de los caracteres esenciales de la educación entre los chi 

chimecas es el de tener ésta una orientación práctica. Incluso 

sus ritos propenden a obtener ventajas.de quien puede proporcio 

narlas. 

En fin de parecida manera a como sucede en la educación --

prehistórica de otros pueblos, la educación entre los chichime-

cas es rutinaria: se realiza a través de formas inveteradas. --

que no son objeto de crítica o censura. Pasan muchos siglos y-

aún destazan a los,animales del mismo modo, y de semejante mane 

ra obtienen y conservan el agua. 	(49) 

En una etapa completamente superior con relación a la cul-

tura anteriormente tratada, se encontraba el pueblo azteca, en-

el cual tuvo lugar una educación caracterizada como tradiciona-

lista. La educación entre los aztecas realizaba de manera efi-

caz el ideal de vida bélico-religioso. Pasaba por dos etapas.-

Hasta los catorce anos de edad el niño era educado en el s no -

familia. Después se iniciaba la educación pública en planteles 

oficiales. De la educación doméstica informa el Códice Mendoci_ 

no. Al padre incumbía la formación del niño, y a la madre, la-

do la hija, ta educación era dura y austera. Desde muy tierna 

49.- Larroyo, Francisco: "historia Cornea 	de la Educación - 

en México", Págs. de (3 a 65 



edad se let baria en agua fria; .se les abriga eon ropa ligera y-:  

duermen en el suelo. Más tardo se les:.ejercita en el acarreo7. 

agua y se les:enseña a componer la red (matad) y otras ta-

reas rudimentarias. Los castigos inferidos a los niños son du 

ros: se les punza con espinas de maguey, o son expuestos al bu 

mo de chile seco. Al fin a los catorce o quince años, aPren--. 

den el oficio del padre y pueden usar el mrixtlatl. (50) 

Entre los mayas, la educación comenzaba en el hogar y 

estaba a cargo de los padres. La inspiraba un carUter rell-- 

'gloso, como se desprende del hecho de que el sacerdote fijaba-

el futuro del recién nacido por medio del horóscopo. A los --

cuatro meses (número sagrado que indica el tiempo en que ferti 

liza el maíz) se colocaba una hachita en la mano del nffio, pa-

ra significar que,kste debita ser'. un buen agricultor. A las -

niñas de tres meses se des hacía imitar la molienda del maíz.-

Los niños pasaban el tiempo jugando al aire libre, pero los --

juegos mismos tenían un designio educativo: eran imitaciones -

las más veces, de las futuras labores que habrían de ejecutar. 

A los nueve anos de edad, ayudaban los niños a sus padres en - 

las faenas del campo; las niñas, a sus madres en lbs labores - 

domústicas. Cumplidos doce años, eran bautizados los hijos, -

consagrándolos para la vida pública. Entonces abandonan el ho 

gar e ingresaban en un establecimiento edetativo, pi(Aws esta 

50.- Códice Mendocino C. lámina LIX 



bleomilntos. eran internados.- Habla dos clases de estos esta 

blecimiéntoStitinoparillos.nobles y otro:Para la clase mediz.-

Ee el primero se daba'preforencía a la enseñanzO de la lítur— 

sin'Oescuidar la relativa z la astrología, la escritura,-

el cálculo y la genealogía. En el segundo, la educación era 

menos esmerada, acentuandose las prácticas militares. 

Gran atención se concedía a la educación de las niñas 

Conforme iban creciendo, sus madres procuraban irles enseñando 

todo lo que sabían: ora las labores domé5ticas. ora sus propias 

experiencias de la vida.  

La educación estética entre los mayas tuvo, toda ella 

variados y originales aspectos. Desde luego hay que mencionar 

la cultura estética común del pueblo, que Da Landa y Molina So 

lis han descrito con sobra de gracia. El baile era muy popu—

lar entre los mayas, y se puede decir que era un rasgo esencial 

en sus costumbres y'un elemento indispensable en su vida. El-

baile se mezclaba en todas las solemnidades públicas y priva--

das, religiosas y civiles; cambiaba de figuras según las clr--

cunstanclas en que se verificaba; sus pasos se .acomodaban al - 

objeto que se festejaba. Se bailaba en las fiesta s de familia 

en las ceremonias sagradas no podía prescindirse del baile, y-

en las fiestas públicas scvía ésto de mnyc'r incentivo. Los --

destinados o éstas últimas eran variados y numerosos; pero se-

distinguían como más donosos, el baile de las cañas y el baile 

de la bandera. 	(51) 

51.- Mina Solls, 	liisturla del Descubrimiento y Conquis-

ta de Yucatán", Págs. 340 y sigs. 



En una estimación panorámica, muy somera si se quiere 

de la Epoca Colonial en la NueVa España nos atreveríamos a con 

cluir que es en el aspecto educativo -ético y técnico- en el - 
que la Influencia hispánica adquiere los más positivos y tras-

cendentes perfiles. Si en otros campos: económicos o políti—

cos pueden Justificadamente encontrarse situaciones negativas-

en un balance objetivo de la propia etapa, en que aqui se estu 
dia, las dimensiones de lo perdurable y lo benéfico no pueden 

compararse con otra tarea similar realizada en la época por --

las demás naciones conquistadores y colonizadoras. Para el --

destino de México, afirma Silvio 'Uvate, fue definitivo que su 

colonización correspondiese a España y que ello ocurriese antes 

de que la vida peninsular superara los profundos caracteres --

del Medievo'. Los rasgos gundamentales: guerrero, religioso y-

económico de la conquista se inspiraron en dichos orígenes. - 

"Por eso -dice dicho autor- el misionero figura 	la vanguardia 

de los acontecimientos y gana para la iglesia uno preeminencia 

de siglos". 	Incluyendo al Derecho, los elementos integradores 

y modeladores de la cuitura hispánica de la época se remonta—

ban a la tradición iniciada en oriente y proseguida y enrique 

cida en Grecia y Roma, al lado de aportaciones islámiLas y he- 

braicas directas. 	(52) 

Como todo fen6meno análrgt, ia ocupación de lo que ha 

bría de ser la Nueva España y la imposición de nuevas y muy di.  

versas formas de vida, encontró una rell,tencla material y CS•• 

piritual que llegó a prolongarse secularmente y a dar erigen a 

52.- tavola, Silvio' "Síntesis de la Historia del Pueblo Ilcxi- 

cono", $eeción del 	libro "Kxico y la Cultura", P514 9. 



instituciones en principio híbridas que posteriormente carente 

rizarran a la peculiar estructura social de la emergente Na—

ción. El encuentro de culturas. en tal situación histórica no. 

fue pues Sencillo y pacífico, ni pudo llegarse inicialmente a-

la supeditación completa de las antiguas formas de pensamiento 

y sistemas sociales. Asi, consecuentemente con el fundamental 

propósito evangelizador también, la tarea inicial que los con-

quistadores emprendieron en materia educativa tuvo como punto-

central la cristianización do los aborígenes y, dentro de la -

misma, la educación popular de los Indígenas. 

Bien pronto, los precursores en este ramo, los misio-

neros franciscanos agregaron a sus tareas espirituales, proce-

dimientos educativos de carácter práctico, realizando una sin-

gular actividad misional, mística y positiva com no la hubo -

antes ; con ello se inició una profunda transculturación. 

la preferente atención dada a los indígenas en mate--

ria de enseñanza se dirigió, ya en el siglo XVI, asimismo, a -

otros grupos étnicos, creándose, al efecto, instituciones edu-

cativas destinadas a los mestizos, y a los criollos. 

A mediados del siglo XVI van apareciendo los rasgos - 

característicos del hcmbre uovobispane. 	Ai 1:ido de los plante 

les de enseñanza que iban instalando, tuvieron señalada in----

fluencia en la formación de este hombre ciertas instituciones-

de educación periescolar, corno el teatro misional y la nacien-

te literatura, 



Al correr del tiempo la enseñanza en favor de los abo 

rigenes, iniciada con tanto acierto, exigió instituciones cada 

vez de más alto rango académico, originándose la enseñanza su-

perior indígena. El remate de estos programas pedagógicos lo-

constituyó la fundación de la Real y Pontifica Universidad de- 

México. 

La real y Pontifica Universidad trajo consigo otro im 

portante suceso en los dominios de la enseñanza superior, a sa 

ber, la organización de colegios universitarios, los cuales, -

dentro de su variedad, ejercieron manifiesta influencia. La -

enseñanza superior en la Nueva España impuso, así, la necesidad 

de organizar debidamente la educación secundaria. A tal exi—

gencia dió una adecuada solución, preferentemente la orden re-

ligiosel de los jeguitas.. 

La organización de la enseñanza en sus niveles secun- 

darlo y superior no invlucró, por desgracia, durante los dos -

primeros siglos, a la educación femenina. Sólo hasta fines del 

siglo XVII se comienza a reflexionar sobre ella. 

Durante el siglo XVII, la vida educativa en México -

no presenta si2nificativas Innovaciones. Acaso sólo so afirma 

en su mayor parte, las instituciones creadas en el siglo XVI.-

En cambio, el siglo XVIII ofrece un panorama sugestivo: se em- 

prendo una importante campaña en pro de la caStellanización de 

los aborígenes; se conciben y fundan meritorias instituciones- 



de beneficencia de carácter PedaMico; se moderniza la ense—

ñanza superior y se fundan los priMeros establecimientos lai—

cos, Inlciándose así la exclaustración de la enseñanza en las- 

nuevas tierras y anunciándose en el dominio de la educación un 

nueva etapa en nuestra historia. 

En suma, encuanto a la educación novóhispana deben -1-

considerarse las siguientes fases y aspectos fundamentales: la 

educación popular indígena y su extensión rural; la implanta—

ción de instituciones educativas destinadas a mestizos y crio-

llos; la actividad e influencia pedagógica del teatro misional 

de la literatura local, etc.; la organización de la enseñanza-

superior indígena y la instauración de la Real y pontificia U-

niversidad de Múxico, Así como la de otras institueiones supe 

r.iores1 la implantación de la educación secundarla; la organi-

zación de la educación femenina en planteles esr IcIficos; la - 

iniciación de la instrucción pública elemental a fines del si-

glo XVII y en el curso del siglo XVIII; la instauración de es-

tablecimientos benéficos de carácter educativo en los siglos - 

XVIII y principios del XIX. 	( 53 ) 

Ln un principio, correspondió a la Iglesia y al clero 

ademas de la tarea propiamente evangelizadora, prficticamente la 

totalidad de las (unciones educatkas, a través de las órdenes 

de los l'ranciscanos, Agustinos, Jsuitas y Dominicos. 

53.-Larroyo, rraucisco: Obra citada, Pág. 86, 



la acción educativa realizada originalmente por los -

Franciscanos fue reguiada y estimulada par lelegislacian dic-

tada por Fernando el Catallco, inspirado problablemente por --

las reiteradas intervenciones del Padre las Casas, 

Las disposiciones del propio soberano son verdadera-- 

mente encomiables; en principio, impusieron a los encomenderos 

la obligación de la enseñanza religiosa a los indígenas, pero- 

estipularon además, la necesidad de capacitación elemental en-

lectura y escritura, principalmente para los jóvenes aboríge—

nes que demostraron mayor habilidad, con objeto de que éstos -

enseñaran a su vez a sus compañeros, considerando que ellos --

%ejor tomarán lo que aquallos dijeran, que no lo que les dije 

ran los otros vecinos y pobladores, y si tal persona qun tuvie 

ra cargo de ello los haga mostrar a su costa, y porque Yo y la 

Serenísima Reina,'ml muy cara y ititty amada hija, hemos sido in-

formados que algunas personas se sirven de algunos muchachos -

indios, de pajes, ordenamos y mandamos que la tal persona que-

se sirviere de indios por pajes, sea obligado de demostrar leer• 

y escribir, y todas las otras cosas que de uso están declara--

das, y si no lo hiciere se le quiten y den a otro, porque el -

principal deseo !tifo y de la Serenísima Reina, mi muy.car•a y --

muy► amada hija, es que en las dichas partes y en cada una de -

ellas se plante y arraigue nuestra Santa le Cut6lica muy ente-

ramente, porque las ánimas de los dichos Indios se salven". 

(54) 

54,- leyes de Burgos de 1512, Ordenanzas en favor de los in-•-
dios de Nueva España, 1512 



'En la ordenanzas comentada, se comprendieron aspectos 

pedagógicos' de carácter elemental, como puede apreciarse,enia 

misma, al lado de los proOósitosespirituales propios de la épo 

ca. 

Sin llegar a la señalada preocupación del Rey Fernan-, 

do, algunos monarcas que le sucedleron'revelaron en 'sus.dispg- 

Sitiones legislativas interés por la educación indígena. Car-

los V ordena que sean favorecidos los colegios fundados para -

educar a los hijos de loS caciques y que se funden otros en 

las ciudades principales, con parejo propósito. "Para que los-

hijos de los caciques, dice la Ley XI, Libro 1, Título XXIII,-

que han de gobernar a los indios, sean desde niños intruídos -

en nuestra Santa Fe Católica, se fundaron por nuestra orden al 

gunos Colegios en las Provincias del Perú, dotados con renta -

que para este efecto se consignó. Y por lo que Nportan que -

sean ayudados y favorecidos, mandamos a nuestros virreyes que-

los tengan por muy encomendados, y procuren su conservación y-

aumento; y en las ciudades principales del Perú y Nueva España 

se funden otros, donde scan llevadcs los hijos de caciques de-

pequeña edad, y enGargados a personas religiosas y diligentes.: 

que los enseñen y doctrinen en Cristiandad, 'suenas costumbres 

policiía y Lengua Castellana, y se les r.onsigne renta competen 

te a su crianza y educación". Asimismo prescribe que se insta 

len escuelas de lengua castellana para tedos los indios, aunque 

no se estima que deba ser obligatoria la enseñanza de la lec-

tura y escritura, con) ya lo establecían las ordenanzas de Fer 

'nando el Católico. ts también C.arlos V quien por vez primera- 



se preocupa por el ampara y educación de los niños huérfanos.-

En 1535 ordenó, por conducto de su Consejo de Indias: "que se-

recogieran los muchos niños vagabundos; que se buscaran sus pa 

dres y se les entregaran; que los que se hallaran huórfanos, si 

tenían la edad bastante, se aplicaran a algún oficio; los muy-

niños que se entregaran a los encomenderos para que los mantu-

vieran hasta que fueran capaces de entrar de aprendizaje". 

la legislación educativa hasta la época de que se tra 

ta, constaba de preceptos generales, nobles y generosos, quo 

era preciso convertir en instituciones y usos concretos, y so-

bre todo, llevarlos a efecto mediante maestros con la voca—

ción resuelta de realizarlos. Esta necesitada tarea, la lle-

varon a cabo los primeros misioneros en las nuevas tierras, de 

tan amplia y eficaz manera, que su otra dió nacimiento al régi 

men misional. 

Ni el Real Gobierno metropolitano ni el Gobierno local 

disponían de medios espirltualts y materiales para organizar - 

una tan vasta tarea educativa, cono ésta de la transculturali- 

zación. 	Los misioneros la iniciaron, dentro de los lineamien-

tos dei Regio Patronato Indiano. 

lü educación misionM Se uplic6 en SUS ori.jenes, a 

resolver problemas, que surgían en determinado lugar; más tar-

de teniendo éxito las prácticas puestas en uso, se extendian a 

otras otras regiones. "Estas prlicticas cuan hechos concretos-

que respondían, 11 no a un sistero educativo oficial, si a or-

ganizaciones de religiosos que se dedicaban a la educadón": -

por donde los éxitos educativos aislodos realizados fervorosa- 



mente por misioneros, dieron lugara una'red educativa que obe 

dula a los mismos fines, medio y principios. 

El nombre de misional le vino por dos caminos: uno --

proventa del carácter espontáneo, improvisado y falto de recur 

sOS materiales, y el otro, de la finalidad inicial que trajeron 

los misioneros como enviados do la iglesia para cristianizar a 

los paganos. 

Se habla de un régimen, én cuanto que las primeras --

prácticas e instituciones de los misioneros fueron poniendo --

una base a instituciones del tipo educativo medio y culminaron 

en centros de enseñanza superior. 	• 

Los elementos, pues, del régimen, fueroni el maestro; 

que fue el misionero; el contenido, la cultura occidental espa 

ñola; el término, el indígena, y el método, el propio de los -

misioneros. El método fuu de acuerdo a las distintas Ordenes-

religiosas y a las distintas regiones; más hablándonos la lite 

ratura educativa del siglo XVI, como de una actividad eminente 

mente Franciscana por sus métodos, se toma la Orden Francisca-

na como la representante más caracterizada, y a la actividad -

de las otras Ordenes misioneras come una prolongación de la de 

los Franciscanos. (55) 

55.- Larroyo, Francisco: Obra citada, 
	

Págs. 98 a 100 



En su Historia de los Indios de la Nueva España, Moto 

linia da noticias interesa,antes acerca de los cuidados que tu-- 

vieron los misioneros franciscanos con las primeras institUclo 

nes de educación femenina. "A lo menos, las hijas de los sebo 

res se recogieron en muchas provincias de la Nueva España; y -

se pusieron la disciplina de mujeres devotas españolas; que pa 

ra efecto de tan santa obra envió la Emperatriz, con mandamion 

to y provisiones para que les hiciesen'casas a donde las reco-

giesen y enseñasen. Esta buena obra y doctrina duró diez años 

y no más, porque como estas niñas no se enseñaban más que para 

ser casadas, que supieran coser y labrar, que tejer todas lo -; 

saben y hacen telas de mil labores". 

En 1534, el obispo Zumárraga trató de incrementar la-

educación en favor de las indias y, el efecto, trajo de España 

profesoras seglares. Más tarde se pensó en la conveniencia de 

que las muestras de las indias fueran monjas, y el propio Zumá 

rraga hizo gestiones ante el Emperador para lograr el envío de 

religiosas; lo que se obtuvo después de algunas instancias. -

"Con el tiempo aumentaron las monjas, y con ellas los centros-

de educación para la mujer so hicieron más numerosos, y se pre 

sentó el hecho curioso de que, asl como los Franciscanos se --

proocuparon tanto por los Indios y establecieron las primeras-

escuelas para ellos, sin descuidar a lamujer.indigena, de los 

hijos de los españoles parece que poco se interesaron porque -

hubiera escuelas para ellos. 

"Wios más tarde, los colegios de niñas se multiplica-

ron y otntribuyerón poderosamente en la formación del carácter 

distintivo de la mujer mexicana". (56) 

56.-Zepeda Rincón, Toribio: "La Educación en México" Pag. 47. 



Por las necesidades mismas de la colonizaCión novohis 

pana, la educación rural surgió al mismo tiempo que la instau-, 

ración elemental y la evangelización; al aprendizaje del cate-

cismo y de la obra do alfabetización, corno dice Larroyo, se --

asoció muy pronto la enseilanza rudimentaria relativa al culti-

vo del campo. Si bien, este carácter práctico de la enseñanza 

fue en principio muy reducido. 

Vasco de Quiroga, afectuosa y fecundamente recordado-

en los lugares donde ejerció su noble magisterio, destacó entre 

los misioneros que llevaron.la enseñanza a una orientación pr1c 

tica y social. Reformador profundo, el antiguo Oidor creó pri 

meramente el Hospital de Santa FI, organizó éste "para susten-

tación y doctrina, así espiritual como moral exterior y buena- 

policía, de indios pobres e miserables personas, .pupilos, viu-

das, huérfanos y mestizos que dicen matan las madres por no po 

derlos criar, por su gran pobreza y miseria, y estos todos que 

sean ciertos y-perpetuos e tanto!. en número cuantos cada uno -

de los dichos hospitales puedan cómoda y buenamente sustentar-

y sufrir cada uno con según sus facultades, y fallando alguno-

o algunos de el los, se pongan otros en su lugar como parecier'! 

a su principal rector, para ello y regidores que han de tener-

que más conviene, como abajo se dirá porque como han de Ser in 

dios de ellos mismos conocerán mejor cuáles de ellos son 105 - 

necesitados "pobres". (57) 

57.- quirog.1, Vasco de: 	l'Ordenanzas". 



La obediencia fundamentada espiritualmente y el traba 

jo socialmente organizado, constituyeron lbs principios de ter 

minantes de la estructura de los hospitales de don Vasco con-- 

forme a las Ordenanzas que él mismo redactó. Las instituciones 

de referencia se encontraban organizadas y gobernadas conforme 

a principios democráticos. en el aspecto material, el liolpi--

tal era una congregación en la que existía una diversidad.de -

oficios manuales. Había tejedores, carpinteros, herreros, can 

toros, albañiles. Los niños aprendían estos oficios conforme-

a sus inclinaciones y el consejo de los padres. Pero había un 

oficio común que todos debían practicar y enseñar: La agricul-

tura. El trabajo en el campo no era agotante: solamente se -- 

obliga a los miembros de la comunidad a trabajar seis horas al 

día. La cosecha se repartía entre todos, tomando en cuenta no 

sólo el esfuerzo lesarrollado porcada miembro, sino también - 

las necesidades de cada familia. "los bienes que poseían la - 

comunidad no podían ser enajenados. Los moradores disfrutaban 

del usufructo de cuanto pertenecía al Hospital, que estaba bien 

dotado, merced a los desvelos de don Vasco; pero no podía dis-

poner a su talante de tales propiedades. La enseñanza de los-

niños debía tener un carácter práctico y piadoso, pues la más-

alta finalidad que se buscaba residía en orientar a los indíge 

nas hacia un modo de vida útil para lo demás y fuera del poli 

gro de los tres males que todo destruyen y corrompen: la sober 

bia, lo codicia y la ambición. 	La educación elemental (escri-

tura, lectura, canto y doctrina critiana) debía alternarse con 

la enseñanza de la agricultura, y del modo siguiente: "Que des 

' puls de las horas de la doctrina se ejerciten dos días de la - 

semana en ella, sacándoles su maestro, u etre para ello diputa 

do, al campo en alguna tierra de las que más cercanas a la es- 



cuela, adoptada o señalada para ello, y esto a manera de rego-

cijo, juego y pasatiempo, una hora o dos cada día que se menos  

cabe aquellos jifas de lás horas de !a doctrina, pues esto tont-

bién es doctrina, y moral de buenas costumbres, con sus cosas- 

o instrumentos de la labor que tengan todos para ello y que lo 

que ase labraren y beneficiaren sea para ellos mismos, que be-

neficien y cojan todos juntos, en que se enseñen, y aprovechen 

y repartan después de cogido todo entre sí, no como'niños, si-

no cuerda y prudentemente, según la edad, y fuerzas de trabajo 

e diligencia de cada uno, a vista y parecer de su maestro, con 

alguna ventaja quo se prometa y dé a quien mejor lo hiciere (I) 

De Quiroga se procup6 también por la educación feme— 

nina y dispuso en sus famosas Ordenanzas que das niñas fueran-

capacitadas en oficios propios de su sexo. 

En sintesis, la aportación pedagógica del ilustre -- 

Oidor, se encuentra en la creación y funcionamiento de sus ilos 

pitales, que púeden ser considerados cono escuelas-granjas con 

un amplio sentido social, en las que se inició un verdadero 

sistema práctico de educación rural en México. 

Además de la enseñanza lodigena, el desarrollo de 

educati- 

vas

la- 

destinadas a los mestizos y a los criollos que se multipli 

caben extraoridnariamcnte. Al efecto, se fundaron centros co-

mo el cólegio de San Juan de Letrán y el Colegio de Nuestra Se 

ñora de la Caridad; el primero liegú a convertirse en una es-- 

cuela normal tomadora de nuevos educadores, Ambas institucio 

nes, fueron creadas y regulados conforme a disposiciones ajos- 

58.- 7aveln, Silvio: "Recuerdo de Vasco de Quirocja", Paós 41 y 
sigs. 

sociedad colonial exigió la creasión de instituciones 



todas a la legislación indiana. 

En la misma evolución cultural, correspondió un impar 

tante papel a la introducción de la imprenta en la Nueva Espa- 

ña, llevada a cabo por don Antonio de Mendoza y Fray Juan de 

Zumárraga. Primeramente, como era natural, predominó la edi—

ción a los vocabularios indígenas, a las cartillas bilingues y 

-a otras obras similares que contribuyeron a la castellanización 

de importantes grupos, coadyúvando en dicha forma a la difu---

sión de la cultura occidental en nuestro medio. Además, con - 

las facilidades tipográficas, los nuevos talentos criollos y -

autóctonos dieron a la luz a obras de muy diversa índole, aspe 

cialmente sobre legislación, medicina, física, e historia; en-

las prensas jesuitas se produjeron importantes obras científi-

cas dedicadas específicamente a la enseñanza superior. 

Las inquietudes detpertadas por la extensión cultural 

determinada por la introducción de la imprenta y el prcgraso -

de las instituciones educativas religiosas y semioficiales, --

coincidieron y probablemente estimularon la iniciación de un 

nuevo fettórheno: la educación elemental de carácter privado, im 

partida por maestros no religiosos retribuidos por la clase me 

dio acomodada. Esta forma educativa, se catando() considerable 

mente, al grado de que al principio del siglo XVII t'uy impres-

cindible regalmantarla, promulgándose al efecto la "Ordenanza-

de los Maestros del Nobilfsimo Arte de leer, escribir y Contar 

sometida a la aprobación del virrey don Gaspar de Zhiga y Ace 

vedo, conde Monterrey. Esta, constituyó la primera disposición 

sobre educación primaria un la Nueva España, promulgada 79 ---

años desputs de iniciada In conquista. co dispuesto olt la Or- 



denanza de referencia, puede resumirse en las siguientes diez- 

cláusulas: la. La Ciudad, Justicia y Regimiento nombrarán das 

maestros, "los 'más peritos y expertos que huebierq", para que 

visiten todas las escuelas y examinen a los maestros de lbs -- 

mismas, a fin de otorgarles, casa de merecerla, su carta de -- 

examen. 2a. El que hubiere de ser maestro, no ha de ser no-- 

gro, ni mulato, ni indio; y siendo español, ha de dar informa- 

cién de vida y costumbres y de "ser cristiano viejo". 3a. Los 

maestros han de saber: leer romance en libros y cartas misi-- 

vas y rpocesos; y escribir las formas de letras siguientes: re 

dondillo grande y más mediano, y chico; bastardilla grande y - 

más mediano y chico. 4a. Han de saber también las cinco re-- 

glas de cuenta guarisima, que son: sumar, restar, multiplicar; 

medio partir y partir por entero; y además, sumar cuenta caste.  

llana. (No eran muchos, según se ve los conocimientos exigidos 

al prespecto; lo que, por cierto, respondía a las necesidades-

de la época; al estado social y a los fines políticos de Espa-

ña sobre la Colonia), 5a. Si alguno se pusiese a enseñar sin 

ser examinedo,'que se le cierre la escuela, mandándole, con pe 

na de veinte pesos de oro común, no I. use hasta ser visto y -

examinado: "porque algunos han procurado ron siniestras reta--

clanes, licencias, diciendo que son WIbiles no lo siendo". 

(Dada esta cl:íusula idea clara del lamentable atraso de los ma 

estros. Algunos du ellos sólo ;abran mal leer). 6o. Que las 

escuelas deberían quedar, una de otra, por lo menas a dos cua-

dras en cuadro. 7a. Quedaba prohibida la que hoy llamamos cc 

educación; es de¿lr, que hubiera "amigas" (escuela para niñas) 

donde !.e recibiesen niño, 	8a. 	Que el maestro titulado, o -- 

sea el powedor de carta de examen, enseña personalmente y no- 



se valga de persona alguno que lo haga en su lugar. (La expe-

riencia, a no dudarlo, dictó esta cláusula. Debe de haber si-

do frecuente el hecho de que el maestro, más o menos competen-

te, para poder dedicarse a trabajos más remunerativos que el - 

do la escuela, entregara ésta a segundas manos). 9a. Que las 

personas que tuvieren tiendas do legumbres o mercadería, no de 

bfan tener escuela..., "porque ha habido alguno de estos, y 41 

presente lo hay.,.", "maestros antiguos de diez y doce años de 

escuelas, hay algunos que no son hábiles para serlo ni saber - 

escribir las dichas formas de letras...", " a estos tales so-

les prohibe que reciban muchachos para aprender a escribir y - 

que solamente enseñen a leer". (Se entremezclaban, pues, las-

funciones de venta de legumbres al menudeo con las de la ense-

ñanza de las primeras letras. Nada más elocuente para imagi—

nar el local de la. escuela, y la .Izondicin social y cultural - 

de los maestros. Pocilgas inmundas y maestros ignaros). 	 

lea. Enseñanza de la doctrina cristiana, y modo y orden de --

ayudar a misa. Esta enseñanza de la doctrina era lo fundamen-

tal para 1,1 iglesia y el Gobierno. (59). 

Por el siglo XVIII, se encontraban vigentes todavia -

las disposiciones del conde de Monterrey, a que hemos hecho -

referencia; en esta época se extendió señaladamente la organi-

zación de escuelas de "amigas", mujeres dedicadas a la enseñan 

za de niñas, cuyas actividades se encontraban sujetas a licen-

cia expedida por el Juez de informaciones de maestros do escue 

59.- larroyo, francisco: Obra citada, Págs. 12 y 119.• Velas 

co Caballos, Rómulo: "la Alfabetizz..16n de la Nueva tupa 

ha. 



la, mediante previa responsiva del párroco correspondiente. En 

1779 habTaieh la cludad.de:México sólo veinticuatro maestros 

de :esctiela.gxaminados. En Cambio "el número de maestras de 

"amiga"-  era, comparativamente¡ enorme. Tan sólo en los cuarte 

les mayores, primero, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo 

de los cuales se tiene noticia por documentos de carácter esto 

dlstiCO, habla noventa y una escuelas. La población escolar,-

si se tiene en consideración que en las dieciocho escuelas del 

cuartel mayor primero era de 14313 niñas, se puede concluir que 

aseendIa aproximadamente, en las amigas de la capital de la --

Nueva España, a fines del siglo XVIII, a 3,000". (60) 

Paralelamente a la escuela propiamente dicha, privada 

o pública, religiosa o particular. la  acción educativa en la - 

vida novohispana tuvo fecundos alicientes en otras institucio- 

nes sociales que caracterizan a esta época. Entre ellas, cali 

ficadas técnicamente como Agencias de Educación Periescolar, - 

aparece primero, en orden cronológico, la literatura novohispa 

na impulsada c'ensiderablemente, con le implantación de la im—

prenta. Lugar fundamental correspondro en este aspecto al tea 

tro misional, si bien organizado principalmente para la tarea-

evangelizadora, llegó a constituir un instrumento de difusión-

e Integración cultural de extraordinarios alcances sociales que 

además, a nuestro juicio fuá uno de los principales elementos 

de conjunción espiritual que darla lugar a lo que hoy constitu 

ye el peculiar pensamiento nacional. En este mismo orden de -

Ideas, no puede soslayarse la aparición y extensión del perio-

dismo, a partir de 1621, que con la publicación de "La Gaceta-

de México", en 1722, adquirió un carácter• Institucional muy im 

portante para la formación cultural de toda la población. 

60.- Chavez Orozco, Luis: "la Educación Pública Elemental en -

la Ciudad de México durante el Siglo XVIII", pág. 19, 



La educacl6n superior novohispana tuvo importantes ma 

nifestáciones que datan desde la época en que Carlos V, en cé- 

dula de 9 de noviembre de 1536, dispusd, aunque sin resultado-

práctico, que algunos niños indfgenas fueran trasladados a la-

metrópoli para prepararse con objeto de llegar a ser educado--

res de sus connaturales. La educación secundaria fue iniciada-

en el Colegio de Santa Cruz Tlaltelolco, instituci6n educati— 

va de nivel superior en América, comprendiendo estudios filos6 

ricos y literarios, abarcando, desde luego, la lengua latina,-

asf como la medicina, la mdsica y la teología, en una amplfsi- 

' ma ramadán de numerosos indfgenes que llegaron a destacar CO 

mo maestros y profesionales. 

Pero el señalado progreso plasmado en la organizaciU 

del instituto de Tlaltelolco y en sus importantes logros, no - 

hatarfa de detenerse; en la península y en el Nuevo Mundo se --

realizaron múltiples gestiones que recogieron i.,:,1  inquietudes-

de la sociedad novohlspana para recoger en el Nuevo hundo la -

organización superior de la cultura medieval constituida en la 

Universidad. En ello destacó tamblIn Don Antonio de Mendeza - 

organindor de Tlaltelolco, como hemos dicho, "Mas r,o conten-

to con eso, a Instancias de la Ciudad, que pedía se fundase en 

ella una Universidad de todas las ciencias, donde los naturales 

y los hijos de los españoles fuesen industria-los en I is cosas-

de nuestra santa fe cat(5iica y en las demis "facultades" seha-

16, desde luego, maestros que diesen lecciones de las ciencias 

más estimadas entonces, animándolos con la esperanza de ganado 

que eran de su propiedad particular, Considerando el Virrey - 

que aquel principio no podía llegar a perfeer:knarse sin la ou 

torizaeldn y au,dlio del soberano, acudló a (1 en unión de la- 



Ciudad, prelados y religiosos, pidiendo la creación formal de-

la Universidad,. Con la dotación correspondiente. Halló buena-

acogida la petición-, como sucedía siempre con todas las provin.  

cías conquistadas; y aunque el favorable despacho no se vertí( 

có sino después que don Antonio de Mendoza había dejado en ---

1550 el gobierno de la Nueva España para ir a tomar el del Pe-

rú, a él corresponde la gloria del principio de la ejecución.-

A su sucesor don Luis de Velasco, de memoria no menos grato, -

cupo la satisfacción de dar cima al feliz pensamiento. En --

efecto, el emperador Carlos V, por cédulas despachadas en Toro 

a 21 de'septlembre de 1551, y firmadas por el principe que des 

pués fué Felipe 11, ordenó la fundación de la Universidad de - 

México, dotándola con mil pesos de oro de minas en cada año, - 

además de lo que producían las estancias donadas por.  don Anto- 

nio de Mendoza (que no sabemos cuánto era) y concediéndole los 

privilegios y franquicias que gozaba la de SalamaNca, con algu 

nas limitaciones, que después levantó el mismo Felipe 11, ya - 

rey, por cédula dada en Madrid a 17 de octubre de 1562. La Si 

lla Apostólica, a petición del rey, confirmó en 1555 la funda- 

clón y privilegios, disponiendo que se rigiese por los estatu- 
tos

dió el patronato a los reyes de Espaha, como fundadore%, y más 

a Universidad de México, fundada casi al mismo tiempo que Ja- 

de San Marcos de tima". 	(61) 

61.- García Icaibalceta, Joaquín: "Obro Uta, Págs, 3 2 

sigs.. 



El método de enseñanZa de 1A UniVersidad era el esco 

láltico, cuyo punto de partida es la lectura de un texto cl si 

Cu (dé 'ahí el nombre de lecciones dado a las cátedras). Tocan 

te a la Filosofía y a la Teología, el medico escolástico trata 

de demostrar y enseñar la concordancia de la razón con la 1'1 - 

por un procedimiento silogístico. Para ello, el catedrático - 

fracciona la materia objeto del aprendizaje en varias tesis o-

proposiciones. A continuación explica el estido de éstas. -- 

Después presenta los argumentos en pro y en contra de dichas -

proposiciones, con la mira de obtener deducrivamente una cone-

clusión en concordancia con los principios de la dogmática ca-

tólica. Si el punto a debate es de carácter teológico, hay --

que aducir tres calses de argumentos. El primero de. Estos se-

funda en la Biblia, el segundo a la tradición eclesiástica (Pa 

dres de la Iglesia y Concilios), y el tercero en la ausencia - 

de contradicciones, pues la revelación es suprarraclonal pero-

no antirracional. 

Las Universidades en el Nuevo Mundo siempre estuvie--

ron regidas por leyes especiales. Desde su nacimiento hasta -

fines de la época colonial, la Corona dictó medidas legales pa 

ra organizarlas y administrarlas. Las constituciones eran los 

códigos de su estructura jurídica. Estas cambiaron a lo largo 

del tiempo a tener de las necesidades. Importante por demás - 

fue la Constitución del oidor don Pedro farfán, hacia las pos-

trimerías del siglo XVI, y las del Marqués de Cerralbo, del -- 

M » arqués de Cedereyta y de don Juan de Phlafox en el siglo XVII 



Muy'aleCtionadorsobre la legislación universitaria es el titu 

lo 22 dela NUeVa Recopilacjón de las Leyes de indias, en 1G80 

Allí se considera la "organización. interna y externa de la uni 

versidad, incluyendo ,en la segunda sus relaciones con institu-

ciones que le estaban más ligadas. Estr titulo resuelve, ade- 

más, y de manera principal, el problema educativo de la noble

ción criolla; de modo que deben considerarse, grosso modo, dir 

mines correlativos Universidad y población criolla desde el --

punto de vista educacional, en el cual la materia plasmable, -

la población criolla, lo es en la forma Universidad. Las fina 

lidades, de las Universidades se formulan así: "Por servir a -

Dios Nuestro Señor, y bien público de nuestros reinos, convie-

ne que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos 

universidades y estudios generalet; donde sean instruidos y gra 

duados en todas las ciencias y facultades, y por el mucho amor 

y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras 

Indias, y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia".-

Esta finalidad es respaldada por la fuerza de las leyrs pro---

pies, ya probadas por el rey, de la Universidad, debiendo ser-

respetadas e inalteradas por toda persona que esté bajo el rey 

(Ley 3). Favorecen a nuestra Universidad en la prose¿ución de 

su objetivo la distinción que hace la ley segunda al estable-

cer categotras entre las Universidades de Amórico, y al res--- 

tringir con exiusividad para nuestra Universidad, en relaci6n- 

a otrns colegios, el poder de conferir grados (Leyes 51,52,53) 

Siguiendo la línea trazada en nuestvos capitulo, anterio-

res, por lo que hace a las relaciones del otocesu educativo en 

las diversas épocas y pueblos con algunos de los orincipales 



sistemas de pensamiento, conviene señalar que el amplísimo mo-

vimiento educativo realizado en la Colonia se Inspiró primera-

mente y en lo genera, en el cristianismo, si bien matizado ét-

te con las peculiares aportaciones hispánicas y novohispanas,-

como las de Francisco Suárez y Vasco de Quiroga, para no men—

cionar más que a dos de las cumbres de esta corriente. Al ---

efecto, Northrop expresa "Es evidente que la sociedad predomi 

nantemente católica del México colonial, con su arquitectura 

barroca, con su organización política jerárquica y monárquica-

y con su sentimiento religioso tan difundido como profundamen-

te patético, no puede comprenderse sin relacionarla con las — 

creencias básicas del catolicismo romano español de la Edad Me 

dia. Y a este respecto está claro, sin duda alguna, que las -

creencias de Aristóteles, Santo Tomás y las Casas tienen prima 

cia en los hechos y en las institiciones del México colonial" 

(62). 

El pensamieto cristiano trasplantado al Nuevo Mundo - 

tuvo como nócleo filosófico y metodológico a la Escolástica, - 

nutrida, como hemos visto en nuestros capitolos enteriores, -- 

con el antiguo acervo aristotélico y sistematizada por Sto. 7o

más. 

62,- Northrop, r.S.C.: "The Logic of the Sciences and the Numa.  

elides", Págs, 293 y 344 



Lá escolástica novohispana se apartó un tanto de la tradicio--

nal ortodoxia eoroeca,'coMo señala Patrick Rommánell, quien ci 

ta al efecto lo siguiente: "Recordemos en primer lugar la obro 

Phisica-Speculatio (México, 1557) escrita por el primer fIlóso 

fo un América y "padre de la filosofía mexicana", Fr. Alonso 

de la Veracruz, en que no sólo se revela el vigor y la origina 

ljdad del escolasticismo español, sino que anticipa el interés 

por la ciencia moderna que mostraran en el futuro los escolás-

ticos del período colonial. Recordemos, también que a media--

dos del siglo XVI el humanismo renacentista de Erasmo se coló-

secretamente en la Nueva España por conducto de Fr. Juan ce Zu 

márraga, el primer obispo de México. Por esas mismas fechas -

Fr. Dartolomé de los Casas, el gran apologista español del In-

dio americano, escribió su De unico vocatronis modo omnium gen 

tium ad veram religionem. La tesis consiste en que sólo exis-

te un modo decretado por Dios para enseñar la veradera reli--

gión, o sea "el que persuade el entendimin con ro-iones y --

atrae con facilidad la voluntad". Semejatle nodo, dice las Ca 

sas, es "común a todos los hombres del mundr,, sin diferencias- 

de errore,.:, sectas o vicios". 	Es sorprendente leer una afirma 

ción tan antlautoritaria en boca de un ri,donero tomista del -

siglo XVI. Según Edmundu O'Gurman, el De unicc vocationis mo-

do de las Casas, pese a la ambiguedad de su post irm (11056fl-

ca, es del mayor interés en cuanto que refleja, en su misma am 

biguedad, un momento de transición entro el clima medieval de-

cultura y el moderno, un "eslabón" entre Sto. Tomás y Descartes 

(63) 

63.- Runmanell, Patrick: "la Formación de la Mentalidad Mexica 

na", Pá,)s, 41 y 42 



Las tendencias filosóficas comentadas Influyeron y --

orientaron al proceso educativo, en todos los órdenes, desde - 

el elemental hasta el superior. Ahora bien, a partir de la se 

gunda mitad del siglo XVIII la filosofía tradicional sostenida 

por la Iglesia Católica comenzó a sufrir, a semejanza de lo --

ocurrido en Europa, importantes impugnaciones críticas que en-

un rápido incremento dieron origen al movimiento independentis 

ta, pero que no llegaron a una muy impertante manifestación en 

el terreno que nos interesa. La secular construcción espiri--

tual lograda por la reiterada tarea de las diversas órdenes re 

ligiosas y por la iglesia en general, no pudo ser fácilmente -

desplazada por las nuevas ideas y aún habría de subsistir casi 

íntegramente algunos años después de realizada la separación -

política de España. 

Hacia fines del siglo XVII, las más importantes teo--

rias pedagógicas puestas en práctica en Europa, no habían sido 

difundidas en Lspaña, pero al principio del siglo XVIII surgi,S 

una importante corriente de pensamiento pedagógico en la metro 

poli que su transmitió al Nuevo Mundo y logró algunas realiza-

ciones en esta materia, El Benedictino Fr, Benito Jerónimo --

Feijo fué el más característico representante de este progreso 

en la península; en Nueva EspaAa, José Antonio Alzate y varios 

más siguieron la propia dirección, aunque no de manera inmedia.  

ta en relación a la ¿poca en que se produjo en su origen, sino 

hasta los años finales del precitado siglo. 	Resultados singu- 

lares de este r¿novación pedagógica fueron la creación de ins-

tituciones como el Colegio de las Vizcaínas, dedicado o la edu 

cación femenina, la Academia de las Nobles Artes de San Carlos 

de la Nueva España, la tscuela de Mineria y el Jardín Botánico 



organizados y estructurados fuera del control directo de la --

Iglesia, pero sin separarse de la posición espirltual'de ésta. 

Por otra parte, las inquietudes y la preocupación renovadora - 

pedagógica también se manifestaron en el seno mismo de las ins 

tituciones educativas creadas y sostenidas por el Clero, espe-

cialmente entre los Jesuitas. 

En los años críticos, cercanos a la iniciación de la-

Insurgencia, tanto por razones internas corno por las externas-

consecuentes de la ocupación francesa en la metropoli, la edu-

cación novohispana se encontraba en un estado decadente, así -

lo señalaban las célebres obras de Fernandes de Lizardi y de -

Sor Juana Inés de la Cruz, así como la profunda crítica filo-

sófica y pedagógica de José Antonio Alzate, de Diaz de Gamarra 

y de Clavijero. Sin embargo, existían ya las estructuras fun-

damentales que comprendiendo todos los niveles de la educación 

elemental hasta superior y aún la especializada, podrían inte-

grar un sistema edjrativo nacional en la Nación que emergía pn 

líticamente; pero tal cuadro básico, riel que pudo tanto haber-

se aprovechado, fué abandonado y trastcroado por razones polí-

ticas al correr de 1,r, primeros años de vida independiente, --

con la fatal consecuencia de que prácticamente tuvo que volver 

se a empezar, como si nada se hubiera hecho durante siglos de-

ardua y fecunda labor misional de trasculturación. 

Salvo la antigua calidad de profesor e insigne res--

tenor que del Colegio de San Nicolás tuvo Hidalgo, pn los co-

mienzos del movimiento Insurgente no puede encontrarse nada re 

lativo 3 la educación püblica; los primeros plantemientos pope.  

lares explicablemente se concentraron en el campo ostrictamen- 



te polítiCo,y no 11egaron a:esbozar siquiera el problema social 

fundamental que estudiamos. Fu6 hasta el Congrelo.de Apatzin--

gán, en que el amparo de Morelos , se inscribió en la Constitu—

ción de 1814, en su articillo 39, que "la instrucción, como nene 

seria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la socie-

dad con todo su poder". 

Los realistaS por su parte, trataron de imponer en -- 

1870 la Constitución de Cadiz en la Nueva Espaha,órdenamientu- 

en cuyo artículo 366, con un mayor sentido práctico que el de - 

la Ley Insurgente se ordenaba que; "En todos los pueblos de la- 

monarquíq se establecerán escuelas en las que se enseñarán a - 

los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la reli- 

gión católica, que comprenderá también una breve exposición de- 

las obligaciones civiles". En otros artículos de la misma ley-

fundamental se legisló acerca de la educación; en el 367 se es-

tipula la organización de centros de educación superior y de be 

lías artes; en el 368 se dispone la unificación de la enseiianza 

la elaboración de un plan general en esta materia y la obligato 

riedad de la difusión de los principint', de la propia Constitu--

ción en los centros de cultura superior; en el 369 se dispone -

la organización de una Dirección General de Estudios a cuyo car 

go se encomienda la inspeccIÓn de la enseNanza pública; el arti.  

culo 370 faculta al Poder Legislativo para planificar y regular 

la instrucción pública; el articulo 371, finalmente, consagra - 

las clásicas libertades de expresión, complementando asf un ver.  

dadero sistema que por los problemas propios de la guerra civil 



de Nueva España no llegó a rendir fruto alguno en nuestro suelo 

(64) 

Al verificarse la separación política de España, la - 

nueva nación llegaba a la vida independiente en una lamentable-

situación consecuente de la prolongación de la lucha política.-

Al desquiciamiento económico y al desorden administrativo, no -

pedía acompañar más que un precarísimo estado de la instrucción 

pública; si acaso ésta subsistía, lo era en algunos de los más -

apartados rincones que no eran objeto de las constantes luchas-

armadas. Los dos grupos en pugna, separatistas y Colonialistas 

al correr de los años y al acrecentarse las divisiones habían -

abandonado los ideales educativos y los programas que pudieran-

desprenderse de las Constituciones de Apatzingán o de Cadiz. -

Empero, al palntearse la organización política y jurídica funda 

mental del nuevo Estado en el Cosntituycnte de 1824, la cues— 

tión educativa ocupó un importantísimo lugar. Brillantes y apa 

sionadas fueron los, debates ocurridos en la propia asamblea so- 

berana con motivo del artículo 50 de la Constitución del menea 

nado año, especialmente al considerarse una proposiCión relati- 

va al establecimiento de una cátedra de economía política en ca 

da capital de provincia. 	Al efecto, en la obra de Isidro Casti 

llo, se lee lo siguiente: "Es intere-,ante destacar el dictamen 

y su debate, sobre instrucción páblica, cuyas ideas sirvieron - 

de antecedente a la formulación del artículo ya citado de la --

Constitución de.1824. 

62,- Tena Ramírez, Felipe: "Leyes Pundamentales de M11,ykico", Pág 

102. 



En este dictamen la Comisión de Instrucción Pública -

rechaza cinco proposiciones presentadas por un grupo de diputa 

dos para que se "establezca. una cátedra de economía politica en 

cada capital ,de provincia bajo la inmediata inspección de, las* 

diputaciones provinCiales, quienes, dentro de cierto término,-

deberán presentar, para su aprobación, el presupuesto de fon-. 

dos necesario para su realización". Además se establece que . 

"todos los que hayan de seguir la carrera del foro cursen di--

cha cátedra a lo menos por seis meses, y, por último, que des-

de el año venidero de 1826 no se provea plaza alguna de ofi---

cial en secretaría, sea de diplomacia o rentas, sin que el ---

agraciado sufra un examen de dicha ciencia por tres catedráti-

cos de ella". 

A la comisión la proposición le parece buena, pues la 

ve animada por el mejor de los celos, "el bien y properidad do 

la nación; que en circunstancias más felices todal sus benéfi-

cas ideas podrén y deberán realizarse al momento, pero que aho 

ra plantea dificultades de mucho peso para que se lleve a efec 

to este pensmiento en toda su extensión". Sin embargo, aten-

diendo a la.; limitaciones, pero tratando de realizar en parte-

estas ideas, se porpone lo siguiente: "Primero; Que en todos- 

los colegios y universidades de la nación se den lecciones de-

economía politice dos días a la semana, Segundo; Que quede a-

la elección de los rectores de estos establecimientos designar 

al catedrático que cumpla este resolución, sin perjuicio de --

llenar los deberes de su cátedra respectiva". 

Esta reforma a medias, es impugnada por los miembros- 

del Congreso más radicales. Impugnaciones que se irSn 

tiende a través de la historia de nuestra educación. la revo- 



lución, si ha de-hacerse debe ser radical, sin componenda algu 

no con las circunstancias por difíciles que éstas sean. las 

medidas parciales," dice el diputado Servando Teresa de Mier, 

"suelen perjudicar más bien que ser útiles". Lombardo, otro - 

de los congresistas, so duele de la timidez para enfrentar una 

solución que debería ser radical. "He oído con particular cui 

dado y atención el dictamen que ha extendido la comisión de --

instrucción pública -dice-, creído de que a vista de la necesi.  

dad que lo motivó comenzarían ya a enseriar los elementos de 

prosperidad; más desgraciadamente, se quiere continúar los de-

lirios de nuestra gótica educación y que ésta suceda, como has 

las ciencias que hacen felices a las naciones y promueven su - 

ta aquí, el error canonizado". Un error que sacrifica a la ju 

ventud; los mejores días de ésta son sacrificados en una serie 

de enseñanzas inútiles. "Tres y iaás ahos -pone como ejemplo - 

Lombardo- que emplean en aprender el idioma latino, que se ig-

nora al fin, y en el que los catedráticos mismos dan el mejor-

testimonio de su ignorancia. Ilámanse preceptores de latini-- 

dad los que apenas pueden enseñar gramático, prescribiendo co-

mo inútiles las lenguas vivas que ignoran, Estos mismos educa 

dores creen estacionarias las ciencias naturales, y abandonan-

do los esfuerzos oon que el ingenio y humano entendimiento ha-

sorprendido a la naturaleza en sus arcanos, las estudian cual-

apartcían al atto de 1761, fundado todo su saber en el pundonor 

del silogismo y en la terquedad escolástica. Esta educación -

se hace patente en todos los campos. Por ella, los leyes pa--

trias, sujetas en sus decisiones a las romanas, de que son un-

remedo, parecen Jurar un rencor eterno a la liaertad y a los - 

principios de la sociedad", /Se podrá ab._ alegar a la juventud 

americana?, pregunta el impugnador. "No, contesta; edamos al 



fin ya a las luces del ,siglo, y dando un impulso al genio de -

la nación, manifiéltase a esos genios visionarios lo errado de 

tal visión". Propone que las rentas de las cátedras de la Uni 

versidad que queden vacantes se destinen para fondos de cate-

dráticos que enseñen el derecho natural de gentes y público, y 

principios de economía politica. 

Otros congresistas, Orantes, está de acuerdo con la -

tesis de la Comisi6n y la defiende, diciendo: que además de --

una serie de imposibilidades materiales para el establecimien-

to de las cátedras de economía politica en todas las capitales 

de provincia, hay la imposibilidad que significa querer fundar 

aisladamente dicha cátedra, desentendiéndose del enclace y tra 

bazón que el ramo de política debe tener con el plan general,-

"¿Podrá alguno -dice- entrar a aprender alguna facultad sin es 

tar impuesto de los principios antecedentes que se necesitan?" 

Don Cdrlos Bustamante habla a %u vez contra las razo-

nes que se dan para el aplazamiento de la enseñanza de la eco-

nomía politica. "No me satisface -explica- la razón de que el 

estudio de la economía política supone otros conocimientos; pe 

ro si nosostros esperásemos a que se zanjasen con toda la pro-

fundidad que el señor Orantes desea para estos establecimien--

tos, se pasarían veinte años a lo menos, y al cabo de ellos no 

vertamos realizada esta empresa. Es verdad que la ciencia eco 

nómica está casi desconocida entre nosostros: no abundamos en-

catedrático% que instruyan a la juventud sobre esta materia --

desconocida, y yo entiendo que algunos no conocen la verdadera 

acepel6n de la palabra economía política". Todo esto es cier- 



to, Insiste Bustamante; pero México no puede esperar ni un día 

más.. México debe transformar, con gran urgencia, su educación 

para que esta•mitma:transformacion sirva de base a su - transfor 

mación •social, política y económica. Y esto hay que intentar- 
lo con los medios que se poseen, por raquíticos que estos sean 

De otra manera México seguirá esclavizado a un pasado cuya sorra 

bra no ha podido ser borrada. Por ello. será menester emparar 
la reforma educativa, "Si no despertamos en estos momentos -- 
del sueño en que hemos yacido por tantos siglos; si en cuanto- 

está de nuestra parte no nos aprovechamos de estas ideas, Ja-- 
más podran practicarse. México no tendrá políticos, no ten-- 

drá ministros, no tendré diputados en el seno de su Congreso,- 
que estén instruidos de esta gran ciencia que cede tanto en be 

neficio de los pueblos. Si no hay catedráticos Serámenester-

improvisarlos. El país no carece de mentes claras e inteligen 

tes capaces de asimilar esta nueva ciencia para ...?iseñarla. Es 

pues, necesario que nos hagamos superiores a todas nuestras --

preocupaciones; es; pues, necesario que los mismos a quienes - 

encomendamos la enseñarwa de estos principios hagan un esfuer-

zo y tomen por su propia mano los libres para poder aprender -

dicha ciencia, sin perder de vista aquella máxima, muy repeti-

da entre catedráticos, que dice que para saber enseñar es me--

nester aprender; elque tiene necesidad de enseñar, tiene nece-

sidad de aprender. México, despuéS de todo, no carece de ele-

mentos para poner en marcha la reforma educativa sobre la base 

de lo ensehanza de una materia tan importante para so transfor 

nación como lo es la economía politica. Tenemos ya autores — 

clásicos; tenemos en México grandes talentos, quo podrán ser-- 



vir muy bien de fundamento y maestros". (65). 

Las ideas est expresadas constituían una manifesta—

ción en nuestra patria, de la corriente universal originada a-

partir del Renacimie-to. 

Finalmente, el articulo 50 de la Constitución de 1824 

dispuso que "son facultades exclusivas del Congreso general: - 

I.- Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado -

derechos exclusivos a los autores por sus respectivas ---

obras, estableciendo colegios de marina, artillería e in-

genieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se-

enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y mo-

rales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad 

que tienen las legislaturas para el arreglo dm la educa—

ción pública en sus respectivos Estados". Sn siguió pues 

un sistema que resulta completamente inferior al adptado-

en la Constitución de Cadit, cuyos principios en esta ma-

teria hemos releaado en líneas anteriores. Fn un exceso-

del federalismo artificaialmente adoptado, se llegó nl in 

conveniente extremo de dejar a las entidades federativas-

un amplísimo margen de facultades en materia educativa --

que ellas estaban casi totalmente incapacitadas para sa--

tisfacer; nada se previó, además, en los importantes ra—

mo-, de la educación elemental al pueblo y se ignoró tam—

bién la educación de los Indígenas que en aquella época - 

constituían un aplastante mayoría de la población, pues -

al Influjo de la mitología liberal se consideró que hasta 

65.- Castillo, isidro: "México y su Revolucien Educativa", 

Pags. de 32 a 34. 



con la simple declaración de igualdad ante la ley para --

educar y civilizar a tan Importantes conglomerados nulo-. 

nales; estas absurdas tendencias aunadas al predominio de 

la influencia politica de facción lesionaron y desviaron-

gravemente la educación pública en los primeros años de -

nuestra vida independiente. 

En materia educativa, las consecuencias del contexto- 

ideológico integrado en la Constitución de 1824 tuvieron impor.  

tantas manifestaciones en la acción de blentin G6mezfarfas. 

Este, encargado provisionalmente del Gobierno nacional, dictó-

medidas legislativat tendientes a secularizar la enseñanza y a 

despojarla de las anteriores limitaciones ideológicas; en lo -

administrativo, se estableció una Dirección General de instruc 

ción Pública para el Distrito y Territorios Federales, confor-

me a la organización politica de la mencionada Carta Magna; se 

promovió la fundación de escuelas normales y se inició el fo—

mento a la instrucción primaria, declarando expresamente el -- 

propio funGionério que ésta era merecedora de una máxima aten-

ción, la enseñanza superior sufrió también una transformación 

importante al suprimirse la antigua Universidad, sustituyendo-

las funciones de ésta y otros planteles de alto nivel con la -

organización de establecimientos en los que separadamente tra-

taría de impartirse el conocimiento de las principales disci—

plinas científicas de la época. Numerosas observaciones crfti 

cas podrían indudablemente hacerse a la IntervernciÓn que en -

el campo educativo tuvieron Gómez Varías y les otros hombres -

encargados de realizar las medidas consecuentes a las disposi-

ciones emitidas por aquél; sin embargo, no puede soslayarse --

que en aquella incipiente etapa de Integraci6n del Lstadn Mexi 

cano, era necesaria y positiva la regulación jurídica y la nr- 



anIzeción administrativa conducentes a la participación rospon 

sabio del sector público en el fundamental campo de la educa,.-

ción; si esto ocurrió en medio de graves desviaciones polfti--

cas y de una deficiente substanciación científica, no por ello 

quedarla menos firme la consagración del papel del naciente Es 

tado en tan importante materia, tal como hebra quedado estable 

cido aún en pueblos de la más remota antiguedad que como hemos 

visto en el primer capitulo de este trabajo, sin perjuicio del 

respeto a las orientaciones religiosas e ideológicas populares 

dejaron consagrada en su estructura constitucional una relati-

va y fundamental intervención del Estado en la educación públi 

ca. 

. Si se quiere porrazonesymotivas y por nuestra condi 

ción dé universitarios, permítasenos una breve ohlervación --- 

acerca de la clausura de la Universidad, El Dr. Mora fue el - 

principal promotor de esta descabellada medida, aduciendo que- 

el desorden y el atraso en la propia institución no presentaban 

la posibilidad de otro remedio. ARos más tarde, Justo Sierra-

señaló certeramente que tal hecha obedeció al espíritu de mejo 

rar destruyendo, "en lugar de transformar mejorando"; cuando -

lo indicado, según el propio Sierra, habría sido la creación - 

de una Universidad Nacional y laica. en lugar de la antigua U-

niversidad Pontificia. Más recientemente, con una gran objeti 

vidad, el eminente Silvjo Zavala ha señalado que la pretendida 

destrucción del propio centro educativo, puedo impugnarse como 

.resultado de una insuficiente estimación do nuestro pasado cul 

tural y de la Escolástica que en general conformó el pensamien.  

to durante muchos siglos, "Los liberales de esa época -escri-

be nuestro actual Embajador- no se detuvieron a considerar las 



aportaciones que la teología habla hecho a la idea, del hombre-

y de su libertad; ni los avances logrados por el antiguo dore-7 

cho dé gentes en lo que respecta a lá convivencia dejos pue—

blos; ni la penetración de las ideas ilustradas del siglo 

nal. Mediante esta renuncia a la historia de nuestro espíritu 

se menoscababan valores permanentes y afirmativos que hoy rece 

XVIII en el mundo hispánico, como prerparación a la independen 

cía y a los nuevos rumbos de la vida. Era difícil, a princi—

pios del Siglo pasado, en plena beligerancia liberal, tener h 

calma y madurez necesarias para ponerse a discriminar, con vis 

tes a una Integración, ciertos valorel de la cultura tradicio- 

nocemos como patrimonio y antecedente de nuestras actitudes -- 

culturales; porque no son un legado que recibimos o perdemos - 

con las escuelas o modas intelectuales que pasan, sino cense--

cuencia* de una actitud madura y constante ante los problemas -
que la historia nos depara". (66) 

Bien pronto, las radicales transformaciones, propicia-
das por CIpmez Farías, vinculadas como estaban a la política de 

liherall'ou y en particular a la nacionalización, sufrieron el 

impacto de los acontecimientos políticos del año de 1834 al 

triunfar el centralismo. A consecuencia de ello, no solo se - 

detuvo sino que se dió marcha contraria a lo incialmente plan-

teada en 1833, con el consiguiente trastorno nacional y decai- 

miento de la educación, 	Tal desconcierto, llevó al gobierno - 

centralista a entregar de hecho y de derecho, nada menos que - 

*66.- Castillo, isidro: Obra citada, r4s. 48 y 49. 



la Dirección General de (nstrucción Primaria, con atribuciones 

de carácter nacional, en manos de la llamada Compañia Laneaste 

riana que con determinada orientación política trataba de im- 

plantar 	

. , 

plantar en México un seudo sistema pedagógico que no tanta más 

',novedad" que la Introducción de maestros auxiliares o ~ato-
res, práctica que, como hemos visto en 'nuestro primero capitulo 

data de muchos siglos atrás. 

En la misma época centralista, con motivo de la alabo 
ración de "Las Bases Orgánicas de 1843", volvió a ocupar la --

atención nacional el problema de la educación pública. En el-

propio año, Manuel Baranda elaboró un Plan General de Estudios 

adoptado por el poder público, en el cual por primera vez en -

nuestro medio se establecieron normas reglamentarlas relativas 

a la organización y métodos do enseñanza con un ullbito general 

de aplicación para toda la República, conformo al sistema cen-

tralista; además, en el propio programa se renovaba la políti-
ca de nacionalización de colegios particulares. El propio Ba- 

randa como titular del Ministerio de Justicia de Instrucción -

Pública realizó una significativa labor teórica y práctica, --

que puede apreciarse en su celebre "Memoria" rendida en enero-

de 1844 al Congreso. 

Lo positivo iniciado por el Ministro Baranda fue brux 

camente detenido por la guerra de 1847, durante la cual el sos 

tenimiento de las escuelas públicas fue asumido directamente - 

'por los vecinos de las poblaciones y por algunos Ayuntamientos 

pero el estado general de esta cuestión volvió a un extremo pe_ 

rtodo critico con motivo del desmembramiento del territorio na 

cional y la Invasión extranjera. "11 balance de ene primer - 



período de nuestra vida independiente escribe isidro Castillo 

en lo que respecta a la educación popular, no es nada halaga--

dor. En el estado'de organización tan defectuosa en qul su ha 

haba nuestra patria por aquel entonces; en medio de constan--

tes motines, de guerras civiles anuales y a veces semestrales; 

de escasez del erario público, de precarias relacones con el 

extranjero, era casi imposible, ya no que la instrucción públi 

ca progresara, sino que ningún ramo de la adminis_tración mar—

chara adelante. Aunque se forjaban teorías y proyectos y se - 

luchara por destruir el antiguo orden de cosas, no había ni t-

tiempo, ni dinero ni 1.:s circunstancias propicias para cons---

truir el nuevo orden social, y la vida seguía su curso de sidra 

pre. En los campos continúan los peones su vida de parias, -- 

atendiendo a la sementera, llevándole al cura huevos y gallina 

tivado, porque no era una empresa econúmlea, sir una institu-

pagando las primicias y los diezmos. 111 el latifundio mal cul 

ción que descansaba, como la encomienda, en la explotación del 

horbre; ni el comercio en pequeño, arrieril; ni el capital pa-

rasitario, que habla sustituido en el crédito usurario al del-

clero, podían proporcionar al Estado fuentes respetables en que 

asentar los proyector. de quienes querían asegurar el bienestar 

del pueblo y el progreso de la nación. La reforma de Gómez Fa 

rías no llegó en verdad, a la escuela primaria. El estado de- 

la instrucción pública hubiera sidr ruinoso de no haberse con- 

tado con la Compañia Lancasteriana que continu6 multiplicando- 

sus escuela, de primera letras, auxiliadas por el gobierno. 	-

Esta escuela, como hemos demostrado, era ajena a los ideales -

de. la Reforma y a la realidad de In noci6n. Al principio mos-

mo escolgstico (recuérdese que surgió durante el gobierno de - 

tr6 un espíritu amplio, necesario para librarnos del doqmatis-

Victoria, en que las lpgias masónicas nos traían loquitos), Pe 

ro después, con las vueltas del positivismo mexicano, orabó 



también por claudicar. Más bien fue en las instituciones de en 

señanza superior donde tuvo'repercución esta reforma. Se orga-

nizaron estudios técnicos y carreras científicas, con nuevos --

propósitos, que vinieron a substituir a la Universidad. El nt-

pfritu innovador se hizo sentir, principalmente, en las provin-

cias, donde tomó cuerpo en una serie de instituciones de cultu-

ra (Institutos Científicos) en que se habrían de formar las ge-

neraciones que llevarían a la práctica•ei pensamiento de Mora y 

Gómez Farías". (67) 

Como resultado del regreso triunfante del liberalismo, 

en el Estatuto Orgánico Provisional de 1856 se estipuló, en sus 

artículos 38 y 39 lo siguiente: "Art. 38. Quedan prohibidos to 

dos los monopolios relativos a la enseñanza privada es libre; -

el poder ;Abdico no tiene mas intervención que la de cuidar de-

que no se ataque la moral. Más para el ejercicio de las profe-

siones científicas y literarias, se sujetarán, los que a él as• 

piren, a lo que determinen las leyes generales acerca de estu— 

dios y exámenes'". 	(68) 

11 primero de los preceptos transcritos obviamente obe 

decía a la lucha religiosa y económica avivada por los libera--

les. El segundo de los mismos artículos, reduce al Istado a la 

muy liberal calidad de observador en materia de educación públi 

67.- Castillo, Isidro: Obra citada, Págs, 52 a 53. 

68.• Tuna Ramírez, Felipe: "leyes Fundamentales de México", Fág 

504, 



ca, a pretexto de la consagrac(ón irrestricta de la libertad en 

materia de ensehanza; con ello, además, el Estado liberal rebula 

sus fundamentales obligaciones sociales en la planeación, forren 

to y desarrollo de la instrucción pública. Estas tendencias --

orientaron la elaboración legislativa que en Va materia tuvo lu 

gar en el Constituyente de 1856-57, del cual surgió el articulo 

3°de la Constitución del propio año, en el que, sin limitación-

alguna y en una expresión clásica se dispone categóricamente -- 

que 	enseñanza es libre"..., dejando sin embargo cierto con-

trol legislativo para el ejercicio y reconocimiento de algunas-

profesiones. Por otro lado, es de hacerse notar que la reim—

plantación del sistema federal en la propia Ley Fundamental, de 

terminó que en lo administrativo se descentralizara nuevamente-

el sistema, reduclendose la intervención de Este de manera deci 

siva, como consecuencia de la abstención propia del radicalismo 

Durante la•intervención francesa, encontramos el Esta-

tuto Provisional del Imperio Mexicano, cuyo Título XV, se refie 

re a "Las Garantías Individuales". in éste, dentro de la es--

tructural6n constitucional, debería encontrarse corro en otras-

leyes similares lo relativo a la regulación de nuestra materia; 

sin embargo, en el propio Título no aparece precepto alguno de-

dicado a tan importante asunto y solamente se encuentran dispo-

siciones referentes a la libertad de expresin y de difusión de 

pensamiento en los artículos 58 y 76 del ptopio ordenamiento. -

No obstante, por.  .iedio de la Ley de 27 de diciembre de 1865 se-

trató de ad¿Ttarse a los modelos franceses de su tiempo. Camp- 

era 	por otra parte, las instituciones educativas nado, 

nales que con grandes vicisitudes habían logrado subsistir o -- 



sufgir en los primeros años de vida independiente, sufrieron no 

solo el abandono sino el ataque directo de las,espureas autori-

dades servidoras de la intromisión extranjera. 

Poco tiempo después de restaurada la organización repu 

blicana y restablecida el imperio de la Constitución de 1857 en 

todo el territorio nacional, se procedió a la reorganización de 

nuestra materia, promulgándose al efecto las Leyes Orgánicas de 

Instrucción Pública de 1867 y de 1869, inspiradas por la co----

rriente filosófica del positivismo pero sujetas también a los -

intereses del Partido Liberal. La ley de 1867 contribuyó a in-

citar el interés por las cuestiones pedagógicas en todos los ám 

bttos nacionales; en ella se procuraba dar unidad a la enseñan-

za en su ámbito de aplicación correspondiente al Distrito Fede-

ral y se declaraba gratuita y obbigatoria la educación cierren--

tal, influyendo considerablemente en la legislación educativa -

que bien pronto surgió en las demás entidades federativas. El-

propio ordenamieto reguló también los estudios secundarios y la 

educación superior y propició la organización de la Escuela Se-

cundarla para Señoritas y de la Escuela Nacional Preparatoria -

que tantos frutos babrla do rendir. 

La ley de 15 de mayo de 1869, repiodujo el sistema fun 

damental del anterior' ordenamiento, ampliando algunos cuestio—

nes, El propio ordenamiento comprendió entre sus disposiciones 

la regulación de la enseñanza primaria y secundaria, así como -

de la eduición superior y de la educarión artistica y artesa--

nal; reguló al efecto la estructuración y funcionamiento de los 

planteles educativos correspondientes y consignó cl principio - 

de la obligatoriedad y gratuidad de la educación i'9emenlail no- 



llegó a precisarse legalmente el caracter laico de la misma, pe 

ro al suprimirse la religión entre las meterlas correspondien--

tet a esta etapa educativa y al incrementarse al ataque Jurídi-

co y político a las instituciones religiosas que en este campo-

operaban, el saldo es contradictorio con el pretendido princi—

pio de absoluta libertad de enseñanza, inscrito románttcamente-

en el articulo 3°  de la Constitución de 1857, Que por otra par 

te; dadas las carácteristicas que privaban en ese momento, se -

justificaban (politicas) 

La Ley Orgánica de instrucción Pública de 1867 prescrl 

bid la fundacldn de una escuela normal (art. 6 cap, II), por --

desgracia, la Ley Orgánica de 1869 desistio de tal empresa bien 

que asignaba en el plan de enseñanza, tanto de la Escuela Nulo 

nal Preparatoria como de la Escuela de Instrucción Secundaria -

para Señoritas, estudios de didáctica (metodología) para quie—

nes pretendieren titularte profesores de Instrucción primaria, 

Por ello,.el reglamento (formulado en 64 artículos) de 

esta última ley, promulgado seis meses después de (;.ta (en no—

viembre de 1869), no habla ya de una institución específica en-

cargada de preparar maestros de primera e,, wilanza, Hubo MiíS: -

en la dístrIbucién por períodos lectivos de los estudios de la-

Escuela Preparatoria no figuran materias peuag6qicris, Sélo en- 

el quinto año de estudios de la Escuela Secun,laria de hiñas ap,a 

rece una asignatura llamada "Método de Fry.eAan71" 

Con toda, esta Ley reglamentaria lije pmverhosa, Seña 

id las obligaclones concretas de los Ayun!(1mir2nt0 ro!,Tecto del-

ni-mem de escuelas primarias que debían fundar; excluí a los te 

rratenlentef., a fin de que establecieran a sus expensas en cada 

una de las fincas rilsticas de su propiedad una escuela de prime-

ras letras; sugir16 procedimientos para hacer cumplir la obliga 

tortedad de la instrucción elemental, etc. 



En la distribución por años de las enseñanzas imparti-

das en la Escuela Preparatoria, dicho reglamento estableció urr 

triple bachillerato (con cinco años de estudios cada uno): 

a) Estudios preparatorios para la carrera de abogado-

(Art, 12) 

b) Estudios preparatorios para la carrera de ingenie,. 

ros, arquitectos, ensayadores y beneficiadores de-

metales (Art. 13) 

los estudios de las escuelas profesionales y los preceptos rela 

tivos a otros problemas de organización escolar que tal regla-- 

mento conteniia (eMmenes premiqs, perfecCionamiento de estu- 

dios en el extranjero, etc.). 	(69) 

los dos leyes educativas a que hemos hecho referencia-

representan en nuestro medio la iniciación de un importante pro 

ceso ideológico que habría de tener numerosas y extensas conse-

cuencias. Para la época de la restauración republicana, el he-

terogéneo liberalismo mexicano había turnado conciencia de la ne 

cesidad de un sistema que en campos de tal importancia como el-

educativo, contribuyeran a consolidar la hegemonía y proyección 

política a que la propia facción aspiraba, Asf, se acudió al - 

positivismo a través de In acción y el pensamiento de Gabino Ba 

69.- larroyo,Francisco: Obra citada, Págs, 285 y 286. 

c) Estudios preparatorios para los médicos, farmacéu-

ticos, agricultores y veterinarios (Art. 14): 

Fueron importantes también la distribución por años de 



rreda quierOtabfa recibido personalmente del mismo Cocote sus pe 

culiares enseñanzas. Si bien la propia postura depensaMiento 

no fue rigurosa y fielmente adaptada en nuestro medio, conviene 

referirnos en términos amplios a la misma. Ferrater Mora expli 

ca que el positivismo comprende además de una teoría de la cien.  

cia, una verdadera teoría social reformista y un curiosísimo --

credo religioso. En sentido más amplio•, dice este pensador, es 

una tendencia que, después de haber irrumpido hacia el segundo-

tercio del siglo XIX, en parte como reacción frente a la filoso 

fía romántica especulativa, se mantuvo casi durante todo el sH 

gio y penetró de un modo bastante profundo inclusive en direc—

ciones que, como el neokantismo, se propusieron combatirla, la 

dificultad de una caracterización precisa y completa del positi 

vismo radica precisamente en el hecho de que se inclilyen dentro 

de 61 fas corrientes más diversas: utilitarismo, sensualismo, -

materialismo, economismo, biologismc, pragmatism,1 etc., más o-

menos afines a dicha orientación. Esta extensión del concepto-

de positivismo tiene su causa en la adscripción a él de un con-

tenido de concepción del mundo en cuanto actitud espiritual que 

domina todas las particularizaciones teóricas y todas las normas 

prácticas. Prescindiendo de esta ciertamente desmesurada am—

pliación y ateniéndose solamente a los elementos más influyen—

tes del positivismo, éste constituye una teoría del saber que -

se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos y a in- 

vestigar otra coso que no sean las relaciones entre los hechos. 

Se una a ello una decidida aversión a la metafísica, que compar 

te con otras direcciones y que, por tanto, no es exclusiva de -

él. Englobando en una solo noción notas que pertenecen a con--

ceptos distintos, el positivismo rechaza igualmente el saber me 

taffsico y el conocimiento a priori, la intuición directa de lo 



inteligible y la critica poseológica. (70) 

En ol. México•de la segunda mitad del siglo XIX, el po,  

sitivismo fue la expresión e instrumento ideológico de la cre-

ciente burguesía nacional, como señala Leopoldo Zea. Bien 

brían de servirse los dirigentes de la propia época, de la seu-

doprofecia comtiana que partiendo de la llamada Ley de los Tres 

Estadios: el Teológico, el Metafísico y el PositiVo, pretendía-

que "finalmente, sobreviene el estadio positivo, que substituye 

peración de la fase caótica intermedia; el poder espiritual cae 

de los fenómenos que se limita a la enunciación' de sus relacio- 

las btpótesis y las hipótesis metafísicas por tina investigación 

nes. A esta altura del progreso intelectual corresponde una su 

entonces en manos de los sabios y el poder temporal en manos de 

los industriales". (71) 

Del oportunismo y peculiar flexibilidad del positivis-

mo mexicano, nos da una idea este comentario de Patrick Roma-- 

nell. "Un examen más detenido de la Oración cívica nos permití 

rá apreciar en concreto cómo el positivismo mexicano constituye 

una variante del positivismo europeo afiptado a condiciones es-

pecíficas mexicanas, y que nn se trata tan sólo de un "reptan-

teamiento". Mientras Comte piensa que el liberalismo francés - 

es una rJeria negativa que conduce al caos, Barreda cree que el 

liberalismo mexicano es una fuerzo positiva que conduce al or-

den y al progreso. Por lo tanto, para justificar las reformas-

Introducidas por los liberales victoriosos, cuyo jefe político- 

70, -  ferrater Mora, José: "Diccionario de filosofía" Págs, 429 

y 113i3 

71.- Ferrater Mora, José: Obra citada Pfig, 89 



O8;  

era "el Inmaculado Juárez", Barreda altera, en su Oración cívi 

ca, la trinidad comtiana "amor, orden y progreso" para decir - 

"libertad, orden y progreso", (72) 

Además de la decisiva Influencia del positivismo en - 

la estructuración de las repetidas leyes educativas, merece un 

comentarlo especial el resultado de la propia tendencia en la-

organización de una de las principales Instituciones naciona-

les del ramo. Ezequiel A, Chávez consigna que en el plan de -

enseñanzas secundarias que para la escuela a la que desde en—

tonces damos el nombre de Preparatorio conclbi6 el doctor Ba--

rreda, tuvo el propósito fundaMental de impartir a sus estudian 

tes, las de las ciencias generales: matemáticas, cosmografía,-

física, química, historia natural, con rigurosa conformidad al 

orden sucesivo de generalidad decreciente y de complexidad ere 

ciente en que las mismas se han ido perfeccionando y jerarqui-

zando en el curso de los siglos, y a ellas agregó un curso de-

lógica, a pesar de que Comte no lo consider6 aparte; porque se 

propuso Oarreda confirmar con ese curso, cnm) en efecto confir.  

aticé con tfl, el t;enzatniento comtiano, 	lo completó con estudios-

a los que d16 Importancia mucho menor: la lengua castellana; -

de raíces griegas; de literatura preceptiva; de latEn; de his-

toria general y de la de Mhirn, en nn rds de un año, con sólo 

tres clases de una hora a la semanal de francés y de inglés, -

reducidos a iniciar en la traducción de los mismos -especial--

mente de obras de escolares de texto-, a la lenoua castellana: 

con todo lo cual hizo en suma, un sistema de enserian:a puramen 

72.- Rumlittnell, Patrick: Obra citado, P:;ns. 5/1  y 55 
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te clentffical; casi austero, casi privado del todo del estu--

dio de las humanidades; gobernado en su conjunto por la concen 

ción rigurosa de la ley comttana de los tres estados del desea 

volvimiento del esprritu, según la cual, el primero y el segun 

do de tales estados no deben tener cabida en escuela moderna -

ninguna, 

El Doctor Darreda Lila a ID Preparatoria, como para --

asignarle una orientación superior, el lema que tome de la pri 

mera página del Catecismo PO%itIVISU de Comte: "L'amour 

pour principe et I'Ordre pour base, Le Progre& pour but"; en-

castellano, "el amor como base; el orden como medio y el pro—

greso como fin", 

¿Hay palabras que scan más ambiguas que estas tres no 

bilEsImas palabras: el amor, el orden y el progreso? El amor-

en si mismo como valor autentico y racional del ser pensante - 

LAqué, a quién, a quiénes? el orden, "Establecido con qué cri-

terior? Impuesto, ¿por quién? El progreso ¿de qué, de quién, 

de quiénes?, 	(73) 

La organización dada por Oarreda a la Escuela Nacio-

nal Preparatoria prevaleció hasta el aMo de 1896, en el que el 

Ministro Baranda encomendó a Ezequiel A, Chivez una nueva es—

tructuración educativa del propio plantel, Respecto a ésta, -

el propio Chávez, nos da una interesantrsima explicación que -

se remite hasta los tremendos alcances negativos que en concea 

to del mismo autor tuvo la posición materialista propia del po 

sitivismo en la vida nacional: "MI plan di6 entrada amplia al- 

73,- ChSvet, Ezequiel A,: "Las Cuatro Grandes Crisis de la --

Educación en México", Págs, 27 y 2' 



estudto.de laS ldtral, de la historia y de ciencias sociale5,7 

ast como, siqUiera inicialmente;  al del arte,'.y devolvió con -

esto a las humanidades el lugar que en las escuelas secunda---

ries les corresponde; pero como el plan Baranda, cuya sólida-

y admirable estructura científica subsistió en el que yo formu 

16, había durado por cerca de treinta afine,, y no sólo en la Es 

cuela Nacional Preparatoria, sino en todas las similares del - 

país había orientado a miles y miles de estudiantes, que fue-7 

ron llegando luego a ocupar lugares de distinción tanto en hl-

Gobierno General de la República, cuanto a los gobiernos loca-

les, resultó que a todas partes llevaron los alumnos formados 

por las escuelas preparatorias los conceptos cardinales que ha 

btan estructurado su pensamiento y que entrailaban la creencia-

en la verdad del dogma comtrano, conforme al que el espíritu -

pasa sucesiva e irreversiblemente por los tres estados que Com 

te describió, de los que sólo el último, el científico, es el- 

de los pueblos y el,de los hombres progresistas, y el único -- 

que debe tener'.cabida en la educación moderna, sin deternerse- 

a considerar si tal dogma puede aceptarse científicamente, fue 

ron conducidos tinos, a iniciar las intolerancias religiosas, - 

filosóficas y sociales del artículo 3"de la EonstitUción Polí- 

tica que nos rige; otros, a tratar de imponerlas a todos los - 

mexicanos, como si fuesen el mayor de los bienes, para lo cual 

confirieron al Estado el monopolio de la educación primaria, - 

secundaria y normal, y otros en fin, a sw.tener que el nuevo - 

artfculo era indispensable que prevaleciera“. 041 

74.- Ch6vez, Erequiel A,: Obra citada, Pág. 29. 



El Porfiriatól  ledicente heredero del liberalismo me• 

xicand, adotp6 gustosamente.el positivismo como núcleo de su,-

politica educativa y no s8lo de ella, sino que el positivismo, 

como señala algún autor, constituyó la filosofía oficial de la 

preparatoria gracias a Chgvez, otros importantes pedagogos co- 

etapa histórica, además de la muy importante reforma de 

obligarquía de los llamados 'identificas". Sin embargo en 10'- 

896 que moderó la estructuración materialista do la enseñanza- 

propia

mo José Ma. Vlgil se lanzaban a fines del siglo pasado contra- 

el positivismo; en las esferas oficiales, en abril de 1881 el-

Ministro porftrista Montes hizo publicar un proyecto do ley de 

instrucción pública invalidando que el anterior ordenamiento - 

de 1869 y modificando la tendencia positivista de úste. En -- 

fin, st por una parte la postura del pensamiento que se anali-

za servia maravillosamente a las finalidades pol'ticas y econó 

micas de la oligarguia porfirtsta y en este campo no fue toca-

da en varias décadas, en el terreno educativo el positivismo - 

fue objeto de trascendentes criticas que llevaron al poder pú-

blico importantes cambios en su política dentro de la materia. 

Por otro lado, en la propia época fueron introducidas 

a nuestro pais algunas de las experiencias pedagógicas que me-

jor éxito habían alcanzado en Curve— Ello se debió a múlti-

ples especialistas y estudiosos mexicanos que apartándose del-

dogma positivista. convivieron con algunos ilustres pedagogos-

extranjeros que difundieron sus luces en nuestra patria. En - 

'el ámbito estatal, destacó inicialmente 1,1 intervenci6n de Joa 

quin Baranda al frente del Ministerio de Justicia e Instruc—

ción Pública; de su actuación, !Arroye recoge los siguientes - 

directrices: Concibe la tarea de la politica educativa en for 

M3 de sistema y plan. Cada uno de 51)% pruyectos aparece itua 

do en un lugar preciso e inequívoco, dorare de un cuadro de --' 

realizaciones. 



Estudia lien rdetenitiamente en cada caso los antece-

~tes.. históricos:y las circunstancias del momento, en rolar—

eión con la institución pedagógica planeada. Los hechos se en 

tiende mejor cuando se lel concibe como momentos de una evolU-

ción histórica, 

Busca, para encauzar sus reformas, apoyo permanente 
• 

en las gentes, no.s8lo de gran prestigio nacional sino también 
en los pedagogos especialistas. Entre sus colaboradores contó 

siempre con los maestros más distinguidos de la época. 

Concede gran importancia a la propaganda siempre dis-
creta y eficaz. No lucha contra la opinión pública:-la instru 

ye. 	• 

Sin excepción, pone el valor de las instituciones por 

encima del destino de las personas. Cuando es preciso, sacri-

fica la carrera política oe un hombre. El mismo, fue vrctima-

de la polftica personalista de Limantour. 

En fin, reviste a las instituciones creadas o funda--

das de forma jurídica. Como gran Jurisconsulto, concibe el de 

recho a manera de la espina dorsal 	la vida colectiva (75) 

75.- Castillo, isidro: Obra citada; Págs. 107 y 108. 



lina'Cle las, mejores realizaciones del mencionado Minis 

tro, con la colaboraci8n de Una comisi8n integrada por Sierra, 

26rate y Yortuño, fue la Ley de Instruect8n Oblfgatorta de ... 

1888. Esta dividía la instrucci8n primaria en elemental y su-

perior; indicaba la forme de subvencionar a las escuelas muni-

cipales y establecía que la instrucción primaria dada por el -

Estado seria gratuita, al propio tiempo'que prohibía que la hn 

partieran ministros de cualquier culto religioso 

Aceptaba la Instituci8n de los maestrea ambulantes.. -

;'Siempre que, decía el Ordenamiento, en virtud de un número de 

habitantes de un lugar no hubiese establecida en 61 escuela, -

ni les fuera entibie a los necesitados de instrucción concu—

rrir a las escuelas de otra localidad por razón de la distancia 

el Ejecutivo nombrará, proporcionalmente, maestros ambulantes-

de instrucción primaria que tendrán por única ocupación ruco.--

rrer periódicamente aquellos lugares en que no hubiere escue--

las, para dar en ellos la ensehanza que determine la ley, El-

mismo ejecutivo asignará a estos maestros el radio dentro del-

cual deben ejercer sus funciones y el método apropiado para es 

ta ensenania, dándoles, además las instrucciunus que fueren ne 

cesarias para el mejoramiento de su encargo". 

La obligatoriedad se formulaba en estos términos. --

"La instrucción primaria elemental es obligatoria en el Oistri 

to Federal y Territorios para hombre y mujeres de seis a doce- 

. años. tsta instrucciÓn puede adquirirse en cualquier estable- 

cimintu oficial o particular, 0 en lo priv.,,do. 	tos reglamen—

tos de esta ley fijarán los casos de ehIcepción". 



1;14 '.` 

',Las personas que ejerzan la patria potestad, los en-

cargados de menores `y loS . casos especiales que determinan los. 

reglamentos de esta ley, los dueños de fábricas, talleres, ha-

ciendas y ranchos, comprobarán anualmente, con certificados de 

escuelas oficiales, o a falta de ellos con los medios y requi-

sitos determinados por el Ejecutivo, que los niños de que res-

ponden están recibiendo o han recibido la instrucción primaria 

elemental". Se imponían sanciones yor el Incumplimiento de es 

te mandato; multas hasta de diez pesos, o arrestos de uno o --

dos días. 

La ley significaba un progreso en muchos aspectos: - 

Indicó, con -superior acierto, las diversas asignaturas; unió,-

de un modo explícito, la lectura y In escritura; suprimió la -

gramática para sustituirla con la lengua nacional, no la espa-

ñola pura, sino la espahola modelada por nuestro medio físico-

y social, por los restos de las civilizaciones a medias desapa 

recidas y por VAS ¿reaciones que en México ha hecho surgir la-

mutuo compenetración de los razas; prescribió, además, de un -

modo independiente, la geometria; previó, como en las disposi.  

cienes anteriores, que se enseñaran la aritmética y el sistema 

legal de pesas y medidas; las ciencias físicas y naturales en-

forma de leccionc.s de cosas; la geografía y la historia nacio-

nales, a la par que la gimnasia. Por otra parte, dispuso tam-

bién lo Mismo que habían dispuesto los reglamentos ya vilentes 

que las niñas se enseñarían labores manuales, y previno que --

formarfan parte de la instrucción primaria superior de los ni-

ños los ejelGicios militares, No prescribía el trabajo manual 

para 	niños; ni la enseñanza de canto para todos, cno lo- 

habían hecho leyes y disposiciones, anteriores, y como de hecho 

acontecía tn la prÉ)ctica. 



La roglementación da la Ley de Instrucción Obligato—

ria de 1888 fue aprobada en marzo de 1891, pero no se purlon.. ,  

práctica hasta el sjguiente ano escolar de 1892. Pue un actor 

to el diferir la aplicación de esta ley educativa, pues entre-

1888 y el ano que entró de hecho en vigor, se celebraron des -

Congresos Pedagógicos que vinieron a preparar el ambiente do -

una mejor aplicación de tan imPortante ordenamiento jurídico. 

La creciente conciencia pedagógica llevó al poder 0-

blico a organizar los llamados "Congresos Nacionales de Ins—

trucción", el primero de los cuales inició sus labores en di--

ctembre de 1889. En él se abordaron los fundamentales temas -

generales y se llegó a importantes concluisiones en las mate-

rias de planificación nacional educativa; reorganización de --

los diversos niveles de ensenanza replanteamiento de los prin 

ciplos constitucionales y reglamentarios relativos al aticismo 

y a la obligatoriedad; además se tocaron problemas de particu-

lar interés nacional como la educación y la escuela rurales. - 

Elprimero de diciembre de 1890 se inauguró el segundo Congre-- 

so que extendió sus actividades hasta febrero del siguiente -- 

ano. En éste, se trató particularmente lo relativo a la ense- 

nanza normal, preparatoria y profesional; se complementaron -- 

además algunos aspectos que de la educación primaria no habían 

sido agotados en el anterior Congreso. Larroyo relata las con 

secuencias inmediatas de la obra de los expresados Congresos y 

de la aplicación de las repetidas leyes educativas, en estas - 

lineas "Poco despuós de haberse clausurado lo Congresos Nado 

nales de Instrucción, la ensehanta en la República experimentó 

muy notorios y benéficos erectos en todas :artes. 



En mayo de 1892, se reorganiza la enseñanza normal en 

la capital de 14 República, Seordena que las asignaturas de-

la carrera se distribuyeran en cinco años y no en cuatro, como 

ocurría hasta entonces (en virtud de ello;  pudieron figurar den 

tro de él nuevas materias de ensellanza). De las atinadas Inno 

vaclones hay que mencionar, el debido incremento que se cotice- , 

de-z la enseñanza de la didáctica especial, o metodología rola 

tiva a cada asignatura; la consecueete'necesidad de las práctl 

ces docentes de los futuros maestros; la iMplantación de nue--

vas formas para estimar el aprovechamiento de los alumnos; las 

mejoras introducidas en las escuelas primarias anexas, a fin -

de que éstas llegaran a ser verdaderos centros de práctica y -

experimentación pedag5gicas, y más acertados procedimientos pa 

ra seleccionar a los maestros de los institutos normales. 

Bajo la influencia de estas reformas puestas en plan-

ta en las Normales de la capital, los Gobiernos de los Estados 

se dedicaron ajundar planteles similares o a perfeccionar la-

organizaciÓn de los ya existentes. 

A lo vuelta delsiglo contaba !a República con cuaren-

ta y cinco escuelas normales (veintidós para varones, vientiu-

na para señoritas y dos mixtas), bien que, la mayor parte de --

ellas estaban incorporadas en edificios do escuelas preparato-

rias o secundarias. Tan sólo los Estados de Sonora, Morelos y 

Colima carecían de instituciones destinadas a formar maestros-

de enseñanza prfmarra. En cambio, en los Nimios de Veracruz-

y de Jalisco la enseñanza normal Rivalizaba con la impartida -

en la ,apitnl de la República. 



En la en'sdanza Primaria las reforMas tuvieron un ce-

rátter acentuadamente técnico y social, Como se ha dicho ya,-

en 1890 se ordena la supresión de las escuelas lancasteriana%, 

-por considerarse anacrUtca su existencia, Por Ley de marzo - 

de 1891, se da forma legal a las más importantes indicaciones-

del Primer Congreso de Instrucci6n relativa a la redacci6n de-

programas, horarios, metodo19§1a do la educaci6n física, etc. 

En 1892 se ataca el problema de la educaci6n de los -

adultos. Se prescribe la fundacl6n de dot clases de escuelas-

para ellos; las suplementarias, para adultos que carecían por-

completo de la instrucci6n primaria, y las complementarias, - 

para aquellos que quisieran concluir sus estudios elementales. 

En unas y en otras la enseManza tuvo en cuenta las necesidades 

profesionales de los alumnos, y por ello, se impartieron en 

ellas clases de dibujo y de conocimientos Indispensables en la 

práctica de artes y oficios". (76) 

Además, las fecundes tendencias propiciadas en los ex 

presados Congresos se tradujeron en la extensi6n de una inten-

sa acción legillatisa en materia de educación p6blics7,. Esta -

se inició orgánicamete con el Decreto de 19 de mayo de 1896, en 

el que el Congreso de Fl Unión facuit6 al Ejecutivo Federal pa 

re llevar a cabo la serie de reformas que habían sido plantea-
das en los expresados eventos científicos, Primeramen-e, por- 

76.- Larroyo, Francisco: Obra citada P5g. 35B 



Ley de 3 de julio de 1896¡ se prosiguió la tarea de unificar la 

enseñanza primaria federallzándola inicialmente en el Distrito- 

y Territorios Federales, incorporando la$ instituciones educati 

Vas que anteriormente se encontraban bajo el control de lob Ayun 

tamiento; el propio ordenamiento resintituy6 la Direccián Co- - 

neral de instrucción Primaria para el propio ámbito territorial 

En esta forma, se trataba de iniciar la unificación del propio- 

nivel educativo en toda la Repábltca, comprendiendo la Integra- 

ción de programas de estudio y la tncorporacidn de nuevas asig-

naturas, Asimismo, a consecuencia del precitado Decreto se pro 

dujo la Ley del 19 de diciembre de 1896, por medio de la cual - 

se reformó el programa de estudizs de la Escuela Nacional Prepa 

ratoria, con la intervención de EzequIel A, Chávez, a la que ya 

hemos hecho referencia, También, en diversos aspectos de la en 

señanza profesional se produjeron importantes ordenamientos con 

secuentes del Decreto de 1869; entre otros pueden señalarse de-

éstos los siguientes: la Ley de 15 de septiembre de 1897 que re 

formó el plan educativo de la Escuela Nacional de Ingenieros, -

incorporando al mismo la Intensiflcacidn de las prácticas de la 

boratorio y lo.; trabajos de Investigación y creando la carrera-

de Ingenieros Electricistas; la Ley de 30 de noviembre del pro-

pio año relativa a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, prono 

viendo un nuevo plan de estudios; la Ley de 15 de diciembre del 

repetido año, por la cual se crearon tres comisiones especiali-

zadas para la reforma de este caprtuio educativo; la Ley de 15-

de diciembre del Multialudido 1397 reorganizando la Escuela Na-

cional de Bellas Artes. etc, 

A orincipios de siglo, Justino Fernándes sustituy6 a -

Joaquín Baranda al frente de la Dependencia encargada de nues-

tra materia; en esa epoca, la ley de 12 de octubre de 1901 esta 



blecid el Consejo Superior de Educácidn helena!, destinado és 

te a  promover la. coordtnaciÓn entre las Oversas instituciones 

educativas y_parttctpar en la dbrecchlin ctentlftca de la poir 

Oca educativa' como órgano consultivo de la materia, La ense-

ñanza primaria fue objeto de reorgantzactón a travds de la Ley 

de 12 de diciembre de 1501 

A instancias de muchos de sus colaboradores, por Ley-

de 16 de mayo de 1905, el Presidente Porfirio Drat creó la Se-

cretaria de instrucción Panca y Bellas Artes, separando con-

la dignidad propia que requerra este Importante ramo de la ac-

tividad estatal y dedicándole una especrfica dependencia de ce 

rácter federal, De ella fue encargado quien ya hebra obtenido 

una notoriedad justificada en el campo de la educación y ocupa 

ba un preferente sitio en el grupo gobernante; Justo Sierra. - 

El texto de la ley'que venia a ciear la nueva Secretaría de Es 

cado derermind que se llamarte la Instrucción Pdblica y Bellas 

Artes y que correspondería a ella la atención de la instrucción 

Primaria y Normal, Preparatoria y Profesional, en el Distrito-

y en lot Territorios Federales; de las Escuelas de Bellas Ar-- 

tes, de MOsica y Declamación; de Artes y Oficios, de Agricultu 

ro, de Comercio y Administración y demás establecimient 	de - 

ins-rucción pública que en lo sucesivo pudieran crearse en el-

Distrito y en los Territorios Federales; la atención de las --

Academias y Sociedades Cientrflcos, del instituto Pedagógico -

Nacional y los demás también nacionales, dr carácter docente;-

del registro de la Propiedad literaria, DramItiea y Artística; 

el cuidado de Bibliotecas, museos, Antiguedades Nacionales y -

Monumentos Arqueológicos e Histórico.;; en fin, la administra-- 



clan de teatros que Ilependan del Gobierno Federal y el fomento 

'de espectáculos cultoll  así como les'ofganIzacf6o de  exPosiclo-

nes de obras de Arta y CongresOs Científicos y Artísticos, 

Inspirado orginalmene en el positivismo, el gran edu- 

cador se mostró frecuentemete Insatisfecho con las limitacio-- 
, 

nes de éste y encabezó y propició las tendencias revisiOnistar, 

que habrfan de fructificar en la gestación filosófica misma de 

lá Revolución Mexicana, al patrocinar al grupo de jóvenes liste 

lectuales que en la primera década de esto siglo se lanzaron -

contra el comtismo, como explica Patrick Romranell, (77) 

Prosiguiendo la tendencia Organizativa y legalista de 

su antecesor Baranda, en nuestra materia, el Ministró Sierra -

promovió desde 1901 hasta 1907, en los sucesivos períodos le--

gislativos que el Congreso de la bnión falcultara al Ejecutivo 

para revisar toda la estructura jurídica educativa y proceder-

a las reforMas convelentes, La idea central en este amplísimo 

programa se inspiraba en un concepto universal de la función -

educativa y se propuso transformar 17. totalidad del sistema, -

desde la escuela elemental hasta la creación de un órgano supe 

rior que fue la Universidad Nacional, En el campo legislativo 

se produjo en el afo de 1908 una ley relativa a la educación -

primaria; por Ley de 7 de abril de 1910 se creó la Escuela Na-

cional de Altos Estudios, dedicada a estudios pedagógicos. Un 

.77.- Romilianell, Patrick; Obra citada, Piiqs, 62, 63, 66 y siy%. 



de los actos culminantes de esta acción, lo fuá indudablemente 

el Decreto de 24 de mayo de igio por el cual el Congreso'do la 

Unión dispuso el restablecimiento de la Universidad. Esta, 

con el nombre de Universidad Nacional de Máxico fue inaugurada 

el 22 de septiembre de 1910, dentro de los fundamentales even-

tos con que el Presidente DIzaz celebró el primer centenario - 

de la proclamación de la Independencia, En el discurso pronun 

ciado por el insigne educador con motivo del propio acto, se - 

decláró que el máximo centro de estudios debfa vincularse con-

el sistema nacional de educación y con las realidades política 

sociales de la nación. La universidad que hoy nace, dijo el-

maestro Sierra, no puede tener la estructura de la otra. Es - 

cierto:,.."ambas han fluido del deseo de los representantes de 

Estado de encargar a hombres de alta ciencia de la misión do - 

utilizar los recursos nacionales en la educación y la investi-

gación científicas, porque ellos constituyen el órgano más ade 

cuado a estas funciones porque el Estado, ni conoce funciones-

más importantes, ni se cree e) mejor capacitado para realizar-

las". Pero los fundadores de la universidad de antaño, decían 

"La verdad v-,tít definida, enseñadla; nosotros decimos a los --

universitarios de hoy: 'La verdad se va definiendo, iisciuda" 

(78) 

78.- Sierra, Justo: "Discurso pronunciado en la inauguración -

de lo Universidad Nacional el 22 de septiembre de 1910. 



Por otra partcs  entre lqs crisis que inicialmente fue 

ron minando la estructura del Porfirato, nos interesa reseñar- 
• • 

que desde el ano de Igul
;1 
 en elManiflesto y Programa del Par-

tido Liberal Mexicano se postulaba la urgencia de aumentar el-

nGmero de escuelas priMarias y mejorar los sueldos a los maes-

tros. En el propio documento polftico,,como una critica dire 

ta a la tolerancia imputada al regimen porfirista, con una ra-

dical tendencia se planteaba asimismo la aplicación de los ---

principios de la ensehanza laico, obligatoria y gratuita, en -

una Interesada dirección contraria a la Iglesia Católica. 

B) ETAPA REVOLUCIONARIA.. 

to por él encabezado un fundamental carácter pol:tico formalis 

ta. Sin embargo, aún antes de hacerse cargo de la Presidencia 

de la República el propio coahuilense, uno de los más destaca-

dos seguidores del mismo, el Docotr Francisco Vázquez Gómez, - 

encargado de la Secretaria de Instrucción Pública durante el - 

mandato provisional de León de la barra, promovió por la Ley 

del 1'de junio de 1911, la creación de las llamadas escuelas - 

rudimentarias, independientes administrativamente de las prima 

rías y dedicadas fundamentalmente á ocuparse de los indígenas; 

con esta medida surgía nada menos que la Escuela Rural Mexica-

na, que ha sido justamente calificada como la primera lealiza-

ción educativa de nuestra Revolución. La ley de referencia 

extendió 	toda la República el campo de Acción de la propia - 

Secretaría, en lo relativo a la instrucción elemental rural, - 

superando los relativos cbstaculos propios de la organizad/5n-

' Es bien sabido que Madero dió a la fase del movimien-

to 



republicana federal, con fundamento en la libertad de enseñan-

za estipulada en el articulo rde la Constitución de 1857 

Los turbulentos años que siguieron.a la caída de Mádu 

ro no representan avance alguno en materia educativa, aunque -

ésta mereció la esporádica atención de algunas de las faccio-

nes que nes que se disputaron el poder en el período preconstituciona-

ista; algunos de sus mejores panegiristas atribuyen a Zapata-

una ley educativa, a ésto podría agregarse irónicamente si se-

qUiere algún comentario sobre la preocupación del general Vi--

11a por la Universidad. En nuestro concepto, es hasta el Cons 

tituyente de Querétaro, el principiar a recuperarse la vida -- 

Institucional de la República, donde volvemos a encontrar otra 

fase decisiva en el proceso educativo naclonal. 

 

Dentro del espíritu de legalidad informaba al moví--- 

miento encabezado por Venustiano Carranza, en las condiciones-

históricas bien conocidas se reunió el constituyente que en -- 

1917 sancionó nuestra actual Carta Magna. En ella, como era - 

completamente indispensable, se reguló la fundamental cuestión 

que nos ocupa a través de un proceso legislativo que no por -- 

apasionado y turbulento y aún desordenado, deja de constituir-

una de las más positivas expre:ioner del parlamentarismo nacio 

nal. En efecto, las prolongadas discusiones en torno al artí-

culo 3°, entre las primeras actividades de la Soberana Asamblea 

contribuyeron a integrar la conciencia política de este tras-- 

.cendental evento además de su específica aportación para nues-

tro tema. 

1 



De tal importancia consideró Carranza el tratamiento- 

del referido precepto fundamental que asistió personalmente a-

la,primera de las sesiones en que se discutió. El articulo co 

rrespondiente, presentado en el proyecto del Primer Jefe tenía 

el texto siguiente; "Habrá plena libertad de enseñanza; pero 

será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de - 

educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemen-

tal que se Imparta en los mismos establecimientos". Se mante-

nía así el espíritu liberal de abstención en el campo ideolóyi 

co, espíritu que ya había sido combatido por José María Luis -

Mora, por considerarlo inadecuado para nuestro realidad. Las-

escuelas particulares mantenían su intocabilidad en este campo 

nl no ser, ni siquiera, sometidas a este laicismo considerado-

como neutralidad". 

Como había sucedido y sucedería en otras importantisj 

mas cuestiones, las ideas así expresadas por Carranza fueron -

estimadas insuficientes y resultaron tibias para el inflamado-

espíritu de los jóvenes constitucionalistas radicales que se -

complacían en ostentar su jacotinism, precisamente z uno de -

ellos correspondió figurar en la comisión legislativa que pro-

puso la desaprobación total del articulo rdel proyecto de Ca-

rranza y un absurdo texto, en lugar de aquel, que decid lo si-

guiente: "Habrá libertad de ensehania, pero *.erá laica la que-

se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo 

que lo enseñanza primaria elemental y superior que se impartan 

en los establecimientos particulares. Ninguna corporación rt:-

ligios." ministro de culto o persono perteneciente a alguna 

asocinciÓn semejante podrá establecer o dirigir-  escuelas de 

InstrucciGn primario ní impartir enseñan:a personal en ningún- 



colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán esta 

blecerse sdjetándose a la vigilancia del Gobierno, La enseñan 

za primaria será obligatoria para todos los mexicanos, y oh --

los establecimientos oficiales será impartida gratultamente",-

La discusión tranformaría, en parte, la redacción, pero mante-

niendo el mismo espíritu", 

Después de algunas exposiciones de carácter estricta 

mente político, dentro de un criterio burdo y, materialista ---

acompañado de exageranciones de carácter histórico, explicando 

el sentido del precepto por ella propuesto, la mencionada comí 

sión legislativa, expuso que por enseñanza laica "entiende la-

enseñanza ajena a toda creencia religiosa, la enseñanza que --

transm(te la verdad y desengaña del error inspirándose en un -

criterio rigurosamente científico; no encuentra la comisión -- 

otro vocablo que exprese su idea, mas que el de laico, y de és 

te se ha servido, haciendo constar que no es su propósito dar- 

le'la acepción de neutral...". 	(79) 

C1 grupo de diputados ex maderista y defensores del -

proyecto presenrado por Nienustiano Carranza, 'insistieron en re 

chazar el proyecte de la eemisión en nombre de la libertad. -

Mientras los neolierales sostenían su punto de vista de una -

educación liberal y democrática obligatoria para todos los me-

xicano'', aunque esta obligatoriedad limitase una libertad que, 

de hecho, nn existía. 

francisco J. MUgIca, expuso en defensa del dictamen. 

79.-* Palavicinl, fellx F.: "Historia de la Constitución de --

1917". Tomo 1, Pág. 722. 



"Si se deja la libertad de entenanza absoluta para --

qUe tome participaCión en ella el clero 01 sus Ideas 'rancias-

y retrospectivas no se formarían generaciones nuevas de hombre 

intelectuales y sensatos, sino que nuestros pósteros recibí- -

rían de nosostros la herencia del fanatismo, de principios in-

sanos, y surgirían más tarde otras contiendas que ensangrenta-

rían de nuevo la patria, que la arruinarían y que quizá la Ile 

varían a la pérdida totál de su nacionalidad". Estas palabras 

como se puede ver, recogían la historia de uno de los puntos -

de vista más realista. 

Luis Manuel Rojas, uno de los expositores del otro --

punto de vista, más liberal en la letra, pero menos realista,-

decía: "En el caso de México es extemporánea la fórmula intole 

rente y agresiva que nos propone la comisión, después de haber 

se dado las leyes de Reforma y de realizarse la independencia-

de la Iglesia y el Estado. El proyecto del primer jefe esta--

blece la 1iber9d de enseñanza, y cuando ella se refiere sólo-

a los indi9iduos, debe entenderse sin restricciones. Desde el 

punto de vista más correcto, se formula la perfecta neutrali--

dad del Gobierno en la enseñanza pública, respecto a todas 10s 

instituciones o creencias religiosas o filosóficas, al estable 

cer que ella será laica; pero esta condición no se extiende a-

los jacobinos de esta asamblea". 

Alberto Romtn a favor del dictamen, defendía el lai—

cismo obligatorio para todos los mexicanos, para evitar se pro 

para'ien, (4~ antaño, generaciones dividida., 



Alfonso Cravioto, en nombre de la libertad, atacaba a 

su vez el punto de vista llamado jacobino. "Este punto de vis 

ta. dice, viene a dar al traste con muchas de las preciosas -7 

conquistas consagradas ya en la Constitución de1.57, que debe-

mos mejorar, pero nunca empeorar. El proyecto jacobino, agre. 

ga, no aplasta a la frailería, lo que aplasta verdaderamente 

ese dictamen son algunos derechos fundamentales del pueblo me' 

xicano. La libertad de enseñanza es un derivado directo de la 

libertad de opinión, de esa libertad que, para la autonomía dr 

la persona humana, es la más intocable, la más trascedental de 

todas las libertades. 

Jesús López lira, por su parte, defiende ci dictamen-

de la Comisión, "considerando que éste no ataca a la libertad-

sino que tan sólo garantiza que el educando obtendrá la ins—

trucción más adecuada para el logro de esa discutida liberu,d. 

La libertad de que hablan los defensores ue la enseñanza reli-
giosa no tiene otrd sentido que permitir a los partidarios de-

ésta la expresién de sus puntos de vista para gawir adgptos y-

no para defender la rebatida libertad. Las eseueL,s religio--

sas, y no hago di.Ainciones de cultos o sectas -dice-, se im—
plantan con el objtto que no es precisamente el de impartir --
la instrucción: es con objeto de allegarse ageoto!„ y yo no --
considero justo que la escuela, algo consagrado, al-jo en que -

está basado el porvenir de la patria, sirva careo mcdiQ de pro- 

paganda para asuntos religiosos". 

José Natividad Hacías Se escandaliza ante el proyecto 

jacobito y pregunta: La mejor manera de educar al pueblo no - 
es quitarle la libertad de enserian?a, sino defender la instruc 

clón, corno lo ha hecho el ciudadano primer jefe, y a medida -- 



que el pueblo tenga Instrucción, que la luz penetre a todas --

las conciencias, ese día, señOres, las costumbres se modifica-

rán y entonces vendrá efectivamente, la renovación que todos - 

esperamos". 

El diputado Chapa, por su lado,. propone el respeto d-

ese libertad de enseñanza y resuelve el problema pidiendo una' 

competencia entre escuelas. La libertad de' enseñanza más am--

pila debe existir en nuestra República: pero, por otro lado, - 

el Gobierno debe sembrar por todos rincones del territorio na-

cional escuelas laicas que, en leal competencia, venzan a las-

del clero por sus aseados y ventilados edificios modernos que- 

los abriguen, por el valor de sus maestros y el tratamiento de 

mocrático de los alumnos. Contra el espíritu de la Constitu--

ción que proponen los jacobinos,'ágrega Chapa, se levantaría -

una nueva revolución que llevaría por bandera la grandiosa Car 

ta Magna del 57 (80) 

Tras tendencias fundamentales, en suma pudieron seña-

larse en torno a la integración del percepto constitucional -- 

que nos ocupa. La primera, expre5ada en el proyecto 	Carran 

za, trataba casi simplemente de reproducir el romántico siste-

ma de la Constitución de 1857 y fue bien pronto abandonada por 

el Constituyente. Las dos siguientes posturas aparecen perfec 

tamentu delineadas desde el momento en que la repetida Comi—

sión legislativa puso énfasis en su postura antireligiosa lle-

gando al ridículo extremo de pretender que se vedara a toda --

persona perteneciente a alguna asociación religiosa al estable 

timievl-0 de planteles educativos y aiin L. dedicación a la ense.  

Manza "en ningún colegio'', como pucde verse en la preposición- 

80.- Palavicini, Felix F,: Obra citada, PS9, 223 y silva, 



qua-aparece - en líneas anteriores. Tal actitud provocó una pon 

derada respuesta • de los legisladores que originalmente defen—

dieron la postura de Carranza, pero que aceptaron que era nece 

serio ampliarla y precisarla; sin embargo, los representativos 

de esta tendencia moderadora señalaron con una gran visión los 

inconvenientes y la injusticia a que condiciría un texto legis 

lativo que práctiCamente acentuaba la profunda división entre 

la mayorias nacionales, decididamente religosas, y la clase dl.  

rigcJte que pretendía representarlas y organizarlas jurídica--

mente. Empero, la razonable voz de aquellos que sin descono--, 

cer la justificación de las funciones del Estado en materia --

educativa, pugnaban como los diputados-  Cravioto y Mecías por -

el ineludible respeto a los derechos fundamentales de la perso 

na humana y de los padres de familia, no fue escuchada por la- 

Asamblea; prevaleció el afán de sobresalir y la albición perso 

turba4ta en que frecuentemente se tranfotmaba la Soberana -- 

nal que descollaba desde aquel entonces uno de los principales 

caudillos militares del constitucionalismo y sus seguidores; - 

vota- 

ción de 99 contra 	votos, la aprobación del siguiente 

xión serena y objetiva, la Comisión obtuvo en una reñida 

finalmente, despui.":s de hábiles maniobras que evitaron la refle 

texto- 

que apareció en la Constitución de 1917: 

"Artículo 3" La er;erianza 'es libre, pero será laica - 

la que se dé en los establecimientos oficiales, de educación,- 

lo mismo que la onsenanza'prinoria, elemental y superior que - 

se Imparta en los establecimientos particulares. 

"Ninguna corpor.aciim religiosa ni ministro de ningiln-

culto pudrón establecer o dirigir escuelas de instrucción pri-

maria. 



"Las escuelas primarias particulares sólo podrán esta 

blecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 

"En los establecimientos oficiales se impartirá gra—

tuitamente la enseñanza primaria". 

La nueva estructura 'jurídica a. la que conforme al re-

ferido mandato fundamental debería sujetarse la educación pú-

blica, como era natural, no pudo implantarse plenamente de ma-

nera inmediata. Además de los explicables problemas adminis—

trativos, los graves obstáculos sociales que ya habían adverti 

do algunos distinguidos constituyentes, representaron también-

un serio impedimento para la efectividad de los correspondien-

tes postulados jurídicos. En torno a esta cuestión,'habría de 

surgir'y de acrecentarse una verdadera división no solamente -

entre los sectores afines o ajenos al poder públ.to, sino en—

tre los miembros de éste; el jacobismo que afectaba y viciaba- 

estos aspectos de la vida pública presentaba diversos matices-

que también coadyuvaron a las divergencias existentes en los -

sectores oficiales. Percat¿ndose de este problema, casi al --

ocurrir la traición que lo llevó a la muerte, Carranza puso en 

marcha un proyecto de reforma al texto del artículo 3' origi-- 

nalmente adoptado por el Constituyente de 1911, 

Por otro lado, durante su mandato formal en la Presi-

dencia de la República, Carranza inició una política educativa 

que dentro de las limitaciones de su época tuvo importantes as.  

pactos positivos y, desde luego, errores que no puede evitarse 

mencionar, la educación técnica coMmtzó a recibir una renova-

da atención, al reorganizarse los establecimiertos avocados a-

la MiSMA y orientárseles, en la capacitación prActica y aún pro 

íes local de los trabajadores industriales; para ello, se llegó 
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por ejemplo, al establecimiento de la Escuela de Ingenieros Me 

cánícos y Electricistas y de la Escuela Nacional de Ciencias - 

Químicas. Las escuelas Normales fueron también objeto de esta 

política y se inició el estableciMiento de este tipo de insti-

tuciones en los Estados. Además, en el plano teórico la peda-

gogía que en el medio cultural mexicano iba poco a poco madu—

rando, se enfrentó a la nueva realidad'representada por el mo-

vimiento revolucionario y trató, no sin desviaciones y mixtlfi 

cacinnes, de comprender a éste y de encauzarlo por el sendero-

de la cultura. 

La tradicional tendencia formalista de Carranza y su-
peculiar concepción del federalismo lo llevaron a promover la-

supresión de la Secretaría de Instrucción Publica quer se reali 

zó mediante la Ley del 13 de abr1,1 de 1917. Mediante este or-

denamiento, en una extrema interpretación no sólo del artículo 

3° sino de la distribución de competencias que entre la Federa 
cien y los Estados realizaba la Ley Fundamental del propio año 
se estableció, además de la desaparición, del precitado órgano 
federal, que las escuelas primarias dependerían de los Ayunta-

mientos correspondientes, y que para el Distrito y Territorios 

Federales te crearía una Dirección General. Con estd, se vol-

vía a unos de los tantos intentos de organización que habían - 

fracasado en el siglo pasado y por ello la medida fue objeto - 

de numerosas críticas que se acrecentaron a medida que podían` 

apreciarse en la práctica sus negativos resultadns. La deseen 

tralización de la política educativa así promovida, arrojo sin 

embargo algunos saludables productos; a través de la acción --
de los gobiernos que en las entidades de la República princi--

oaiban e reorganizarse dentro do grande.:, dificultades, en Mi--
choacan, Guanajuato y Yucatán. 



Entrelas primeras disposiciones que, se expidieron al 

alcanzar el poder el Presidente Obregén¡ se encuentra la Ley - 

de 20 de julio de 1921 con la que se restableció la antigua de 

Pendencla encargada de la educación pública, con un nuevo y -- 

más amplio impUlso que llegó a personificarse en su primer e - 

insigne titular: José Vasconcelos. El mismo había iniciado la 

popularización de la cultura nacional, al frente de la Univer- 

sidad mediante una fecunda extensión universitaria. En el ci-

tado ordenamiento, Vasconcelos proyectaba la organización de -

la nueva Secretaría en los Departamentos: Escolar, de Dibliote 

C35 y de Bellas Artes; pero al integrarse legislativamente la-

repetida Ley, la Cámara de Diputados agregó dos Departamentos-

más en la estructura de la repetida Dependencia, dedicado uno-

a la Cultura Indígena, y el otro a la Campaña contra el Analfa 

betismo. En esta época surgió elc importante movimiento de la-

escuela rural mexicana así como instituciones tan importantes-

como las Misiones Culturales. De esto fecunda etapa escribe - 

Rommanell lo siguiente: "Vasconcelos tuvo su primera oportuni-

dad para cambiar, no al mundo, pero sí a México, cuando el pro 

sidente Alvaro Obregón lo designó, en 1920, secretario de Edu-

cación Pública. "El ministro a caballo", como le decián cuan-

do en 1915 había desempeñado el mismo careo por breve tiempo -

bajo la presidencia de Vulalin Gutiérrez, reorganizó de raíz -

el sistema educativo e intentó, durante cuatro años, ele:ar el 

nivel cultural de México. Sus esfuerzos le merecen con justi- 

cia el título de padre de la educación p(ipdlar en México. 	Es-

cierto, sin duda, que hubo muchas críticas sarcásticas respec-

to a los esfuerzos de Vasconcelos para mejorar las condiciones 

educativa'} del país, como, por ejemplo, la anécdota ya prover-

bial de quv distribuyó profusamente traducciones castellanas -

de los clásicos artiguos entre los indios analfabetas, Pero - 
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admitiendo la naturaleza edealista de algunos de los experimen 

tos educativos de yasconcelos, queda en pie que Su .persoriall--

dad como divulgador de la cultura lo convierto en uno de los - 

Verdaderos hijos de la Revolución, puesto que se empeñó en rea 

tizar de un modo concreto y efectivo el programa revolucionario 

"México para los mexicanos", sacándolo del propagandismo polí-

tico al campo de la cultura". (81) 

En la misma época del General Obregón, el Consejo lec 

hico del Departamento Escolar del Distrito Federal elaboró un-

documento denominado "Bases para la Organización de la Escuela 

Primaria conforme al principio de la Acción", el cual fue ofi-

cialmente lanzado el 20 de diciembre de 1923, despertando des-

de un principio numerosas críticas por el desprendimiento de -

sus postulados teóricos con relación a la realidad mexicana. 

Al hacerse cano, el 1°  do diciembre de 1924, de la 

Primera Magistratura de la República, Calles expresó su consi-
deración de 1w-fundamental importancia de la educación para me 

jurar las condiciones de vida de lo!, campesinos y obreros, pe-

ro enfatizó en la preferente atención al problema educacional-
de las rosas rurales", "La escuela rural extendida hasta el -

extremo en que lo permitan nuestras pesibilidades económicas - 

dijo-, serán nuestra preectioación constante". La estrecha vin 
culación que el propio mandatario anuncí6 desde un principio -

que Imprimiría en toda su gentron, entre la ideología política 

y el proceso educativo, dentro de la personal cencepci6n que -

del movhniento revolucionario tenia el repetido ralles y la --
constante presión de algunos burócratas en torno u él, dieron- 

Rommanell, Patrick; Obra citada, Pál0.111 y 112, 



origen a muy importantes conflictos. Entre ellos, el surgido-

por el intento de aplicar en su fase antirreligioso, el- artícu 

lo 3°, problemáticamente sancionado en Querétaro, acrecentando 

con ello los problemas que redundaron en una sangienta lucha -

civil. En los años siguientes, durante el maximato aumentaría 

esta tendencia hasta llegar a la reforma de 1934 al propio pre 

cepto fundamental. 

En la misma etapa del predominio de Calles, hizo cae-

go de la Secretaría de Educación hartiso Bassola, durante la -

presidencia de Ortiz Rubio. El citado funcionario, se ocupó 

• primeramente de la reorganización de la educación rural y del-- 

mejoramiento de los maestros, pero bien pronto sumió a la edu- 
. 

catión nacional en el torbellino político, El 19 de abril de-

1932, ,;e expidió un Reglamento qur formalmente.fundado en el -

artículo 3°  constitucional promovía la intensificación de la 

intervención e inspección oficiales en los planteles educati-

vos particulares, con objeto -se decía- de "hacer respetar el-

carácter laico de la enseñanza", así como las condiciones hi--

giénicas y la organización pedagógica adecuadas en estos esta-

blecimientos; pero en el propio ordenamiento, se tuyo buen cui 

dado de enfatizar que debería mantenerse totalmente fuera del-

proceso educativo a toda institución religiosa y se llegó al -

extremo de conferir exclusivamente'valldez oficial a los certi 

ficados que acreditaban estudios solamente a los realizados en 

las llamadas Instituciones laicas. La aplicación de este arde 

namiente y su misma promulgación determinaron nuevos ~Me-- 

tos; con razón dice isidro Castillo, refiriéndose a esta etapa 

que "a cien anos de distancia de la reforma de Gómez Farías se 

reavivaba la vieja lucha entre la lilesia y el astado dando la 

impresión de que el tiempo no habla transcurrido". 	(82) 

82.-Castillo, Isidro: Obra citada, Págs. 351. 



El 10 de octubre de 1934, se aprobo la reforma al ar-

tículo 3ero. Constitucional que entro en vigor el lero. de di-

ciembre de 1934. 

Artículo 3°.- La educación que imparta el Estado se-

rá socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, --

combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la oscue 

le organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permi-

ta crear en la juventud un concepto racional y exacto del Uni-

verso y de la vida social. 

Sólo el Estado -Federación, Estados, Municipios- im—

partirá educación Primaria, Secundaria y Normal. Podrán conce 

derse autorizaciones a los particulares que deseen impartir - 

educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuer 

do, en todo caso, ton las siguientes normas: 

1.- 	Las actividades y enseñanzas de los planteles -

particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo pre 

ceptuado en el párrafo inicial de este articulo y estarán a --
cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente 

preparación profesional, conveniente moralidad e ideología ---

acordes con este precepto. En tal virtud, las corporaciones -
religiosas, los ministros de los cultos, los sociedades por ac 

clones que exclusiva u preferentemente realicen actividade, --

educativas, y las sociedades o asociaciones ligadas directa o-

indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no in-

tervendrán en forma alguna en escuelas Primarias, Secundarías-

() Normales, ni podrán apoyarlas económicamente. 

II.- Ln formulación de planes, erogramas y mátodos -

de enseñanZa corresponderá en todo caso al Estado. 



136, 

No podrán funcionar los planteles particulares-

sin haber obtenido previamente, en cada taso, la autorización-

expresa del Poder Público. 

IV.- El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, - 

las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no proco-

dará recursos o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier 

tipo o grado que se imparta a obreros y campesinos. 

La educación Primaria será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente. 

. E) Estado podrá retirar, discrecionalmente, en cual— 

quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estu- 
1 ,  

dios hechos en planteles particulares. 

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y --

coordinar lo educación en toda la República, expedirá las le--

yes necesarias destinadas a distribuir la función social educa 

tiva entre la Federación, los tstados y los Municipios, a fi-

jar las aportaciones económicas correspondientes a ese servi-
cio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcio-

narios que no cumplan o .no hagan cumplir las disposiciones re-
lativas, lo mismo que a todos aquellos quo los infrinjan". 



En 1946 fue reformado nuevamente este precepto a fin - 

de señalar los principios rectores del sistema educativo nacio-

nal, mismos que se encuentra aun en vigor. Ah1 se estableció -

que la educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar- 

armónicamente todas las facultades del ser humano fomentando en 

él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad Inter-

nacional en la independencia y la justicia, que se mantendrá --

ajena a -cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos 

cuando sea impartida por particulares, quienes además deberán -

obtener para poder impartirla, autorización previa y discrecio-

nal por parte del poder publico. Se estableció además que toda 

la educación impartida por el Estado será gratuita. 

Finalmente en 1980 el artículo se adicionó para elevar 

a rango constitucional la autonomía universitaria y definir las 

relaciones laborales en ese tipo de instituciones de educación-

superior. El precepto señalo que las universidades y demás ins.  

tltuciones de educación superior a las que la ley otorgue auto-

nomía podrán gobernarse a si mismas, que realizarán sus fines -

de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los-

principios del propio artículo 3o., respetando la libertad de -

cátedra, investigación y libro examen y discusión de las ideas, 

que podrán determinar sus planes y programas y fijar los térmi-

nos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académi-

co así como administrar su patrimonio, Se establece asimismo -

que las relaciones laborales en dichas instituciones se regirán 

por el apartado A del artículo 123 de la Constitución y por la-

ley,Federal del Trabajo conforme a las características propias- 

de un trabajo especial. 



Dentro del grupo de las leyes reglamentarias de la edu 

caclón, el aspecto central lo ocupa la ley Federal de Educación 

en atención a la amplitud de su materia y de los aspectos. que -

regula., Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Vede 

ración del 29 de noviembre de 1973 y solamente ha sido reforma-

da en una ocasión (Diario Oficial de 23 de diciembre de 1973) - 

para adaptarla a la reforma constitucional que suprimió la exls 

tencla de los territorios federales en el país. 

La ley abrogó a la "Ley Orgánica de la Educación Públl 

ca, Reglamentaria de los Artículos 3o.; 31, fracción I; 73 frac 

ciones X y XXV y 123 fracción XII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos" promulgada por el Presidente - 

Avila Camacho, publicada el 23 de enero de 1942 y que concluyó-

su vigencia sin ninguna reforma. A su vez, esta Ley abrogó a -

la Ley Orgánica de igual denominación promulgada por el Presi--

dente Cárdenas, publicada en el Diario Oficial de 3 de febrero-

de 1940, y que fue la primera ley reglamentaria de los textos -

constitucionales relativos a la educación. 

Es conveniente precisar que la Ley orgánica de 1942 --

fue expedida antes de la reforma constitucional de 1946, que --

sentó los principios que desde entonces rigen a la educación, •• • 

Es decir, la ley reglamentó un precepto constitucional que pos-

teriormente fue modificado. Esto y razones de su actualización 

por el tiempo transcurrido hicieron necesaria la expedición del 

ordenamiento de 1373 



En particular sobre esta Ley consideramos que la misma 

pudiera ser reformada de los siguientes aspectos. 

a) Para sentir las bases que enfoquen el redimen Juri 

dico de las instituciones de Educación Superior y su cordlna-

ción efectiva a nivel nacional. 

b) Establecer un mejor control en cuanto a las autora 

naciones a particulares para impartir estudios de educación nor 

mal. 
c) En virtud de que esta Ley es anterior a la Reforma 

Cosntltucional del articulo 3o. relativa a la anterior de las 

Universidades y a las bases de reglmen laboral, resulta conve--

nlente establecer la distinción del campo de lo propiamente aca 

demico respecto de la laboral, que pudiera ser materia de nego-

ciación con los trábalos de las iastituciones de Educación Me--

dia Superior y Superior, que no gocen de autnnomla por Ley. 

d) Normar lo relativo a que las instituciones de edu-

cación Superior, utilizar estrictamente para los fines academi-

cos, de investigación o de difusión la asignación Presupuesta--

les Federales, 
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La Ley orgánica de la Educación Pública de 1942 se en-

contraba redactada en una forma mucho mas detallada - que la ley- 

vigente. 'Reglamento con mayor grado de minuciosidad los dife--

rentea tipos de educación: preescolar, primaria, secundaria, - 

normal, vocacional y algunos aspectos de la educación superior; 

técnica o profesional; señaló las bases generales para lo educa 

ción publica impartida por el Estado, comprendiendo sus tres ni 

veles de gobierno y señalando inclusive obligaciones a cargo de 

estados y municipios; desarrolló lo relativo a la educación im-

partida por particulares y la validez oficial y revalidación de 

estudios y aunque en forma poco clara sentó las bases para la -

distribución educativa entre la Federación, Estados y Municipios 

su unificación y su coordinación. 

La Ley Federal de Educación, esta por el contrario, re 

dactada en términos mas generales que la anteriory  En lo propia 

exposición de motivos de la iniciativa se apuntó que sólo se e-

nunciaba cada tipo educativo sin detallar requisitos o atribo-- 

'tos especiales, a fin de que estas cuestiones sean objeto de -- 

normas de carácter académico o reglamentario, con el fin de fa-

cilitar su permanente adaptación al cambio. 

dos en siete capítulos y tres dispuaiciones generales, sistema-

educativo nacional, distribución de la función educativa, pla-

nes y programas de estudio, derechos y obligaciones en materia-

educativa. validez oficial de estudios y sanciones, 

sarrollar en detalle les preceptos constitucionales relativos a 

la educaciób, 

Lo Ley contiene 60 artículos (la anterior 130) dividi- 

La Ley cumple en términos general s su cometido de de

• 



Dispone que su aplicación corresponde a la Federación 

Estados y Municipios en los términos que la misma establece 

(art(culo 4o.) señala con amplitud las finalidades que tendrá-

la educación (artículo 5o.) establece que la estructura del --

sistema educativo debe permitir al educando¡ en cualquier tiem 

po, incorporarte a la vida económica y social as; como que el-

trabajador pueda estudiar (artículo 6o.) obliga a la presta—

ción de servicio social a todos aquellos que se beneficien del 

sistema educativo (artículo 11). 

El ordenamiento que nos ocupa divide al sistema educa 

tivo nacional en los tipos elementales (preescolar y primaria) 

medio (secundaria y bachillerato) y superior (licenciatura, --

maestría y doctorado) en sus modalidades escolar y extraesco--

lar. Se dispone que la educación,preescolar no constituye an-

tecedentes obligatorio de la primaria (artículos 15, 16, 17 y-

lb). 

Por lo que hace a la distribución de la función educa 

tiva entre la Federación, Estados y Municipios, la ley señala-

que queda reservada de manera exclusiva a la Federación, por -

conducto del Poder Ejecutivo y a tráves de la SecretSria de --

Educación Pública lo siguiente: 

Promover y programar la extensión y las modalidades -

del sistema educativo nacional (Artículo 25.1i) 

Formular para toda la República los planes y progra—

man para la educación primaria, secundaria y normal y 

lo de cualquier tipo o grado destinadit a obreros y --

campesinos y señalar h)s planes y programiNs de estu-- 



dio para que la educación distinta a la anterior pue-

da contar con reconocimiento de validez oficial (Arti 

culo 25.111 y 35.11) 

Autorizar el uso de material educativo para la educa-

ción primaria, secundaria, normal y de cualquier tipo 

o grado destinada a obreros y campesinos (Artículo 25 

iv). 
Elaborar y mantener actualizados, los libros de texto-

gratuitos para la educación primaria. (Artículo 25.V) 

Establecer un registro nacional de educandos, educado 

res, títulos académicos y establecimientos educativos 

(Artículo 25.VI) 

Registrar a los particulares que impartan estudios 

sin reconocimiento de validez oficial (articulo 41). 

Establecer un sistema nacional de crédito que facili-

te el tránsito del educando de una modalidad o tipo -

educativo a otra (Artículo 25.V11) 

Manejar las relaciones educativas internacionales in-

cluyendo la promoción de un sistema internacional re-

ciproco de validez oficial de estudios (Artículos 25. 

VIII y 67) 

La celebración de convenios cnn los patrones a fin de 

dar cumplimiento a la nblioaci6n de establecer escue-

las Según lo dispuesto en el Artículo 123 Constitucio 

nal (Articulo 59). 

La c..pación de un sistema federal de cert1ficaci6n de 

conocimientos (Articulo U6). 

En acatamiento a la concurrencia prevista tris !a Cons 

tituci6n, este ordenamiento recorior.e exprecamk .nt e  en  Ics, 



dos y Municipios la facultad que tiene para prestar el serVi--

clo público .educacional (Articulo 25,1), señala que las insti-

tuciones establecidas por ello quedarán bajo su dirección téc-

nica y administrativa (Articulo 28) y los faculta a celebrar -

convenios con la Federación para coordinar o unificar los ser-

vicios educativos (Articulo 29) 

Se reconoce asimismo la facultad de los Costados, con-

currente con la de la Federación, aun cuando ésta tenga váli--

dez en toda la República- para que dentro de sus respectivas -

jurisdicciones, otorguen, nieguen o revoquen; la lautorización-

a particulares para impartir educación primaria, secundaria y-

normal y la de cualquier tipo o grado destinado a obreros y --

campesinos y para otorgar, negar o retirar, dentro de su juris 

dicción, el reconocimiento de validez oficial de estudios dis-

tintos a los anteriores (Articulas 33 y 34). 

Se senala que cuando alguna dependencia de la Adminis 

tración Pública Federal establezca y opere instituciones educa 

tivas y formuiC planes y programas de estudio, lo deber„ hacer 

en coordinación con la Secretarra de Educación Pública (Artfcu 

lo 27). 

Como una protección a los usuarios de los servicios -

educativos la ley exige que aquellos particulares que impartan 

estudios con validez oficial, deberán moncionar en su documen-

tación y publicidad, la fecha y número del I\cuerdo de reconocí 

miento. Por el contrario, quienes impartan educación sin reto 

nocimlentu de validez oficial, se deberán registrar en la Se—

cretaria de Educación Pública y hacer mención de esta circuns- 



tanda en su correspondiente documentaCión y publicidad. La -

infracción a la segunda de las hipótesis planteada se puco ...., 

sancionar:con multa de 

5 1,000.00 a $ 50,000.00 y en caso de reincidencia con clausu- 

	  ra del servicio. (Artículos 41 y 68) 

El contenido de la educación deberá definirse en los-

planes y programas de estudio (Artículo 45) existe eJ princi—

pio de igualdad de oportunidades de acceso al sistema educati-

vo nacional (Artículo 48) para el ejercicio de la docencia, --

los maestros deberán satisfacer los requisitos que señalen las 

autoridades competentes (Artículo 49) se regulan a las asocia-

ciones de padres de Familia (Artículos 54, 55 y 56) y a las es 

cuelas "Artículo 123" (Artículo 58 y 59) 

Se establece además que''Ios estudios realizados den--

tro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la-

República (Artículo 60) y que la revalidación ch,,, estudios es -

el otorgamiento de validez oficial a los realizdos en plante-

les que no forman parte del sistema (Artículo hl) por tener --

equivalencia con los realizados dentro de aquél (Artículo 62)-

y ficilta al Ejecutivo Federal a promover un sistema,interna--

cional recíproco de validez oficial de estudios (Artículo 67) 

La ley ha desarrollado una importante función regula-

dora, sin embargo, como todo instrumento normativo es también-

perfectible, por ello se destacan algunos puntos sobre los quo 

conviene fijar la atención. 

En su caso adecuar la definició, del tino elemental - 

y de los demás del Sistema Educativo nacional a la as 



piración de la educatión básica de 10 grados. 'Esta -

idea de alguna manera se encuentra apuntada ya en la-

Ley Nacional de'Educación para Adultos que es poste--

rior (Artfculo 4o. Fracción 1) 

Establecer con mayor claridad la coordinación que de-

be existir entre la Secretarla de Educación Pública y 

otras dependencias del Poder Ejecutivo Federal en 

que se refiere al establecimiento de instituciones --

educativas y a la formulación de planes y programas -

de estudios por éstas. 

Regular con mayor precisión las modalidades escolar - 

y extraescolar que la propia Ley orevee para lós ti--

pos elemental, medio y superior del Sistema Educativo 

Nacional, 

Legislar con mayor detalle en lo relativo a la educa-

ción impartida por particulares: otorgamiento, nega-7 

ción o revocación de la autorización discrecional pa-

ra impartir educación, reconocimiento de validez ofi-

cial de es,tudiris, colegiaturas y otros gastos y su mo 

dificación durante el ciclo escolar; servicio social-

en dichas escuelas, operación de establecimientos y -

en su caso la publicidad que debe darse, cuando los -

estudios carezcan de reconocimiento de validez ofi- - 

cial a fin de no afectar los derechos de los educan—

dos. 

• Distribuir de una manera más nftida lo función educa-

tiva entre la Federación, los Estados y Municipios, -

Por otro lado la Ley seAala que los servicios educati 

vos qua establezcan los Estados y huniclpins quedarb 

baja su dirección ttlenica y administrativa, faculta--

des ambas cuyc alcance se estima debe ser precisado, 



Incorporar en la Ley las disposieignes reglamentarias 

que existen con respecto a la Importante función del-

ConSejo líacibnal Técnico de la Educación. 

Precisarlos derechos y obligaciones en materia educa 

tiva que corresponden a las autoridades, docentes, --

educandos, padres de familia, sobre todo en las san-

ciones al Incumplimiento de obligaciones y medidas dis 

ciplinarias, las que por aplicación del principio de-

reserva de la Ley deben fundamentarse en una norma de 

esta jerarquía, así como actualizar las sanciones pe-

cuniarias que establece, a la realidad económica impe 

rante, 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal-

en su Artículo 38 seRaln la competencia de la Secretaría de -- 

Educación Pública como una dependencia del Poder Ejecutivo. - 

Se considera que en principio dicho catálogo de atribuciones - 

es completo considerando las funciones de la citada dependen-

cia. La distribución interna de éstas corresponde al Reglamea 

to Interior de la Secretaria el que se comenta adelante. 

Ee síntesis, la ley señala como atribuciones de la Se 

Organizar, desarrollar y vigilar toda la educación -- 

oficial federal, así como crear y mantener escuelas - 

de todas clases que funcionen en la República. 

Autori;ary vigilar la edou,a(ión Impartida por parti 

colares. 

homentar relacionel, de orden rmItoral con paises ex-- 

tr;mjeros. 

cretaría d Educación Pública. 



Manejar el registro de la propiedad artística y lite- 

raria. 

Otorgar becas a estudiantes. 

Protección, registro y conservación de monumentos ar- 

queológicos, artíticos e históricos. 

Organizar y manejar bibliotecas, museos, galerías, fe 

rlas, certámenes, concursos y demás eventos artisti-- 

cos y de interés cultural. 

Vigilar el ejercicio profesional 

Revalidar estudios y títulos, 

La Ley Nacional de Educación para Adultos publicada el 

31 de diciembre de 1975, tiene por objetivo fundamental sentar 

las bases jurídicas de un sistema de solidaridad social y de - 

autodidactismo tendiente a incorporar en los estudios, sin de-

satender sus ocupaciones habituales, a aquellas personas mayo-

res de 15 anos que no tuvieron la oportunidad de conocer el al 

fabeto ni mucho menos la de acceder a la educación básica. 

Esta Ley señala como facultades exclusivas de la Fede 

ración las siguientes (Articulo ]): 

Formulación de planes y programas de estudio. 

Autorización y elaboración dr. In:, libros de texto y -

otros materiales pedagógicos do apoyo. 

Acreditar y certificar conocimiento; y expedir cons--

tandas y certificados de estudio. 

Evaluación peril'dic de los planes, programas métodos 

y procedim.entos. 

Autori:ación para la utilizari6n de los medios de di-

1",-;16r1 en la eduuarlón para adultos (Artículo 10). 

Registro de los educando, (Articulo 16) 



Aún cuando la Ley es adecuada para los propósitos que 

persigue, se estima necesario apuntar algunos comentarios: 

Dada la prioridad nacional de acabar con el analfabe- 

tismo y en consecuencia la necesidad de existencia de 

correncia, integración, composición, expansiÓn y desarrolle de 

este tipo educativo. 

un sistema más ágil, basado en principios de solidari 

dad social convendría revisar sus disposiciones a la-

luz de la existencia del institucio Nacional para la-

Educación de los Adultos creando por Uecreto Presiden.  

cial publicado el 31 de agoste de 1532 como organismo 

descentralizado. 

Se establece que los servicios de educación para adul 

tos establecidos por los Estados y Municipios queda-

rán bajo su dirección y coordinación técnica y admi—

nistrativa. Al igual que lo comentado en relación -- 

con la Ley rederal de Educación, seria conveniente -- 

precisar más estas facultades. 

Es conveniente: precisar la situación legal de las per 

;ama, que participen en actividades para la premoci6n 

de la educación para adultos, dentro de los límites - 

que hagan posible esa participación como voluntariadD 

nacional. 

El Artículo tercero Transitorio de 14 Ley crea la Co-

misión Coordinadora de la Ley Nacional de Educación 

para Adultos la que convendría revisar dada la exis—

tencia del citado Instituto. 

La Ley para la Coordinación de 14 tdocación Superior 

publicada el 29 de diciembre de 	/s r' primer ordenamiento 

especifko dedicado a regular la operachle de id  Educaciúu su- 

perior. 	in su articulado se establecen las cundlciunes de con 



El objeto de la Ley, como se precisa en su Artículo -

Primero, es el establecimiento de bases para la distribución -

educativa de tipo superior entre la Federación, los Estados y-

los Municipios y para la previsión de las aportaciones económi 

cas que coadyuven al desarrollo y coordinación de la educación 

superior. Sin embargo conviene aclarar que por los términos -

en que está redactada más que una distribución de Facultades -

educativas, la Ley corrobora y enfatizo la existencia de la --

concurrencia en esta materia entre la Federación, los Estados-

y Municipios. 

En efecto, la ley considera dentro de su materia, co-

mo atribuciones exclusivas del Gobierno Federal, solamente a -

las siguientes: 

- 

siguientes: 

Se

de que las denominaciones de los establecí 

mientos de educación superior correspondan a su natu-

raleza (Artículo 7o.) 

Registro en la Secretaría de Educación Pública de los 

establecimientos particulares de estudios superiores-

con reconocimiento de valide: oficial (Artículo 19). 

Destacan como disposiciones de especial interés las - 

Se señala que el tipo educativo superior es el que se 

imparte después del bachillerato o de su equivalente. Compren 

de la educación: 

Normal 

Tecnológica 
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Universitaria 

Carreras profesionales cortas 

Licenciatura, mesura y doctorado 

Cursos de especialización y actualización, 

El establecimiento, extensión y desarrollo de institu 

cienes de educación superior por las dependencias de la Admi—

nistración Pública Federal requieren aprobación previa de la - 

Secretarra de Educación Pública con la que además deben coordi 

narse en los aspectos académicos. 

La Ley crea, como órganos de consulta de la Secreta— 

ria de Educación Pública y de los Estados, cuando estos lo so-

liciten a los siguientes Consejos: 

- • Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal 

Consejo del Sistema Nacional de Educaci.'0 Tecnológica 

Se establece que los Estados dentro de sus jurisdic-

ciones, los organismos descentralizados creados por estos y --

las isntltuciones plblicas de educación superior que tengan di 

cha naturaleza y que se encuentren facultades para ello podrán 

otorgar, negar o retirar el reconocimiento de validez oficial-

de estudios de tipo superior, sobre la base de que cada plan--

tal, extensión, dependencia y plan 'e estudios requerirá de di 

cho reconocimiento. 

Los certificados, diplomas tftulos y grado:, acad6m1-7 

*cos expedidos por particulares deberán contar con la autentifi.  

catión de la autoridad que haya otorgado el reconocimiento. -

Dichos particulares deberán registrarse en la Secretaría de --

Educación ralica, 



La Ley.faculta a las autoridades para sancionar a ---

aquellos establecimientos de Educación formal, que operen sin-

la autorización previa otorgada en los términos de la Ley Fedo 

ral de Educación, de esta Ley o de los conventos celebrados al 

efecto, con la clausura inmediata del servicio. Conviene ocia 

rar que ésta disposición se ve completada por la contenida en-

la Ley Federal de Educación que señala que en casos de clausu-

ra, la autoridad adoptará las medidas que sean necesarias para 

evitar perjuicios a los educandos (Articulo 39) 

La Ley señala que estarán exentos de todo tipo de im-

puestos federales las insti. tuctones públicas de educación supe 

rior, que los recursos que la Federación les otorgue serán or-

dinarios, especfficos y, para necesidades extraordinarias, adi 

cionales. 

La Ley obliga a las instituciones de eCieación supe--

rior a aplicar los fondos proporcionados por la Federación es-

trictamente a las actividades para las cuales hayan sido asig-

nados y de conformidad con las leyes respectivas, 

En particular sobre esta Ley consideramos que la mis-

ma pudiera ser reformada en los siguentes aspectos, 

a) Para sentar las bases para unificar su regimen - 

jurfdlco de las instituciones de Educación Superior y coordin .  

ción efectiva a nivel nacional. 

b) Establecer un mejor control en cuanto a las auto-

rizaciones a particulares para impartir estudlos du educación--

normal, 

c) En virtud de que esta Ley es anterior a la Refor-

ma Constitucional del artículo 3o, relativa a la autonomra 



las Universidades y a las bases de su regimen laboral, resulta 

conveniente establecer la distinción entre el campó de lo pro-

piamente academice y lo laboral que pudiera ser materia de ne-

gociación con los trabajadores de las instituciones de educa—

ción Superior, que no gocen de autonomía por Ley. 

d) Normar lo relativo a que las Instituciones do Edu 

catión Superior, sin perder de vista su autonomía y la facultad 

para administrar su patrimonio, utilizan estrictamente para --

los fines academicos, de investigación o de difusión las asig-

naciones Presupuestales Federales. 



CAP1 TULO IV 

. ANAL1SIS DEL SISTEMA LDUCATIVO NACIONAL ACTUAL. 

En 1977 se elaboró el Plan Nacional de Educación, que-

comprendió el análisis cualitativo completo de la situación edu 

cativa en México y un señalamiento de posibles soluciones a los 

problemas -encontrados. 

Durante 1978 se completó y concretó el Plan de Acción-

concibiéndolo como proceso permanente. A la fecha se han preci 

sodo los objetivos programáticos para orientar y organizar toda 

la acción educativa, se han definido prioridades, se han fijado 

las metas y se conocen los recursos que se requeriran año con -

año de 1979 a 1982 

La participación de los sectores piiblic,'v  social y pri 

vado es fundamental, en especial la del Magisterio Nacional, de 

educandos. Si su opinión y experiencia fueren valiosos en la -

primera etapa -durante la elaboraciU del Plan Nacional de Edu-

cación en 1977-, su acción decidida es ahora condición indispen 

sable para tener éxito en la tarea encaminada para mejorar la -

calidad de la vida de los Mexicanos y construir la patria más -

libre y más justa que todos anhelamos. 

El articulo tercero constitucional establece que la --

Educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las faculta 

des del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y la -

.conciencia de la solidaridad internacional en la indtpendencia-

y en la justicia. 
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También postula nuestra Constitución la obligatoriedad 

de la educación primaria y señala el papel del Estado como pro-

motor, prestador del servicio y rector de la acción educativa. 

Para el actual gobierno la educación es tarea priori--

tarta. El Presidente de la República ha expresado que la educa 

ción es el primer servicio a que se obliga el Estado, reiteran-

do así su carácter democrático y popular, 

Un país es desarrollado no por lo que tiene, sino por-

lo que sabe hacer con los recursos que posee. Cuando aumenta - 

su capacidad para resolver sus problemas, avanza hacia el desa-

rrollo. México está en ese camino; se abre una posibilidad úni 

ca en su historia; debemos ser capaces de utilizar nuestros re-

cursos para superar la dependencia económica, lograr la sobera-

nía política y territorial y redúcir la disegualdad social. La 

educación es indispensable para producir y disfrutar la riqueza 

El gasto en educación es invarsión para el desarrollo. 

OBJETIVOS  PROGRAMATICOS 

Cinco objutivw; programáticos de carácter general ---

orientan y organizan toda la tarea educativa. Los objetivos se 

conseguirán a través de acciones agrupadas en 50 programas a ca 

da uno de los cuales se les han fijado metas en el espacio y en 

el tiempo, 

Para organimr la acci6n se han Jerarquizado los pro— 

gramas: 	11 de ellos con considr!rados como viorltarios. 	Lst:J- 

clalficacii5n no significa que se descu"e el resto de los pro-

gramas, sino nue se pendili énfasis en la wlutión de los proble. 



mas más apremiantes, presupuestalmente se actuará sobre los in-

crementos: 

los 5 objetivos programáticos rosponden a la filosofía 

educativa mexicana, al enorme rezago en educación y a los roque 

rimientos que plantea el desarrollo del país: 

OBJETIVOS PROGRAMAT1COS 

  

1. Asegurar la educación básica a toda la población. 

2. Vincular la educación terminal con el sistema producti 

vo de bienes y servicios social y nacionalmente necesa 

ríos. 

3. Elevar la calidad de la educación 

4: Mejorar la atmósfera cultural del país 

5 	Aumentar la eficiencia del sistema. 

1. El primero consiste en procurar a todos los mexicanos el -

uso del alfat►eto y la educación básica indispensable que -

mejore la calidad de su vida y las permita participar en - 

el desarrollo nacional, 

2. Paro apoyar el desarrollo del país, es necesario vincular-

la educación terminal con la producción de bienes y servi-

cio; social y nacionalmente necesarios. Este es el objeti.  

vo que orientará el desarrollo de los diversos sistemas de 

educación media terminal y superior. 

, 3. 	Paralelamente se requiere elevar la calidad de la educa-••-

ción con mejores planos y programas de estudio, contenidos 

y métodos adecuados, material didáctico, instalaciones y,-

sobre todo, - con muestro; cada vez más capacitados. 



Sc bUsca, además, transformar -en coláboraCión con otras - 

dópendencias- la atomósfera cultural para apoyar la tarea-, 

educativa y contribuir a que la población pueda reconocer-

calidad, creando así una demanda por cultura cada vez do -

mejor nivel. 

5. 	Lob recursos que se destinan a la educación son siempre li 

mitados. Por ello, el sector educativo busca incrementar- 

la eficiencia del sistema. Se deben obtener mayores logros 

y asegurar el buen uso de los fondos que se destinen a la-

educación. 

PROGRAMAS  

Objetivo 1. Asegurar la educación básica a toda la población. 

Asegurar la primaria completa a todos los niflos. 

Castellanizar a la población indígena monol;rgue.. 

Dar :► la población adulta la oportunidad de recibir la edu 

cación básica. 

Coordinar los sistemas abiertos de educación terminal. 

Ampliar la educación inicial. 

Llevar la educación preescolar a todos los piñas. 

Atender la educación de la población atípica. 

Ofrecer la secundaria completa a todos los egresados de 

primaria. 

Desarrollar las distintas modalidades ue la secundaria tt5c, 

nicn - según las necesidades de t.ada zona. 

Propiciar la educación para ln salud en la población esco- 

. 	lar, 



Objetivo 2. Vincular la educación terminal con el sistema pro-

ductivo de bleneS y servicios social y nacionalmente nece-

sarios. 

Propiciar el desarrollo armónico de la educación superior-

en todo el país, racionalizando el uso de los recursos que 

se destinen a ella, 

Fomentar. la educación profesional de nivel medio superior. 

Formar profesionales que contribuyan al desarrollo agrope-

cuario. 

Desarrollar la educación tecnológica industrial. 

Ampliar la educación en ciencias y tecnologías del mar. 

Fortalecer a nivel regional la educación tecnológica supe-

rior. 

Apoyar los programas gubernamentales de capacitación para-

y en el trabajo, en coordinación con las dependencias res-

ponsables. 

Desarrollar la educación y la investigación técnica supe--

rior. 

Regular el ejercicio profesional, 

Propiciar Intercambios con otras naciones, para la amplia-

clón de c'onocimit,:ntos. 

Objetivo 3. 	Elevar la calidi.d de la educación. 

Elevar la calidad profesional del magisterio. 

Mejorar los conrenido5 y n'todos educativos 

Desarrollar materiales y tecnología educativos, 

Evaluar el rendimiento escolar. 

Propiciar el intercambio educativo y cultural con otros 

pakes. 

Fomentar la investigaci6n educativa. 

i%ctualizar con coherencia a nuestro medio, 

Sistemas, tecnicas y noterial educativo, Técnico y cienti- 

fico 



Promover el hábito du la lectura. 

Impulsar la educación y la investigación artrstica y pre-- 

servar el patrimonio artístico. 

Impulsar la educación y la investigaCión históricas y an— 

tropológicas y preservar el patrimonio histórico. 

Difundir la cultura a grupos específicos. 

Difundir la cultura a través de los medios de comunicación 

Fomentar y preservar las culturas indrgenas. 

Atender la educación física. 

Coordinar el desarrollo del deporte 

Proteger los derechos de autor. 

Promover y encausar actividades culturales y recreativas 

en la juventud nacional, 

Objetivo 5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo.- 

Implantar sistemas que eleven la eficiencia 1de la acción -

educativa. 

Desconcentrar la decisiones y los, trámites administrati—

vos. 

Racionalizar la administración de los recursos humanos. 

Racionalizar la asignación Ce los recursos financieros. 

Agilirar la administración y el ejercicio de los recursos-

financieros. 

Mejorar los procedimientos de adquisición, abastecimiento- 

y utilización de los recursos materiales. 

Impulsar la planeacW educativa. 

Administrar el sistema de incorporación de escuelas, 

Aprowichar la promoción social y voluntaria para .,payar la 

acklóli educativa. 

Objetivo 4. Mejorar la atmósfera cultural del país.- 



Adecuar permanentemente las normas jurídicas que regulen 

el sistema educativo y cuidar su aplicación. 
Mejorar la imagen del servicio educalivo público. 

Verificar el cumplimiento de las normas administrativas y- 

financieras que rigen las acciones del sector. 
Ampliar y conservar la infraestructura física. 

Dirigir y coordinar la acción educativa. 

METAS 1979-1982  

Para iniciar el proceso de corrección del enorme reza-

go educativo y avanzar en el logro de los objetivos del sector, 

el Gobierno Federal propone a la sociedad mexicana un conjunto-

de metas mínimas que sólo podrán alcanzarse con el concurso de-
todos los responsables de la acción educativa. 

PROGRAMAS PRIORITARIOS. 

En esta parte se señalan las metas y se da una breve - 
descripci6n de los once programas prioritarios; más adelante se 

describirán el resto de los programas y sus metas. 

ASEGURAR LA PRIMARIA COMPLETA A TODOS L01, : 'POS. 

Ofrecer la primaria completa a todos los niños a partir 

de septiembre de 1980. Seis años después de esa fecha deber5n-

terminar el 6o. grado 75 de cada 100 que ingresaron a lo.; con-

ello se habrA mejorado SO% la eficiencia terminal. 

In abril de 1979 aún peimaneLíar sin escuela primaria-
1.2 millones de niños; a fin de cumplir con el compromiso se re 

forzaron las acciones para implantar 1(.4 seis grados en escoe-- 



las Incompletas, crear albergues escolares para comunidades dls 

persas, establecer cursos comunitarios en poblaciones alejadas-

y con ocho o más niños, compensar económicamente a maestros ru-

rales, transportar a niño de sus hogares a la escuela y dar --

flexibilidad al calendario escolar. Se uso un modelo que toma-

rá en cuenta la edad y los conocimientos de los jóvenes que no-

han asistido a la escuela o la han abandonado, para que puedan 

completar la primaria en menor tiempo que en la escuela regular 

CASTELLANIZAR A LA MBLACION INDIGENA -MPULINGUE, 

Para septiembre de 1982 se deberá estar enseñando a to 

dos los niños entre 5 y 7 años el español necesario para cursar 

la primaria bilingue, Adicionalmente se plantea reducir para - 

1982 en 25% el monolinguismo entre la poblacián adulta, de modo 

que participe de la cultura nacional, reforzando a la vez la --

propia. 

La población indrgena monolingue consiste actualmente-

de unas 900 miJ pe.rsonas mayores de 12 años y 300 mil con meros 

de esa edad. Para cumplir con las metas establecidas las prin-

cipales acciones serán capacitación de instructores bilingues,-

atención a niños entro 5 y 7 años con educaciÓn preescolar, ele 

boración de libros y otros materiales didácticos en lenguas au-

tóctonas, adecuación e instalación de albergues, experimenta- - 

ción e implantación de métodos de acuerdo con las ulracteristi-

cas do las comunidades y suministros de servicios educativos p 

ra adultos, 

DAR A LA reurctou AuutTA 1A OPORTIMIOAP DE 	tA FDUCA--- 

CION .AGICA (PRIMARIA O SULUNIARIA) O COMPLEMENTARIA 	SU CASO 



Reducir para 1982 el analfabetismo en el país a 10% de 

la población adulta (en la actualidad es de aproximadamente 20-

%). Lograr que 3 millones de adultos con primaria incompleta y 

2 millones con secundaria incompleta acrediten dichos ciclos, o 

estén incorporados a los servicios de educación para adultos. 

Los 6 millones de personas mayores de 15 años que no -

saben leer ni escribir -además de los indigenas monolingues-, -

más los 13 millones que no pudieron terminar la educación prima 

ria y los 7 que no concluyeron la secundaria, constituyen el mi 

yor reto para la tarea educativa. 

El programa de educación para adultos se ha concebido-

en dos etapas: durante la primera se atenderá el rezago cducati 

vo en un periodo de 8 años y se Consolidará un sistema eficien-

te. En la segunda etapa se atenderá permanentem-pte a quienes-

no se hubieran incorporado a la educación formal. 

Dada la desproporción entre demanda y recursos, es in-

dispensdblo partir de la capacidad del propio educando de apren 

der por si ,sismo y de su interés por hacerlo. 

PROPICIAR EL DESARROLLO ARMONICO DE LA FlUEACION SUPERIOR EN TO 

DO EL PAIS, MCIONALIZAHDO El USO O: LOS RECURSOS QUI Si DESTI-

NEN A ELLO. 

Se busca el uso eficiente de lob recursos para que la- 

' formación de los egresados responda en calidad y número a las -

necesidades naLionales. regionales y locales, se de arrolle la-

investigaci4n en el sistema educativo superior y se difundan --

cultura y conocimiento. 



Adicionalmente, la proporción de los servicios que se ofrezcan-

para 1982 fuera delas 3 ciudades más grandes del pais deberá -

llegar a 6G% (actualmente es inferior a 402). 

Si bien la construcción de una sociedad más justa, más 

libre, más homogénea, más unida, depende de la educación bási-

ca para todos, la posibilidad de aprovechar de mejor manera los 

recursos naturales y elevar nuestro crecimiento económico depon 

de de la eficiencia que demos a la educación terminal y el grn 

do en que la vinculemos con el sistema productivo de bienes y -

servicios. Con base en la nueva Ley de Coordinación para la --

Educación Superior se ha puesto a funcionar ya el mecanismo de-

planeación permanente que establecerá metas estatales, regiona-

les y nacionales, y que permitirá el uso más racional de los re.  

cursos' inancieros y humanos que el país dedica a formar sus --

cuadros técnicos y profesionales. 

' El mecanismo de Planeación está en manos no sólo de --

funcionarios de la educación federal y estatal, sino también de 

los propios rectores y directores de las universidades y de los 

otros institutos superiores del país. 

FOMENTAR LA EUUCACION• ROFESIONAL t[ NIVEA. MEDIO SUPERIOR. 

Aumentar de 9 a 20% la proporción de quienes se inscri 

han en carreras terminales del nivel medio superior y lograr --

que la proporción de quienes egresen en relación a quienes se - 

inscriben llegue a 	y aumentar el reconocimiento social de-

este tipo de carreras. 



163. 

La calidad de la educación depende antes que nada de -

los maestros. En los últimos anos, como una consecuencia del -

enorme crecimiento demográfico y de la ampliaciórty multiplica-

ción desordenada del número de escuelas normales, se ha abatido 

la calidad. La Universidad Pedagógica Nacional, que inició sus 

cursos recientemente, permitirá complementar el sistema de for-

mación de maestros, ampliar las opciones de los educadores y oc 

tualizar y elevar el nivel de dos maestros en servicio. 

MEJORAR LOS CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS. 

Con la participación de los maestros especializados, -

revisar de manera permanenete contenidos, métodos, planes y pro 

gramas educativos en los niveles básico y normal, para ser im—

plantados a partir de 1980 

La escasa consideración que se hace en los actuales 11 

bros de texto sobre las características regionales, la estrecha 

vinculación qtie requieren los contenidos, planes y programas de 

primaria y secundaria y la urgente necesidad de preparar debida 

mente a los maestras de educación básica condujeron a estable--

cer como prioritario este programa. 

PROMOVER EL HABITO DE LA LECTURA. 

Mejorar y crear bibliotecas en ciudades y cabeceras mu 

nicipales hasta completar 2 mil en 1982 y establecer 6 mil sa—

las de lectura activas en poblaciones y zonas marginadas para -

el mismo ano. En 1979 5C deberé alcanzar un ritmo de adición -

de cinco nuevos títulos cada mes y la reedición de otros tontos 



Actualmente egresa de los planteles educativos mayor -

número de profesionales con licenciatura que técnicos de nivel-

medio, mientras que la estructura laboral del país requiero lo-

contrario. 

De quienes continúan estudios después de secundaria, - 

sólo 9% se registra en carreras de nivel medio superior.. Se --

busca elevar este índice a 20% en 1982. 

Durante 1978 se creó el Colegio Nacional de Educacibri-

Profesional Técnica como organismo descentralizado. Contará --

con la participación del sector productivo de bienes y servicios 

público y privado. 

ELEVAR LA CALIDAD PROFESIONAL DEL MAGISTERIO. 

Atender en 1982 a 18 mil alumnos en la sede del Distri 

to Federal de la Universidad Pedagógica Nacional y en tres uni-

dades de la mi;ma en provincia, y que asistan todos los maes-

tros en servicio cuando menos a un curso de actualización cada-

5 años. Se persigue asimismo que el número y la calidad de los 

docentes egresados du normales federales, estatales y privadas-

corresponde a las necesidades del sistema educativo na,:iunal. 

Nuestras metas no pueden limitarse a ampliar el servi-

cio educativo. Necesitamos mejorar la calidad de lo educación-

dar a éste un sentido espccilico que asegure, a guiones estu—

dian, la posibilidad real de aumentar no s.5lo sus r.nnoclmientos 

sino también sus habilidades, incluida la de auto aprendi:aje y 

generar la posibilidad concreta de que moinren, por si mismos,-

sus condiciones de vida. 



La tarea educativa promueve la lectura. Sin embargo -

el dificil acceso a los libros, su reducida diversidad y edi—

ción, la escasez de bibliotecas y la falta de orientación al --

lector han provocado que se generalice la lectura de publicacio 

nes de baja calidad. 

Se trata de promover la lectura a través de publicado 

nes de calidad a precios accesibles, hacer más eficiente la dis 

tribución de los libros y aumentar la cantidad de bibliotecas y 

salas de lectura existentes. Revisar y ampliar la Ley sobre pu 

blicaciones, de manera que por lo menos se obtenga que sea cada 

una minimo, las publicaciones de baja calidad, 

IMPLANTAR SISTEMAS QUE ELEVEN LA EFICIENCIA DE LA ACCION EDUCA-

TIVA. 

Revisar „coordinar e Implantar estructuras, sistemas y 

procedimientos que eleven permanentemente la eficiencia de las-

93 unidades administrativas del sector educativo. 

Ci programa está orientado por los lineamientos de la-

Reforma Administrativa; se desarrollan acciones para mejorar la 

eficiencia Interna en la Secretaria de Educacién Pública, la 

coordinación del sector educativo y la vinculación con otros 

sectores. 

DESCONCENTRAR LAS DECISIONES Y LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, 

Desde 1981 las 31 delegaciones conrdlnan las acciones-

de la srv en los estados, manteniendo su vinculaclb con los ór 

ganos centrales, las cuales se han transfr,omado de unidades res 

ponsables de normar, controlar y evaluar In% servicios educati-

vos a nivel nacional, Se incluye cc lo meta que las delegacl07- 
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nes realicen directamente la contratación de personal, las ad—

quisiciones y las restantes actividades administrativas que le-

competen. 

La concentración excesiva de los *órganos de decisión - 

haCfa que frecuentemente se dictaran disposiciones fuera de, con 

texto. La misma concentración había hecho que hubiera 17 fun--

cionarios de la Secretaria de Educación en un sólo estado, sin-

comunicación entre ellos, respondiendo cada uno a distinta auto 

ridad central. 

La centralización de actividades y decisiones en la ca 

pital de la República, que en otras épocas pudo justificarse, -

se había convertido en el mayor obstáculo a la eficiencia del -

sistema educativo federal, sin haber sido capaz de corregir el-

desarrollo educativo heterogéneo de las entidades que integran-

la Federación. 

RACIONALIZAR LA ADNINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Haber integrado en 1981 normas, organización, informa-

ción y procedimientos que permitan el aprovechamiento pleno do-

los recursos hunizno!; del sector educativo, desde cada unidad es 

peeffica y geográfica de adscripción. 

En un universo integrado por medio millón de trabajado 

res y 800 mil plazas, las acciones tendientes a crear estabili- 

. dad en el empleo, brindar oportunidades', de desarrollo al perso-

nal y en general mejorar la administrari6n del sector son los - 

ejes principales para elevar su eficiencia, 



V1NCULACION CON OTROS SECTORES, 

El sector Educativo se encuentra relacionado de una u-

otra manera con todos los demás sectores. Se mencionan en este 

apartado las relaciones sectoriales que por ahora son fundamen-

tales. 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO  

En un marco general en el que debe quedar concluida la 

educación y su relación con los demás sectores dentro del Plan-

Global de Desarrollo, los grandes propósitos nacionales a corto 

mediano y largo plazos indudablemente orientarán los planes, --

los programas y las metas del sector educativo. 

Visto de esta manera la interrelación gel existe entre 

las metas y programas del sector educativo con las del Plan Glo 

bel de Desarrollo son las siguientes: 

Desde los albores del México independiente se concibe-

a la educación como un derecho fundamental del pueblo y una ---

obligación del Estado. En la Constitución Política de los Esta 

des Unidos Mexicanos, la educación, como primer derecho social-

presentado en su texto, tiene el obletivo de desarrollar armóni 

camente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a 

la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 

independencia y en Id justicia. En el México moderno 5e deben- 
• ampliar esos derechos y profundizar em's objetivos, de acuerdo-

a las necesidades preenles y futuras del país. No hay proceso 

de desarrollo Sin difusin de los frutos culturales y de los ce 

nocimientos cientrflens. 



El país ha realizado un gran esfuerzo frente a las cre-

cientes demandas educativas. Es notable el crecimiento de la -

matricula en todos los niveles. En una década, del ciclo ini-

ciado en 1971 al de 1979, la demanda atendida en educación pri-
maria pasó de 9,248,190 alumnos a 14,632,000. De atender a me-
nos del 75Z de la demanda potencial se ha llegado a más del 96/, 

En el nivel medio, los estudiantes matriculados en to-

dos los niveles pasaron de 1,554,498 entre 1971-72 a 3,963,200-
en 1979-80. A su vez, se ha casi triplicado la cobertura en el 

nivel superior, pasando de 271,275 alumnos en 1971 a 770,500 en 

1979. 

En 1960, el gasto educativo en proporción al producto-

interno bruto era apenas de 1.3%. De 1970 a 1979 casi se ha du 

plicado, pasando de un 2.8k a más del 5/, en este liltimo año. -

Este esfuerzo ha significado que el presupuesto educativo del -

Gobierno Federal representó más del 27t de los ingresos corrien.  

tes en los tres primeros años de la Administración actual. 

No obstante, existen todavía insuficiencias considera- 

bles que se agravan al contemplar l; cobertura de los ciclos -- 

educativos frente a los. diferentes (jrupi)s de edad. 	En 1978 no-

tenían acceso a la educaci¿o primaria 1.2 millones d„iños, 

cada cien que ingresaban s6 le 46 la terminaban de seis años, en 

gran parte debido a las condiciones sotioeconroicas que les im-

piden cnntinuar 5115 estudios brisicus, 

Los servicios educativos copili ,-Juoana la capacidad pa-

ra promover a toda la población los valors, activio.des y- náol. 



tos que requiere el desarrollo. De aquf la necesidad de aten—

der de forma, adecuada a la legítima diversidad -cultural de la - 

pobiación„estableciendo referencias regionales y locales en el 

proceso educativo. 

Las reformas hacia el aprendizaje activo y personaliza 

do han mejorado sustancialmente los planes, programas y IlbroS-

de texto, pero requieren todavía de un mayor apoyo en la capoq.  

toción permanente del magisterio. Es necesario mejorar la arti...  

culacien entre los distintos ciclos CdUCUtiV05, así como enfren 

lar el deterioro cualitativo de la educación superior. 

La elevación de la escolaridad del conjunto de la.pobla_ 

ción hace que ésta adopte comportamientos favorables a una acti 

vidad económica más moderna: cumplimiento en el trabajo, racio-

nalidad, consumo, ahorro. Falta, sin embargo, congruencia en--

tre la estructura del [vreado educativo y la del mercado de tra 

bajo. 

in lo que se refiere a la administrací6n del sector, -

se advierte que estuvo excesivamente centralLada hasta princi-

pios de este gobierno. Sun limitados los sistemas de admlnis--

tración, planeación y desarrollo de los recursos humanos en el-

secntr. Además existen disparidades en las pautas de asigna—

ción do recursos por parte de los gobierno', estatales, ya que -

sólo dos de ellos dedican un 50% de su presupuesto a la educa—

ción, mientras que los demás dedican proporcione% sensiblemente 

menores que llegan hasta el 3%. 

ne este panorama resalta la Importancia de la planea--

ción para acrecentar el nivel educativo de los mexicanos, inte-

grar a 10% grupos marginados, atenuar 1, , desigualdades e incoar 

parar a la población adulta al esfuerzo conjunto para elevar la 

calidad de lo vida. 



Los objetivos que orientan la acción del sector son: 

-Asegurar la educación básica universal de diez gredos-

a toda la población. 

-Vincular al sistema educativo con el sistema.  efoductl,  

vo de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, 

7Elevar la calidad de-la educación. 

eMejoear el'niVel cultural del país. 

eAumentar la :eficieneie deleísterta educativo.! 

De cada objetivo, el seetur derivado programas, aten--- 
„ 

diendo a las situaciones señaladae ee el dieee6eLleó, iras metas. 

:para 1912 son las siguientes: ofrecer a los meeieaeos:enedad es.  

colar básica universal, de diez grados; elevat la eficiencia ter. 

orinal en primaria, de modo que dé c:Aa 10Cniños que Ingresen en-

1980, 75 terminen el sexto grado seis años, despeés.. Con esto -

se eleya la retención terminal en un 501. Castellanizar a la pu 

blación indígena de entre 5 y 7 años de edad, para que pueda cur 

ser la primaria biligue y reducir en un 251 el monolinguismo de-

la población total a .sólo 10Z; ampliar las eportunidades para ex 

tender la primaria o la secundarla completa a gruí- os rezagados; 

incrementar la proporción de inscritos en educación media y supe 

rior. 

Las principales accienes del sector educatiio son: 

-Fortalecer programas y proyectos con técnicas de ense-

ñanza de aprendizaje formal y no formal más avanzadas, de menor-

costo y que incidan en una ampliación de la cobertura de los ser 

vicios educativos a grupos marginados rurales y urbanos, 

-Estimular la formación el reciclaje de maestros, ele— 
. 
vando la calidad de la educación noreell e impulsando la educación 

superior y la investigaeióe edueutioe. 



-Impulsar las acciones sobre capacitación en y para el 

trabajo. 

-Orientar los contenidos educativos al desarrollo de -

la cultura nacional, la mejora en hábitos de consumo de grupos- 

sociales y grupos de edad, como son difusión de hábitos nutri—

cionales adecuados, aprovechamiento de recursos comunitarios pa 

ra la salud, apoyo a técnicas de autoconstrucción de vivienda - 
rural y urbana. 	• 

Seguir fomentando la vinculación del sistema educati-

vo en sus diferentes niveles, con los proceso, productivos, de-

acuerdo a las características de cada región. 

Entre los instrumentos destacan el aprovechamiento óp-

timo de la capacidad instalada y los programas de educación ex-

traescolar y abierta. La implantación de los diez grados de --

educación básica se logrará a través de procedimientos, técni-

cas y sistemas de acreditación adecuados a las necesidades de -

educación para adultos, personas que no pueden asistir física--

mente a instituciones de enseñanza y jévenes de extracción ru--

ral con eduracC r primaria incompleta. 11 plan educación-traba 

jo posibilita convertir los centros de trabajo en centros educan.  

tivos, a la vez que permite vincular la capacitaci6o ccn la pro 

ductividad. 

La educación en y para el trahajo se apoyo cri el dere-
cho constitucional de capacitación para los trabajadores y en -

los progras de, educación agropecuaria, pesquera e indwtrial-

que se desarrollan de acuerdo a las necesidades regionales y -- 

sectoriales del vars. 	Los programas del CONACYT permitirán re-

forzar y avanzar en el campo de sistemas, tolGoicas e investiga-
ciones para la elevación del nivel educativo general. 
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Los contenidos educativos serán orientados bajo un en-

foque normativo hacia la consecución de los mínimos de bienes—

tar, reconociendo la importancia de la educación para la alimen 

Culón, la salud, el mejoramiento de la vivienda y la capacita-

ción laboral. 

La estrategia educativa incluye descentralizar la pros 

tación de los servicios educativos y racionalizar el funciona--

miento de los recursos humanos, físicos, materiales, organizad 

vos y tecnológicos. Para complementar la estrategia, se propi-

ciará y apoyará la participación integral en las tareas educad 

vas, tanto del sector público federal, como de los estados y mu 

nicipios, así como de los particulares y del sector social, 

La educación es punto de apoyo para la transformación-

social y un medio para canalizar fuerzas socialen,y orientarlas 

a la realización de valores. De abf que las acciones y estrato 

gias educativas tengan un papel central en le instrumentación -

de una nueva estrategia de desarrollo. 

La a';ignaci6n presupuestal para el trienio 98C-1982 -

en el rengIU educativo crecer!) a una tasa no menor del C15, -- 

anual en términos reales. 	De ese racinte, el bn se dedica a coa 

tro pregranas prioritarios: ampliar y r.on.-.ervar la infraestruc-

tura física, asegurar la educación brisir.a a roda la población,-

vincular la educación propedéutica y terminal Con el 'iiSteMa --

produotivo de bienes y servicios socialmem:e necesarios y ele--

-ver la calidad y la formación prefesional d,  1 magisterio. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URDAN°. 

Los lineamiento que establece el Plan Nacional de Desa 

rrollo Urbano son considerados por el sector educativo en va—

rios aspectos. Así, las modalidades de Impulso, consolidación-
y control de los sistemas uri»nos integrados se tomarán en cuan 

ta para definir el desarrollo de 10 infraestructura física edu-

cativa. Las metas de crecimiento, destoncentráción de la inver 

sión y desarrollo de paruqes industriales, auroindustria e In--

dustria artesanal son orientadoras en decisiones sobre educa---

ción terminal, en especial en las modalidades tecnológicas y de 
capacitación para el trabajo. 

La concepción global el problema y su solución se to-

man en cuenta en los contenidos educativos, fundamentales en la-

formación de actitudes a través de la educación básica. 

PLAN NACIONAL :DI DISARROLLO INDMRIAL. 

El Plan señala un crecimiento industrial de 12 por ---

ciento anual en los próximos artos y para algunos sectores, como 

los de bienes de capital y la petroquímica, entre el 111 y 20 --
por ciento, Establece claramente las zonas prioritarias del --

país (once zona, además de las franjas !contritas), tipos de in.  

dustrias a fomentar (destacando agroindustrias, la fabricación-

de bienes de capital y la pequeña indu,,trl) y metas para 33 ra 
nns industrial¿s, precisando aspectos (oluo producción, empleo y 

utilizaclOn de la capacidad productiva. 



Los objetivos y metas que propone el Plan Nacional de-

Desarrollo indUstrial son valiosas orientaciones para el sector 

educativo, en particular para su objetivo tercero, que consiste 

en "vincular la educación terminal con el sistema productivo de 

bienes y servicios social y nacionalmente necesarios". A la fu 

cha se han establecido convenios espectficos con empresas conlo-

Petróleos Mexicanos y SidegOrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas;-

será necesario en el futuro reforzar la coordinación para cense 

guir las metas que se plantean los sectores industrial y educa-

tivo. 

PLAN NACIONAL DE EMPLEO  

A la fecha se han definido las bases para elaborar el-

Plan Nacional de Empleo, La educación se vincula al empleo de-

dos aspectos principales, por una parte como generador de ofer-

ta y, por otra, a través de la formación y capacitación de los-

recursos humanos requeridos por los demás sectores. 

El sector educativo participa en la Comisión consulti-

va del Empleo en las tareas tendientes a definir sus necsida--

des en materia de empleo y en las que se refieren a orientar lo 

formación de recursos humanos, 

PLAN NACIONAL DI DESARROLLO PESQL110 

Este Plan establece alcanzar sus metas con un progra-

ma de Inversiones cuya principales acciones son; la constitu—

ción de una flota pesquera, el Impulso a la r. uasultura, la - 

creaci0 de la infraestructura necesaria para la industrializa- 

ción y la comercialización. 	Fn cada una de esas accio- 



nes el Plan considera de primordial importancia los requerimien 

tos de personal calificado, y scilala.que el apoyo del sector --

educativo constituye la base mós firme en cuanto a capacitación 

se refiere, 

PLAN NACIONAL DE TORISHO 

La metodología del Plan detecta un potencial considera 

ble de la actividad turística en diterentes regiones y local ida 

des del país, lo que representa un campo con amplias posibilida 

des de trabajo. Los sectores turismo y educación iniciaron ha-

ce 6 meses un proyecto conjunto para reorientar la educación y-

capacitación turísticas. Además de funcionarios de ambos secta 

res participan en el proyecto representantes de las empresas tu 

rísticas y de las instituciones educativas en turismo. 



Altlfit.RA.- 	En la etapa prehistórica, paralelamente al surgi- 

miento de otros fenómenos culturales y vinculada con éstos, --

surge la educación, si bien afectada y determinada por el pri-

mitivismo de la propia fase de la humanidad. Orginalmente, la 

educación se define por su carácter espontáneo; carece de una-

dirección consciente del educando hacia un fin determinado por 

el educador o por la sociedad. Los teóricos identifican esta-

fase de la educación con el proceso natural del crecimiento; - 

por ello la llaman "educación espontánea". 

En su fase primitiva, la educación se limita al 

presente inmediato, lo cual la caracteriza como inclusiva o --

global, en tanta que comprende en una unidad inseparable, indi 

ferenciada, objetivos económicos y usos rituales, arte y moral 

todo dentro de un fundamental sentido mágico. 

Por nuestra parte, además de los aspectos pedagó-

gicos y antropológicos comprendidos en las observaciones ex--- 

puestas en los anteriores párrafos, consideramos procedente -- 

agregar que la refereida fase del proceso educativo ha tenido-

lugar dentro de una peculiar ccncepción Filosófica o más bien-

dicho prefilosófica y dentro de una organización jurídica pri-

mitiva, en la cual también se encuentran mezclados elementos - 

profundamente míticos y religiosos. En esta época, no puede - 

en consecuenciaprecisrse una organizaci6n jurídica relativa a 

la eduratJón; sin embargo, ésta se encuentra determinada por - 

las norma% sociales que principian a enunciarte y consolidarse 

a pesar de la heterogeneidad de la estructuración social. 



SEGUNDA,- 	La educación tradicionalista tiene lugar en 't as 

más viejas Civilizaciones del Oriente y Oriente Medio: Egipto-

Mescipotamia, ,China, India, fenicia y Persia, 

En los mencionados pueblos, la educación actuó co 

mo factor fundamental en la transición de la Prehistoria n la-

Protohistoria, especialmente a causa del importantísimo papel-

(que la escritura desempeñó para conservar y acrecentar la cul 

tura y orientar el desarrollo histórico, 

En ningún otro país del antiguo Oriente como en Egipto, -

la educadión alcanzó una mayor iMportanCia y difusión. -

La instrucción religiosa y elemental se iniciaron en el -

seno familiar. 

En síntesis, la educación egipcia, sin perjuicio de su --

fundamentación religiosa, fue predominantemente tOcnica y 

práctica; en ella Ilegnrén a percibirse las ventajas; de -

la enseñanza objetiva, especialmente en el CálCUI0 y en -

la geometría aplicados, Larroyo estima que lo más impar-

tante de la experiencia egipcia, se encuentra en la ini—

ciación de la conciencia dei arte de en;eñar. Sus aporta 
cienes administrativas, además de la introducción del use 

práctico de las bibliotecas, se encuentra en la instala—

ción de establecimientos educativos no sólo rn los tem- - 

plos, Sino también en los principales institutos adminis-

trativos y centros IndustrWes, 

9) 	La regulación jurídica de la onsenanva encuentra uno de - 

su% primeros antecedentes en el Código de hammurabi, 1950 

u,d,J., en el cual se contienen numerosos disposiciones .-

.1 respecto. SI a ello agregamo., la orqaulzacicIn adminis, 

tntiva que en la educación nlcani.ó importantes manitesta 
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ciones en MesepotaMia, se comprende el éxito alcanzado en 

el campo de la matemática, la cronología y la medicina, -

entre otras disciplinas. 

La familia constituyó la base de la organización tocial - 

du la antigua China; desde los tiempos primitivos y seAa-

ladamente en la época feudal te caracterizó el sistema pa 

triarcal. 

La más singular nota de la educación en la antigua India-

se encuentra en su dependencia del sistema de castas. Tr 

do individuo nace y permanece en una de ellás, cuyos usos 

y costumbres, prácticas y hábitos debe aprender y obser--

var; pero la instrucción propiamente dicha se. circunscri-

be a las castas superiores, en las cuales también existen 

seMaladas diferencias. 

En el sistema de que se trata, la escuela ele:mental se qn.  

cuentra en el ámbito de la iniciativa privada, careciendo 

en principio de organización jurídica y control adminis—

trativo (17-icial; todo Se realiz.aba en la órbita de las --

instituciones religiosas. 

Las Leyes de Manú plasmaron sabiamente las ide,1 educati-

vas de su épocas "Aprender y comprender los Ver s, practí 

car moritificaciones piadosas, adquirir el cono. miento -

divino dt la fe y de la filosofía, tratar con veneración-

a su padre natural y a su padre espiritual". Los libros-

sagrados coostituyeron la fuente y el instrumento de la 

cultura indostanica. 



Existen dos aspectos poSitivos en este sistema "la Impor-

tancia concedida a lá formacldn del .16N/en y, vinculado b-

ello, el respetó y veneracién en favor del maestro". 

E) 	El carácter religioso que predomina en la educación tradl • 

ciobaliSta, destaca aún más en el pueblo hebreo, cuyos 

pensadores, no en vano, crearon y sostuvieron el princi--

pio monoteísta, Este habría de servir como un factor de-

cisivo para la propia civilizacIdn y más tarde pasarla 4-

través de los griegos y de los romanos a la civilizacidn- .  

occidental entera, influyendo siempre de manera decisiva-

en el proceso educativo. 

En el Pentateuto se encontraba minuciosamente regulada la 

vida de la niñez; comprendfanse las normas morales, las 

ideas religiosas, las festividades, la historia, etc., 

que el niño debla aprender desde su primera infancia. So 

bre tal base religiosa e htsttirlca, se enseñaba además 

lectura y escritura; el canto y la música también formaba 

parte del acervo cultural que era impartido a los educan-

dos. 

El cautiverio hebreo f!.r Egipto, produjo ciertos efectos 

en la vida educativa (',el pueblo que se estudia, Una vez-

que Mois(Js corsumd la liberación y se transforr6 en su --

m5s grande legislador y organizador, aprovechando todos - 

sus conocimientos como Egipcio, apreció la forma colegia-

da de instruni6n en la enseñanza .:.uperior, tos libros de 

los reyes Informan que los sacerdotes y profetas so agru-

pab3n para conacci In sagrada escritura, 14 legislacl6n,-

la mfdlOna, la música y 1rs poesía, osí como el culto pro 

píamente dicho, 
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Lo característico de la organización educatiVa persa se - 

encuentra en la creciente participación del Estado en la- 

misma, a diferencia de otros. pueblos Orientales. Este fe 

nómeno fué posible a consecuencia de la integración ere-- 

ciente del poder publico y da su incipiente diferenciae 

ción del poder teocrático sacerdotal; ésto repercutió en-

la vida educativa del pueblo. El Estado surge así, zumo-

nota característica de esta cultura, representando un nue 

vo factor en la educación y Ilega'a compartir con las tra 

diciones e instituciones religiosas el derecho de encau—

zar la cultura y la formación de las nuevas generaciones. 

ita obstante, el Estado no se encontraba divordiado de la-

religión. Con esta fundamentaciÓn religiosa y política,-

se inicia un nuevo tipo de educación nacional, dentro de-

las funciones del Estado, sin excluir a Id religión. A -

este respecto. Persia constituyó una transición fundamen 

tal entre Asia y la Antigua Europa, puesto que el princi-

pio nacional emergente se superpuso al principio teocráti 

co en materia educativa. 

TERCERA.- 	Los pueblos grieggs, a semejanza de otros, pasa--

ron por la llamada époee heroica en su integración, En ello -

puede diferenciarse la inspirari6n de la vida nacional en ti - 

fenómeno educativo. La propia época 'e caracterii,a porque la-

guerra y la dirección politica constituyen la ocupación fundrr• 

mental de las clases superiores. 

La práctica de la educadón en el mundo homérico. 

partía del ejemplo: la educación por el ejemplo. 	Un la conduc 

ta de .os .liases y de los héroes se encontraba el ideal de vi-

da. 



En el transcurso del.tiempo,- la educación tsparta 

na fué tranformandose; las ventajas y deficiencias de .swsiste 

mar prevalentemente público de enseñanza empezaron á ser objeto 

de reflexión de los filósofos, dando as( origen a una inciplen 

te teoría pedagógica que tuvo una cierta influencia en la préc 

tica educativa que le siguió. 

La reflexión metódica sobre los hechos y los fi--

nes de la educación, se inicia con los filósofos presocróticos 

Entre ellos deStacan en esta tarea Pitágoras y el "Círculo Pi-

tágorico". La pedagogía pitagórica no ha surgido como un he--

cho aislado, sino que se encuentra en relación inseparable con 

los origenes de la filosofía y la ciencia griegas de esta ¿po-

ca, en el siglo IV. a.d.J. 

A diferencia de Esparta, en la que la educación -

se encontré determinada y concebida 'dentro de los fines y la -

organización del Estado, en Atenas se propugnó la formación --

completa del b(mbre, fisica e intelectual; dentro de una teo--

rla político que conceptuaba al Estado como un instrumento pa-

ra asegurar la libertad personal, creando las condiciones prc-

picias para la educacf6n. 

fn las Leyes, Platón señala la exigencia de una -

educación para todas las clases sociales, atendiendo a la apti 

tud de los edw.andos, llegando, a plantear los principios de - 

una pedagogía wcial. 

Orígioalmente formado con PlatU en la Academia,-

Aristóteles conoció y analizó pr,Scticomente toda!, los tenden-- 



cías pedagógicas de su época. Su temperamentó conciliador y - 

vocación histórica le Inspiraron la formulación de un sisaemá-

filosófico'fundado en lo positivo del 'pasado y sintetiiador de 

su época. En relación inseparable con éste, el Estagirita con 
tibió un extenso sistema educativo. 

En la época helenística, el Estado se dedicó a le 

gislar en materia educativa y emprendió la tarea de vigilar el 

funcionamiento de las instituciones docentes, a pesar de que -

todavía no pudo ocuparse del sostenimiento económico de la or-

ganización educativa. 

CUARTA.- 	En los tiempos primitivos, la educación romana tu 
yo lugar fundamentalmente dentro de la institución familiar y-

se redujo a la forma espontánea, inspirada en elevados ideales 

morales y cívicos. Dentro del sistema patriarcal)  jurídica y-

socialmente configurado, la autoridad del padre y las funcio-

nes morales y educativas de la madre se encontraba singularmen 

te estipuladas. 

Ahora bien, es necesario recalcar que aün desde -
estos primeros tiempos del proceso educativo latino, el senti-
do jurídico que en todas sus épocas caracterizó al pueblo roma 

no, ocupaba un lugar fundamental en 'a enseñanza; a tal grado, 

que podría decirse que la enseñanza teórica y práctica del De-

recho ocuparon en Roma el decisivo sitio que la especulación -

filosófica habla alcanzado en la vida helénica. 

En materia educativa, como señalan los historiado 

res de In pedagogía, no es posible separar fácilmente las eta- 
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pas de estudio, ajustando los criterios de distinción a los re 

lativos a las épocas histórica% tradicionales; puesto que en -

nuestro campo de estudio, determinadas corrientes de pensamlen 
to, así como los particulares procesos educativos a que han da 
do lugar, rebasan los límites, más o menos precisos de la ele-
1;flcaei6n histórica. Esto resulta evidente, si se atiende a 
la significación del cristianismo, tanto desde sus etapas mis-
mas de organización primitiva, corno en lo que se refiere singu 
larmente a la CdaU Media. 

la incomparable contribución de tan importante fe 
niSmeno social a la cultura y en particular a la educación, no-

ha podido ser soslayada ni aún por los espíritus más obscuros. 

Con razón se afirma que el cristianismo trasformó al mundo. 

Realmente, hablar de la influencia del cristianas 
mo en el fen6meno educativo implicaría realizar una historia --
de la cultura occidental, a partir de su inicio. 

SEXTA.- 	In materia edu'ativa, la influencia de la Patrís- __ 

tica ha sido de una gran importancia. Además del perfel..ciona-
miento del método catequí%tfto y de su institucionalliaciU a-
travils de. la GrganIzaciU de centros eduativ,::, s de niveles ele 
mental y superior, así wmo la difusión dei cristianismo por - 

otros medios, la Pattistica constituye una tase singular en la 
historia de la edocacióo, por su devocin reiterada a la tarea 
de la tw,enanza y por ,;!1 preouipación, aunque incipiente si se 

quiere, por in sistematizacl6n propio de la pedager.j.a. 

Además de su .wortaciÓn pedííOgica, S40 Agustín 

contribuyó singularmente a la integración de la teurís social- 
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Oil,  

catolica,.;Comprendiendo en ésta a la pólitica educativa. En 

ello la organización poirtica se justifica y se 'fundamenta en-
lo 

. 

réall -zaCiÓn de la justicia y en -la tarea social de servicio 
de los gobernantes hacia la colectividad; Consecuentemente, - 

la educación cristiana del génerO humana cosntituyo el wello - 

lmpfeScindible, para alcanzar la victoria definitiva de la Ci-

vitas Dei, en este mundo. En suma, el Doctor.hiponense vihu-
ló singularmente en el terreno ético a la'Polftla y ei Dere--

abarcandeen este fecundo tratamiento ala educación, 

SCPTIMO.- 	La intensa acción educativa de los .monarcas cris-
tianos que hemos mencionado, tuvo lugar en un marco Jurídico - 
y oolftito consecuente a la integración de los Estados medieva 

les. En este campo, las actividades administrativat Y legisla 

timas de Carlo Magno destacan entre todas las demás; en sus ca 

pitulares organizó prácticamente el sistema de enseñanza, dan- 

do a ésta un cara 	popular y ijuligatorlo, preoce,Ondose ade 

más por la elevación del nivel general de estudios, Por otro-

lado, en esta Fructífera etapa de vinculación entre la organi-
zación política y la religiosa, proliferó el establecimiento - 

de escuelas parroquiales, catedraliclas y fundacionale:., además 

de los ttaLleclmientos educativos que funcionaban d,:',.otro de - 

los niana s 

burante los siglos de las invasiones que precedie 

ron a la Ed,::d Media, la Filosofía, corno todo el resto de le --

cultura, se refugió en la iglesia, escribe José Vasconcelos, - 

Esta sltwNciÓn, remo lwirlos visto, did origen á un intenso y --

fructífero proceso educativo auspiciado por las Instituciones 

cacólii:,as. en cuya cima del pensaminnlo se dm.dri-PM 

cdstico, 	La sistematii'ación iniciada po.  ':Sta, fue pertecelo 



OCTAVA.- 	La organización social del pueblo azteca se enenn 

traba encuudrada en un sistema jurídco consuetudinario, en el-

cual las instituciones educativas ocupaban un fundamental lu--

gar integrado, desde luego, con los demás órganos sociales. 

Ello era natural consecuencia del penlamientonahuati que tenia 

una muy completa idea del universo, dentro de la que el hombre 

y la colectividad poseían una bien determinada categoría que -

impuso la necesaria consideración del proceso educativo en to-

da su amplitud. 

NOVENA.- 	En una estimación panorámica, muy galera! si se -

quiere de la Epoca Colonial en la Nueva España nos atrevría--

mos a concluir que es en el aspecto educ.divo -ético y técnico 

en el que la influencia bispanica adquiere lo más positivos y-

tracendentel perfiles, Si en otre5 campos económicos o polí 

ticos pueden justificadamente encontrarse situaciones negati—

vas en un balance objetivo de la propia etapa, en el que aqui-

se estudia, las dimensiones de lo perourable y lo benefico no-

pueden ccrilpararse con otra tarea sirilar realizada en lo peca 

por las demás naciones conquistrdoras y rolonizadoras. 

En un principio, correspondio a le Iglesia y al - 

*clero además de la tarea propiamente evangelizadora, práctica-

mente la totalidad de las funciones eduralivas, a través de -- 

las órdenes de los Franciscanos, Agustinos, Jesull.ns y Domini-

COS. 

Atandose en la constante búsqueda de la verdad por los pensado-

res cristianos, con la fecunda influencia de la vuelta al cono 

cimiento Filosófico de la antiguedad grecolatina, dando así no 

cimiento a la Escolástica. 



El amplísimo movimiento educativo realizado en la 

Colonia . se inspiró primeramente y en lo general, en el cristia 

nismo, si bien matizado este con las peculiares aportaciones -

hispánicas y novohispanas, como las de Frani:Asco Suárez y Vas-

co de Qmtroga. 

DECIMA.- 	En el cougreso de Apatzingán, el amparo de More--

los se inscribió en 14 Constitución de 1814, en su artículo 39 

que "la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, de 

be ser favorecida por la sociedad con todo su poder". 

1Q5 realistas, por su parte, trataron de imponer-

en 1E20 la Constitución de Cadiz en la Nueva Espana, ordena---. 

miento en cuyo artículo 366, con un mayor sentido práctico que 

el de la Ley Insurgente se ordenaba que: "En todos los pueblos 

de la monarquía se establecerán escuelas en las que 	enseMa- 

rán a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de -

la religión católica, que comprenderá también una breve exposi 

ción de las obligaciones civiles". 

01CIMA 191mFRA.- 	Al plantearse la organización política y- 

jurídica fundamental del nuevo Estado en el ConstltuYente de - 

1824, la cuesti6n educativa ocupó un importantísimo ity,ar. 	-- 

Brillantes y apasionados fueron los debates ocurn ' 	en la -- 

propia at,.amblna soberana con motivo del artículo 50 de la Cons 

titución del mencionado ano, especialmente al considerarse una 

proposícir relativa al establecimiento de una c.Stedra de eco-

nomía pf.dítica en cada (apital de provin,..1.1. 

MIMA larlU1104.- 	En la época centralista, cun motivo de la 

elaboración dr "las Bases Orgánicas de 1843", volvió A ocupar- 



la atención nacional el problema de la educación pública. En- 

el propio aro Manuel Baranda elaboró un Plan General de Estuee 

dios, adoptado por el poder público, en el cual por primera --

vez en nuestro medio se establecieron normas reglamentarias re 

lativas la organización y m¿todos de enseñanza con un ámbito -

general de aplicación para toda la República, conforme al sil-

tema centralista. 

DECIMA TERCERA,- 	Como resultado del regrso triunfante del-

liberalismo en el Estatuto Orgánico Provisional de 1856 se le-

gisló, en sus artículos 38 y 39. El primen.> de los preceptos-

citados obviamente obedecía a la lucha religiosa y económica -

avivada por los liberales. El segundo de los mismos artículos 

reduce al Estado a la muy liberal calidad de observador en ma-

teria de- educación oüblica, a pretexto de la consagración 

irrestricta de la libertad en malaria de enseñanza; con ello,-

adem5s, el Estado liberal rehuid sus fundamentales obligaclo--

nes sociales en la planeación, fomento y desarrollo de la Ins- 

trucción póbliva. 	Estas tendencias orientaron la elaboración-

legislativa que en la materia tw.,9 lugar en el Constituyente -

de 1856-57, del cual surgió el articulo 3'. de la Constitución 

del propio año, en el que, sin limitación alguna y en 'una ex--

presiÓn clásica se dispone categóricamente que "La enseñanza -

es libre"—, dejando sin embargo cierto control legislativo -

para el ejercicio y reconocimiento de algunas profesiones. --

Por otro lado, es de hacerse notar que la reimplantación del -

sistema federal en la propia Ley Fundamental, determinó que en 

lo administrativo se des,.entralizara nuevamente el sistema, rc.  

ducienda5t  la itilévvención de éste de manera dicisEva, como --

consecuencia de la abstención propia del radicalismo liberal. 



DEC1MA CUARTA.- 	Durante la Intervención francesa, encon— 

tramos el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, cuyo Trtu 

lo XV, se refiere a "las garantías individuales". Por medio -

de la Ley de 27 de diciembre de 1865 se trató de reorganizar -

la enseñanza primaria y la educación superior trató de adapta 

se a los modelos franceses de su tiempo. 

	

DEC1MA QUPITA.- 	En las leyes educativas de 1867 y 1869 — 

(Leyes organicas de instrucción pública), representan en nues-

tro medio la iniciación de un importante proceso ideológico --

que habría de tener numerosas y 'extensas consecuencias. Para-

la época de la restauración republicana, el heterogéneo libera 

lismo mexicano había tomado conciencia de la necesidad de un - 

sistema que en campos de tal importancia como el educativo, --

contriyeran a consolidar la hegemonía y proyección política a-

que la propia fac¿ión aspiraba. 

	

DECIMA SEXTA.- 	En el México de la segunda mitad del si— 

glo XIV, el positivismo fue la expresión e intrumento ideolóni 

co de la creciente burguesía nacional, como 5enala Leopoldo --

Zea. 

En el Portiriato, sedicente heredero del libera--

lismu mexicano, adoptó gustosamente el posillvismo como núcleo 

de su política educativa y no solo de ella, sino que. el pnsití.  

vismo, como sefiala algún autor, constituyó la filosofía efi--- 

cial de la oligarquía de. 	llamados "L lentffieo,", 	umper0,- 

5i por una parte la vstura de pensamiento que 	analiza ser- 

vía maravillolamente n las finalidades políticas y económicas-

de la cligargaía poifirista y en este campo no loe tocada en -

varia; décados; en el terrero, educativo el posítivisw lue ob- 

jeto de tra%Lendentes c 	 que lievarue al poder público - 

importantes cambios en su 1.11ifica ,lent.r,  de In materia. 



Las fecundas tendencias propicias en los Congresos 

Pedagógicos se tradujeron en la extensión de una intensa acción 

legislativa en materia de educación pública, Esta se inició --

orgánicaménte con el Decreto de 19 de gayo de 1896, en eT que 

el ',Congreso de la Unión facultó al Ejecutivo Federal para lle—

var a cabo la serle de reformas que hábian sido planteadas en - 

los expresados eventos científicos. 

DCCIMA SEPTIMA.- 	Por otra parte, entre las crisis que — .  

clatmente fueron minando la estructura del Porfiriato, nos Inte 

Tesa reseñar que desde el año de 1906, en el Manifiesto y Pro-- 

grama del Partido Liberal Mexicano se postulaba la urgencia de- 

aumentar el número de escuelas primarias y mejorar los sueldos-

a los maestros. En el propio documente político, como una crí-

tica directa a la tolerancia imputada al regimen porfirista, --

con una radical tendencia se planteaba asimismo la aplicación -

de los principios de la enseñanza laica, obligatoria y gratuita 

en una 'interesada':ireccin contraria a la iglesia Católica, --

Empero, esta extremista posición de la etapa precursora no fue-

recogida por quienes en 1310 iniciaron la Revolución Mexicana.-

Antes de haJers1 cargo de la Presidencia de la República Madero 

uno de los más destacados seguidores del mia.).n; el doaror Fran-

cisco Wyquel Gómez, encargado de la Secretaría le Instrucción-

Pública durante el mandato provisional d‹! León de la Barra, pro 

movió por Ley del 1' de junio de 1911, In creación de las llama.  

das escuelas rudinwntarias, independientes administrativamente-

de las primarias y dedicadas fundanwntImente a ocuparse de los 

indígenas; cnn esta medida surgía nada mano., que la 1,:ruela Ru-

ral Mexicana, quk ha sido justamente callfieada cnmn lo primera 

educativa de nuestra Revolución, ta ley de referer 

cia ex:-!ndirl a toda la Repdbllca el campo de ar ión de la pro— 

pia Secretarias, en Ir, relativo a In instruca:161 	lemental rural 



superando los relativos obstáculos -propiOs de la organización-'  
republicana federalon fundamentó en la libertad dé enseñan',  

za estipulada..ért:ei, artículo 3° de ta Cosntltución de 1857, 

DECIMA.00TAVA.- 	Dentro del espíritu de legalidad qUe in— 

forMaba al movimiento encabezado por Venustlano Carranza, en -

las condiciones históricas bien conocidas se reunió el Consti-

tuyente que en 1917 sancionó nuestra actual Carta Magna.. En - 

ella,- como ern completaMente Indispensable, se reguló la funda 

mental Cuestión que nos ocupa a través de un proceso legislatl 

yo que no por apasionado y turbulento y desordenado, deja de 

constituir una de las más positivas expresiones del parlamenta 

rismo nacional, En efecto, las prolongadas discusiones en ter 

no al articulo 3", entre las primeras actividades en la sobera 

na asamblea, contribuyeron a integrar la conciencia politica -
de estro trascedental evento ademls de su especifica aporta—

ción para nuestro terna. 

DECIMA NOVENA.- 	La nueva estructura jurídica a lo que con- 

forme al referido mar4ato fundamental (»erro sujetarse la edu 

cacián wIblica, como era natural, no pudo impl 	plenamen 

te de manera inmediata. Adem5s  de los explicables problemas - 

administrativos, los graven obstáculos sociales que ya habian-

advertiJo algunos dkttnquidos constituyrntes, repreentaren - 

también un serio impt,dimento para la efectividad de los corres 

pendientes postulados jurídicos, En terno a esto cuestión, ha 

br'a de surgir y de acrecentarse una verdadera eiv1,51(,n no 50-

lamente entre los sectores afines o ajenos al poder público, -

sino entre los miembros de ésto. 



La tradicional tendencia formalista de Carranza y 

su pecuhar concepción del federalismo lo llevaron a promoVer-

la supresión de la Secretaria de Instrucción Pública que se --

realizó mediante la Ley del 13 de abril de 1917. Con esto, se 

volvía a unos de los tantos intentos de organización que habían 

fracasado en el siglo pasado y por ello la medida fue objeto -

de numerosas críticas que se acrecentaron a medida que podían-

apreciarse en la práctica sus negativos resultados. 

VI0tSlmA:- 	Entre las primeras disposiciones que se - 

expidieron al alcanzar el poder el Presidente Obregón, se en--

cuentra la Ley de 20 de julio de 1921 con la que se restable—

ció la antigua dependencia encargada de la educación pública,-

con un nuevo y más amplio impulso que llegó a personificarse -

en su primer e insigne titular; José Vasconcelos, El mismo ha 

bía iniciado la popularización déla cultura nacional , al fren 

te de la Universidad mediante una fecunda extensión universita 

ria. 

V1GESIMA PRIMERA.- 	Al hacerse cargo, el 1' de diciembre de - 

l924, de la Primera Magistratura de la República, Calles exore, 

só su consideración de la fundamental importancia de la educa-

ción. para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y-

obreros, pero enfatizó en la preferente atención al problema -

educacional de.  las "masas rurales". La estrecha vinculación -

que el propio mandatario anunció desde un principio que impri-

mirla en toda su gestión, entre la ideología política y el pro 

ceso educativo dentro de la personal concepción que del movi—

miento revolucionario tenía el repetido Calle, y la constante-

presión de algunos burócratas en torno A 1, dieron origen a - 

muy importantes conflitos. Entre ellos, el surgido por el in-

tento de aplicar en su fase Antirreligioso, el articulo 3°. 
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V1GESIMA SEGUNDA.- 	Durante la presidencia de Ortiz-Rubio, se 
— 

hizo cargo de la Secretaría de. Educación, Narciso Bassols. El 

citado funcionario, se ocupó primeramente de la reorganización 

de la educación rural y del. mejoramiento de los maestros. 

Casi al principio del gobierno de Avila Camacho -

se elaboró un proyecto legislativo que con el título de Ley Ur 

gánica de la Educación Pública se promulgó en enero de 1942. 

	

VIGES1MA TtRCEPA,- 	En enero de 1942 se promulgó la ley orga- 

nice de la Educación Pública, que con el coracter de proyecto-

legislativo santo los bases organizadaa y de desarrollo para el 

sistema de Educación Nacional. 

	

V1GESIMA CUARTA.- 	Ninguna tarea es más esencial ,y excelente 

que la Educación. Esencial por una parte conduce al desarro—

llo anterlor,a1 desarrollo de más personas y por la otra comu-

nica valores que fundamentan y determinan el desarrollo econó-

mico. 

Excelente porque .i educador o quienes junto con-

:al laboran en el proceso forjan en el educando el espiritu mis 

mo de la nación. 

VIGES1MA QUINTA.- 	Son notables loa avances cuantitativos lo 

grados por el sistema Educativo Nacional en años recientes, 

Durante la presente administración se ofrece ya la primaria a- 

todra,. los niñost  mayor número de albergues, 	y profesores 

especiali',.Adns han estudiado la cobertwa de la castellaniza--

A:1én , de la primaria bilinooe. Se ha aumentmdo a más de 90V,.-

la cobertura en la Iducacién Secundaria, la enser,aezm Técholn-

glca se ha vinculado de la manera míAs directo con el sistema 
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productivo. Se ampliar6n los servicios de Educacián Básica pa 

ra adultos. 'Se desconcentro con la creación de las .0elegaclo-

nés Generales de la Secretaría de Educación Pública, los sor- 

, vicios de educación preescolar, especial, primaria, secundarla 
normal y para adultos. Se elaborán una gran cantidad do mate-

rial radiofonico y televisivo, orientado a apoyar el sisteau -

educativo escola 1 .zado asi como a crear una mejor atmosfera 

cultural. 

VIGESIMA  SEXTA.- 	Sin embargo, los avances cuantitativos no-
bastan para alcanzar el desarrollo Integral que el país necesi 

ta, es preciso mejorar la calidad de la educaciÓn, Para aten-

der a ello debe: Fundamentalmente elaborarse la calidad de --

magisterio y mejorar los contenidos y metodos educativos. 

Como un esfuerzo dentro de este particular se ha-

creado la Universidad Pedagógica Nacional, con la caracteris--
tica de Universidad de Estado y bajo la fljura jurídica de or-
gano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 

VIGESIMA SÉPTIMA.- Para atender el crel.imlente y desarrollo -
del sistema Educativo Nacional nin descuidar los aspectos cuan 

titatIvo y cualitativo, se hace necesario pensar en la deseen-
trallzaclón del sistema, Para ello habra que efectuar refor— 

mas a los artfculos 3o, y 73 constitucionales 	corso a la -- 
Ley federal de Educaci6n. 

VIGESIMA 0ClAVA',- 	Para fortalecer la descentralización, te-- 
ría deseable que en las enridade% fedrrativa 	expidiera una 

Ley etatal de Educación, 



VIGESIMA NOVENA.- 	Consideramos que la Ley para la Educación-
Superior puede ser reformada en los siguientes aspectos; 

a) Sentar las lases para unificar el regimen jurr.  

dico de las Instituciones-41 Educaetéin Superior y-de su coordi 

nación efed iva a nivel Nacional,. 

b) Establecer un` mejor control en Cuanto alas au 

torlzacioes a particularespara)mpartlr estudios de Educación 

Normal. 

c) En virtud de que esta Ley es anterior a la re-

farm constitucional del articulo 3o• relativa a la autonomra-

de las Universidades y a las. bases de su 'régimen laboral, re--

sulta conveniente establecer la dlstlnción que entre el campo 

de lo propiamente acadeMlco y lo laboral, que pudiera ser-mate 
ría de negociación con los trabajadores de las instituciones - 

de Educación Superior que no gocen de autonomfa por Ley, 

d) Normar lo relativo a que las Instituciones de- 

la Educación Superior sin perder de vista su autorminra 	la fa 
cultad para administrar su patrimonio, utilizo estrictamente,-

para los fines academicos de investigación o de difusión las - 

asignaciones prsupuestalcs federales, 

TRICISIMA,- 	Con lo anterior, podremos llegar, como ha- 

sido la. lesis del Secretario de Educación Pública, Licenciado-

Fernando Solana, 'a alcanzar el verdadero desarrollo, que es el 

de los personas y no el de las cosas, ya que un pars no puede-
ir nos alla de dtnde va su Educación, 

De esta manera podremos elaborar, y conseguir una- 
mejor clildad de la vida que sin duda alguna cOnvertira en so-

cialmente justa el desarrollo económico 
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