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I N T R O D U C C I O N

El tema de investigación " La Educación como un Proceso de Inte_ 

gración Nacional", enfoca el ritmo y progreso de nuestra sociedad. 

Entendamos a la palabra Educación del Latan EDUCARE, en griego

PAIDAGOGEIN, tiene un sentido huusano T social. Es un hecho que se

realiza desde los orígenes de la humanidad; Se le caracteriza como

el proceso por el cual las generaciones van adquiriendo los usos y
co3tumbres, las prácticas e ideas, las creencias y el desenvolvi

ciento constante de las comunidades incipientes, en una palabra 1e, 

forte de vida de la sociedad

La EDUCACION se define. " Como acción y efecto de una deteraina

da influencía conacierna y directa, sssteraá>tica y técnica, que se

reail a sobre el desarrollo total o parcial del hombre ( individual

o colectivo) para lograr sua objetivos de la vida« 

Sobre su definición destacan sus elementos: 

r.l hombre 3a desenvolvimiento

Los ideales educativosI. 

El educar influencia directa del progreso social.- 

SI desarrollo de la pedagogía: 

Al establecer un panorama del concepto de Educación se refleaio
na; que cada integrante de la sociedad debe ir en pos del desarro_ 

ilo6

En el .impulso educativo la enseñanza -aprendizaje son ínstru;nen_ 

tos del crecimiento social4 Se afirma que si dicho progreso pierde
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zmpetu entraremos en el retroceso del desarrollo afectando grave _ 

mente a nuestras futuras generaciones. 

El estado mexicano y sus componentes cumpliremos con las tareas

trazadas, la obligación deberá ser indeclinable, atender con profe

sionalismo los grandes problemas nacionales que se presentan. So _ 

bre el proceso de enseñanza -aprendizaje, se buscan nuevos métodos

pedagó,ticos sin llegar a realizar programas obsoletos que se pier_ 

dan en el tiempo y el espacio. 

La educación dentro de sus avances presenta también retrocesos

de la misma, pero trata de dar soluciones a la gran maquinaria edu

sativa. 

Por lo que respecta a los sectores urbano y rural se enfocan _ 

sus dificultades de la vida diaria, la importancia sobre materia _ 

educativa es establecer programas didácticos que respondan verdade

ramente a las dificultades de cada sector. La acción del elemento

humano es ir en un verdadero desarrollo. 

Sobre las regiones se debe llegar a un punto de partida, empe _ 

zar v cimentar la instrucción, es entrar al ritmo de vida de sus _ 

tradiciones, costumbres e historia, estableciendo con ello planes

y programas pedagógicos con mayor claridad., 
aprovechando los re _ 

cursos humanos y naturales de cada región. 
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il problema leas grave y latente tue presenta nuestro pass en el

plano tentativo es ol ; ni.11. betisrro. La solución prioritaria sieri

pre ha sido las campañas de alfabetización. - sts: s campañas deberán

ser permanentes, tener la responsabilidad de ._ re ` iu

nano es capaz ce ayudar y crear un mejor egLil: brio de la vida so— 

cial. Luchar contra •_1 zii2,lfubetisino y sus efec.-cs ; u- son: - 1u ig_ 

norancia, la servidumbre y los fanatismos. 

La educaeion es sinoni.i,io ee progreso y c ilt.iralizacion. . U: ab?_ 

tiz, r es cumplir con los postulados fiel i;rticu;.o tercero r: e la

Constitución. - liminar el _ nalfabetismo es t, rea de todos destruir

la inurálla ce ignorancia y retroceso cultural. 

La educacion para adultos es un principio de ,.; e cada inexicaro

manifiesta su : evcupacion por prepararse, :: enlaza .. -:_ irbrar li se

ill t ' el canoCi..iicnto _, e s$ t2 rde cosec2i.-ii., el i rut l y ilabrr

y éc su -) ropio c:esenvoivisiiento intelectual. 

La reforma y progreso es la transfor: jacion sacial dª

nuestra pueblo. Todcs los factores . ue en r.1

c' e _. a ensananza sun -, ro-,acto re las necesicaces } evoluciones .. is_ 

cónicas. 

La t:e,_~..: ciún superior _ c̀. r:ar. ) arte t' el ;° 9sarrollu, is e:- eativi _ 

ad y uge son aspectos ' e _ _ < ccion pedagu€ ica n ?.-. s tsc:.el ds _ 

rofeSlJ:?::lese .. n ntU a la enseñanza norual sa- ;. an ,:' u --Sto nue _ 

refor naá SGnC'! t?.t": S con el yrU¿JsAtJ ce ." i'':.€r .r w -J," ;. 1 CCIU_ 

canco, teniznz10 c:) I: iJ Iesilt. d0 .. ae sus egresados bus; u-ni ina crati
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vidad más dinámica a la niñez mexicana. 

U gobierno ictual ( 1982- 88) desde sus inicios estableció ta

reas prioritarias en el progreso educativo ( en igual forma en
w

otros súctores c' e ! a admini slracion ; ubl. ca). f: exico e : ac. entrw

en una etapa de transición, en lus grandes cambios técnicos, cien_ 

iificos culturales. 

Lebe.nos afrontar a los grandes ; ecos, para formar una ' iacion

más productiva p capaz de solucionar las dificultades cue se pre

rentan. 



C A P I T U L O I

AS PECTOJI IS TUR ICO

D E L A

EDUCAC ION EN MEXICO

A) EPOCA PP.. EH IS PAN ICA

La educación en el pueblo mexica fue evolutiva en cuanto a su

dinamismo y desarrollo, esto se demuestra con la aportación del _ 

Códice Mencocino señalando la actividad y progreso de la sociedad

mexica, y entre esas costumbres se manifestaba la ec' ucacion" ( 1). 

La sociedad mexica en el seno familiar era compleja, la enseriar„} 

za se designaba desde el propio nacimiento, impl.icando para ello _ 

una vida futura en cuanto a la condición social del ser humano, co

mo lo cita Anibal Ponce. "... Una manifestación de la vida social

del individuo es la participación comprendiendo las necesidades de

protegerse y educarse..." ( 2). 

1) Códice h(endocino. "... Deriva su nombre de Don Antonio de Menelo
za, primer Virrey de la Nueva Espafla. Su recopilación consta de
tres partes contiene el desenvolvimiento educatívo de los mancebos
Ver; Mexteo a través de los siglos. Tomo I. Ed. Cumbre. Decimo sex
ta ed. kexico, 1982. pp. V1lI y IX...

11. 

2) Ponce rnibal. " Education y lucha de clases". Ed, Cartago N1:exi_ 
co, 1974. p. 11. 
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1 ,W LA EDUCAC ION DOMESTICA

Los padres tenían por ende la educación doméstica de los hijos, 

Moctezuaa Llhuicamina ( Tlatoani), después de la guerra contra Atz_ 

capotzalco se dio cuenta que para forjar un pueblo ¿ til y provechº

so que cumpliera cosi un nuevo programa, hacia falta que el gobier_ 

no se encargara de la enseñanza, ¡ aplicando que en el fortaleci _ 

miento intelectual deberían los cónyuges prepararlos al inicio de

la instrucción p¿blica. 

El hombre o la mujer, nacían señalados sobre una misión espe

cial determinadla; el hombre iba a la guerra y la mujer se dedicaba

al bogar. 

Como en todas las sociedades el desarrollo educativo correspos 

de m lote padres de familia ya que la enseñanza es un medio de la

vida humana. Las bases primordiales sobre una instrucción del pue_ 

blo mexi,ca eran las buenas costumbres, el Comportamiento, la moral

y las técnicas de 8a guerra; Lo cual fortalecía su gran ¡ aperio en

Mesoamérica. 

2? LA EDUCACION PUBLICA

Sobre este concepto la instrucción estaba controlada por el T1a

toani y este a su vez se la encargaba al grupo sacerdotal:' Para _ 

realizar el inmenso impulso educativo se concluyeron las ordenan _ 

zas con el propósito de establecer en todos los calpullis ( barrios) 

escuelas y recogimientos de mancebos, donde se ejercitaban en reli
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gión, buena crianza, penitencia y sobre el ejercicio de la guerra, 

trabajos corporalea y otro&; Asimismo, el emperador ordenaba que _ 

hubiesen maestros y hombres ancianos que los reprendiesen ea caso

de rebeldía o indisciplina, por tal motivo la educación principia

ba a los quince años

Los aspectos ideológicos de la enseñanza del pueblo mexica se _ 

basaba ea la retúric y esta tendencia dio como resultado un gine_ 

ro literario oral en donde participaban los ancianos llaaándosele

HUMUMTLATOHI ( Plática de los viejoa), sus conceptos fueron el del

hombre, del mundo de la ®ida, virtudes humanas y consejos orales; 

3C LOS CENTROS DOCENTES

La educacióa pública se efectuaba especialmente en los centros

docentes llamados CALMECAC y TULPUCHCALLI: El origen de ambos, se

remonta a los tiempos aU antiguos y ro hay manera de establecer _ 

una fecha prÓXias4

3 . 1 ó' EL CALURCMC

La palabra CALHECAC se compone de dos voces ^ CAL^ significa

CASA y " MECATL^ que es CORDEL y se traduce, " HILERA DB CASAS. Era

el centro cultural dedicado al Dios QUETZALMATL ( Serpiente Fmpin

mada), la instrucción que se impartía era exclusivamente para los

nobles y sus objetivos fueron: 

a) Se criaban los que regían; señores de la nobleza, sacerdotes, 

senadores y los que tenían cargos en los pueblos. 
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b) Se preparaban para el oficio de militares. 

c) Era centro de capacitación, para los ministros de los ídolos. 

El día en el calmecac, transcurría en acti.virades destinadas a

enseñar a hablar a los estudiantes, bien gobernar y pelear. El ré

gimen de vida era muy estricta, lo cual resultaba el dominio de si

mismo del educando sobre el cumplimiento del ideal de su cultura. 

3. 2. EL ULPUCHCALLI

El telpuchcalli " CASA DE MJNCEDOS", se encontraba en los cuatro

calpulli mayores, según Fray Bernardino de Sahaeún. ( TEOPAN, AZTA

CALCO, ijEPOPAN, MOYOTLAN), ver lámina 1. 

Bernardino de Sahagún relata ( 3) que este centro de enseñanza _ 

también era rigida, aunque menos dura y se encontraba bajo la pro_ 

teccion del dios TEZCATLIPOCA ( Humo espeieante; el dios joven y to

do poderoso), por lo que prevalecía la educación en el fortaleci _ 

miento físico, su propósito era formar hombres valientes y buenos

soldados; su ideología fue practicar el autosacriiicio, guardar _ 

ayuno en los días fijados, realizaban obras públicas y comunales

participando en la construcción de los templos. 

3) Cada calpulli menor tenia uno y por lo tanto eran veinte. Se _ 

hace referencia que según el señor Bandalier, en caC;1 uno Ce los
cuatro calpulli mayores habla un telpuchcalli. Ver MCxico a través

ee los siglos. Ob, cit. pp. 590 y 591. 
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3. 3. EL CUICACALLI

Fundamentalmente dedicada a los cantos, la palabra " CUICACALLI" 

significa ' r -ASA DE CANTOS". Este tipo de instrucción se localizaba

en Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan; los estudiantes del telpuchcá

lli se reunían antes de la puesta del sol para ensayar canto y bai

le, contribuían también las doncellas; la presteza curaba hasta en

trada la noche y era dirigida por los Cuacuachictin, hombres reto_ 

nocidos como valientes. 

3. 4. EL TLAMACAULI

Si en el calmecac se descubría algunos jóvenes con inclinacio _ 

nes sobre la carrera sacerdotal, se les preparaba y eran traslada

dos a otros centros de enseñanza principalmente al tlamacazlli, _ 

llamado ' BASA DE SACERDOTES% continuando sus estudios hasta lle _ 

bar a sacerdote. 

3. 5. EL MECATLAN

esta institución estaba a cargo de un sacerdote denominado Tla

zolcacuilli, era algo semejante a una academia de música; allí se

adiestraba en el arte de tocar los instrumentos que se requerían _ 

en la ejecución de la danza ritual conocida como IWCEHUALIZTLI". 

La palabra mecatlan significa " En el lugar del cordel". 
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3. 6. sL TU. PiXCATZIK

Fuera de lo estricta.nente institucional, ejerc+a a nivel popu _ 

lar en un cierto tipo de educación en Tenochtitlan un sacerdote _ 

l l r.r.:aro Tlapixcatzin, enteiidienc' ose por " E1 Conservador". Su fun _ 

c_ ón consistía en conservar los cantos de los dioses y divulgar _ 

los cantares en todos los calpulli; se realizaba por medio de un _ 

pregón, para ll.rar a la gente y hacerla que aprendiera bien los _ 

cantos. 

4. LA E_,UCr: CION BE LA

MITUEP. 

La : ujer estiba destinac' a fundarientalmente para las tareas del

rogar; se conoce muy pocos casos de mujeres que llegaron a tener _ 

particiración activa en la politica de Tenoelhtitlan. Fuera del ho- 

ar su enseñanza y activieaces estaban restringidas a las orrenes

religiosas y sociales, no obstante que entre los pochtecas hablan

mujeres c' ecicadas al comercio. 

La instrucción femenil consistía en practicar el auto- sacrifi _ 

cid avocándose a los ayunos, realizaba faenas del servicio al tem- 

plo; desempeñaban trabajos de hilanderas, costureras, tejedoras, _ 

e specialrente de ornamentos religiosos y formaban parte de la dan- 

za propiciatoria. 
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5. LA ELUCñCION SUPELIOR

Le la alta cultura sólo disfrutaban individuos de los esta;.ien- 

tos superiores. El desarrollo educativo superior se realizaba en

el ca.lr..o cac y una pequeña parte en el telpuchcalli. Los aztecas _ 

computaban el tiempo nejor nue los conquistadores; trazaban rucI _ 

nentarias cartas geo,(,raficas, practicaban la medicina erbolaria, - 

realizaban exnerinentos de botánica y zoología. De acuerdo con el

testimonio de Francisco Javier Clavijero, hablan descrito cerca de

1500 plantas, más de 200 especies de pájaros y un número considera

ble de reptiles, peces e insectos. 

6. COL -ICES Y ESCLIBIENT- S

Una de las profesiones más relevantes era la de escribientes, _ 

pues se encamaban nada menos de redactar los COdices. La presteza

del amanuense era consignar todas las actividades sociales y cultu

rales de los grandes personajes. Le acuerdo con alba Ixtlixóchitl

decía que había escribientes por cada asunto. linos se ocupaban de

la geneología de los emperadores, otros de los anuales, cuidado de

las pinturas que representaban les planos, términos, limites y mo- 

joneras de provincias, poblados, ciudades y distritos, así cono de

1<. s suertes y repartimientos ce las tierras. El principal Códice _ 

Azteca precolombino que se conoce, es el llamado Códice Borbónico

4), que tiene unos 14 metros de lárgo y que se encuentra en la _ 

4) 1•; iranc:a, José y otros. " Historia de ,', ex¡ col' Ld. L. C. L..:. L. S.+. 

Libreria de Porrúa, ! nos. }• Fxico, 1970. Sa. ed. p. 143. 
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Biblioteca Nacional de Paris; consigna los calendarios solares. 

existían otros libros de leyes, ritos y ceremonias, y de los sa

cerdotes de los templos, de sus idolatrias y doctrinas, lo nismo _ 

que las fiestas de sus dioses y calendarios. Finalmente había filó

sofos y sabios que tenían a su cargo pintar todos los conociimien _ 

os cientifieos clue poseían y enseñar los cintos que conservtb--tn _ 

el conjunto de sus ciencias e historias. 



B) EPOCA COLONIAL

El origen de la educación colonial parte de los años inmediatos

a la caída del imperio mexica ( 13 de agosto de 1521). La inquietud

por la disciplina y castellanizaciU de los naturales surgió con _ 

la acción de la evangelización de los doce franciscanos: Una de

las tareas primordiales de los misioneros fue la búsqueda del metg
do apropiado sobre la enseñanza de los indígenas: 

La Corona Española se preocupó por la instrucción de los pue

blos conquistados en América y por medio de una cédula real a me a
diados del siglo XVI el rey de España especificaba: Mm.. que los n$ 

turales sean bien enseriados de nuestra lengua castellana y que to_ 

sten nuestra politica y buenas costumbres.; lt (
5). 

La lenta evolución de la vida colonial, provoca cambios en el _ 

contenido del aprendizaje y en sus propósitos sociales; el interés

preponderante que el virreinato y la iglesia tuvieron a bien diri

Sir al aborigen como sujeto de evangelización y castellanización_ 

Trae consecuencias de enfrentamientos entre estos dos estados, ya

que cada uno buscaba sus intereses propios y sois tarde surge la e5
plotación de las castas sociales,; 

5) Bolaños Martinez, Váctor Hugo, „ Síntesis histórica de la educa
cion en Mexico". Ed. Educación, Ciencia y Cultura. Mexico, 1982e
p.; 221
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Los franciscanos constituyeron la base primordial en la prepara
ción del pueblo mexicano y con relación a lo señalado por Fray _ 
Juan de Zumárraga en su nota del 12 de junio de 1531 que específi_ 
caba: "... Cada convento de los nuestros tiene otra característica
el ¿ e enseíiar en ella a los niños, donde hay escuelas, dormito _ 

rios, refectorio y una devota capilla..." ( 6). 

La obra de transculturación de los Agustinos, Franciscanos y Dº

minicos constituyeron a que gran número de naturales tuvieran acce

so a los colegios de primeras letras. 

1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA COLONIA

Las instituciones educativas fueron la constante preocupación _ 
de la colonia; Fray Pedro de Gante y Juan de Toledo frailes Fran

ciscanos fundaron en Texcoco la primera escuela para los hijos de

las familias principales de esa región en 1523. 

El mismo Pedro de Gante fundó en la Ciudad de México la Escuela
de San Francisco. También se le conocía con el nombre de Colegio _ 

de San José de los Naturales en 1526. Se impartía instrucción pri_ 

maria con las siguientes materias; lectura, latín, música, lógica, 

canto, más tarde se convirtió en una verdadera academia de artes y

6) Idem. p. 22. 
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oficios cuyos profesores fueron Fray Bernardino de Sahagún, Garcia

de Cisneros y Arnaldo Basaccio. La educación es una función inhe _ 

rente al hombre, sean cuales fueren, la edad, el sexo, la raza, _ 

sus condiciones sociales y físicas, coso lo convite Jesús Alvarez: 

E1 ser humano en todos los lugares y tiempos, se han educado _ 

por si sismo y por la influencia de los demás. iodos los pueblos _ 

han encontrado en la educación el mejor medio para conservar sus

ideales, costumbres, técnicas, organización social y cultural...„ 

7). 

1. 1. EL COLEGIO DE S NTA CRUZ LE TLATFLuLCO

El desenvolvimiento educativo sigue su curso y se adcP an ideas

europeas, teniendo esta dirección el colegio de Santa Cruz de Tla_ 

telolco, fundado por Don Sebastián Ramírez de Tuenleal el 6 de ene

ro C.e 1536, siendo presidente de la Segunda Audiencia en tiempos _ 

de Don Antonio de Mendoza ( véase página 16). Las clases que se im_ 

Partían era grámatica, filosofía, lógica, teología, música, arte e

incluso el algún tiempo medicina mexicana. Sste colegie fue la pri

mera institución superior en beneficio de la clase indígena ( 8). 

7) Alvarez Constantino, Jesús. " La educación de la Comunidad". 
Colec. número 27. !: d. Oasis. Segunda ed. Keixico* 1963, p, f3' 

8) Larroyo, Francisco. " lüstoria comparada de la educación en P=} 
xico". Ed. Porrúa. Decimasexta ed. Mexíco, 1981. p. 128. 
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1; 2' EL COLEGIO DE SARI JUAN

DE LETRAN

El Virrey Don Antonio de Mendoza fundó para los mestizos abandg

hados el Colegio de San Juan de Letrán, en el que se enseñaron re_ 

lígión, lecturas y algunos oficios para los niños que manifestaban

pocas disposiciones economic' -S, I,a idea fundamental del colegio _ 

era el de preparar bien al alumnado para que de allí salieran pro_ 

fesores de los cuales deberían fundar otros centros escolares sesag

jantes en la Nueva España, dándosele así el carácter de escuela

normalV

1. 3. EL COLEGIO DE NUESTRA

SEÑORA DE LA CARIDAD

Dest€nado a las niras, ense$ aba artes domésticas como casen

bordar y tejer, a la vez instruía a la dogmática; Parece ser qui! 

gel asilo servia asíais~ a la razas española " Que andaba perdida en

las nuevas tierras" ( 9). 

1. 4; OTROS COLTG IOS

Fuera de la capital, desarrollaron una amplia labor los Jesui _ 

tas, fundaron los Colegios del Espiritu en Puebla., San Juan Bautis

ta en Guadalajara, Las Casas de Estudio en Pátzcuaro Morelia, Oax& 

9) Idem V; 129a
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ca y Tepotzotián. Se enseñaba en estas instituciones: primeras le

tras, grámatica y retórica hasta filosofía. 

Para" no chocar con las autoridades universitarias por una posi_ 

ble. competencia en los cursos que se impartían en estos colegios, 

el rey Felipe II de España expidió una Real Cédula de Concordia, _ 

en la cue se diponía: "... Que las escuelas Jesuitas, por impartir

gratuitamente cursos de latinidad, retórica, artes, filosofía y _ 

teología, se consideran seminarios para la Universidad, para que

sus estudiantes pudieran ser graduados en ella..." ( 10). 

2. LA LLUCACION RURAL EN LA

NUEVA ESPARA

Los primeros ensayos de la educación rural en la Nueva Esapaña

nació cono se comprende de suyo, el propio tiempo que la instruc _ 

ción elemental y la evangelización de los naturales. Al aprendiza_ 

je del catecismo y de la obra de la castellanización se asoció muy

pronto la enseñanza rudimentaria al cultivo del campo. 

El sistema educativo de esos lugares fue limitado en Un princi_ 

pio y que a nedida del paso de los años fue mejorando, pero exis _ 

tia una desigualdad; ya que los hijos de los grandes señores de la

región se les instruía en las escuelas impartiéndoles clases de _ 

doctrina, lectura, escritura y música. Los hijos de los " plebeyos" 

se les enseñaba en el patio de la escuela la doctrina cristiana pA

10) Bola os Martinez, Victor luno. Ob, cit. p. 27. 
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ra después pudieran ayudar a sus padres en los trabajos del campo; 

en algunas partes no se hizo esa diferencia, especialmente en los

poblados de corta población escolar. 

2. 1. VASCO DE QUIROCA Y LOS HOSPITALES

Vasco de quiroga* comprendió, en efecto, con toda hondura, la _ 

orientación de la enseñanza. Además, supo verla a la luz de una re

forma social. QLiroga como miembro de la Audiencia, percatóse de

la miseria y desamparo de los naturales. Pudo confirmar cómo en _^ 

las acequias de México amanecían ahogados muchos niños. 

Ante situación dolorosa, quiroga creó en la Nueva España, hacia

el año de 1523 una institución educativa de tipo social en la que

se manifestaba la protección del indígena ( quiroga era asimismo _ 

lector de la Isla de la Utopia de Tomás moro). 

La institución fue designada con el nombre de llospital ya que _ 

pretendía la sustentación y protección de los desamparados y se en
señaba, doctrina, grámatica, primeros números y diferentes oficios. 

Quiroga: 

Primer Obispo de Michoacan y uno de los más nobles ppreyar' os que ha tenido el episcopado mexicano. Nació en Castilla la _ Vieja, España, en 1470. Llego a ser presidente de la Audiencia deMexico en Uruapan, Nueva España, en el año de 1565. 
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2. 2. EL CURATO Y L:; S MISIONE -5

Ln la pedida que las misiones daban sus primeros frutos se con_ 

tinu-- su obra con la creacion del curato. Las misiones Crístiani _ 

zun; el Curato atience y cuida de los feligreses, llevanco acelan_ 

te la tarea civilizadora. De esta suerte el Clero regular ( Ir -*e las

Orc: enanzas) y el Clero Gecular ( de las Diócesis) se eornple:nentaron

en la conquista espiritual del nuevo mundo. rl curato sil;nificó en

el eaipo la secularización cae las misiones. 

3. LA P—' --AL Y i'Jt:TIFICIA

U N IVE -LS IDAD

L E mlx ICO

la fundación de las primeras escuelas en la Nueva España, ya

se percibía en los círculos cultivados la inquietud e.e grandes lati

tules para crear en América la institución de nas alto rango acade- 

nico que existía en Europa: La Universidad. 

Los antecedentes qué favorecieron la creacién ce ella y las Ges- 

tiones que en ultramar para proPOsito tal tuvieron efecto, en la _ 

figura de Lon Antonio de Mendoza. 

Don Luis de Velasco, segundo Virrey de la Nueva España curo la _ 

satisfacción de dar cima al feliz pensamiento del primer Virrey. En

electo, el emperador Carlos V, por Cédula despachada en Toro a 21_ 

de septierebre de 1551 y firmada por el príncipe que Oesnnes fue _ 



32

Felipe II, ordenó la fundación de la Real y Pontificia Universidad

de V.éxito, dotándola con mil pesos de oro de minas en cada año, _ 

a( 1enás de que las estancias donadas por Don Antonio de Vendoza for

talecieron mas el presupuesto de la casa de estudios. 

La ii!-uauración de la Universidad de México fue el 21 de enero

cíe 1553, teniendo los misnos privilegios que la Universidad cie Sa_ 

1 a...;: nca. 

3. 1. LA LWISL CIO:. 

UNIVERSITARIA

La Universidad en el nuevo mundo siempre estuvo regida por le _ 

yes especir.les. ( En igual forma las otras universidades de la Nue— 

va l.s, aría) L: esde su naci:aiento hasta fines de la época colonial, _ 

la Corona dictó medidas legales para orgrnizarla y administrarla. 

Istas acciones son respaldadas por la fuerza de las leyes propias, 

ya aprobadas por el rey, de la Universidad, debiendo ser respeta _ 

das e inalteradas por toda persona que esté bajo el rey. 



C) E POCA I NDE PE N I EN TE

La Independencia de i.téxico, fue el producto de la consolidación

del ror' er del virreinato de la Nueva España. Se obtuvo al precio _ 

e una lucha costosa y violenta. - a finalizar el siglo XVIII, la _ 

fuerza del orgullo mestizo y el fortalecimiento de los naturales _ 

puso fin a la desigualdad, opresión y esclavitud; por otra parte _ 

la i, vasion de las fuerzas napoleonicas a la península Ibérica, La

Independencia de los Lstados Unidos de Norte Ariérica, propiciaron

el levantamiento hacia una nueva vida; de creencias, econor; ia, po- 

litica y educación. 

La lucha por la libertad del indígena, mestizo y esclavo ( prin_ 

cip_lente el negro), originó el cambio de nuestro pais provocando

con ello problemas que se agudizaron en el movimiento de un enfren

tamiento armado que se inició en la madrugada del 16 de septiembre

de 1810. 

centro del marco de la educación es importante apuntar que en _ 

el a, --.o de 1804 por Cédula leal de Consolidación de Vales Leales es

tablecio: "... La desamortización de los bienes eclesiásticos de _ 

lns fundaciones de caridad; la expulsión de los Jesuitas, con el _ 

coas-2cuente cierre de los colegios donde se educaban los criollos, 

11) Idem. p. 35. 
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1• LEGISL.ACION EDUCATIVA

El surgimiento de Mexico como un pais independiente dio lugar _ 

a muchos proyectos y leyes educativas, producto de experencia del

pasado colonial;- En 1821 las Cortes de Cádiz aprobaron una ley de
educación, en base a los pensamientos de Guadalupe Victoria, vicen

te Guerrero, Antonio Maria de Bustamente y Agustán de Iturbide, en

el cual se referían; "... La educación era la base del progreso ec£ 

nómico y de la consolidación de la independencia politica,'.. gne fa

vorece a una sociedad más justa..." ( 12); 

La politica educativa de la época plantea la necesidad de crear

instituciones que transmitieran nuevos ideales de la población no_ 

vohispana que, en gran parte, no hablaba bien la lengua española; 

por lo que para educar a la clase indágena y mestiza se necesitaba

establecer escuelas. 

Bar 182.4 se implantó el sistema federal y determinó las faculta,_ 

des del Congreso Federal en legislar en materia de educación y es

bajo el principio de la Constitución de 1824 que designabas

Promover la ilustración... erigiendo uno o mas establecimientos

en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y a£ 

rales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tie_ 

nen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en _ 

sus respectivos estados..." ( 13). 

12) Idem. p. 36. 

13) Larroyo, Franciscos Ob, cita p: PAO
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La legislación educativa de la er>oca luchó contra toc-n adversi

dad rue presentaba el estado eclesiástico y el partido conservador, 

pero los firmes propósitos ce Valentin Gomez ; arias, Crescencio Re

jón, José Maria Covarrubias, Fray Servando Teresa de Mier y Miguel
Rar,.os í.rizpe, percibieron, y sentaron las bases de una enselanza

laica que fortaleciera la politica del nuevo gobierno y tendría _ 

que luchar contra la ignorancia y fanatismos religiosos que no de_ 

J atan avanzar la educación. 

2e iMPOLTANCIA rE LOS

ESTABLEC IñiILIMMS

SUPERIORES

Los colegios de San Idelfonso, San Gfegorio, San Juan de Letrán, 

La Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, _ 

La Escuela de Aiedicina, El Jardín Botánico, El Colegio Militar y La

Real y Pontificia Universidad de llexico( terlos ellos se concentra _ 

ban en la capital), recibían jóvenes de todo el pais. Señalamos _ 

que la concentración y centralización estudiantil es un C.efecto ad

ministrativo y haste. la fecha repercute en el alto crecirá ento es

tuc iantil. 

an planteles particulares coro la Compañia Lancasteriana

desde 1822 ( Joseph Lancaster lo c;esarrelló en Inglanterra), aplica

ban el ;. etodo de 1ü ensei.anza mutua, consistente en que los alum _ 

nos más avanzados instruían a grupos de diez ni! --os; en r.<ixic:. se
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practicó desde la segunda mitad del siglo XVIII ( 14). 

Las instituciones mencionadas con anterioridad se exteriorizan

con cuan interés en el desarrollo educativo, emprendiendo grandes

tareas que iban a fortalecer el impulso del México Indepen; iente. 

3. LA EDLCACION EN EL

b;OVDiIENTO POLITICO

Una nueva educación surge hacia 1830, las posiciones esbozadas

en Centralistas y Federalistas, Masonería Yorkina y Escotesa, se _ 

habían transformado en partidos políticos, con proyectos bastantes

definidas. Por fortuna en ese año ocupó el poder político un hom _ 

con mucha habilidad y energía desbastadora de dar el gran cambio _ 

radical a la enseñanza y sobre todo la elemental fue Don Valentin

Gómez Farías* 

in 1833 ocupó la Vicepresidencia de la República y apoyando el

partido liberal expidió un programa de gobierno que consistió en _ 

gires formas: 

la. La subordinación del clero el gobierno por medio de secula

rización de algunos bienes de la iglesia.. 

14) Bolaños Martínez. Ob, cit. p. 38. 

Valentín Gómez Farias nació en Guadalajara en febrero z: e 1781, 
puede llamarse el patriarca de la revolucion liberal. Durante su _ 
vida tuvo grandes honores; pero siempre fue perseguido por el par— 
tido conservador, hasta el grado de sufrir destierro. Gran _ nicia

dor de las reformas educativas. Aiurió en julio de 1858. 
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2a. La sustitución del ejército por una giardia nacional. 

3a. La reorganization educativa. 

La gran irrporteaicia del aspecto Politico—educativo fue que el _ 

estado se dio a la tarea de ciar ecucación al pueblo fortaleciendo
i

el nrinciYio del Yensam ento de Gomez Farsas Yero 1 -as ¡< leas de ins

tituciones particulares y el estado eclesiástico frenabr_n el avan— 

ce cuittaral c: e la evoca. 

4. ViCiSIT- rES EE Ut I\ STRUCCION

PUBLICA DESEE 1834 A 1857

La reacc_on conservadora redreto en la. Ciudad de Cuernavaca un

elan contra las reformas liberales y es el 25 de mayo de 1', 34 cue

traj,: coasi o a 1a. Presidencia de la República una vez rfs al Genc

ra.l E. Antonio Lopez de Santa Enna. L.os efectos destructores er. ma

te -ria ee education fueron inrieeiatos. 

La ensei:anza de la época pretendía dar enfoque de progreso eco_ 

nórtico y cultural para el desenvolvirIento de las actividades del
páis ya cue estaba atrasada. For los grandes conflictos de la colo_ 
nia. La instrucción rural la establecían corso un sisteno- inoperan_ 

te z la realidad. social del pais, romez Farsas luchó incansablemen

te por impulsar esta instruccien lo que le valio perseci.ci.ones y _ 

destierros. La actividad educativa del gobierno santanista se rani

festo cor. grandes errores, propicie lw intervention ";q.rteanerican^ 

y la pérdida del. Lstrdo de Texas inclu, enéo la Alta California
1845 y 1848 ver lámina 2). 
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49-1. MANUEL BARANDA Y UNA NUEVA

PREOCUPACION CULTURAL

En 1843 las proporciones contenidas en el Plan General de Esta

dios no fueron ambiciosos; se limitaban a dar cierto orden a lo

existente, llenando algunos vicios y fijáandose principalmente en

la instrucción superior, 

Al siguiente alío, bajo una politica centralista, la educación

tuvo efectos positivos mediante la participación rápida de Manuel

Baranda quien fuera ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

fortaleció la ensefianza mediante nuevas orientaciones pedagógicas

se habla transformado el lineamiento de una instrucción pública de

tipo burguesa y se desplegaba la norma legislativa a los problemas

relativos de la organización y métodos didácticos, 

También se justificaba la polz'tica en materia educativa expresl

ba que los aetodos y programas se venían impartiendo y no alcanz

ban el grado de preparación por ser incompletos e inadecuados a la

formación del nifio. ( 15) 

4. 2. VIDAL ALCOSF.R Y LA PEDAGOGIA

DEL BUEN CIUDADANO

La iniciativa privada atendió la pedagogía del ciudadano social. 

i maestro y filántropo Vidal Alcoser fundó en 1846 la " Sociedad de

15) Larroyo, Francisco. Ob, cit. p. 252V
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Beneficienc: a para la Educación y Amparo de la niñez Desvalida", _ 

cuyo plan de acción consistía en recoger niños menesterosos para _ 

darles protección, alimentacicn y educación. Se volvió a caer en el

error de descuidar la instrucción de los indi£enas ( 16), durante _ 

todo este periodo fueron abandonados éstos en los campos y monta _ 

ñas. 

4. 3. LA U' Z1VE^. SILAL HACE. ESA

F POCA

Cono sé recordará, en 1833 la L'niversicad fue declarada " I_núti4

irreformable y perniciosa", y por ende, supririda. Estas tres acee

ciones cono lo señalaba el rocter Mora, iban en contra a todo lo _ 

establecido en la enseñanza y aprendizaje ( 17). 

Ccn todo le anterior siguio arrastrando su precaria existencia. 

Y para 1834 se restzbleció la Universidad, con beneplécito de los

vie íos r:aestros. 

En suma, la Universidad de México fue suprimida sucesivamente _ 

en 1833, 1857, 1861 y 1865. Durante la epoca turbulenta del perio- 

do ce Independencia, la educación superior sufrió cuarteaeuras en

su sistema y todo fue en el aspecto político ya que frenaba el im_ 

pulso educativo. 

16) Iem. p. 255. 

17) Idem. p. 257. 
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ntendamos que la educación es un largo camino donde se recorre

la historia de la humanidad y se concibe la eterna lucha del hom

bre . ra obtener el dominio de la naturaleza y el ambiente social

en que vive y le ha dado origen a la cultura. 



D) E P O C A L E L L I b E ]: A L I S t.; O

La cuarta etapa de la historia óe la educación en D: éxico, se de

senvuelve durante los alos de la intervención francesa y del se, -un

do ir:.perio, del triunfo de la República y del gobierno de orienta_ 

ción acentuada liberal de Don. Benito Juárez García, y de los ori_ 

Eenes de la etapa porfirista. 

La Revolucion de Ayutla dio lu,,ar a una nueva Constitución de _ 

mostrando las ideas cel liberalismo que constituían una generación

nacida con la Guerra de independencia. 

1 cesürrollo del sistema de enseñanza estaba dentro de su ras

bajo nivel, la falta de maestros fue el principal problema y se te

nian que aleccionar a los alumnos más aventajados para poder ins _ 

truir a sus propios compañeros. 

El pais vivió en un desequilibrio social y cultural en manos _ 

del presiCente Santa : 1nna, pero el gran car.:bio se esperaba con an_ 

siedac7, Benito Juárez sintetizaba las granCes ambiciones liberales; 

uno de los primeros actos del gobierno consistíó en derogar la úl_ 

tima ley de instrucción del gobierno santanista. 

1. LA CONSTITUCiON LE 1857

La Constitución del 57 fue de carácter liberal y decretada el 5

de febrero de 1557. En ella se lobró establecer la federación Gario

forma de gobierno y se vino a aceptar sin limitaciones el aspecto

religioso, suprimiendo la actividad eclesiástica con las caracte
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risticas propias úel estado. Tocante a los derechos -- el hombre re_ 

conoció: la libertad de pensar y escribir; la libertad de trabajo

y de enseñanza, de transito y de asociacion; li- —tulacion ce fue _ 

ros y títulos de nooleza; la abolición de penas infames y la igual

dad de derechos pura todo incivicuo. 

En base al constituyente del 56 se impuso la ic'.ea ce establecer

la libertad de enseñanza. Sin embargo, se advirtió c e el clero y

el partido de los conservadores podrían hacer uso ce esa libertad

en su provecho, sin embargo, se decidió aceptar el riesgo. 

El estado asumió el papel vigilante y frenó la introducción de

los pensamientos religiosos a la instrucción; el m - s ferviente de_ 

fensor de la acción educativa fue :, natio Rarírez " El . nigromante" 

exponía que: "... La enseñanza como derecho natural y enemigo de _ 

cualquier interferencia..." 

1 espíritu de la nueva Constitucion erz._ claro . ulin..ncuse a _ 

un mejor progreso económica, social y político con baje a fortale_ 

cer la educación como principio de desenvolvimiento ccl —ais. 

La Constitución del 57 provocó protestas, y dio cerro resultado

la Guerra de Reforma ( 1857- 60). Tres años de encona` a lucha, el par

tido liberal logró la victoria de la República, de la Constitución. 

y de la Rotforma

18) Bolaños, Alartinez. Ob, cit. p. 46. 
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2. LA PEDAGOGIA DEL POSITIVISMO

EN ALEX ICO

Partiendo de la idea de Augusto Comte, se construye un sistema

de educación. Está persuaCido de que la vida de cada hombre repro_ 

duce la historia de la humanidad por ende llega el pensamiento; de

que la mejor educación dirigic a es aquella que aplica inteligente_ 

mente la ley de tres estados: nacimiento, a la últir.ia etapa de la

infancia; adolescencia y juventud; madurez. 

lel positivismo es capaz de organizar un verdadero sistema de _ 

enseñanza popular, que será el más vigoroso instrumento de la re _ 

for;na social. 

Gabino Barreda fue el más ferviente iniciador de este movimien

to en México y manifestó los principios del mismo los cuales fue _ 

ron: 

1. La humanidad, se presenta como un conjunto, un organismo que

vive y crece, aunque formado de órganos separados, a saber, 

hombres y mujeres que . le sirven. 

2. Su progreso se ha señalado por las diferentes religiones que

han existido desde los tiempos más remotos hasta nuestros _ 

días. 

3. En el servicio de la humanidad hallamos todo lo que era útil

en el servicio de Dios. 
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4. Aceptamos esas reglas como el don, no de Dios, sino de la hu

manidad, y esperamos todavía un perfeccionamiento ulterior y

continuo de ellas*. 

Barreda se inclinó por la didáctica objetiva e integral, postu_ 

lados pedagógicos en evidente concordancia con la filosofía y peda

gogía del positívismo, en consecuencia, la escuela debía de desem_ 

peñar un papel fundamentalmente en la unidad del sistema educativo

nacional al proporcionar una base homogénea a la educación profe _ 

sional. 

3. LA LSCUEL.. 

Comprendiendo Barrera que la reforma de la enseñanza superior _ 

produciría sus mejores frutos sobre la base de una reorganización

de los estudios preparatorios, mejoró la pedagogía en este plantel

educativo. 

Las asignaturas que se establecieron para formar el eje de la _ 

educación principiaron con las matemáticas, química, física, álge_ 

bra, geometría plana, del espacio y descriptiva, trigonometría red

tilinea y esférica así como materias de carácter humanista, lo que

dio el gran cambio a la reforma preparatoria. 

Nota: \ o se manifiestan todos los principios del positivismo por

ser bastante extensos, pero si alj nos importantes. 
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4. EF IMERAS DE LA EDUCACION RURAI, 

El partido liberal advirtió la necesidad de integrar al indige_ 

na a la vida nacional poc medio de la educación, se intentaba _ 

arrancarlo del dominio de la iglesia. Sebastián Lerdo de Tejada, a

sumió la Presidencia de la kepublica al fallecer Juárez, incorporó

las Leyes de Reforma del 25 de septiembre de 1873, ley que se opo_ 

nia terminantemente a la existencia de órdenes religiosas e implan

tó el laicismo en todo el pais ( 19). 

5. IDEARIO Y OB" LE IGNACIJ RAA! IRU

Ignacio Ramírez* defendió un congruente ideario ecucativo. Freo

cupante de la pedagogía de la época supo establecer un concepto _ 

práctico de la dicáctica. La instrucción primaria febia de compren

der los elementos necesarios de la ciencia positiva y manifestaba: 

La cultura es necesaria a todos los seres humanos, enaltece a

la mujer y complementa al hombre..." ( 20). 

19) Bolaños Martinez. Ob, cit. p. 50. 

Escritor y politico. Conocido asimismo por su nombre de letras _ 
EL : iIGkGD! NTE. Nacie en 1818. D_urio en 1879, siendo Kagistrado de

la Suprema Corte de justicia. 
20) Barbosa fieldt, Antonio. " Cien arlos en la Educación de Mexico" 

Ed. Mexico, 1978. p. 75. 
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6. PANORAMA DE LA EDUCACION PUBLICA EN

EL PAIS HACIA ESA EPOCA

La politca del liberalismo fue, en general, provechosa para la

educación aunque se presentaban altas y bajas por los conflictos

políticos que vivía el pais. 

Guíllermo Prieto, siguiendo la idea de los pensadores liberales

afirmaba: "... querer libertad de enseñanza y vigilancia del gobier

no es querer luz y tinieblas, es ir en pos de lo imposible..." _ 

21). La libertad sobre la educación se plasmó en el articulo 30. 

de la Constitución de 1957, que a la letra refiere: "... La enseñan

za es libre; la ley determinará qué profesiones necesitan titulo

para su ejercicio y con qué requisitos se deben de expedir..." 

22). P. partir de estos postulados la instrucción primaria, secun_ 

Baria y profesional estuvieron a cargo del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública. 

Se garantizaba la libertad de enseñanza, el estado estableció _ 

mayor control sobre el aprendizaje. La acción politica era de cons

tantes cambios y en 1876 se lanzó el Plan de Tuxtepec cuya inicia_ 

ción fue: "... E1 desconocimiento del gobierno de Lerdo de Tejada, 

el principio de la no reelección..." ( 23), triunfando el general _ 

Porfirio Díaz. 

21) Bolaflos Martinez. Ob, cit. p. 46. 
22) Idem. p. 47. 

23) Idem. p. 50. 
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La Compafiia Lancasteriana* fue Clausurada, pero se le hizo rec.2

nocimiento de los servicios que había prestado al paisO. El misao

28 de aayo de 1890 por est+: en posibilidades de disponer cambios

en el sistema educativo, el presidente Díaz recibió autorización

del Congreso de la Unión para organizar y reglamentar la instruc

cion primaria; 

Las ideas y proyectos estaban fijas para que el pueblo alcanza_ 

ra un desenvolvimiento intelectual, pero la burguesía de la época

se oponía de tal forma al, proyecto y reformas, que no alcanzaron _ 

su maximo resultado. 

Se planteó la dificultad del analfabetismo y se recomendó el al
joramiento de las escuelas para adultos, Se manifesté el problema

de los libros de texto y del éxito obtenido fue la obra del mees

tro Carlos A. Carrillo mediante la revista de mayos circulación

F. la! ts?.Ssq " La Reforma de la Escueta Elemental", -! y<) numero inicies

apareció el lo*' de diciembre de 1885, bajo el epígrafe de Julio

5imón*i „..: E1 pueblo que tiene mayor número de escuelas y escuelas

mejor organizadas, es el pueblo más grande del mundo; Si no lo es

ahora, lo será aafiana..." ( 24). la revista se ocupó de todas las

cuestiones educativas: organizar, administrar, legislar, presupue.§ 

tar en materia educativa asimismo crear nuevos programas

Ver: pj 35 del cap, I, inciso C. 
24) Larroyo, Francisco. Cab, cita p. 328



A) OBRA EDUCAT IVA

D R L P 0 R F I R I A T 0

La cultura toma nuevos cauces al iniciarse una nueva etapa en la
historia educativa de México. El gobierno del general Don, Porfirio

Díaz iba a afrontar grandes problemas tantos políticos como socia
les. 

La enseñanza quedaría de una vez y para siempre en manos del es

tado producto de la ley sobre la enseñanza elemental que se expidió

el 23 de mayo de 1888. 

Durante las primeras gestiones del gobierno de Díaz, se promovió

un Congreso Nacional y el lo. de septiembre de 1889 el Ministerio

de Justicia e IWstruccióa Pública invitó a los gobernadores a en _ 

viar representantes para la elaboración de planes, programas y pro_ 

yectos en el nuevo sistema educativo que se quería implantar. 

Se pone en marcha el Congreso, se nombra presidente a Justo Sie

rra y vicepresidente a Enrique Rebsamen, se plantearon problemas ba

sises de la educación primaria de cuatro años obligatoria entre los

seis y doce años de edad, asimismo la instrucción preescolar, rural, 

normal, preparatoria, adulta y escuelas superiores y se llevó el _ 

plan de maestros ambulantes y la creación de colonias . infantiles en

los campos. 
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1. LA INFLUENCIA LE Rr:BSAMEN COMO

rAESTRO Y Fü`, CIJN ftIO

La educación para Rébsamen* tiene un fin literario y patriótico

Distingue entre lo que es educación e instrucción, entiende el de_ 

sarrollo y desenvolvimiento graduales y rog_ esivos de las faculta

des husanas; per instrucción, la ¿.dquisición de conocimientos. Par

ticularmente ha sido cólebre el procedimiento recomendado por Peb_ 

samen en la enseñanza de la lectura y escritura. 

La influencia de Mbsamen sobre la educación pública mexicana

fue vigorosa y entusiasta, sin dejar pasar por alto el elemento

alumno—maestro y las formas de la enseñanza pedagógica. Y para _ 

1901, ` ue nombrado, Director General de ynseñanza formal, anuncian

do su deli nacion en el Congreso de 1a Union. 

2. P.. FO'r; b!. kS N LA - I NSi Ñ¡UlZA F..- p::..:.;:. Iñ

DE LA EPOCA

Se determinaron ajustes en el plan de estu- ios en !¡ k :: scueia Na

cional Preparatoria, de r_cuerdo con SLL . arti_ 

cipwntes del Congreso de Instruccion de 1291. La icea era suprimir

materias como la I^ etafísica, orque: 

mijo ;' e nae stros, nació - nr ique Conrado en uíz-an, el. 

año ce 1857. Frecuentó la Universidad ce Zurich y obtuvo el Titulo

de maestro de segunda enseñanza. in 1884 lo hallamos ya en la ciu_ 

dad de Leon, Guanajuato, como preceptor, en 1885 inicia en F1 esta

do d9 Ver. -cruz su ca= r: ra de pedagogo. ñ. urio en 1904, en la ciudad

de t•lexico. 
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redundaba en la creación del caos en las mentes jóvenes..." 

25), se estableció la estricta seriación de materias de la estruc

tura contiana* y se fortaleció el positivisro explicando el horqué

fue la etapa del mismo en biéxico ( 1890- 1900). 

Ln el transcurso c' el periodo señalado la enseñanza pública fue

desplazando a la privada y confesional que doninaba a principios _ 

cel si_clo XI?:. Pero aún asi la educación pri!-!aria oficial apenas _ 

llenaba a los lugares en donde se hacia necesaria, a las comunida_ 

d es del car po . 

1 Congreso ée la L'nión promulgó otra ley c: el 15 c! e noviembre _ 

de 1896 que reforsiaba nueva ente la instruccion preparatoria cíe a_ 

cuerdo con el plan de Lon -: zequiel A. Chzvez, nantenia una serie _ 

de ra:-_ rías huc:anistas. Dentro del ren, lon ec:ucativo a nivel prepa

ratoriano aumentaron considerablemente, dando así una Viran ee:-ianda

a les estudios profesionales. 

3. LA OBRA DEL MAESTRO

D. JUSTO SIEPRA

1.1 sistema educativo poco a poco se iría abriendo paso y se es_ 

tableció el jardín pe niños como inicio de la educación, al princi

pio su importancia era limitada ya que se consideraba como un lujo

25) Bol:., o-, íart ne,,z. Ob. cit. p. 56. 

Ver. p. 44. del Capitulo I. inciso D. 
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pero Joaquín Baranda siendo Ministro de Justicia e Instrucción P4_ 

blica fortaleció la importancia del jardín de niflos. 

En enero de 1904 se establecieron de manera definitiva los jar_ 

dines de niños en la Ciudad de M xico. Desde luego se fundaron

dos: El primero llevó el nombre de " Federico Frobel ", y el segundo

Enrique Pestalozzi" cuyas direcciones estuvieron a cargo de Este_ 

fania Castañeda y Rosaura Zapata, respectivamente: 

Justo Sierra para ese mismo año refuerza la importancia de es

tos centros, cre&ndose la Inspección Técnica de ellos por Decreto

mayo de 1908): 

Justo Sierra Méndez* ministro de Instrucción Pública y Bellas _ 

Artes, pronovió vigorosamente la reforma integral de la educación

y había logrado obtener mayores fondos p¿blicos para este ramo de
l é adainistración. El viejo Díaz, rompiendo un poco core 1,a ostensl

ble resistencia politica, favoreció el proyecto de Sierra y por _ 

iniciativa de Ley de 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaria. de _ 

Instrucción Páblica y Bellas Artes, conforme el proyecto se superó

1 a enseñanza educativa•. 

Sierra siguiendo la misma linea, restableció en 1910 la Univer_ 

sidad, suprimida por ánima vez en 1865, afirmando que: "..•. ia

Nació en Campeche en 1848: Poeta, periodista, autor dramatice, 

orador perol Sobre todo historiador, maestro e importante politico
de la education: Murio en Madrid, España, en septiembre de 1912: 
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Universidad es la salvación de nuestra personalidad nacional... a_ 

firnaba que debía ser eminentemente educativa y no simplemente ins

tructiva..." ( 26). Y el Congreso ce la Unión aprobó, el 24 de mayo

Ce ese año, el decreto que restableció la casa máxima de estudios. 

Si se pudiera resunir la caudalosa obra educativa del Yaestro _ 

Sierra, a riesgo de cor.•eter con ello un sacrilegio, se; ialamos lo _ 

siguiente: 

zs el primero en fundar escuelas técnicas, a1ricolas y ce ca_ 

pacitacién obrera. 

Fundó los primeros jardines de niños con sentido nocerno. 

Señaló los ideales básicos de la educac.; n: derocracia y li _ 

bertad educativa. 

Sus ideas educativas y su pensamiento politico encuadran en _ 

el contexto social del movirá ento revolucionario de 1910. 

Sierra se separó del Gabinete de Díaz el 25 de garzo de 1911 _ 

con votivo de la grave crisis r.inisterial que se planteó a la dic_ 

tadura con la revolución maderista, y fue sustituido por el Licen_ 

ciadc Jorge Vera Fstañol ( 27). 

in cuanto a la enseílanza rural se iba rezagando, los problemas

del campo y la falta de educación daban por hecho el movimiento de

26) Barbosa lielet. Ob, cit. p. 107. 
27) Ibídem. p. 108. 
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4. L:'. POL17ICr. IIE

JS1Ati4UIN B, -LANI'A

szr« nc' a inaunuro nn nuevo est -Lo ,; e ., t_ cr. F-+ cr_t . 1:^. 

luz de ella, pueden e-, plicarse sus é.: itos en este ramo de la ad

rinistracijn, se puede aevcrtir las si` uientes cirectrices: 

a) Concibe la tarea de la pol' tiea educativa en forma de siste

m a y plan. Cada uno (' e sus ^ royectos aparece en un luce r preciso _ 

sin ir más alla c' el obstentisne. 

b) :: o lucha contra la opinion publica; la instruye. 

c) Por sus acciones al irrtilso educativo fue v' ctima ce la poli

tica personalista de Limantour. 

d) Como gran jurisconsuite, concibe el c' er.ec'rno z manera ce la

es pina rsal c.e la viCa. culcctivu. 

El resultado de la politica de Baranda fue que la enseñanza

elemental urbana tuviera un cierto desarrollo, se establecieron _ 

Academias de Profesores ( septiembre de 1904). Estas funcionaron co

mo juntas periodicas de maestros en donde, se leían, comentaban y

discutían trabajos de carácter pedagógico, para el mejor aprovecha

viento del educando. 



F) LA ED UCrC ION EN EL

M O V I b; I E N T O

R E V O L U C I 0 N A R I 0

1 iniciarse la lucha ^.evclucionaria ( 1910- 1917) con el " Plan

rae San Luis" dictaminado por Don Francisco Indalecio Madero, invi_ 

t4ndo a un movimiento arsrac' o el 2C fe noviembre de 191C. 

El perioco comprenr'ido por ;•'adero ( 1910- 1913), se desifna corso

una activi:' ad de reacomodo nacional ( político -económico -social), _ 

funcado 2n el princi,- io del sufragio efectivo y la no reelección. 
A ideario político, flotaba los postulados de una democracía so

cial: lo que se tradujo en un anhelo colectivo de una amplia propa

gaci,. n de la cultura en todas las clases sociales. 

Se incorpora a la revolucion una intensa corriente . e postula _ 

dos agrarios, librándose una violenta lucha entre el régimen lati_ 

fundi sta y el czt:ipesino. 

Derrotado el antiguo gobierno los caudillos revolucionarios pro
dujeron una lucha interna, y el 23 de noviembre de 1911 Emiliano

Zapata proclamó el " Plan de Ayala", planteando el problema agrario. 

1 desconcierto político es palpable y aprovechando los errores
de '.. adero, el General Victoriano Huerta traiciona los postulados de

la revolución, sucitándose la ' decena Trágica del 10 de febrero de

1913". 
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Huerta asur7e el poder, exteriorizando un cierto fin, el resta

blecer la paz interna del pais; pero el extremado militarismo que

le movía sanguinario, lo empujaron a cometer incalificables hechos

sobre las personas de btadero y Pino Suárez. Lo cual produjeron una

nueva lucha armada. Venustiano Carranza, siendo gobernador de Coa_ 

huila, desconoció inmediatamente a Huerta, bajo el " Plan ce Guada_ 

lupe" del 26 de marzo de 1913, se nombra a Carranza como primer Je

fe del Ejército Constitucionalista, quien derrota a las fuerzas

del gobierno usurpador. 

Victoriano Huerta tuvo que abandonar el poder el 10 Ce julio de

1914. El ejército constitucionalista entró en la capital de la :. e_ 

pública a medianos de agosto, el día 20 cel propio mes se instaló

en MCXico. Pero aún surgieron graves desavenencias. Francisco Vi

lla y Emiliano "Zapata se unieron contra Carranza y Ubregón, se li_ 

quidaron estos nuevos levantamientos, preparando así una nueva eta

pa de la revolución. 

1. VENUSTIANO ChF.~ 1ZA Y EL CONSTITUCIUNALISMO

Carranza, comprendió, en 1916, que rea preciso organizar en un

cuerpo de normas jurídicas los idearios de la revolución. El 5 de

febrero de 1917 quedó aprobada en definitiva una nueva Constitu _ 

cion; llevando los postulados de una reivindicación social y de _ 

ella se dice que ha consagrado tanto los derechos sociales del
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hombre, como derechos individuales que trajo consigo la revolución
francesa. 

La educación se dio con la nueva ideología de la Constitución
del 17, tomando como base los principios del articulo tercero del

5711. 

Desechando la experencia educativa, el 13 de abril de 1917 des_a

pareció la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes del 16
de mayo de 1905, producto de los esfuerzos de Justo Sierra ( 28), _ 

que estaba por encima de los defectos de una dictadura latifundis

ta y burgueza. La enseñanza elemental pasó a depender de los ayun_ 

tamientos y las escuelas del Distrito Federal quedaron a cargo de

la Dirección General de Educación. 

Con la supresión de Instrucción Piblica y el absurdo de que los

ayuntamientos controlaran el aspecto educativo dio como resultado

el atraso a la instrucción y el auge del analfabetismo. 

Era natural que Carranza y sus partidiarios liberales ortodoxos

criticaran el alcance nacional del Articulo Tercero. L•1 jefe Cons

titucionalista propuso como referencia que: "... El articulo terce

ro Constitucional ... es libre el ejercicio de la enseñanza, ésta

será laica en los establecimientos oficiales de educación gratuita

la primaria superior y elemental que se imparta en los mismos. Los

planteles particulares de educación estarán sujetos a los progra _ 

28) Bolaiios Martínez. Ob, cit. p. 65. 
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mas de inspección oficial..." ( 29). Esta propusta tenia como base

los argumentos de los congresistas del 57, Conteniendo los ordena_ 

mientos de 1847; pero a pesar de que se mostraba apoyo a la laici_ 

dad del estado, no se aceptó la reforma porque el grupo carrancis_ 

ta no poseía ya la supremacía en el poder, sobre todo, después del

movimiento de Agua Prieta ( 30). De cualquier modo el citado articu

lo no seria aplicado ni por Carranza, ni por De la Huerta, ni por

Obregón. 

Feliz Fulgencio Palavicini* quien fuera Subsecretario de ins

trucción Pública y Bellas Artes, realizó una labor amplia en mate_ 

ria escolar, apoyó las reformas sugeridas por Torres (,quintero** y

convocó a un nuevo Congreso Pedagógico que se celebró en 1916. 

Se exponían nuevos planes a la enseñanza que consistía en com _ 

plementar el método fonético de Rebsamen introduciendo la onomato_ 

peya, que junto con el empleo de cuentos en la instrucción de cada

letra iba ser más agradable a los niños. L=n dicho método predomina

ba el aspecto sintético, porque con los sonidos formaba sílabas y

29 ) Idem. p. 65. 

30) Larroyo, Francisco. Qb, cit. p. 397. " Plan de Agua Prieta" 23

Ce abril de 1920. 
Félix Palavicini; fue electo diputado al Congreso Constituyente _ 

de ., ueretaro, el 16 de julio de 1916. Posteriormente en ese mismo

año fue diputado federal en la XXVI Legislatura; mas tarde Presi _ 

dente del Ateneo de Ciengias y AStes de Mexico, 
G. Torres ijuintero1 Guía del Metodo Onomatopéyico para enseñar a

leer y escribir simultáneamente. México, 1930. 
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luego con esta forma palabras en el aprendizaje de la lectura y
escritura. 

A la muerte del Presidente de la República Venustiano Carranza

21 de mayo de 1920), el Congreso de la Unión nombró entonces Pre- 

sidente interino a Don Adolfo de la Huerta, quien desempeñó tan _ 

importante cargo hasta el 30 de noviembre del mismo año, inmediata

mente al tomar posesión, acordó que la Universidad Nacional - como

Departamento Universitario- se encargara de la orientación y viga_ 

lancia de la educación de todo el pais y controlara directamente

las escuelas del Distrito Federal. José Vasconcelos inició desde

allí su gran tarea educativa. Asumió una acción progresista. Consi

deraba que la escuela laica en México había evolucionado desde la

neutralidad finjida del carrancismo. Fue el promotor de la inicia

tiva para organizar la Secretaria de Educación, su ideología era: 

La evolución y progreso se desenvuelve desde la neutralidad hasta

el cristianismo contemporáneo". Se trataba de un organismo que tu_ 

viera jurisdicción, sobre todo, el pais significaba la federaliza

cion sobre los métodos y orientaciones pedagógicas aplicadas en to

das las escuelas. 



Con todo, la obra de Vasconcelos* fue constructiva. Asesorado

por Don E2egniel A. Chavez realizó una gira de conferencias por la

provincia, buscó el apoyo popular Basta que Alvaro Ubregón introdu

jo la iniciativa al Congreso y la Secretaria fue creada por decre_ 

to el 28 de septiembre de 1921, reposaba sobre las siguientes ba _ 

ses: 

la. El huevo Secretario no limitarla su radio de acción al Bis_ 

trito Federal y Territorios; llevaría su benéfica influencia a to_ 

das las entidades de la República. Por vez primera se hacia viable

la federalizacion de la enseñanza planeada y pedida por Ezequiel _ 

A, Chavez en 1903; por Don Justo Sierra, en 1908 y otros gobiernos

revolucionarios, en 1910, 1915, 1918 y 1920. 

2a. Quedarla integrada la nueva Secretaria con todos los esta _ 

blecimientos de educación entonces dispersos en la universidad Na_ 

cional en el Gobierno del Distrito Federal y en los Ayuntamientos

Municipales y Territorios Federales. 

Vasconcelos como secretario, impulsó las actividades alfabetiza

doras sin dinero, por medio de un ejército de infantes, que esta _ 

ban próximos a terminar su educación elemental. 

I> José Vasconcelos, nace en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero
de 1882. Obtuv9 el t1tulo de abogado en 19071 se incorporó al made
rismo y dirigio el periodico Ti Antirreelecionista% Del 2 de oc_ 

tubre de 1921 al 2 de julio de 1924 ocupó el cargo de Secretario _ 
de Educación Pública. 
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El maestro Vasconcelos percibía con claridad múltiples aspectos

de la sociedad mexicana como la educaoion indígena, la educación _ 

rural para mejorar el nivel de vida del campo, la enseñanza tecni_ 

ca elevando así el impulso industrial de las ciudades, creación de

bibliotecas, publicación de libros populares y se dio a la tarea _ 

de aumentar las escuelas elementales. 

2. EL REGIMF-N OBREGON- CALLES

Obregón gobernó todo el periodo para el que fue electo. El 30 _ 

de noviembre de 1424 transmitió pacíficamente el poder al General

Plutarco Elías Calles. Con ambos presidentes, la l, evolucion se en_ 

cauta por modo definitivo. En materia de educación, se conciben im

portantes acciones que de una manera general benefician a los gran

des núcleos sociales. 

La politica de ambos gobernantes siguió, fundamentalmente la _ 

misma trayectorias

Consolídación de las conquistas revolucionarias por medio de

leyes obreras y agrarias; 

Organización administrativa, educativa, judicial y financiera; 

La cristalización de la acción politica, con las inevitables

deformaciones, retraso o esfuerzo provocados por la resisten

cia del medio, los intereses creados y las desviaciones de la

politica militante y las deficiencias humanas. 
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Para ello, se pusieron en práctica programas de gobierno que aspi

raban los siguientes objetivos: 

I.- Pasar de la igualdad teórica o escrita, de la igualdad

de derechos, a la igualdad efectiva; es decir, la igualdad econós;,j

ca comenzando en materia obrera por el sindicalismo para llegar a

la socialización: 

II;- Combinando la educación intensiva de las nasas con su mejq
ramiento económico, fijar y realizar los puntos especiales en el _ 

inicio de la enseñanza elemental.° 

III.- Hacer de la agricultura una actividad independiente y que

trabaje conjuntamente con la industria para el impulso del desarr2
llo económico del pais...„ ( 31). 

En el periodo dei General Calles, el pafs vivió una nueva etapa

de violencia originada por el Articulo Tercero Constitucional: Du_ 

rante estos conflictos el gobierno se apoyó en la C. R. O. M. ( La Con

federación Regional Obrera Mexicana), lo que explica la importan

cia que daría el Secretario de Educación José Manuel Puig Cassau

rac, a la enseñanza técnica para obreros: 

Existían corrientes que se contraponfan al alcance educativo; El

clero iniciaba una camparía para lograr las reformas de los artfcu_ 

los constitucionales contrarios a la iglesia, así en ese sentido, 

31) Idem p. 397V
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formuló terminantemente declaraciones públicas al arzobispo Hora y

del Rfo, La iglesia, afirmaba, sustentaba una doctrina invariable, 

porque se basaba en una verdadera doctrina°: La protesta del clero

mexicano iba en contra de la Constitución de 19171 en los articu

los que se oponen a la libertad y dogaas religiosos, se mantiene

firme: ",. Qit episcopado, el clero y los católicos no reconocemos

y combatiremos los artículos 3cm, So, 70, 130o de la Constitución y

demás reglamentos que se opongan a ? a religión católica;.'}" ( 32) J

El gobierno decidió hacer cumplir las leyes, por lo que expidia

los reglamentos respectivos„ El 22 de febrero se publicci el Regla

mento Provisional de Escuelas Particulares y el 22 de julio el Re_ 

giamento para la Inspección y Vigíl ancia de las Escuelas Particult

res y la Ley que reforma el Código Penal sobre delitos del fuero

cos+»n y delitos contra la federación, en materia de culto religio_ 

so y disciplina externa, todas estas acciones se realizare~ en el

afio de 192óa+ El al de enero de 1927 se expidió la Ley Reglamentaria

del Articulo 130 de la Constitución FederalW Pstas leyes produje _ 

ron una resistencia pacifica y luego armada, lo qae resulta la guº

rra de los cristeros

En 1928 es estado aseguró el control de la educación privada _ 

con la inspección oficial reglamentada; aunque en la práctica, en_ 

tonces como ahora, nunca se ha aplicado con apego a la leyy

32) 8olahos partfnez. Ob.! cit;; pv 70v
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3. LA ENSEÑANZA RURAL DE LA

EPOCA

La educación rural fue una de las preocupaciones más importan _ 

tes que tuvo la Secretaria de Educación, el maestro José Vasconce_ 

los, quien encontró en la historia nacional, la inspiración para _ 

crear una de las instituciones mexicanas de mayor autenticidad: la

r. is_on cultural. 

3. 1. LAS ESCLIELAIS RUDIMENTARIAS

La primera obra educativa importante del movimiento revoluciona

rio la constituye la creación de las escuelas rurales. El anteco _ 

dente inmediato de ellas fueron las escuelas rudimentarias, esta _ 

blecieas por el Presiciente de la República Francisco León de la Ba

rra. La ley que las creaba fue expedida el lo. de junio de 1911. _ 

De conformidad con este precepto, tendría por objeto dichas escue_ 

las ensebar, principalmente a los individuos de raza indígena a ha

blar, leer y escribir el español y a ejecutar las operaciones ele_ 

mentales de cálculo mas usuales. 

El ejecutivo por medio de esta ley ir.pulsa la ensedanza y esti_ 

mula a todos los educandos a seguir prepárandose, distribuyendo ; a

ra ello alimentos y vestido. 
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3. 2. LAS ESCUELAS RURALES

En 1925, el Departamento de Cultura Indígena fue designado De _ 

partamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación

Cultural Indígena. 

Eurante el primer año de gobierno del General Calles, la organi

zación de las escuelas rurales era todavía muy deficiente: carecia

de elementos materiales más indispensables para el desenvolvimien_ 

to del educando, a tenor de las exigencias sociales. 

El Secretario de Educación Publica Puig Cassauranc expresaba: _ 

debe entenderse en función inseparable los principios de la es

cuela activa y el desarrollo del trabajo..." ( 33). 

Desde el punto de vista ético, la educación rural debería de _ 

combatir por todos los medios que esté a su alcance los siguientes

factores de degeneración de la raza: fanatismos, servidumbre, igno

rancia, analfabetismo y uniones sexuales prematuras. 

Y como fin el uso del idioma español sobre una base de la incor

poración del natural al vinculo de solidaridad entre el indígena y

mestizo, piedra angular del ideal nacionalista. 

33) Larroyo, Francisco. ub, cit. p. 405. 
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31f3"á LAS MISIONES CULTURALES

La enseñanza rural primaria recibió también muy pronto otro vi84

roso impulso, mediante la fundación de las ilamads misiones culturs

les una de las instituciones más originales de la pedagogía revola_ 

cionaria mexicana; 

Las misiones culturales se crearon con el fin de mejorar la pre_ 

paracion de los maestros dei campo: En un principio era un equipo _ 

de profesores que se trasladaban a determinados centros de pobla _ 

cion, donde existían ya escuelas rurales, con el propósito de ins

truir en la técnica de la educaci®n y en las prácticas pequeñas de

la industria y la agricultura a los aaestros en ejercicio de estos

centros., 

Los educadores misioneros permanecían un tiempo en una comunidad, 

luego pasaban a otra para completar el sistema La misión cultural

estaba integrada por un grupo activo, su organización consistía en; 

un jefe, un trabajador social, un experto de higiene en cuidados iá

fantiles y primeros auxilios, un instructor de educación física, un

mestro especialista en organización de escuelas y métodos de progrg

mas: 

Tal profesor Roberto Medellín, Oficial Mayor de la Secretaria de

Educación Póblica, en 1923, fue quien concibio la idea de estas a_ 

gencias pedagógicas para la capacitación de los maestros e impulso

educativo rural¡! El primer ensayo se realizó en octubre de ese mis_ 

mo afío en Zacualtipan, klgo . 
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El señor Oficial Mayor encabezó el grupo formado por los profe

sores: Rafael Ramírez, Isaías Barcena, Rafael P.angel, Fernando Gal

biatí, Alfredo Tamayo y el doctor Ranulfo Bravo. 

En 1926 adquiere una mayor importancia y formó parte del siste_ 

ma de educación federal, creándose la Dirección de misiones Cultu

rales, el Departamento de Cultura Indígena se transformó en Depar

tamento de i.scuelas Rurales y la enseñanza práctica de la agricul_ 

tura quedó a cargo de las Escuelas Centrales Agrícolas. 

En virtud de que las escuelas normales rurales, hacia 1937 ha _ 

bian graduado a un buen número de maestros, se consi¿eró que debía

desaparecer la Dirección de blisiones Culturales. Al cabo de poco _ 

tiempo se sintió un vacío en la vida educativa mexicana. Y en 1942

se restableció dicha Dirección y desde entonces vienen laborando _ 

conforme a un plan: La formación al mejoramiento de la vida rural

c.e los pobladores de cada región. 

4. PROGRESO DL- LA Plii'AGOGIA SOCIAL

El programa educativo de Jose Vasconcelos, orientado en los pos

tulados políticos de una pedagogía social, no pudo cumplirse en to

das partes. La acción educativa se caracterizaba preferentemente _ 

por situaciones meramente administrativos que pedagógicos. 

En 1926 el impulso didáctico toma mayor fuerza creándose los Fío

gires Infantiles, modalidad del jardín de niños, donde las educado

ras atendian la educación, la salud y alimentación de los niños. 
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También se inauguró en la Colonia de Santo Tomás, del Distrito Fe_ 

deral, la Escuela Nacional de Maestros, bajo la dirección del emi_ 

vente pedagogo Lauro Aguirre. 

En fin, en materia de orientación educativa, se trató de cum_ _ 

plir las normas constitucionales relativas a la laicitud de la en_ 

senanza, no obstante hallarse el pais en pleno conflicto religio _ 

so. 

5. EL CONCEPTO DR LA EDUCACION SOCIALISTA

Y LA REFORMA DEL ARTICULO 30. DE

LA CONSTITUCION DE 1917

El debate acerca de la escuela laica y la propaganda en favor _ 

de una orientación precisa y definida de la tarea educativa del _ 

estado, terminaron por cristalizar en un cuerpo de doctrina y en _ 

un proyecto ¿ e reforma del articulo tercero constitucional. 

Los proyectos del citado articulo se expresaban los postulados

del socialismo científico y del progreso de socialización de los _ 

medios de producción, de la lucha de clases, de la interpretación

materialista del mundo y de la teoría del establecimiento de una _ 

dictadura proletaria, etc., y, a decir verdad, en el plano interna

cional. Por educación socialista se entendía: "... Por un conjunto

de conocimientos y técnicas pedagógicas encaminados a promover en

el niño y en el joven esta concepción del mundo y de la vida, a _ 
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fin de despertar en ellos la conciencia clasista y laboral así por

un régimen económico y político en el poder y al servicio del pro_ 

letariado mundial..." ( 34). 

Poco después de reiterados debates y no pocos ajustes, se aten

tuó el carácter nacionalista de la reforma. Además se excluyó el _ 

ordenamiento a las universidades y en general, a los centros de al

ta docencia. 

Al fin, se redactó y aprobó la nueva reforma en los siguientes

terminos: "... Articulo 3o.- La educación que imparta el Estado se_ 

rá socialista, y, además de excluir toda doctrina religiosa, comba

tira el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organi

zará sus enseñanza y actividades en forma que permita crear en la

juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida _ 

social. 

Sólo el Estado - Federación, Estados, Municipios- impartirá edu^ 

catión Primaria, Secundaria y Normal. Podrán concederse autoriza _ 

ción a los particulares que deseen impartir educación en cualquie_ 

ra de los tres grados anteriores de acuello, en todo caso, con las

siguientes normas: 

I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares _ 

deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el pá

rrafo inicial de este articulo. 

34) Idem. p. 492. 
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II La formación de planes, programas y métodos de enseñanza c,.9
rresponder; en todo caso al Bstado* 

La Educación Primaria será obligatoria y el Estado la impartirá

gratuitamente. - 

E1 Estado podrá retirar, diserecionalmente, en cualquier tiempo, 

el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en plag
teles particulares: 

El Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la

educación en toda la República, expidirá las leyes necesarias des_, 

tinadas a distribuir la función social educativa entre la Federa

cion, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones econS
micas correspondientes a ese servicio público, y a sefialar las saá

ciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cuja
plir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos

que las infrijam... N ( 35). 

Dicha reforma constitucional fue aprobada el 10 de octubre ale

1934•á Entró en vigor el lo. de diciembre del propio año, fecha en

que ocupó la Presidencia de la Repóblica el General Lázaro Urde

nas; 

En las ciudades, la marcha educativa siguió el camino que tradi

cional mente se adopta en Aíéxico y se continuó enseñando de lo mis,_ 

Se aencionan estas dos fracciones por ser iaportantesi
35) Ibidem; ppV. 492 y 493: 
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mo, pero envuelto en demagogia con los cantos al proletariado y a

los campesinos; los maestros seguían siendo los mismos, fue difi _ 

cil cambiar las prácticas pedagógicas. La enseñanza de todas las _ 

materias especificaban la necesidad de crear conciencia de clase, 

pero se llegó al extremo de que la instrucción se distorsionara _ 

por falta de capacidad de los líderes socialistas, llegó a degene_ 

rax- en un marxismo demaóoáico. 

6. LA POLITICA LLUC' iTIVA RADICAL

Las tendencias <: la educación const_ tuyeron uno de los hechos _ 

característicos de la údministracion federal del gobierno del gene

r al Lázaro Cárdenas, cuyo impulso dio a la cultura popular y a la

educación técnica ;_pareciendo simultzneamente las tendencias socia

listas. Zn el desarrollo de la educación de la época se presenta. _ 

ron los siguientes aspectos: 

1.- La cnsenanza rural. 

La enscñanza tecniea. 

3.- La ense5anza universitaria. 

4.- La recepción de la aedagodia contemporanea y sus resonan _ 

ciar de las instituciones educativas. 

5.- La politica educativa revolucionaria. 

La reforma educativa debla ayudar a que en las nuevas generaciº

nes existiera un espíritu renovador; sin prejuicios esclavizan _ 

tes actitudes del pasado. 
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Con Cárdenas volvieron nuevamente a primer plano los problemas

del indígena y de la tierra: la atención a loa problemas del campo

eran latentes, se combatió en cierta forP.a el latifundismo: Se hi

zo un esfuerzo decidido para mejorar el nivel de vida del campesi— 

no incorporándolo al sistema educativo y enseñarle las primeras le

tras sin despojarlo de su propia lengua;: 

6ó1. LA UNIVERSIDAD OBRE" DE

MEXICO

Algunos profesionales, su mayoráa egresados de la Universidad

Nacional de México, fundaron en 1936 la Universidad Obrera de* 

co micha creación, debida ante todo al abogado Don Vicente Lombar

do Toledano, vino a revelar la necesidad de que existiera tsna Int
titución docente y de investigación, de tan alta categoría, al se£ 

vicio de la ideología socialista. 

Por consiguiente, la Universidad viene a llenar un papel de _ 

gran significación para el futuro del proletariado: los trabajado_ 

res aprenderán en sus aulas de un nodo sistemático el desenvolví_ 

miento social y material de los fenómenos naturales del mundo que

los rodea: 

La Universidad Obrera será, en suma, una institución dedicada

al estudio de la doctrina socialista, de les proble:tas sociales-, 
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de los aspectos contemporáneos del capitalismo, de la estructura de

los paises sin autonomía y de la realidad social aezicana; 

6. 2. EL INSTI11= POLITECNICO

NACIONAL

La preocupación del régimen por preparar los técnicos que el _ 

pads necesitaba y en razón de las condiciones de la Universidad N*,_ 

cional de México, culminó con la fundación del Instituto Politecni

co Nacional y en 1937 quedó oficialmente establecido. Más tarde se

extendería en todo el pais por medio de los Institutos Tecnológicos

Regionales. 

En esta Institución se pudieron observar los grandes avances de

la producción tecnológica, incrementando la actividad industrizt _ 

del paás.,`" 

6. 3. EL VIRAJE DE LA EDUCACION

SOCIALISTA

En los iltimos dos años del régimen de Cárdenas se moderó el re
parto agrario, se abrieron posibilidades al capital extranjero para

mover la industrialización y la educación socialista declinó

El viraje se debió a que por un lado era urgente restablecer la

unidad nacional ante la amenaza de la guerra mundial y por el peli, 

gro de una intervención norteamericana a causa de la expropiación _ 
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petrolera. Además, la crisis económica y las constantes huelgas _ 

obreras, dieron lagar a fortalecimientos de grupos políticos de d11

r e tina: 

El periodo de Cirdenas significó un nuevo renacimiento de la _ 
educación que, desde su salida de Vasconcelos, había decaído a pe_ 

zar de innegables esfuerzos de los gobiernos de Calles, Portes Gilq

Ortiz Rubio y Abelardo L' Rodríguez- 

Ls escuela primaria - como pilar de progreso nacional- 
la publi_ 

caci de libros, folletos y materiales didaictidog y las biblioto_ 

cas populares rec€bieroc especial atención: 
Los métodos de enseSaá

za merecieras el impulso del gobierno por lo que el Departamento _ 
de Psicopedagogía se transformo para 1936 en Instituto Nacional de
Pedagogía. Y ea 1937 se combatió el analfabetismo realizsndose un

Congreso de Educación Popular que organizo ejércitos de cultura p2

pulan La cultura superior y la conservación de los tesoros artís_ 
ticas mexicanos se vitalizaron con la fundación del Instºtato Na _ cional
de Antropologíae Historia en 1939; En

conclusión, la facultad plena del estado con tendencias € deº lógicas

de una reforma educativa fue un hecho indiscutible de asn ir
plenamente la anormalidad educacional, al

considerarla ésta co_ mo

una función social que el poder público debe
desempefiar



G) LA E D U C A C I ON EN LA

EPOCA ACTUAL A LA

R E F O R M A D B L

A R T I C U L O T E R C E R O

C 0 N S T I T U C I O N A L

E1 gobierno del Presidente Manuel Avila Camacho se caracterizó

por un deseo de lograr la unidad nacional, con el propósito de for

mar un Mexico mejor enfrentándose a los problemas sociales y econº

micos que comenzaban a derivar de la Segunda Guerra Mundial, 

La obra del expresidente Lázaro Cárdenas fue fecunda, pero rea_ 

lizada en un ambiente de inquietud politica y religiosa, a voces _ 

lindando en demagogia. El propio Presidente hereda s beneficio de

inventario la obra Cardenista: acepta y prosigue todaa las conquijL

taz sociales en beneficio del pueblo; 

En materia educativa tuvo éxito a aedias el logro de tel inter_ 

ción, pues habiendo tenido tres Secretarios de Educacion a lo lar_ 

go de los seis aflos de administración, los dos primeros, plantea _ 

ron graves problemas a su gobierno, ala el segundo que el primero, 

los Secretarios fueron en su orden: Lic, Luis Sánchez Potón, Licb

y Gral. Octavio Vejar Vázquez y el Sr. Jaime Torres Bodet: 

Resulta incongruente que el Presidente que invocó corro signo de

su gobierno la unidad nacional hubiera tenido problemas muy agudos

de desunión y pugnas en la Secretaria de Educación durante la pri_ 

mera mitad de su administración, a causa de su politica educativa; 
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1. EL ACERCAMIENTO NACIONAL

Durante el mandato del general Avila Ca;racho proclama el acerca

miento nacional de todos los ciudadanos. Signo y consecuencia de _ 

ésta su politica, fue una serie de actos públicos. Uno de éstos, _ 

acaso el más importante, fue una cita en la Plaza de Armas con los

Expresidentes General Plutarco Elias Calles, General Abelardo L. 

Rodriguez, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, General Lázaro Cárdenas, 

Licenciados Emilio Potes Gil y Don Adolfo de la Huerta. 

Dentro del régimen presidencial estalló la Segunda Guerra Mun _ 

dial, marzo de 1941. yste suceso dio oportunidad a Mexico para dar

a conocer su ideología internacional y solidaria. 

2. ETAPA DE TRANSICION

A la elección como Presidente de la República del lo. de diciem

bre de 1940 el general Manuel Avila Camacho, encargó la Cartera de

Educación al abagado Luis Sánchez Pontón, quien tomo posesión el _ 

lo. de diciembre del mismo año. Su actuación duró nueve meses y se

significó por turbulenta y llena de zozobras ( 36). Dentro de su _ 

gestión se llevó a cabo la restructuración de la Secretaria, que

en sus aspectos generales aún perdura; se Convirtieron en direcciq

nes generales lo que en su mayoría eran departamentos y creó algu_ 

36) Barbosa Heldt. Ob, cit. p. 230. 
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nas nuevas dependencias ( 37). 

Intentó formular también bases técnicas para un eficiente traba
jo, pero arreciaron los ataques a la Secretaria de- ducacion por _ 

causa de la educación socialista y las intensas luchas magisteria_ 

les y presentó su renuncia por razones de salud. Fue designado en

su lugar el Licenciado y General. Octavio Véjar Vázquez. 

2. 1. LA OBRA LEL SECRETARIO DE T- I.'.UCACION

OCTAVIO VIUAR VAZ,¿UEZ

La actuación del Lic. y Gral. Octavio Vejar Vázquez se caracte_ 

rizó por la serie de contradicciones en que incurrió, pues por un

lado predicó la " escuela del amor" y por el otro aplicó medidas _ 

drásticas contra muchos profesores por cuestiones ideológicas y de
disciplina. 

Ocupó el cargo de Secretario de Educación el 12 de septiembre _ 

de 1941 al 20 de septiembre de 1943. Su finalidad, según se expli_ 

Co a la prensa, era la moralización del magisterio. 

Durante su gestión se realizó: 

Suprimió la coeducación en la escuela primaria por considerar

la inadecuada para nuestro pais y peligrosa desde el punto de vis_ 

37) Ver; Francisco Larroyo. ub, cit. pp. 505- 509. 
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ta de la noralidad. 

Se cío a 1i;: obra Ge rccactar y presentar el provecto Ce la _ 

nueva ley Orginica de la Educación reglamentaria de los artículos

3C, 31 fracción I; 71, fracciones X y XXV y 123, f=acción II Cons_ 

titucional, con la nira de ofrecer en un cuerpo de figuras peda;¿_ 

icas .. na irterpr :tacion congruente y ránuciosa f_a la orientacir:n

de la educación. 

La Ley Orgánica de Educación se promulg¿ en enero de 1942, con

la ~ ctaci¿n pública consiguiente: tuvo aciertos en algunos cap.

10
tulos, particularmente en la manera de resolver los - robier;las rela

tivos a la formación y preparaci¿n del magisterio. En la referida

ley, en efecto, se daba unidad e importancia a la educaci¿n normal, 

agrupando tocaos los tipos de enseñanza ( educaci¿n de párvulos, ele

entro urbana y rural, artistica, educzci¿n física, ce detilc.s críen

tales, ciegos y sordomudos. 

SoLre este mismo iceario político se transform¿ el Instituto ce

rrepz.raci¿n del b. agisterio ée Se urda Enseñanza er. la I-scuela 2or_ 

Iaül superior, can.bio que se debi¿ al erspero gel I, uestro i.;. fr:el I. 

JS1rG2. 

Lar, presiones Cel ::: a€ isterio, 2eriv<.c: as de la inconformiCaé Clo

como resultado 1.& re.-.uilciL Je Vejar V-;.zjuez que le fte wceptacw el

C Ce ciciembre de 1943, habiendo CesignaCo par r. sttstitrirlo el _ 

Ser,or 3rime Torres - ocet ( primera ocasien en cue r: scirper:o el car_ 

Lo). 
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2. 2. PERIODO DE ESTABILIDAD EDUCATIVA Y LA

REFORMA DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY

SU Pr.EbJ1

Don Jaime Torres Bodet llegó a la Secretaria de Educación bajo

un ambiente de inquietud, quien pudo sortear con habilidad los pro

blemas inraediatos que había dejado su predecesor y realizar un mag

nifico esfuerzo educativo. 

Por su gran trayectiria en los medios intelectuales es nombrado

por el Presidente de la Sepública, Secretario de Educación Pública

para el periodo clel 23 de diciembre de 1943 al 30 ce noviembre de

1946. 

Torres Bodet expreso: "... que estaba ; ersuacieo de que la conso

lidaci¿n ce la independencia politica y ecoaó:..ü ca de :: éxico cescan

saba en la ecucaci¿n ¿ e todos sus hijos... las circunstancias hist¿ 

ticas de nuestro tiempo exige una educacion para la paz, para la _ 

democracia y para la justicia social...„ ( 38). 

Prepar¿• sin gran publicidad, una nueva reforza al Irticu10 3o _ 

Constitucional y que el Presidente Avila Ca;,:acho envió al Con^ reso

de la Union. En diciembre de 1945 las Cáscaras lo aprobaron y ex re

sa: "... La educaci¿n que imparta el - str-do - Federación, Estados, 

h; unicipios- tenderá a desarrollar anc¿nicamente todas las faculta_ 

del ser humano, y fomentara en él, a la vez, el amor a la Patria _ 

38) : garbosa Leldt. Ob, cit. p. 236. 
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y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia

y en la justicia..." ( 39)" 

En el articulo reformado ya no hablaba de educación socialista': 

Se omite otros términos de la doctrina marxista. Asimismo desecha _ 

el objetivo cientifista, de crear en la juventud un concepto radi _ 

cal y exacto del universo y de la vida social. 

La nueva redacción ratifica los postulados de la educación laica

gratuita y obligatoria; reafirma el carácter democrático y nacional

mantiene los postulados de la lucha contra la ignorancia y sus efes

tos ( las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios): Funda su _ 

actividad en los principios de la ciencia y sostiene el viejo anhe_ 

lo pedagógico de la formación integral del educando: 

La Reforma del articulo Tercero Constitucional fue bien recibida

por lo que significó un gran avance a la educación: 

2. 3. LA CAMPAÑA DE ALFAAETIZACION

Torres Bodet dio a la Secretaria de Educación un sentido natio _ 

nal, aunque se enfrentó a graves problemas. Y uno de ellos fue el _ 

analfabetismo: Tal 21 de agosto de 1944 se promulgó la Campaña Naciº

nal contra el Analfabetismo, el Ejecutivo expresaba: "..;: a prepar.S

39) Larroyo, Francisco. Ob, cit, p. 515. 
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ción cultural debe asentarse sobre las bases de una educación demíA

crítica, digna de dar a todos oportunidades iguales de redención

económica, merced de un trabajo licito y productivo; que tal educa

ción no logrará estructuras adecuadamente mientras continúen en el

analfabetismo millones de mexicanos que la Revolución Mexicana no

ha podido desprender de la ignorancia..,„ ( 40). 

La campafia fue concebida en tres etapas: 

a) Organización y enseñanza, en agosto de 1944 a febrero de

1945

b) De revisión, en marzo de 1945 a febrero de 1946. 

c) De exposición sobre los resultados obtenidos, en marzo de

1946 a mayo del mismo año. 

El éxito y esfuerzo de la participación sobre dicha tarea fue

el resultado de que un millón de mexicanos aprendieran a leer y es

cribir, 

40) Ibidem., P. 518-1
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3. I -A UNIVEI: SIDAD NACIONAL AUTONOMA DR

MLXICO IiASTA 1952

La Universidad Nacional Autónoma de liexico inicia una nueva eta

pa dentro del periodo Presidencial del Licenciado Miguel Alemºn. _ Los

grandes ideales de una Universidad In á̀s libre, nñs activa, más influyente" 

no fue lo que todos esperaban, ya que la notoria iner _ cia

de los profesores, alumnos y egresados no laboraron con eficien cia

para conducir al pais por las rutas de la superación. Las

reformas acadcmicas emprendidas no tuvieron el éxito deseado el

rector de la Universidad médico Don Salvador Zubiria (1946) qui so

suscitar y resolver los problemas de la orientd. ción profesional por

medio de propagandas perioCisticas en vez de }poner en práctica actividades

propias de la casa máxima de estudios. Finalmente, hay que

acreditar la gestión administrativa del rector sobre los traba jos

preparatorios encaminadosa la construcción de la Ciudad Univer sitaria. 

En

1947, el señor licenciado Don Miguel Alemán, Presidente de la República

y doctor honoris causa de la UniversidaC de México, se hi zo

cargo del problema, resolvió, al fin, a efecto la gran construe_ cion

ee la Universidad en los terrenos del pedregal de Sar. Angel _ con

un costo de ínis de tresientos millones de pesos y se aumentó _ considerablernei)

teel subsidio de aquélla. 
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Al promediar el apto de 1948, hubo de desistir de la rectoría el

doctor Zubirán, a resueltas de un conflicto violento provocado en

apariencia por un problema estudiantil de organización docente. El

licenciado Luis Garrido fue designado rector, se reveló como un _ 

hombre de complaciente y conciliadora actitud: Durante su gestión

no pudieron resolverse problemas delicados y de sobra argentes de

la Universidad: 

En septiembre de 1951, se conmemoró con pompa y lucimiento el _ 

cuarto centenario de la fundación de la Real y Pontificia Univers,, 
dad de México: Para 1952 se concierne en la Casa de Estudios la oí
ganización docente, se instituyó el bachillerato en la Escuela de

Comercio y Adainistración; en la Facultad de Derecho se estableaig
ron los estudios del doctorado y se creó una nueva institución; La

Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, imitando en cierto nodo

una institución similar existente en el Politécnico Nacional«- 

4. p

acional

4;• LA GESTION EDUCATIVA DBL

PERIODO 1952. 1958

El lo. de diciembre de 1952, se hizo cargo de la Secretaria de

Educación Pública el maestro y abogado José Angel Ceniceros su de
signacion fue recibida con beneplácito por el magisterio nacionalo
Una vez mis renacía la esperanza de que, estando al frente de dicha

Secretaria un maestro, la educación pública recibiría la honda
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transformación requerida. 

L1 periodo 1952- 1958, del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, _ 

afrontó un dificil problema nacional en el cual la educación no _ 

era la excepción. Se realizó un balance objetivo en materia educa

tiva y sobre el informe presidencial del lo. de septiembre de 1958

se señalaba que alrededor del cincuenta por ciento de los niños me

xicanos incluyendo las comunidades indígenas disfrutaban de los be

neficios de la escuela. 

Aunque el periodo mencionado se presentaron altibajas, la admi_ 

nistración pública realizó tareas en materia educativa; como impul

sar la enseñanza en provincia, tanto rural como urbana, primaria _ 

superior. Las actividades alfabetizadoras y las misiones cultura _ 

les se les dio mayor atención, ya que presentaban una decadencia _ 

desfavorable; se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación

1958) con la intención de planear integramente la educación del _ 

pais; se impulsó la politica de construcción de edificios escola _ 

res, reorganizando ventajosamente, para los fines que se creó, el

comité adm- nistrador del Programa federal de Construcción de Escue

las ( 1952). 

También se promovió la educación extraescolar con la idez fija

de que cada niño al quedarse sin escuela pudiera ser instruido, _ 

con las nuevas técnicas de trabajo educativo y de los modernos me_ 

dios de difusión - prensa, radio y cine, acción educativa, artes y

deportes- 
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En el último ano de gobierno de Ruiz Cortines, se terminó y

equipó la Ciudad Universitaria y se trasladaron a ellas todas las

dependencias, escuelas y facultades de la Universidad Nacional Au

tónoma de 1ióxico* 

5: NUEVAS REFORMAS Y PLANES

EDUCATIVOS

Al tocar posesión de la Presidencia de la República el Licencig

do Adolfo López Mateos, designó cosco Secretario de Educación Públi

ca al destacado hombre de letras Don Jaime Torres Bodet, que venia

precedido del prestigio internacional que adquirió al frente de la

Organización Mundial para la aducaeiba la ciencia y la Cultura

UNESCO), as£ como del éxito que habla obtenido la vez anterior

en el mismo cargo'1

La administración pública de López Mateos gastarla el más alto

porcentaje del presupuesto en la educación pública; Con Torres Bo_ 

det nuevamente se tuvo una visión integral de la enseñanza y se _ 

planteó por primera vez a lo largo de tantos años la verdadera edu
catión gratuita? 
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5. 1'v EL PLAN DB ONCE AROS

El Secretario de Educación Torres Bodet ( diciembre de 1958) ordS

no al Con3ejo Nacional Ttcai" de la Educación elaborara nuevos pr2

gramas para la enseñanza elemental y al comenzar el segundo año dia

puso se aplicarais Después de una r¿pida consulta a los maestros', _ 

estos programas eran radicalmente distintos a los que durante reucho

tiempo hablan venido observ" se en todas las escuelas del pais, 

pues mien$ras que tenían una organización por asignaturas y temas, 

los nuevos planes de estudios quedaron estructurados en seis aireas, 

que agrupan los conocimientos y actividades en forma globalizada o

coordinada, con cierto parecido en tal fase a los que rigieron du

cante el periodo de la llamada Escuela Socialista: 

Los nuevos sistemas no fueron recibidos con mayor entusiasmo por

el Magisterio, que reclamó de inmediato normas y orientaciones cla

ras para su correcto manejo: 

Las dificultades fueron agudas por el problema de falta de profe

sores y aulas para atender la demanda de inscripciones en las escus

las primarias del pais, motivadas por el rezago que había y la ex _ 

plosion demográfica de la Nacion. El Secretario de Educación ordenó

que se estudiara un plan para resolver el deficiente en un periodo

de once años

El pian fue aprobado por el jefe del Ejecutivo y se dio a cono _ 

c er al pueblo en general con el nombre de Plan de Once Años con el

propósito de expandir y mejorar la educación básicaí Los objetivos

centrales del Plan, comenzaron a aplicarse en enero de 1961 y
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fueron los siguientes: 

lo. Cre acion <.e un pronecio Ce 69500 plazas Ce r„ aF stros ¿ e ense

fianza primaria, absorbiendo los rezagos existentes. 

o. .. licaeion r e :. n Yroor n a de constrt.cci L ;_ e; ia.s ü rayor

ritno , ue el decidido para el aumento de claestros. 

3o. Creación CN curare Centros Normales . égic:.. lcs, LE con las

i:scuelas ; normales F, t: rales y la Escuela ': acicnal de Maestros aporta

ran la cuota ce r;, ºe - tres feder<.les de acerco al PUC, ; Le fijaba pa

r a cada ~ 

4o. Se torearon provisiones sobre la cctución ce rsobiliario y _ 
equipo ee trabajo ro sólzmcr_te a las nuevas a: s, sino también el

mayor numero de lis que estaban funcionando ( 41). 

L1 de Cnce- Ateos fuer. :a: plan administrativo que se 11cv0 lr. _ 

práCticF- COlifOrIr.e 10rCL'lotG Gr, chalCretzr?2 Cé —,GUCa _ 

cior. Yublica costo con los presupuestos r:s5 c1cV. GLS i.üE i-. Sta en
tonces Labia disfrt:tace. 

or.a reap;. r;te en el sexer.io 1958- 1964 el tot:•.1 , : 10 stádo er, 

ed:: cac, on fu,- Ce cerca ce uince ráil millones e.E • esos. 

41) i: Krbosy t.El t, ti 2 , c. t. r. 250. 
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5. 2. DECRETO POR EL CUAL SE CREA

LA COMISION NACIONAL DE LOS

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Una de las acciones que encaró el gobierno del Presidente Adol— 

fo López Mateos, en efecto, fue la diatribución de los libros de _ 

texto gratuitos en el nivel elemental; Se expidió el decreto del _ 

12 de febrero de 1959, que creó la Comisión Nacional de los Libros

de Texto Gratuitos. Según expresaban los considerandos: "... el de_ 

creto habla sido dictado por el deseo de hacer plena la gratuitidad

de la enseñanza primaria impartida por el Estado..." ( 42). 

Los antecedentes directos de esta manera de resolver el proble_ 

ma datan del periodo de Lizaro Cárdenas ( 1934- 1940). A la sazón, _ 

fue creada dentro de la propia Secretaria, la Comisión Editora Po_ 

pular, cuya presidencia fue encargada al Licenciado Antonio Luna _ 

Arroyo, tras haber sugerido éste al mismo general Cárdenas el pro_ 

yerto de editar por el gobierno para los medios rurales, libros de

lectura que se repartiráan gratuitamente; lo que se llevó a efecto

de inmediato. Adolfo López Mateos desempeñó el cargo de vicepresi_ 

dente de la mencionada Comisión: 

vista medida, según los grupos empresariales, limitaban la liber

tad de enseñanza en una forma diferente a como se venían haciendo

desde la Constitución de 1917 y afectaba al mismo tiempo a los au_ 

42) Bo$ años Martinez. Ob, cit.' P. 86. 
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toros y editores de los libros de texto, se presentaron mítines de

protesta; Adolfo Ghristlieb Ibarrola publicó un folleto titulado

Monopolio educativo o unidad nacional. un problema de Medico: 

La Barra Mexicana de Abogados, por encargo de la Sociedad Mexicana

de Autores, el 29 de julio de 1960 formuló un estudio en el que _ 

consideraba que el decreto que creaba los libros de texto grato¡ 

tos era " un acto anticonstitucional", 

En el informe de 1962, el Presidente de la Repéblica contestaba

a las protestas mencionadas: 

La mayor parte de la niñez mexicana, es de licitados recursos

económicos, por eso insistimos en los libros de texto gratuitos... 

unificamos la distribución de los textos y en igualdad deaocrática

están en manos de todos los escolares" ( 43). 

Se constituye esta igualdad como una unidad nacional valiosa y

funcional; un libro de texto Único, obligatorio y gratuito para tg

do el pais: 

El secretario de educación se empeñó en que la enseñanza fuera

igual, tanto en las escuelas urbanas como en las rurales; haciendo

las adaptaciones necesarias, buscando nuevos métodos pedagógicos. f

43) Idem. p. 87
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6. INSTITUCIONES DE CARACTER

SOCIAL Y EDUCATIVO

En 1961 se creó el Instituto Nacional de Proteccióa a la Infajk_ 
cia ( INPI) para proporcionar desayunos gratuitos a los escolares, 

alimentación a madres embarazadas, cuidado a los niños lactantes, 

rehabilitación a menores y hogar temporal para niños desamparados4

El programa del gobierno de López pateos fue de gran actividad

en el desarrollo de la población rural tomando como punto de part,1
da, la cratividad de los Centros de Capacitación para los Trabaja
dores Rurales ( 1963): 

Por su parte, la educación superior siguió en busca de un input
so mis armónico; la Universidad Nacional de México entregada en _ 

1952 bajo su centro educativo ( Ciudad Universitaria), se dio a la

tarea de dar un mayor dinamismo a la enseñanza; 

El Instituto Politécnico Nacional, inauguró su Unidad Profesio_ 

nal de Zacatenco ( 1961), cuya construcción se había iniciado desde

el régimen anterior, se integraron los Centros de Investigación y
Estudios Avanzados y Nacional de Cálculo, quedando otras en la an

tagua Unidad Escolar de Santo Tomás; i En este mismo año el Colegio

de México inauguró sus Centros de Estudios Históricos de Relacio

nes Iaternacionales LingUsticos, Literarios, Económicos y i?emogr_4
f ¡Cosi

López Mateos se eaopealó en realizar grandes obras, como la coas_ 

trucción o adaptación de museos. Entre ellos destaca el Museo de _ 

Antropología e Historia, el Museo Virreynal de Tepotzotia n, La Ga,,,, 
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leria " La lucha del Pueblo Mexicano por su Libertada, con esto f

voreció a la educación en el mejoramiento del aprendizaje; 

7. EL PERICDO EDUCATIVO DB

1964- 1970

Fue una época critica originada por la situación derivada de la

expansión promovida por el sexenio anterior; se iapuso una etapa

de austeridad, esto explica la inquietud político -social, primero

de los médicos y ala tarde de estudiantes e intelectuales: 

La politica del Presidente de la República Licenciado Gustavo _ 

Díaz Ordaz no encontraba eco en la educación creando aanifestacio_ 

nes estudiantiles y sucit&ndose el movimiento del a68a frenando el

avance educativo: 

Para impulsar la instrucción primaria se creó un método basado

en el aprender -haciendo, y la enseñanza media en un enseñar- prodr

crendo fundando la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación pt

ra el Trabajo Industrial: 

De acuerdo con esta visión, el gobierno federal determinó el

funcionamiento del Servicio Nacional de Adiestramiento Rspido de

Mano de Obra ( ARMO) para perfeccionar los servicios de supervisión

de plantas, reforzar las habilidades y conocimientos de los traba

jadores, incrementar la producción de materiales y ofrecer aseso _ 

ría a sindicatos y empresas., 
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7. 1. LEFOF.MA INTEGRAL UEL

BHCHILLERATO

La enorme deficiencia en los estudios del bachillerato en Mexi

co, ha sido una preocupación de la Universidad desde hace tiempo. 

Buscaba por todos los medios liberar los obstáculos que más impor_ 

taban superar, principalmente la brevedad del tiempo que se desti_ 

naba al ciclo praparatorio, limitado a dos años, frente a la disci

plina que se debe impartir y la finalidad especifica que ha de sa_ 

tisfacer; el gran crecimiento de la población escolar; la falta de

elementos materiales que requiere la enseñanza moderna, los defec_ 

tos inherentes al propio plan de estudios y como fondo de todo, la

precaria situación econó:aica de las universidades. 

Por estas razones, los dos primeros años de estudio serán un _ 

tronco común donde se incluiran las ciencias exactas y las humanis

ticas. Sólo después en el último año del bachillerato, se hará la

especialidad ce un área dada del conocimiento, de acuerdo con la _ 

profesión que pretenda seguir. 

7. 2. LA OBRA ELUCATIVA LEL LICENCIADO

AGUSTIN YAREZ

La obra educativa del Licenciado Agustín Yañez como Secretario

de Zducacion Pública ( lo. de diciembre de 1964 al 30 de noviembre

de 1970), impulsa la modernización de los sistemas de ensefianza, 

dando cabida en las escuelas a la mayor parte de niños y jóvenes
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privados del acceso a ellas. 

Paso en marcha el 24 de febrero de 1965, por acuerdo del jefe

del Ejecutivo, una campaña nacional contra el analfabetismo

sobre nuevas bases, lo cual se dividió cada entidad dei pais en r.S

giones homogéneas, aplicando en ellas, a su turno, todos los me

dio: dispon. les para combatir el analfabetismo: ! acrecentando pla_ 

zas de maestros y de alfabetizadores, cisiones culturales y recur_ 

sos didacticos-41

8. UN SEMIO DE EDUCACION

1970- 1976

Ea la historia de los gobiernos posrevolucionarios los sexenlos

han term4rado en for- dramática, pero ninguno como el del Licen

ciado Luis Echeverría Alvarez, los agitados acontecimientos que o_ 

corrieron en los últimos meses de su gobierno - la devaluación de _ 

la moneda, fuga de capitales, el incremento del petróleo, descon _ 

trol de los precios a los productos de primera necesidad, entre _ 

otros provocaron un clima de desconfianza y rumores de todo Oner• 
que perjudicaron severas la ~ a del gobierno entrante - 

Lo que ocasionó que se modificara profundamente el financiamien

to de los centros educativos principalmente, estas instituciones _ 

llegaron a disponer de casi 3 a 7 veces mis del presupuesto señalº

do dentro de la administración pública, enfrentindose a graves prº
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blemas sociales que repercutieron en la economía del pais ( 44). 

Dentro de las normas educativas existen graves problemas como

lo especifica el Doctor Jaime Castrejón: "... el proceso educativo

ha sido aleatorio, determinado más en funciones de situaciones po_ 

liticas y de presiones que basado en el análisis de eficiencia iris

titucional, tanto en el manejo de recursos como en la calidad aca_ 

demica..."( 45). Otro criterio aparece en la asignación de tipo ad_ 

ministrütivo sobre: "... el nivel de desórdenes y violencia tanto _ 

en e= ucación básica y se agucizan más en Universidades y Escuelas

Superiores... 1'( 46). 

A consecuencia de estos dos aspectos se enlanza el efecto cis _ 

tributivo del ingreso, que da función a una proporción cel sistena

educativo curante cavia sexenio, se conoce por estridios anteriores

la manera como el sistema fiscal mexicano unido sobre los diferen

tes grupos de ingreso, tema como base los impuestos pagacos por e_ 

trato y lo que este recibe cono subsidio en la educación. 

Durante el gobierno de Echeverría Alvarez designó al Ingeniero

Victor Bravo ihuja como Secretario de Zéticacien Fública y ce incoe_ 

diato se inició un movimiento de reforma. La Secretaria se organi_ 

z en cuatro subsecreatarias; Planeación y Coordinación Educativa, 

44) Latapi Pablo* " Análisis de un Sexenio de educación en A: sico
1970- 1976" U. Isueva Imagen. 2a ed,, Mexico, 1981. e. 183. 

45) CIstrejon, Jaime. " La Educacion Superior en Mexico" Ed. Edi _ 

coli Mexico 1979. p. 57. 
46! Latapi, Pablo. Ob, cit. p. 194. 
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Educación Primaria y Normal, tducaci¿n Media y Superior y Educa _ 

cion Popular y Enseñanza Extraescolar. 

Para el medio operativo se constituyó una Comisión Coordinadora

de la Reforma Educativa, la cual llevo a efecto una encuesta cuyos

resultados ofreció al público interesado el 26 de agosto de 1971. 

La reforma toma en cuenta varios aspectos: vía democrática en

el planteaaiento y realizacion sociocultural -económico de las zo

nas marginadas, diferencias de los contenidos educativos a tenor

de las regiones del pais, salidas laterales sobre alumnos que no

concluyeron un ciclo de estudios, métodos encaminados a desarro

llar la creatividad de los educandos; en fin, descentralizacion ad

ministrativa de los servicios educativos. 

Por iniciativa federal, se llamo a instituciones de educacion

superior a colaborar en la elaboración sobre los libros de texto

para la enseñanza elemental, la intención de poner nuevos cambios

de conocimientos académicos al servicio de la instruccion; con ba_ 

se al campo pedagógico básico, pero se cometió el error de hacer a

un lado a los maestros normalistas, por lo que se obtuvieron reste, 

tallos híbridos ya que al magisterio relegaron para trabajar como _ 

siempre. 

Los libros de texto se proponían lograr un cambio profundo en _ 

la pedagogía, especificanco en la nueva elaboración de los mismos: 

Decían ser formativos más que informativos y enseñar al niño a

realizar métodos de investigación desarrollando su juicio critico
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para aprender a pensar y hacer uso de los medios de información _ 

a su alcance, pero chocaron con la realidad pedagógica y no han lo

grado sus fines" ( 47). 

En 1973, se promulgó una nueva Ley Feeeral de Educación que pa_ 

recia romper la rigidez típica úe nuestro sistema educativo y su _ 

resultado hasta cierto punto preciso pero con deficiencias. 

Juzgar la Ley de Lducacion exclusiva parcialmente por lo que a

la letra expresa, seria un absurdo. El incumplimiento y aun la vio

Iacion sistematice de la norma es un rango caracteristicc de la vi

da social de. t. éxico. 

A 31 de diciembre de 1975 se publicó la Ley _, acional de _ 2uca_ 

ción para Adultos, pretencia establecer un sister:a abierto, daba o

portunidad de acrecitación a toda persona rcayor ¿ e quince az:os que

no hubiera recibido enseñanza formal. Este sistema tuvo gran irtpul

so, y hasta la fecha se han obtenido acciones favorables. 
La obra educativa realizada durante la gestión del Presic:ente _ 

de la República, sufrió ya en 1976 el impacto de la aluda y cre _ 

ciente crisis econonica - ya mencionat 4- por una equivocada y defi— 

ciente

e i_ 

ciente administración. Parecido error era reflejo en otros secto _ 

res del poder ejecutivo ( 48). 

47) Bolaños Martinez. Ob, cit. p. 89. 

48) Larroyo, Francisco. Ob, cit. p. 573. 
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9. NUEVO CAb310 EN LA hDUCACION PE1< IODO

1976- 1982

Para stiperar tal estado critico que el pais sufría - económico, 

social, político- el nuevo gobierno del Licenciado José López Por_ 

tíllo, se pronuncia de manera decidida hacia una nueva reforma ad

ministrativa y designa al Licenciado Porfirio Mahoz Ledo como Se

cretario de Educación Pública, quien se encargó de elaborar el

Plan Nacional de Educación. 

El programa que se presentaba era ambicioso y se llevo más de _ 

seis meses de estudio y en el pretendía analizar y resolver los _ 

problemas fundamentales de la enseñanza del pais de acuerdo con la

tesis más relevante de la politica de los gobiernos de la Revolu _ 

ción; el plan fue aprobado por el propio Presidente de la Repúbli_ 

ca en una larga serie de sesiones, inesperadamente el 9 de diciem_ 

bre de 1977, el Secretario de Educación, Muñoz Ledo fue removido

de su cargo, quedando en su lugar el Licenciado Fernando Solana Mo

rale s. 

1 nuevo Secretario de yducacion Fernando Solana, como suele su

ceder en la politica mexicana, desechó el ambicioso pero inteligen

te plan que incluía la creación de la Universidad Pedagógica aNacio

nal, al poco tiempo, propuso un programa de instrucción completa _ 

mente Ciferente, orientado mas a los aspectos cuantitativos de ac_ 

ministración, que a los doctrinarios y académicos. 

a evaluación de las prioridades denotó inseguridad y rectifica

ciones que no hicieron posible conseguir las metas planeadas. 
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Se pusieron en práctica anhelantes y costosos programas para _ 

llevar la educación hasta los lugares más remotos, a pesar de la _ 

experencia internacional ha demostrado ser mas econoínico y funcio_ 

nal, el ofrecer sisterúas educativos y asistenciales en las comuni- 

dades apropiadas, que invertir en instalaciones y personal de alto

costo, pretendiendo levantar una estructura educativa en un tiempo

breve y da cono resultado una funcion inoperar: e, la infraestructu

ra burocrática eleva extraordinariamente el costo ce los pro3ramas. 

Los pro -raras escolares que habían sido votivo ce P.bs-- rda leáis

lacten en la a(:rinistracicn anterior, se hicieron crea pez icas com

plejos e inaccesibles para los profesores. Eu resultac7e fue cue _ 

los educa ores lo cesecharan y manejaran un temario scaejante al _ 

que ellos estudiaron o estuvieron vigentes en la ac_rinistración _ 

de hace diez años. 

por lo que se refiere a la ense%anza priv¿i(: a, de carácter confe

sional continuaron, desde la época ¿re Caracho, funcionando _ 

con la tolerancia del gobierno. 

Las instituciones superiores y urnii•_ oficiales, fueron

objeto de un constante asedo por parte ce jrupos Ce presión de la

izquierda, inconsciente o i.:anipulada, que r,¿ntuvieron una inestabi

lidad a las universidades y abatieron sus intereses acacemicos. 

La activicad económica y politica del pais se relaciona con el

progreso educativo, Yero existen empresas y la propia religion que

buscan afar_osa:nente frenar el desenvolviL,iento e.el pais, tal co,, -,o
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lo indica Victor Hugo Bolaílos en su libro Sintas:(s Histórica de 14

Educacióa en México. que a la letra expresa: 

Mientras tanto, los empresarios y el clero político, unidos

en poderosas fuerzas económicas transnacionales y nacionales, hi _ 

cieron crecer a instituciones y universidades privadas, procapita_ 

iista4 o religiosas, que se han venido encargando de preparar a _ 

los cuadros de la intelectualidad que ya empiezan a escalar posi

ciones fundamentales en la politica del pais...„ ( 49). 

El libro de texto gratuito continúa siendo único y obligatorio, 

lo cual atenta contra la creatividad de los educadores, esta bien

que los textos de primaria sigan siendo gratuitos, pero reducirlos

a un texto único es coercitivo, limita al educador y a los escola

res? 

9. 1. EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO

1980- 1982

Las necesidades de impulsar el desarrollo educativo se demues _ 

trap en el Plan Global de Desarrollo 1980- 1982, contemplando la es

tructura integral de la administración pública. 

Los objetivos principales en materia educativa fueron: "... rea

lizar un gran esfuerzo frente a las crecientes demandas educativas; 

Era notable el crecimiento de la matricula en todos los niveles, 

49) Bolaffos Martinez.} Ob, cita p. 44. 



100

Se poni& de manifiesto que en la década pasada, al ciclo iniciado

en 1971 al de 1979, la desanda atendida en educación primaria paso

de 9, 248, 190 alumnos a 14, 632, 000. De atender a senos de 75% de le

demanda potencial se llegó a más de 96°x: 

En el nivel medio, los estudiantes matriculados en todos pasa _ 

ron de 1, 554, 498 entre 1971- 1972 a 39963, 000 en 1979- 1980', A se _ 

vez, se ha triplicado la cobertura en el nivel superior, pasado de

271, 275 alumnos en 1971 a 770, 500 ea 19790- 

También

979:

También se indica que el gasto educativo de 1960 fue de l;3% -¡I

De 1970 a 1979 casi se duplicó, pasando de un 2•,18% a más de 5% en

el ñltimo año del gobierno de López Portillo..." ( 50),' 

H1 playa elaborado aseguraba la educación básica universal de _ 

diez grados a toda la poblacijn ( uno de jardín de niños, los seiy

de primaria y los tres del ciclo secundario) y vinculaba el sirte_ 

asa educativo con el productivo de bienes y servicios socialmente _ 

necesarios:* 

Otro punto importante en el referido plan fue: ".,, la educación

es punto de apoyo para la transformación social y un medio idóneo

de canalizar mejor las fuerzas sociales y orientarlas a la realiz$ 

cija de valores: De ahí que las acciones y estrategias educativas

tengan un papel central en la instrumentación de una estrategia de

desarrollo..." ( 51): 

50) Larroyo, Francisco. Ob, cit p. 581,a
51) Ibiden, pr 581
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1 resultado se interpreta en el Plan, establecía puntos muy im

portantes, pero no alcanzaron todos los objetivos trazados, encon_ 

trándose desajustes en todos los sectores de la administración pu_ 

blica federal, que trae consigo cuarteaduras en el zmbito educati_ 

vo. La incoordinación de doctrinas, criterios y esfuerzos entre

las entidades, parece olvidarse, que la Secretaria de Educación la

planteó Vasconcelos precisamente en la unificación de la enseñanza
por ser la base, como quedó visto en diversas etapas de nuestra _ 

historia ( 52). Enfocamos la unidad nacional y el encuentro de nues

tra identidad mexicana que configura definitivamente la patria. 

La administración del sexenio de López Portillo desajustó la

unidad nacional educativa. Es urgente que la instrucción a la ni

ñez, juventud y adultos, vuelva a dejarse en manos de los educado

res que han hecho profesión y dedicación de su vida a esta notable

tárez, este problema merece una profunda reflexíe,n y mayores recia

r.os al gobierno actual ( sexenio 1982- 1988), con mejor preparación

y fortalecimiento de nuestra cultura forjaremos un b: CXico más dina

mico y productivo. 

52) Bolaños Kartinez. Ob, cit. p. 95. 
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LOS SECTORES DE LA

E D U C A C I 0 N

A) D I F ERENC I AS S E C T U R I A L E 3

D& L A E D U C A C I O N

Los esfuerzos en el renglón educativo, parten de inmediato al _ 

termino de la Revolución b; exicana. La inquietud del Y rico moderno

toma de manifiesto que la educación Urbana y Rural deberán unirse

en un esfuerzo, despejar discrepancias luchando por las diferentes

corrientes ideológicas que daPian el proóreso pedagógico. 

El eeucando representa al elemento en formación y por ende base

func':aí..ental de la socied". r.l educador es el principio que forra

y esta acción va encaminada, por lo cual se capacitan los t:orbícs

en su participaeien social. 

Una de las exteriorizaciones de la vida, es la imylicación co _ 

lectiva de los sujetos que conviven y comprenden tantas modali¿a _ 

caes, desde la presencia de sus necesidades coro son bienes y servi

cios hasta. la tarea encaírninrda en su desenvolvir.iento social. La _ 

col«boración económica sobre el terreno de la cultura resulta un _ 

echo propio en el desarrollo del ineividuo, razón de que ningún _ 

hombre puede sustraerse a las exi, encias de la coparticipación y _ 

del influjo educativo. 

1 progreso tiende a cumplir una acción de beneficio colectivo

inspirado en los aspectos socioculturales, aprovechancjo los rendi_ 

raientos y logros de quienes se han dedicado al ejercicio de la — 
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educación buscando los avances cientifieos, técnicos y culturales. 

Es preciso tener en cuenta no sólo las influencias que ejercen

las actividades del campo en correlación con el desempeño urbano, 

ya que varían de acuerdo a su importancia, también, se trata de rg

solver problemas de difusión de la enseñanu; las regiones donde, 

el clima, por condiciones geográficas y por las posibilidades eco

nómicas e industriales, tiende a concentrarse la población ( 53). 

Un porcentaje del presupuesto nacional está aplicado a la educa
cion, considera como un factor indispensable el progreEo de México

Sin embargo nuestro pais está en vías de desarrollo, y por ende, _ 

presenta ciertas deficiencias en el plano educativo debido a: 

41

Reducido numero de escuelas pare. la gran población escolar. 

Reducido número de mestros sobre el volúaen de educandos. 

Desconocimiento por gran parte de sus habitantes, del valor _ 

que tiene la cultura. 

La educación se forma cozuo una función natural y espontánea de

la comunidad; más tarde, deviene un procese intencionado bajo la _ 

c' irecciór_ gel clero y c' e la fauilia, posteriormente se convierte _ 

en una acción sistemática y planifica¿a de la escuela o sea eel es

tado, tal cono se conserva en la actualid;_r. 

Ln la situacion que nos encontramos, es necesario intebrar un _ 

53) Acevedo Fernando de " Sociología de la educación" L•d. Fondo de
la Cultura i.conomica. Novena reimpresión, A. exico, 1973. p. 280. 
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concepto de la educacien acorde con la existencia de nuestro tiem

po. No será la meta formar un prototipo ideal del hombre, sino del

individuo común y corriente de hoy, que viva en la actualidad, co_ 

nociendo los problemas del momento, enfrentándose a ellos siendo _ 

capaz de dominarlos. 

loy más que nunca la didáctica necesita ser verdaderamente acti

va, no huyendo de la realidad, deberá combatir el analfabetismo, _ 

la ensefranza por si sola, nunca ha transformado al mundo y correc_ 

tamente orientada, es una fuerza indiscutible que puede coadyuvar

a la creación de un mundo mejor. 

l.n el momento en que vivirlos, la escuela podrá cumplir su mi _ 

Sion si es capaz de cambiar la conviccion c' e ctue, como afirma _ 

Ld%var G. Olsen: "... La educación integral del niño en la totalidad

de su medio ambiente es y debe permanecer como una función de la _ 

comunidad..." ( 54). 

ero encontramos existentes en el proceso escolar: 

Mobiliario escaso y deteriorado. 

Espacios reducidos en aulas y zonas libres. 

Grupos muy numerosos y en su mayoría niños desnutridos. 

Carencia de talleres, laboratorios, salas de proyección, bi _ 

bliotecas adecuadas y otros. 

54) Citado por Alvarez Constantino, Jesus. La education de la cº

mun dad". Instituto Federal de Capacitación del dlagisterio. Secre_ 

tarea de Lducaci0n Pública. Mum. 27. Ed. Oasis. Segunda ed. M xíco, 

1963. p. 13. 
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Bajos presupuestos en la conservación y aseo del edificio esco

lar. 

Escaso personal para atender a los alumnos en todas las activi

dades educativas. 

Irresponsabilidad de un gran sector de padres de familia, al _ 

no apoyar abierta y sistemáticamente la labor del maestro so _ 

bre el aprovechamiento de sus hijos. 

Otra grave dificultad que enfrenta nuestro pais, es la Leuden _ 

cia cada vez más fuerte y cuantiosa de emigración hacia las ciuda_ 

des. Esto trae como consecuencia que las grandes urbes tengan una

población muy heterogénea; concentran individuos de todos los luga

res del pass, numerosisimos extranjeros, gente de diversos modos _ 

de vida, creencias diferentes y costumbres contrarias. 

Este desplazamiento del campesino se debe a:. la muy humana ambi_ 

cion de buscar mejores condiciones de vida y a la vez, de dar opo£ 

tunidad a sus hijos de superarse en los estudios. 

Los problemas de la enseñanza se encuentran latentes tanto en _ 

el medio urbano como el rural y dentro, de la unidad social de la

comunidad se conjugan las necesidades economicas, educativas, reli

giosas, administrativas, políticas, jurídicas y de recreo. 

Durante el desarrollo del presente capitulo trataré de abarcar

las eificultades que la educación encuentra en ambas zonas, ade _ 

más de contrastar a fondo sus deficiencias y saber si en verdad _ 

las personas que habitan en el sector rural pueden obtener un alto

grado de escolaridad así como describir las causas que lo impiden. 
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La diferencia de dichos grupos es que la menor o mayor pobla

cion en términos generales, característica que salta a la vista _ 

por el gran número de casos, estas entidades pequeñas suelen ser _ 

generalmente centros de viviendas rurales; por el contrario a la _ 

forma de vida urbana, realmente elevada que se da en las grandes _ 

metrópolis. 

El tiro rural de existencia es aquel que se desenvuelve en las

comunícades, cuyos individuos dependen predominantemente cel culti

vo cíe la tierra, o de la crianza de animales. 

En cambio las cor.,unidades de actividad urbana dependen de ocupª

ciones diversas corlo son: La Industria, Eineria, rinanazas, Enple_ 

os Administrativos Públicos, 2rivaclos y Profesiones Libres. 

Tanto el agricultor, pescador y cazador se encuentran en contac

to con el medio ambiente así mismo el científico que la estudia, _ 

son individuos prácticos que. tienen que sacar ee ella sus medios _ 

de subsistencia. El hombre del campo ve a la naturaleza en calidad

de amigo o enemigo, según los casos, y a éste como lo más importan

te de todas las herencias, fuente primaria de toda su riqueza. 

El horibre de la vida urbana dista mucho de la relacicn directa

con la naturaleza. Su trabajo obedece a funciones ce responsaoili_ 

dad, o bien sobre los escuenas trazados por otros. 

Por lo tanto, existen diferencias entre: 

1) El Sector Urbano. 

2) El Sector Rural. 
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1. S E C T O R U R B A N O

La organización y progreso de las grandes ciudades constituyen

características propias de la civilización, es decir, desde sus _ 

orígenes parten sobre una base territorial, posteriormente, las ne

cesidades del trueque llevaron al elemento humano - habitantes de _ 

los conglomerados rurales de aldeas- hacen a un lado la agrU lta

ra, agrupándose en forma especial para establecer grupos urbanos: 

Y en consecuencia la densidad de población, impulso economico e iº

dustrial, intensidad de la vida social y politica ( 55), hacen de

ellas el concepto de la existencia urbana. 

por lo tanto la ciudad es, en su origen, el producto de una di_ 

ferenciz entre el campo que cultiva la tierra y un grupo de artesa

nos, comerciantes, industriales capitalistas establecidos en el

centro de ese campoi

Dentro del an¿lisis de Aónr.-Weber es fácil comprender: 

a).- que la ciudad sólo aparece cuando el cultivo de la tierra

deja de absorber a la población. 

b).- De donde peocede la materia social con la que se hicieron

las ciudades y que está constituida por elementos más dinámicos de

la población rural, y

c).- La aparición de la industria que fue el desarrollo de las

grandes ciudades. 

55) Acevedo Fernando de. Ob, cit. p. 278. 
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Weber al asentar las migraciones interiores: "... Se verifican— 

generalmente

erifican_ 

generalmente entre puntos poco distantes de uno a otro; las gran _ 

des ciudades reciben emigrantes de la región más próxima..." ( 56), 

son como se han visto, el factor esencial del fénomeno de asimila_ 

ción y selección social, se amplia dentro de su radio de acción, _ 

influencias, los conceptos y hábitos de la vida urbana con su pro_ 

greso, van encaminados a un interés capital para la educación, in_ 

teres cada vez mayor debido al auge creciente de esos grandes cen_ 

tros. 

Las metrópolis con una vitalidad sorprendente, demuestran el mo

do en que se producen consecuencias sociales y económicas, espe _ 

cialmente sus efectos sobre la enselanza. 

Se comprende que las grandes urbes sean esos indiscutibles cen_ 

tros de progreso, pues en ellas se elaboran ideas, modas, costum _ 

bres, necesidades nuevas que se diseminan en seguida por el resto

del pais ( 57). 

Al hacer un estudio preliminar de la ciudad nos encontramos que

sus orígenes, estructura morfológicas, fuentes de reclutamiento _ 

inmigraciones extranjeras y migraciones internas), la densidad de

su población, actividades denominantes y las direcciones en que se

56) Citado por Acevedo Fernando de. Ob, cit. p. 2.79. 

57) E. Durkheim. " Sociologie et Sciencies Sociales". Ed. De la b1º

thede daus les sciencies sociales. Primera serie., Paris, Libraire

pp. 307. Traducido por Felix Alcan. 1928. 
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difunden las corrientes de la influencia urbana, hacen de ello un

progreso social, jurídico, económico, político y cultural. 

También encontramos los barrios que responc:en a una división or

ganica de la urbe. Los suburbios que son crecimientos sin plano en

zonas concéntricas, no se desenvuelven al mismo ritmo que el total

de la población urbana, apareciendo núcleos de miseria, pobreza y

falta de cultura dando como resultado bajos niveles sociales. 

Las zonas urbanas, son las porciones de terreno previamente con

vertidas en poblado, que cuentan con: alineamiento de calles, alum

brado público, alcantarillado, drenaje, servicio de limpia, vías _ 

de comunicación y otros. Estos elementos constituyen una cómoda _ 

forma de vida para quienes la habitan. 

A diferencia de las zonas rurales no cuentan en su totalidad

con todos los servicios públicos. Las formas de trabajo se reducen

primordialmente al campo y menesteres relacionados con la misma. 

1. 1. LA EIiOCiiC1ON LN EL SECTOR URLANO

Se toma como punto de partida que la educación en el sector ur_ 

bano se caracteriza por ser formal y basa su conocimiento en el me

todo científico, mediante la observación, experiaentación, compro_ 

bación de los fenómenos naturales y sociales, obteniendo un senti— 

do exacto de las cosas. 

En estas zonas se cuentan con múltiples centros educativos de _ 

diferentes niveles, como son: escuelas a nivel básico, medio, tec_ 
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nicas, bachilleratos, universida¿es, laboratorios, seminarios de _ 

invPstigacion científica, bibliotecas. acercas se presentan accio _ 

nes culturales; conferencias, teatros, col.cieitus exposiciones en

general y otras activieaCes sociales. 

La importancia que presentan dichas cnetr¿ pális en el proceso _ 

educativo son: los cursos de nivelación pedagógica para caestros

en diferentes ^ reas y asignaturas, activida¿es reczestivas y culto

rales. 

Le.ntro ce la vi¿a politica, el contacte con las institucicnes _ 

principales son un mejor panor"¡ a con rij- cros perspecti,,,¿s y un _ 

brill2-nte borizor.te en ls educación, es decir, es ur: f^ctor deter_ 

r..irante en cl desenvolvimiento social y econoa.ico. 

Las generaciones en forr:.acion necesitan ser dirlglGs3 o gulucas

en sus actividades. Tanto el niño come el aiolescente tienen su ro

eo ee actuar y de pensar* diferente a lo que otros hacer. o piensan

esto se presenta tanto en el medio urbano y rurrl, es por ello que

se eche cc.r.alizar rae jor la enseñanza y les r:edios pecagogicos ras

ex ctós y reales a la vida diaria de los infantes y adolescentes. 

Lebemos tomar en cuenta que los libros, periódicos, las toner_ 

saeio. ese el diálogo, ¿ iscusión, ayudan a contribuir y a despertar

la co; -ciencia social. Las escuelas refuerzan los métodos y la ae _ 

ción ordenada, sistemática de los medios utilizados, llegando ssi
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a un proceso de formación donee aparece la cultura que se concibe

como el desenvolvimiento de valores. 

Los productos del hombre son la verdad, la ciencia, belleza, _ 

arte, bondad, moral, rectitud, disciplina, derecho, la enseñanza y

aprendizaje. Cada uno se concibe en un circulo cultural, se le da

un valor que representa la realización especifica de: ciencia, eco

nomia, técnica, familia, estado, derecho, religión, educación, etc. 

Los factores economicos se refieren a la producción, distribu _ 

cion y utilización de las riquezas o bienes materiales, base de _ 

sustentación de toda la vida social. 

Dentro de la esfera económica se da el conjunto de institucio _ 

nes relacionadas con las acciones agrícolas, industriales, adminis

trativas, comerciales, de comunicación, etc; cuya finalidad es la

superestructura del edificio social ( 58). 

La educación se presenta como un hecho de la naturaleza social. 

Se trata de una relación entre dos elementos humanos, cada uno cum

pie una función en el aspecto pedagógico. ii educador y el educan_ 

do son la base, se correlacionan en la participación social y pro_ 

ceso educativo. 

En el aspecto urbano el ámbito formativo se enfoca a una agili_ 

58) Tirady Benedi, Domingo. " Sociología de la Lducación". Ed. Fer

nande:S. Mexico; Cuarta ed. Colección de Ensayos de Pedagogía. Nua, 
31. Mexico, 1967. p. 90. 
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dad productiva debiendo tomar en cuenta la crisis económica que _ 

hoy en día se presenta, agudizando la tensión, por consecuencia, _ 

se refleja seriamente a la educación, ya que esta actUa para impuVsa‹ 

su desarrollo. 

En el momento en que el hombre se enfrenta a una crisis social, 

el camino nás seguro para buscar ideas, criterios, datos y hechas

en la orientación de una solación positiva, es la revisión de su _ 

pasado. La crisis de la educación no es otra cosa que una parte _ 

profunda de las vicisitudes sociales del gran cambio a que viene

obligado la revolución electrónica donde se expresan los medios de

comunicación, en la cibernética y tecnologia, esto lleva aceptar

una solución al trance educativo social. 

U narco de reflexiones que nuestra sociedad ha hecho en la bós

queda de su progreso por medie de la enseñanza la cual cumple eses, 

cia] mente dos funciones; la primera transmisora, se enfoca en el _ 

curso de la historia, la civilización, conceptos culturales, nocio

nes científicas, costumbres y de los valores humanos; la segunda _ 

conservadora se depósita en los medios de vida que la sociedad va

creando, por consecuencia, los valores de éstos llegan a constitu

irse como resultado de su vigencia en el adelanto y proceso educa

tivo* 

Dentro del desarrollo urbano los problemas y contrad#ceiones se

acumulan en el dominio de la educación y las cuestiones sociales _ 

pertinentes, han llegado a crear un cambio en la instrucción. Este

proceso afecta a todos los paises, sean cuales sean sus sistemas _ 
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socioeconómicos y su nivel de adelanto sociopolitico. 

En las grandes urbes, es mis factible - hasta cierto punto- que

la superación del individuo sea lograda pues puede alcanzarla se _ 

diante los estudios, que ofrecen las múltiples instituciones esco_ 

lares de estas zonas. Pero también existen muchosobstáculos para _ 

que progrese un estudiante; afronta un sin número de problemas, co

no son la alimentación, transporte, actividades laborales y otros. 

Y por ende retrasa su formacióa educativa. 

Respecto a la educación en nuestro pais se debe de tomar concia

cia de la función trascendental que juega dentro de la estructura

social, económica y politica. Asegurar los cuadros de valores y _ 

normas de convivencia, es generar los esfuerzos individuales y co_ 

lectivos afrontando ami el gran reto del c~ ior

La instrucción tiene un papel importante en la vida social del

hombre; Darle una personalidad con carácter, es ir con fuerza tons

tante al mejoramiento y desarrollo del pais. 

2. S B C T O R R U R A L

La población rural encuentra aspectos importantes de transición

cultural. Al estudiar los problemas de la vida nacional, nos encon

tramos que el paca vive en una constante superación, enfocando ae_ 

tividades propias y sobre todo dar aolYciones más especificas a _ 

los aspectos sociales, econpmicos, culturales y políticos: Sin en_ 
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bargo la clase indígena es considerada muy pauperrima e inculta, _ 

no ha podido organizar ni aMtarse a una organización econóaaics— 

social que regula el modo de vida al resto de la poblaciO» ( 59)», 

Los hechos son reales y evidentes, aun presentados en forma por dg

más sintética, se puede resolver reduciendo paulatinamente los prS

bleaas mediante una administración educativa y otros aspectos de

la vida rural. 

La acción pedagógica promueve el avance de la propia cultura

indígena, deberá tomar en cuenta a todos sus integrantes. La educa

cion de los núcleos rurales se sigue difundiendo mediante los Cen_ 

tros de Educación Indígena y la participación de los maestras bi _ 

lingñes; 

La población del sector rural desarrolla sus actividades en la

producción agrícola, ganadera y en ciertas regiones la industria: 

Trabaja la tierra y deriva del suelo los recursos necesarios para

su diario vivir. 

Sin embargo la educación rural persigue un propósito, el prep& 

rarse cada vez mis y superarse en la vida social y económica. 

Al hablar de enseñanza en las zonas rurales es un proceso que _ 

abarca, no sólo a la generaci®n joven, sino a todos y tiene por ola

59) Ramírez, Rafael. " La escuela rural mexicana". Ed. Sepsetentas

nUM. 290; México, 1974. p. 741;, Secretaria de Educación Piblica; 
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jeto la principal tarea de transportar al ine:ividuo de planos infe

riores de vida a la superación de la misma. 

El patrimonio de esta población ha estado constituido hasta ahº

ra, por la ignorancia, la miseria. En tal virtud, la actividad edu

cativa debe extenderse y abarcar la difusión cultural y emancipar

la economía. 

Se especifica que los campesinos no son esencialmente distintos

de los hombres que habitan las grandes urbes, están dotados de la

misma herencia. Sin embargo el medio natural en que se mueven, en

las ocupaciones de agricultura, ganadería y otros aspectos del cam

po, lo hacen aparecer diversos, su trabajo habitual es un ritmo _ 

lento y pausado, se ajusta a la sucesión de estaciones y de estar

en condiciones favorables del tiempo ( 60). Por lo tanto la pobla _ 

ción de México de acuerdo con el medio que se desenvuelven puede _ 

ddscomponerse en su actividad económica y social ya que no se vin_ 

culan los sectores para un mejor progreso. 

2. 1. LA EI'>UCAC: IX RURAL EN LL S-XTOP lili IGWA

La labor ec' vcativa en las formas de vida familiar de los indíge

nas, es de cualidades étnicas y costumbres sociales que son fuente

60) El medio y las conciciones en que se desenvuelven determina
su modo de actividad derivandose diferencias econ¿wicas y cultura` 
les. Ramirez Fafael. Ob, cit. p. 175. 
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de enseñanza, se debe de fomentar y aprovechar en la educación. In

tentando restituir el proceso de instrucción desde su primitivo ca

rácter social, esto es, en los núcleos sociales retrasados que ca_ 

recen de escuela, las comunidades se constituyen ellas mismas en _ 

entidades educadoras, que enseñan y adiestran a las generaciones _ 

jóvenes, 

lin relación con los Centros de . Educación Indigenista no deben _ 

idearse como centros de capacitación individual, sino en métodos _ 

de enseñanza colectiva, ayudarse mutuamente entre los grupos que

participan en la formación pedagógica del autóctono. estos se esta

blecerán en zonas marginadas para tomar un punto de partida en el

desarrollo formativo e impulsar la actividad cultural, social y _ 

económica de las zonas referidas. 

La necesidad de integrar al sector indígena a la vida nacional

por medio de la instrucción, su importancia es con la finalidad de

sacarla de la ignorancia y pobreza cultural donde se desarrolla. 

La porción rural se ha proclamado como centro espiritual de la

comunicad y realiza una labor que no es exagerada de calificar de

heroica por la desproporción entre los medios disponibles y los fi

nes que está llamada a cumplir. 

La instrucción en las zonas indígenas debe de seguir adelante, 

encontrar un plano de dirección en el niño, joven y adulto y con _ 

ello alentar la producción y la voluntad del trabajo, promover la
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armonía de sus tareas extraescolares, y en ese mismo espíritu ha _ 

de ayudar a los educandos a que con el alfabeto y primeras nocio _ 

nes del saber, reciban el influjo de un ambiente escolar propio. 

El objetivo del grupo rural dentro de la educación se basa en _ 

un programa de trabajo dirigido a la formación de los niños, jove_ 

nes y adultos. La comunidad en su conjunto, establece la enseñanza

por medio de la acción no simulada e intrascendente, sino de una _ 

labor productiva y social, útil que permita la resolución de los _ 

problemas y las necesidades reales, en su verdadero ambiente natu_ 

r al . 

El profesor Rafael Ramírez, en sus estudios sobre la Educación

Rural y la Escuela Rural exponía desde hace varios años sus objeti

vos y principios orientados al trabajo social, en base a los si

guientes resultados: 

1.- Crear la salud en áreas campesinas, ya que se localizan

ausencias de higiene y medidas sanitarias. 

2.- Enriquecer culturalmente la vida del grupo familiar. 

3.- Crear fuentes de trabajo para tener una mejor situación _ 

económica, y con ello poder contrarestar el factor nutrición. 

4.- Elevar espiritualmente a las masas campesinas, poniendo a _ 

su alcance los instrumentos fundamentales de la cultura y los cono

cimientos llamacios comúnes más necesarios en la vida..." ( 61). 

61) Ibídem. p. 176. 
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En sus lineamientos este programa de acción sigue siendo válido

hasta nuestros días, ya que coincide con los principios básicos de

la educación permanente, lo único que ha variado, en México así co

mo en el mundo, son las medidas técnicas que ahora se utilizan pa_ 

ra influir de modo más inteligente sobre la enseñanza rural. 

Sin embargo, como veremos más adelante la pedagobía rural no _ 

puede realizar sus postulados, más bien los manifiesta sobre un _ 

proceso de olvido paulatino de las necesidades de una comunidad y

de una creciente escolarización del esfuerzo educativo, a la que

se ha llegado hasta la fecha. 

blultiples son las causas económicas, sociales y políticas que _ 

han determinado el proceso de la instrucción rural en México, las

principales razones en la decadencia son las siguientes: 

La pérdida de su vigoroso programa de trabajo social. 

51 plano de inferioridad, por no decir abandono en que el es_ 

tado ha ido colocando a las instituciones educativas y socia_ 

les del campo. 

Algunas autoridades escolares al querer introducir en la es _ 

cuela rural mexicana las técnicas pedagógicas extranjeras. 

A estas causas se les debe tomar mayor atención y abocarse ver

d aderamente a los problemas surgidos, especificando que: " La fun _ 

ción esencial de la escuela rural es capacitar a los integrantes _ 

de la comunidad para transportarse ella misma a planos mayores — 
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de vida" ( 62). 

Nuestro sistema educativo rural rutinario y burocratizado, se

ha ido aislando cada vez más de los problemas de la actualidad. Pa

r a ocultar su deficiencia, se escuda en actividades sociales in _ 

trascendentes. Como si pudieran elevarse las comunidades rurales a

acciones mss superiores de vida por medio de circulares y campañas

inconexas, hoy se celebra " E1 día del árbol~ mariana " E1 dia del ni -4

So" y después ' Tl día del Indígena", para continuar con " La hora _ 

de la salud% " La semana del main" y " La jornada de las Naciones _ 

Unídas". Todos estos días, semanas y jornadas carentes de planea _ 

cion y ordenados por las autoridades escolares, aplicando el nova_ 

simo método del calendario tienen en el medio rural las mismas cog

secuencias como se arroja una piedara a un estanque; produciendo _ 

una leve vibración en la superficie y después todo permanece igual, 

tranquilo como antes. 

El dinamismo sobre planes educativos rurales deben permanecer _ 

en un Programa de Desarrollo de la Comunidad coherente y eficaz _ 

que permita a las comunidades atrasadas de nuestro pais alcanzar _ 

mejores condiciones de vida: Si la escuela rural no es capaz de

crear sus propios métodos de trabajo como lo subraya el Profesor _ 

Alvarez Constantino Jesis; "..., que si la educación rural no deseen_ 

peña sus propios métodos y va a continuar como se le ha llamado _ 

62) Idea, p. 177. 
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Muna escuela de peor es nada", entonces se tendr1a que decir que la

educación rural ha muerto, que sus principios son inexactos y que

sólo fue un sueño idealista de sus fundadores, idénticos a las utº

pías de los misioneros de la Colonia.„” 63). 

En las sociedades rurales aún primitivas hay una considerada dj

visión del trabajo, pero aún así esto significa muy poca diversifá

catión en contraste con la vida urbana, la cual comprende varios _ 

centenares o millares de ocupaciones diferentesa Por el contrario

la rural suele estar en exclusiva o al menos predominantemente a

cierto tipo de labora

A través de los nuevos impulsos que se expresen en el actual 8r

bierno ( Plan Nacional de Desarrollo 1983- 1988) y con la Descentra

lizacion Educativa busca alcanzar una superación y fortalecimiento

en la econowáa de los sectores rurales, Debemos tener idea y crear

métodos más eficaces, no caer en las ambiciones, sintiendo prisa

por alcanzar éxitos que aparentemente traen resultados positivos. 

2. 2. LA EDUCACION EN EL SBCTOR

MUNICIPAL

Las posibilidades reales de desarrollo del pais sólo puede ma_ 

terializarse si se prepara debidamente a su población, y por cona¡ 

guiente el gobierno Federal ha dado una importancia sostenida a la

63) Alvarez Constantino. Ob, cit. p. 26. 
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educación en todos los niveles. 

Las necesidades de incorporar al mayor núaaero posible de mexica

nos a las actividades cada vez más productivas, sobre el marco de

crecimiento económico: En la dinámica de nuestra sociedad va a prº

ducir una participación en diferentes zonas rurales, para su deseñ

volvimiento y formar una estructura familiar en el proceso de un _ 

Desarrollo de la Comunidad ya que se considera al individuo como

ente social, a la familia como celñla base de una sociedad y pos

ende se reforma el Articulo 115 Constitucional ( Articulo Unico del

Decreto del 2 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial _ 

de la Federación el día 3 del mismo mes y año, en vigor al día si_ 

guiente), con el propósito de dar un mayor dinamismo a los aspec

tos educativos del sector municipal,. 

2. 3. EL DESENVOLVIMIENTO DE LA

EDUCACION RURAL

La educación rural merece, por lo tanto, un sentido más elocueq

te y profundo por su vastísima e inconfundible obra bienhechora co

mo poderoso factor de integración de nuestra nacionalidad, pero _ 

tendremos que afrontar los grandes problemas que repercuten en el

desenvolvimiento de la misma educación, el cual afecta al sistema

socieconom¡ co, político y se manifiesta de la siguiente manera: 

Conflicto entre la desanda creciente de educación y las pos¡_ 

bilidades económicas de la sociedad para satisfacer esta demanda; 

Existencia, en el seno del sistema de enseñanza, de barreras
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que impiden el acceso a la ense[ianza de otros niveles; 

Lentitud con la que se ve hundirse el sistema de ensehanza y

crear ua sistema en el principio de la educación permanente ( 64), 

Es cierto que el alcance y la intensidad de los medios adopta _ 

dos para superar las dificultades inherentes a la actividad de la

sociedad dependen en gran medida de la potencialidad económica de

cada zona rural. La solución fundamental debe buscarse en la trana

formación educativa y la posición social del sistema y su auge de_ 

penderá de la administración de los recursos financieros que deben

fortalecer los establecimientos educativos que ocupan directamente

la acción pedagógica. 

La estrategia de la didáctica rural debe ir acorde con la real¡ 

dad de cada zona, tomando en cuenta de que existen tres etapas del

desarrollo agrícola que podrá permitir un mejor enfoque en las ac

tividades educativasi

Sobre lo descrito anteriormente se da un análisis más exactos

1.- Etapa de agricultura de subsistencia. 

24- Etapa de agricultura en vias de comercializacion. 

3- Etapa de . agricultura comercializada y la vía de industrial¡ 

zación ( 65). 

64) León López. Enrique G. ' Verenir de la educacion". UNESCO. 

Tomo II. Ed. Sepsetentas num. 16$;,? ed, sepsetentas, México, 1974; 

p. 12. 

65) Idem. Tomo I: num. 167. p. 1679, 
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la primera etapa: ciertas zonas rurales, la economía de _ 

subsistencia predomina claramente y eso continuara siendo así du _ 

rante largo tiempo. LSta situación se encuentra en zonas de fuerte

rresion demográfica, o alejada de los centros de consumo, o que no

disronen de medios de comunicacion y de ura infraestructura - _ 

ciente. 

giste nivel, caract..risticc de una escaza agricultura, se pre

unta ¿ cuál puede ser el papel del sistema educativo? El objetivo

funda—ental consistira sin lugar a duda en mejorar el bienestar _ 

ecoao__ico y social de las zonas marginadas, a traves de fuentes de

tr-.bajo y acrecentar la co; ercwializcían. 

La es el proceso por el cual los hombres evolucionan

en sus relaciones sociales y caltural•!s, particularmente pjr i,; edio

de la or.; anizacaon del trabajo colectivo y la- ealizacion comun de

mecías utiles ü la comunidad ( creacioa Je camines, Ce bozos, ce es

ividades). 
cu i3s, enfermerías rurales y otras a_et

nivel de la agricultura de subsistencia, se concibe en razón

que __ esfuerzo tiende - ayucar a satisfacer los programas : unen _ 

rtentcies Ge la actividad rural. i:ste nivel seria la ruralizacien

de . s escücl:! i r̀ll.Iarí.1, es lo :,:as aceptable y d.espues c-Dntinuar

planos i~ diatos a la formacion secundaria para impulsar el ;: roce

so ce intef; racion nacional de l', eclucacion. 

De.. tro de esta etapa se considera como punto de partida el ¡
le— 

var a cabo los y r„,; rainas trazados por el presu esto edu_ 
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cativo, siempre y cuando la administración se encamine a la politj: 

ca educativa sin buscar oportunismos y satisfacciones propias, 

Respecto a la segunda etapa: En zonas rurales se forman o pr€,12
minan una agricultura comercial, es decir, trae resultados de la _ 

imposición del capitalismo comercial o de plantación, que ha entra

ñado el desarrollo del trabajo agrícola frecuentemente especializ_4
da, dirigida a la exportación. 

Ea esta etapa de proceso, el sistema de educación debería traes

formarse profundamente; se dice que está llamada a jugar un papel

decisivo en el éxito o el fracaso. 

El desarrollo rural necesita agricultores innovadores formados

en relacióa con una vigorosa acción de promoción colectiva; requil

re de militantes y movimientos de jóvenes; una enseñanza agrícola

integrada, funcional coherente de educación permanente dee e ser _ 

concebida y puesta en practica. Pero también se requiere de una dÁ

vulgación especializada a la refor®a agraria, circuitos de comer _ 

ciaalizacion; tales coreo cooperación, crédito, distribución y em

pleo de factores industriales de producción. 

Las perspectivas son de una ideología satisfactoria comprendieg
do el desenvolvimiento de las diferentes zonas rurales, tratando _ 

de alcanzar un mejor proceso económico. 

La tercera etapa: Se presenta en un estado avanzado, correspon_ 

diente a una fase de madurez. La productividad del trabajo alcanza

un nivel elevado tanto en la agricultura cuanto en otros sectores
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de la economía. 

La integración del sistema de educación agrícola en el sistema

global de la enseñanza puede entonces considerarse lograda. 

Las etapas que se analizaron corresponde a un esquema teórico. 

Esto conduce a pensar que si se establece un método pedagógico _ 

operante se alcanzaran verdaderas funciones en el desenvolvimiento

de la educación, logrando así un :..,,ejcr desarrollo en las zonas ru_ 

rales. 



B) D I F 11 R NC IAS I; Ef, IC, NALES

i.z sociedad cctual vive bajo los sifnos c la explosión-' emográ

fica, los imperativos del desarrollo econQrico y de la lucha con

Ira el ._...-:bre ; la . evoluci.Jn técnica yca, 

cien de los conocimientos, el acceso de las , nasas - los niveles _ 

universitarios, la proliferación de los ee_ios c: e coral -.:n cacion y _ 

de informacion. 1-ste mundo constante plantea rupvas exinencias a _ 

la educación, y un grupo de expertos lo examina ahora, con el pro_ 

pósito de analizar qué nuevos medios deben aprovechar los sistemas

de enserianza y aprendizaje para no fracasar en su Jabor. 

orante muchas centurias la instrucción tuvo la misión de preps

rar a los individuos para funciones tipo, en situaciones estables: 

inculcar un saber ccnvencicnal, delimitado ancestralmente, satisfy

ciendo los requisitos Ce una etapa de la existencia, esta siendo

liquidado. '- 1 ebjetivo .. el i,lanteamiento especi-fica: "... La educa

cion permanente; se analiza con las exióencias y las ,promesas de

la nueva necesidad del Mundo en que vivii:os... 11 ( 65). 

Las regiones present=. gran variedad en tocas sus actividades, 

es por ello + :.'Le se establece una eef inlción  la .;:_labra Fegión de

la siguiente º: anexa: "...Como una agrupación ce coua, rcas de

nstción GS) Ibidem. Toga 111. ú.;, 169. 
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incii¡ ente, que, sorprendida en un iro:rento de su r' es»: rol' o i,or — 

tzna necesidad poderosa que ella puec.e satisfacer, se asocia con _ 

otras naciones incipientes como ella, ;; ero marcando bien 1. s li _ 

neas Ce su personalidad y mantenimiento íntegros dentro r' e la nue_ 

va $. COS a. i iellos :. tributos ctue lo constituyen . .'. si forma_ 

da la región llega a tener personalidad histórica y jurídica posee

franquicias, y para regir su vida interior tiene tamío- en 1,. e} p?:e_ 

sign, unas veces de su lenguaje, casi siempre de su derecho, y una

historia particular y privativa con instituciones particulares que

les son tan propias como su lenguaje..." ( 67). 

Le tal manera encontramos los elementos que constituyen 4 la _ 

region y son; 

a) lengua propia; b). dereCho regional propia; c) historia parti

cular; centro de la Y: istoria general de la nación; d) institucio

nes y costumt;res propias; e) sin perder su personalidad conserva _ 

su ¿ erec.Lo propio de su viCa. 

La ec.ucacien era considerada como factor no econor:ico y coasurro

social. Lesce xal pur• te ce vista, cl c' est: no :" e los rectas --,s Lucra_ 

r.os y ¿. e ci:Fítal, debia ser orientada hacia inversiones wL— Yreduc

tics c uc:- cion. sir. cr:barL,c in r."rere m1ycr ce eccnocistas

e investigadores —an Ñnalizado c' ic;:o proceso, cono un r.cvirr.icntc

67) Liovera K- José. ' Tratado de Socicic¿! a". idaciOr.al . a' iral

T: CXicc, 1963. p. 83. 
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social integral y complejo, en el cual el crecimiento económico va

unido a cambios de orden educativo. 

Como resultado de este nuevo planteamiento, que ha llevado a su

nivel más profundo el análisis de los factores que intervienen en

dicho proceso, se han puesto en evidencia el importante papel que

desempeña la educación al lado del capital físico y del progreso _ 

social, y se recomienda la planeación educativa como medida espe

cialmente eficaz para estimularlo. 

El sistema educativo de nuestra nación registra aumentos nota _ 

bles en la inscripción de los alumnos, que en muchos casos sobrepi

sa el crecimiento relativo de la población escolar. L -n general, se

desea extender la enseñanza al mayor número posible de personas. 

Lo anterior se hace más patente en el nivel elemental, debido a _ 

que se trata de cumplir con el principio de instrucción básica, _ 

obligaturia y gratuita. Paradógicamente, la matriculación en prima

ria va en aumento considerable. La falla se agrava en los plante _ 

les porque hay en ellos un elevado número de alumnos por maestro, 

que, por lo común, tiene que atender a mas de cuarenta en cada gru

Po. 

Los programas educativos de nuestro pais no alcanzan una coordi

nación, planeación y administración en las diferentes regiones, in

tentando seguir modelos, logrando únicamente desajustes en las ne_ 

cesidades sociales y económicas tanto nacionales como individuales

por lo que muchas personas con diversos grados de preparación no _ 

encuentran empleos dignos de su crédito cultural, desalentándose y
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busca otros empleos diferentes al de su preparación, esto repercu_ 

te en el desenvolvimiento económico del pais. 

Además, en las áreas subdesarrolladas se presenta otra faceta

de la vida diaria el circulo vicioso de la pobreza ( ver lámina 3). 

Tanto en los individuos como los paises, tienen reducidos ingresos

que les impiden invertir en educación; las personas no instruidas

están incapacitadas para desempeñar una actividad especializada y

al no obtener un trabajo significa un bajo nivel de sus ingresos. 

Mediante la enseñanza, la sociedad tiende a moldear a sus miem_ 

bros según su propia experiencia e imagen; desde su formación el _ 

hombre adopta una serie de convencionalismos, esas normas en un _ 

principio son interiores y después se exteriorizan ya sea en la _ 

aceptación o rechazo, pero en cualquier caso llegan a determinar _ 

en gran parte su conducta, este proceso se muestra con toda eviden

cia en la educación del niño tanto en el seno familiar y escolar. 

El sistema educativo mexicano puede ser un instrumento eficaz _ 

al servicio del cambio social. Podemos ejemplificar la manera en _ 

que el procedimiento pedagógico puede contribuir positivamente al

desarrollo regional, refiriéndose al problema de la población mar£ 

ginal tanto urbana y rural. 

La preocupación latente en estos momentos es el avance de la _ 

industrialización ya que aumenta el éxodo de los campesinos hacia

las metrópolis y en consecuencia, la tasa de urbanización. Los ]. u_ 

gareños que emigran a las grandes ciudades lo hacen con la esperan

za de encontrar un mejor nivel de vida y buscando mayor oportuni _ 
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dad para sus hijos; sin embargo, sólo una parte de ellos obtienen

empleos en la industria pequeña o en los servicios domésticos y la
mayoría de ellos obtendrá trabajos eventuales. rara todos el cara

bio no se produce en conflictos personales, muchos caen en con¿¡ 

ciones de vida más negativas que aquéllos por los cuales emigraron

a la ciudad apareciendo dificultades sociales como insalubridad, 

alimentación deficiente, promiscuidad y otros. 

Es evidente que un proceso de cambio equilibrado no puede real¡ 

zarse manteniendo al margen a un sector de la población marginal _ 

urbana revelando sus efectos de desorganización individual y colee

tiva. 

1. CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA FDUCACION

EN LAS REG IONS

Existen características de la educación según los diversos ti _ 

pos regionales. Aquellos rasgos en que los paises que más se han _ 

destacado en la esfera cultural desarrollan toda evidencia de nues

tro muneo actual, por ejemplo: en las metrópolis la enseñanza es _ 

una tendencia social, a la que han llegado a su mayor desenvolvi _ 

miento, por un creciente puder de fuerzas democráticas en donde la

población ha trataCe c' e orientar e inculcar en todo el la es

cuela pública. 

De todos los factores que intervienen en la instruccion son los

educadores el instrumento de estudio para una buena y correcta dis
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ciplina, teniendo como base los planes, programas y raterial didac

tico, uniendo su traoajo a la proyección de sus ideas, dirige esen

cialmente la formación del alumno. Por consiguiente la ecucacion _ 

es y debe ser instrumento de integración social. Así lu especifica

Victor Gallo y en relación con Alfred Sauvy: "... La instrucción co

min detodos los niños de una generación, durante una determinada

región, tiene el mérito no solo reducir las desventajas del origen

farAliar... sino taznbien el nacimiento ce las relaciones durz.deras

y una , cierta comunidad de pensamiento, lo que atribuye poderosamen

te la cohesion social...°' 60. 

Aunque existen ciertas dificultac'es en la enseñanza en lus di

ferentes sectores regionales, se traduce en desigualc' aces entre _ 

los distintos grupos sociales. 

I-sto no quiere decir que los hijos de pac:res poseedores c: e un _ 

nivel de educación más alto sean potencialmente Lás inteligentes _ 

que los hijos de obreros y campesinos, sino éstos iltir:os los hace

diferente en ambiente culturalmente menos propicios. Al estú,.ülo _ 

naturcl del r.,edio hay que a:, adir el ¡-.echo de que los nidos de la _ 

clase medir y alta sufren con mayor frecuencia una 1resion far.i _ 
liar en la realización de estudios superiores que puedan asegur` r

una posición social más desahogada. - En cambio entre los trabajado_ 

res manuales, se presentan ciertas hostilic:aees a eue sus } ajos _ 

68) Gallo b: artinez, Victor. " Yconorr.ia, Scciologia y Lcucación". 
Fd. oasis, 1.. exico, 1966. p. 64, 
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sigan estudios superiores

Entre otras características las regiones presentan un con.nin deng

minador que es el analfabetismo generalizado y de la penuria de les

recarsos educativos. Por regla general la enseñanza elemental es te1

talmente inaccesible a la población indígena, queda reservada exclu

sivasente a una aiaoría, es decir, sobre castas privilegiadas, y _ 

por lo tanta, su composición social es selectiva y no corresponde

a la población rural ( coaunidades marginadas) que permanece ignoran

te y falta de recursos económicos y como resultado la evolución de
la ea señanza alcanza la masa de población de una manera sumaaente _ 

lenta. 

Los objetivos principales y sus perspectivas de la educación en

diversas regiones son: 

El principio de la eduCación como un derecho fundamentalmente

del que dependen todos los otros derechos de la persona. 

La educación, factor de gran valla. 

La educación, instrumento de proceso científico y técnico

La educación, mecanismo de la revolución aocialW

La educación, en el desarrollo econóaico: 

La educación, proceso permanente que debe continuarse a lo lar

go de la vida del hombre

a supresíóLa de la brecha entre la educación y la vida prole _ 

sional. 

El alfabetismo funcional: 

a ;_ ves*_. ación y ls znp_ovación come medios adecuados en el
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mejoramiento de la calidad y rendimiento de la enseñanza: 

La educación al servicio de la paz y de la convivencia interaa
cional. 

El mundo está ahora persuadido de que la instruccióa es un factor

poderoso de la movilidad y de la evolución social. Los planes y prg

gramas deberán ser acorde con la realidad actual, aunque existan zº

aas rurales que rechazan en su totalidad los cambios. 

giste un gran desequilibrio e• la instrucción básica, por este

motivo; se ha comprobado que un gran porcentaje de los educandos

termina el ciclo y en cierto codo constituye la ¡ rica disciplina _ 

que reciben, realizando posteriormente actividades primarias para

subsistir a su medio. 

Una solución bastante acorde es concentrar los esfuerzos en una

educación que prepare a la mayoría para usa oficio, en un tipo de _ 

enseñanza peraitiendo a quienes la reciban, subvenir ellos mismos

con mayor facilidades a sus propias necesidades, obteniendo con

ello una actividad independiente o ejercer cualquier otra acción

creadora:= Se trata de distribuir con cierta igualdad las ventajas

entre los individuos, lo que significa insistir en una enseñanza

destinada a la actividad ruralíi

Se pide al niño de una sociedad tradicionalista, que realice coal

cepciones nuevas, ideas modernas de nuevos conocimientos y estisu
los. Los métodos de aprendízaje deben ser acorde con su medio, su

vocación y sus relaciones con sus semejantes: 
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2. EL SIS~ DE ENSERMZA EN

LAS REG IONES

En la escuela existe un grave problema, se refiere a la distri

bución de los recursos materiales y didácticos tanto en el sistema

escolar y extraescolar, este último los observadores la admiten C$ 

mo forma de instrucción, teniendo un papel extraordinariamente la

portante, permite a las personas completar sus conocimientos, o _ 

bien de alfabetizar las arias que no catan escolarizadas e inicial

liga sobre las técnicas útiles; Be cualquier manera, la mayor parte

de estos observadores reconocerán también que la educación extraes

colar, se encuentra subdesarrollada. 

Para poder tener una solución favorable al problema mencionado

es importante establecer que las regiones juegan un papel importaja

te en el plano de la enseñanza, es decir, ayuda considerablemente

al hombre; afirma sus relaciones con la naturaleza a un estado de

confianza en si mismo, alcanzar un mejor dominio de las condicio _ 

nes naturales más frecuentes y difíciles, sobre la realización ea

común de medios útiles en el desenvolvimiento de la comunidadó

El sistema de enseñanza en las regiones va en relación al nivel

de vida en situaciones diferentes a razón de lo especificado; de

la agricultura de subsistencia, se concibe que el esfuerzo tiende

a satisfacer los objetivos fundamentales de la economía humana: nu

trir, curar. Liberar de ciertas tensiones tradicionales en cuanto

a naturaleza y a los otros hoabres; Este es el nivel en que la — 
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rtali(.ó.¿ er, e la escuela ;, rir.,aria" lo aceptr:. 

1 desbrrolio implica un¿ transformación tecnol& iea llevando _ 

al descuúzii,.icnto ee nuevos recursos y r:ejurar el apcoyechamiento

c'. e los ya conocidos. w educacion ro solo cebe preparar a los indi

vic:ues er, i._ tecrológica, s. ne. jrotiCi. acen.ás el

ambiente psicologico favorable Ce dicho progrese. La ensch-nza tie

ne complementariamente un papel ii::pertante centro Col avance de _ 

los paises -subdesarrollados, pues debe estimular la acc-,¿r, ¿ e pro, 

ducción, conforme a las condiciones naturales, ecerómicas y socia

les imperantes. 

ter. lc,s pueblos subcesarrollados es:iste lr terlcercia a ccpirr _ 

los r.:cdelcs, , 5rogran:as y tecricas edLcatives de las naciones ricas, 

sin torrar en cuenta nue los mismos fueron creados en condiciones _ 

iferentes. 

Es conveniente indicar, en primer término, lus beneficios que _ 

brinda la cultura, se obt ene después de varios tilos Ce prepara _ 

ción. . o obstante la instrucción debe mejorar la capacidad 2e tra

bajo Ce los profesores. U proceso educativo es y seguirá siento _ 

una c: emanda popular, principalmente la elemental c, ue ha crecic:o _ 

r.orr:Emente; la egac, c' a, í: . ecesi¿F. c ce cor.tLr con un Personal

altamente especializado con una preparacien especifica.. 

1 _ l:.r.c. Ce la i: r,Lstr: r_li;_ación, i:. uducaci r. cc:-_stitt:ye _ 

tino ce : os elementos promotores cel <_esarrollu econom.ícc y por en_ 

ce soci..i )-<_ ,-e ir: -.e a-.:. r¿o ? lazo elevac:os ' beneficies. . efirien_ 

Cose a una r=lación con respecto a Lurkheie por medio ¿ e la cita , 
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de Victor Gallo V,artinez ser -ala: " La ceucación cz el conjunto de _ 

medios a t: c:vés de los cuales se constituye el ser social" ( 69). 

n resumen se i::Gica; el interes cyue r,:ar.ifiests el gobierno de

b: dxico a la ec. i: caciórr es ahora, mayor que nunca. Con ello aparece

la cducacion i,rbana y la :.oral; en done los ti4r:c8 ;: i rogramas se

llevan a un r..isro nivel, sieneo los profesores quienes cor, su Ceti

catión y esiaero logran ataptar cichos planes z 1__s conciciones de

vica y costi.riLres de las 1: abitantes de zifere, tes regiones; a vice

versa e.e otros, quienes por no trabajar debieamer.te y óedicar a

sus zlv.,urios i,oras extras, par.i lograr un mejor rencimiento tanto _ 

físico coreo intelectual, dejan ¿ sus educaneos en corccic_ ones corr_ 

letar.:cnte c' eprcrables y al salir de la escuela para peder conse _ 

ui-- trabajo, no lo obtienen por falta de conocimientos ;, catzci _ 

c ad cn el : Lsen.pefo ce rna labor producto cíe su inseguril'¿c:. 

Todas las formas de protesta, tácticas, explosiones violentos o

paci•ficas, trac:icionalistas o rac;icales, merecen tornarse en cr.:er; a

en la elaboración de estrategias pedagógicas y educar mejor ala

r.¡ uez de Léx_ieo en los aiccs per venir. 

on lo referido anteriori::ente se deGuce la importcmcic, c: e tornar

ce,nciencia e„ la eiwboracion Je loo, — lazo; j•e_ 

re. antes o e que esto suceda es necesario realizar estudios sobre

o4í Gallo Martínez, Víctor. " Lal j ducaci¿r. y los t:LctOrGs OCialES" 

c . C%asis. : léxico, 1970. p. 57. 
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la cudificaciin Ce los probl an. as La eC.ueacion Cebe ser

forl;.ativz r.:ó.s no irrfcrráativa <'ebic:o les .: iiEiei.ciüs regionales _ 

cn , Le se nact-, c_ écc }' se < es¿.rrelUn ici ..L'.Ut nCJE• 

Se esrera ( Le la re:;cv iclOIi Ce los Lianc. t?E (' S€ O 1COS se j leven
i

e> r: 1;, pol lticu p_ sát: L Ce nuestro pais ( pe _ 

r Sodo 1976- b2), w Lizo más cue errteerúr i c' etericr,-.r c:? 1rucese _ 

Ce c'nsei.uI.za; zii tomar en cLEnTa las nec-;,; iCi.Ct3 e ir: _uicturieS de

caeñ est¿.de, eebiCo a que 14s zonas LiriJ' n _S se encuentran mzl dis_ 

r

tribulCas dentro ¿ el terrilcrio nacicr.C.l,-_crcentran¿ose mayor

C:. E.cicr en las ciL.Caees C° e¡ liva('ul4j&ra, Konterrey, e _ sta( c C' e _ 

ice y = l i _strízo Fet:cral y ura otras zoniiz CuriC' e ié:S necesi¿& _ 

e5 t_e :. S :: iayoi yLe lú CGLicz.ciOrt cuülo: GLxaCa, nax

C" a e ¡ Uealg0. 

l SiStCVía CE c,: 5E. 1--- 12.aa • r. 1 - z-te scr rELl sin (' is

tercioi:isr:os er. el aprendizaje que se apegue í. s necesicaces pro

f; i" (' e eñ(_ 1L&ásr, ¿ LL: IIC, t.e ;; e estalelezca sebre r.L C:iC éctica bene_ 

al. 
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D I F E R E M T E S S E C T O R E S

Desde la antigúedad, el individuo está estrechamente ligado a
la cultura, que, precisamente, le ha dado su condición de ser humg
no. 

La educación se presenta desde siempre en todas las colectividS
des aún en los grupos primitivos. Se$ alándola como una función so_ 

cial y es la sociedad la encargada de realizarla mediante una se
rie de actos destinados al efecto. 

Cada civilización hace Ilumano al hombre% es decir, le enseña

las formas de comportamiento considerando la escala de valores, 

los cuales dependen a su vez de su estructura social, politica y
económica-: 

Educar es fundamentalmente, adaptar a la persona al medio ea _ 

que ha nacido transmitiéndole los conocimientos sobre los cuales _ 
se sustenta la sociedad donde se desarrolla. El sujeto no puede

asimilar sino mediante el aprendizaje, de ahí que el proceso educ, 

tivo sea tan importante en el desenvolvimiento de todas las socie_ 
dales. 

Durante muchos siglos, los esquemas pedagógicos se mantuvieron

inalterados basados casi siempre en clases magisteriales, la del
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memorismo y la ignorancia hacia los pequeños, lo que desconoce las

relaciones que se establecen en las clases sociales y dota al maes

tro de un carácter carismático. 

La educación en los métodos tradicionales fue en forma pirami _ 

dal, es decir, lo simple a lo complejo en cuanto a "... la memoriza

cion era un requisito, para repetir al pie de la letra los fragmen

tos requeridos en el examen..." ( 70). Esto referia esfuerzos absur

dos, exigido a los estudiantes, por la pedagogía tradicional. 

Interiormente esta corriente, el profesor era un ser autorita _ 

rio en todo momento sin dejar que sus alumnos se expresaran libre_ 

mente. De ahí que Rousseau afirmaba; "... Nunca se mejorará al indi

viduo rebajándolo moral y psicologicamente al espectáculo de sus

habilidades y de sus fracasos sino que, alentándolo sienpre a ser

mejor, organizándolo en su trabajo y en su vida, partiendo de sus

posibilidades aunque sean las más modestas..." ( 71). 

Con ello y siguiendo la lucha por reformar la educación en base

a una enseñanza objetiva, en donde el desarrollo de los poderes de

la observación y razonamiento del niño es determinante en su proce

so educativo denotamos que; Jhohan fleinich Pestalozzi enfoco y dio

70) Navarra, Estella. " La Nueva Pedago&ía". Biblioteca Salvat de

Grandes Temas. Tomo LXVII. España, 1975. p. 43. 

71) Freinet, Celestin. " Técnicas Freinet de la Escuela Moderna % 
Ed. Siglo XX1. Decimocatorceava ed. M xico. Traducido del Frances

por Julieta Campos. p. 47. 
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a conocer este método de enseñanza. 

En las sociedades simples los niños están aprendiendo continua

mente, ya sea en la escuela, en el hogar o en los juegos. El apren

dizaje cuando se verifica fuera del colegio, recibe el nombre de

educación informal. Por el contrario dentro del salón de clase se

le nombra educación formal. 

haciendo un reapunte de lo expuesto y si lo llevamos a la prác_ 

tica se demuestra la existencia de factores que ocasionan la desin

tegración, educativa en los diferentes sectores tanto urbano como _ 

rural, el primero con un porcentaje bajo de analfabetismo lo que _ 

indica que las zonas rurales el problema de la educación es bastan

te grave. Por tal motivo México seguirá esforzandose por lograr el

desenvolvimiento de la enseñanza. 

1. BSCULARIDAD Y MERCADU DE T1ABAJO

Existe una gran dificultad en la actualidad que se presenta en

la escolaridad y mercado de trabajo, así lo refiere Pablo Latapi: 

La disminución relativa de los salarios correspondientes, en _ 

relación a la demanda laboral, lleva a los empleadores a elevar _ 

los requerimientos escolares para las plazas de trabajo..." ( 72). 

72) Latapí, Pablo. Ob, cit. p. 124. 
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Esta devaluación es producto del medio social, por lo tanto, la

politica escolar debersi de establecer estrategias de expansión no

sólo por sus efectos sobre la igualdad, sino también en los recur_ 

sos del estado. Ciertamente la distribución del sistema educativo

vía el empleo a una mayor igualdad social, dependen fundamentalmen

te de que la orientación del gasto público y las inversiones priv_4

das, así como las políticas tributarias, persigan un mejor equili_ 

brio para el mejor desarrollo educativo. 

Se hace notar que la sociedad mexicana actual tiene tendencias

a una mayor participación de la educación, asimis~, es importante

profundizar entre determinadas actividades y el empleo como lo la

dita Muñoz Izquierdo y Lobo. "... Identificación con la empresa y _ 

los valores empresariales, interés en el trabajo, modernización, _ 

aceptación de riesgos que van encaminado hacia una ensefianza tecn;1

ca a nivel medio:.." ( 73). 

Todo esto da como resultado un fracaso de la enseñanza técnica

de nivel medio, la investigación en proceso arroja los siguientes

datos provenientes de una estructura mal delineada ya que el 50% 

de los egresados de escuelas tecnológicas industriales que han ob_ 

tenido diplomas de " técnicos de nivel medio" ( 74). 

73) Muñoz Izquierdo y Lobo, José. " Expangióa escolar, mercado de

trabajo Y distribución del ingreso en México". Revista del Centro

de Estudios Educativos. Tomo I. M¿ xico, 1974; P. 9 ; ss 

74) Munoz Izquierdo, Carlos: '^ Replantear la enseñaxza tecnica": 

periodico " El Universal" de fecha 10 de noviembre de 1978. 
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Con respecto al eiapleo que desewpeiian estos egresados tratajan

como obreros especializac_cs; otros han 31.znc.oraeo ! as ocuv>eiones

vinculadas con XS.s proCucciones y direcciones de erprezas ineus

triáies; otro tanto se encuer:tr¿ fuera fe la población económica

lente activa ( la mayoría ee ellos sigue estudiando). Por ta! Tnoti_ 

to, ten adoptado r+or continul:r zu rreraracion en. el nivel sl:perior

para poder competir a&'& ventajosamente en el mercado de trabajo. 

Ln consecuencia, debe concluirse . ue, c' esfe el punto ce vista

de la función ocug4cional Gel sistema eeucativo en to os los recto

res de lr poLlacicn, las reformas .mee ersEiianza tecl: ica no tuvieron

los efectos deseaGos y trae como consecuencia lú eesintetracion en

diferentes sectores de eCucación. 

A tal efecto se encuentran soluciones, así lo especifica Pablo

Latapi: "... Se debes tomar las siguientes acciones: 

A. 1.) intensificar las relaciones Ge estos progr shas con proyectos

específicos que crearán empleo en el setter público. 

A. 2.) proporcionar gana e? or preparecion ; ccnica re los raes _ 

tros. 

n. 3.) estiiiiular en la o iriUn > blica I; TI T£.°' Qr .-; EC10 per las

yrefesíenes y o.cupaciones te•cnicí:s. 

a. 4.) fortalecer los servicios ¿e orient- cior. prefesiona.l sobre

un I:.ayor i ia«r,.isluo..." ( 7_-.). 

Latüri, cr.blc. ;; b, cit.. p. ! 43. 
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Sobre los programas de la educación técnica agropecuaria, espe_ 

cialmente dramatice fue frustración en 1•a ra~ de la enseñanza

agropecuaria. El Centro Nacional de Productividad, por iniciativa

de la Secretaria de la Presidencia y de la Dirección de Educación

Técnica Agropecuaria, se realizó una amplia evaluación de los pro_ 

gramas educativos técnicos en el año de 19769 llegando a las si _ 

guiente conclusión: 

a) Respecto a la politica general: 

Orientación conceptual estructural y téaica que se dio al " mo_ 

delo", mís parece obedecer al propósito de satisfacer las demandas

sociales de educación... que a los fines de desarrollo. 

b) Respecto a la organización pedagógica: 

Predominio del formulismo educativo sobre cualquiera expresión

de apertura en el proceso de enseftanza- aprendizaje.,.. esta prepa

raudo el criterio de cantidad, sobre los criterios cualitativos

que entraña el desarrollo de una verdadera comunidad educativa pa

r a el desarrollo rural. 

c) Respecto a las unidades productivas y la experie cia

cooperativa: 

La escuela como entidad productora, carece de un sistema admin_ 

nistrativo y de organización adecuada para la toma de decisiones _ 

76)'. 

76) Centro Nacional de Productividad ( Coordinado _por Morales Coe_ 
lio Eduardo). Educac.ion Tecnica Agropecuaria en México; realidad y
perspectivas: 1976 ( miateo) 
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Las conclusiones señaladas anteriormente son producto de los _ 

programas de enseñanza del sector rural y urbano, no están en coor

c, inación, afectan enormemente la acción pedagógica, por consiguien

te disminuye el desenvolvimiento sobre los servicios educativos de

la población estudiantil. 

Pero existe una gran solución al problema planteado, tal como

lo denota Roger Díaz de Lossio: "... Es deseable proseguir una ta _ 

rea de descentralización regional. Para que cada estado actúe por

si mismo implantando una coordinación de servicios educativos, so

bre actividades de los programas de enseñanza técnico agropecuario

y estudios de investigación sobre posgrado..." ( 77). 

lista idea puede ser acertada siempre y cuanto se lleve una poli

tica con visión integral a fin de evitar duplicaciones entre los _ 

servicios federales y estatales. 

Cabe señalar y como reapunto que popularizar la educación ha si

do uno de los grandes objetivos de los gobiernos revolucionarios y

posrevolucionarios, se tendrá que combatir con impetu y esmero al_ 

canzando así las metas trazadas en los diferentes sectores educati

VOS. 

77) Diaz che Cosaio, ¡. oger. " Sobre la Educación y Cultura". . L'd. _ 
Trillas. Mexico, 1978. p. 105. 



146

b. éxico se encuentra en su proceso de Desarrollo, per tal motivo, 

el gobierno actual ( 1982- 88), realiza tareas primorCiales en base

al Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Presidente de la _ 

República - Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado - 

Si no se llega a una estabilidae en todos los sectores traz,.res

per _ i prc•lio Plan ;: zeic•:.wl ser_ i.,;recario el c` esenvol. i:.:i..n a so _ 

CiíLl ¿ t+ ür - tL'e7 ... ls pp 1.:. Ciün no y.>OC: IL ... ECiC:ir ..l }=..Ttici<<.r

col' coilGCimiciito de causa ec lr.s eccisionea que le afectan... 11( 781

La i::.,pert..ncia sobre una solucicn esreci._ cú cs lk cooreinacior. 

rel Go" icrno JCC' eral la - regia Secretaria e iGl " y -)r,- un

b. ay' cr er o(.;Le al sistena e4Lcativc) racional, 
soliGifl__:.i c coi: _ 

r2t. j:t.¿ li.Smo los rrogrQm" rtcagobluoS CC C : 4 secter

yg ut en L'clias ocasiones d¿storcionan la verDsdera enseñanza. 

Ver,2. r Ce l.- ;Yuc...ciG , .,£. 1: SLr, i C: . T1 .; 1U5 : T:. S

cet.ei: t«.les e: la pecsgogiia acts.zl. Las reformas eDucativ2s no sien

r re orrespor.c en a 1" neccsicaces eci;lo:üic&s y so--iz les de comuni

eades rurales, por consiguiente se requiere de un empeño, dedica _ 

antes
ron ;• orientacion sobre estudios socioeconoricos de .' i_ r- zo

nas regionales. 

í r lo tanto eliminar forr.,:ul- smos ; inLtiles ' 10

nen acciones peda;;ogicas convirtien' ose ¿ n bzsqueobstaculireras _ 

zan _ 1 , vroccso i.c: 

b"' Iee7. . '- CS. 



C A P I T U L O I I I

A N A L F A B E T I S M O

A) DHF I N I C I0N Y C A U S AS

D E L

ANALFABSTISMO

Co* o eafoque a la definición del proceso de analfabetismo, se

han venido manejando varias exposiciones tratando de llegar a un

resultado: 

Analfabetismo: "... sátuacion de las personas que no conocen, y

por lo tanto no manejara, los signos gráficos que hacen posible la

lectura y escritura a la lengua que hablan; 

Esta explicacija del analfabetismo a sido sustituida por otras

en los que sólo se considera analfabeto a los individuos mayores _ 

de una edad deterrinada, en geaeral quince años, que están en aqug

lla situación o en las que se considera como tales a todo el que _ 

no sabe leer con comprensión y escribir una bretre y simple exposi_ 

ci,in de hechos de su vida cotidiana.:,^ ( 79). 

Otra descripción de analfabetismo la especifica Cesar Navarro: 

Proceso reversible tanto para el hombre como para la misma s®_ 

ciedad de la cual él forma parte...„ ( 80). 

79) Gran Enciclopedia Larrouse. Tomo I: Ed. Planeta: Corcega Bat_ 
celona, 1980. p. 443(.+ 

80) Navarro Torres, Cesar, " El analfabetismo ¿ problerºa de Venezug la?. 
Caracas, Venezuela, 1976. p. 3. 
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Así tenemos que en 1958 en la Décima Reunión de la Conferencia

General de la UNESCO, se describía como analfabeto "... A la perso_ 

na que no es capaz de leer y escribir una breve y sencilla exposi_ 

cion de hechos relativos a su vida cotidiana..." ( 81). 

La Enciclopedia Ilustrada Cumbre, nos determina el analfabetis

mo como: "... Falta de instruction primaria... Separados del progre

so cultural por una muralla infranqueable, quedan relegados a una

situation de inferioridad en relacion con aquellas personas que _ 

más afortunadas han podido adquirir conocimientos, aunque sea de

carácter elemental..." ( 82). 

Igualmente asienta que: "... Los especialistas no están de acuer

do sobre las condiciones que deben existir para que una persona _ 

sea considerada analfabeta. En general, se llama analfabeta a todo

individuo de más de diez años de edad que no sabe leer ni escribir

ningun idioma..." ( 83). 

f 1 observar cada una de las explicaciones de analfabetismo, se

da el hecho que es dificil aplicar un concepto general, ya que es

preciso mencionar que la capacidad de comprension y razonamiento _ 

de una persona es diferente de la una con la otra. 

81) Fernandez Heres, Rafael. " Diccionario Pedagógico". Ed. Minis
terio de Educación, Caracas Venezuela. 1964. p, 25. — 

82) Enciclopedia ilustrada Cumbre. Ed. Cumbre, México, 1985. 
p. 304. — 

83) Ibidem. p. 304. 
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Es evidente que el analfabetismo ha ido declinando en el trans_ 

curso del siglo XX ( 84), sin embargo# nos equivoca~.% al respecto. 

El desarrollo de una instrucción elemental auchas veces no llega a

su término ( plan de estudios de seis nAca), ya que los individuos

permanecen por regla general, alejados del movimiento cultural de

nuestra civilización y de sus conquistas técnicas y cientfficas, _ 

sia leer periódicos ni libros: Para erradicar el analfabetismo en

Aaérica Latina y principalmente en México se han encauzado medidas

sobre una extensión gradual de la educación con planes y programas

tendientes a la integración de toda la población a la cultura por

mínima que esta sea. 

Se debe atender al estado que guarda actualmente el problema

del analfabetismo en cada entidad del paais, especificar los requi_ 

sitos indispensables que deben de cubrir los organismos y las per_ 

zonas que tienen la tarea de formular el Plan Nacional de Progra _ 

mas Regionales y Locales de ALfabetización y Educación para Adul

tos ( 85), 

Como las causas y los efectos del analfabetismo se interaccio _ 

nan con otros nales sociales', no es posible ni practico separarlos

del contexto social en donde se originan; 

84) Navarro Torres, Cesar. Obs cite p 3í2
85) Secretara de Educacion Publica. ~ F1 analfabetismo en México ry
Poblacion Ind ena) Entidadts y Municipios: Fuentes Censo General

de la Secretaría de Programacion y Presupuesto: 1970: 
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Uno de los esfuerzos mayores que se han hecho es el de elevar _ 

progresivamente el nivel cultural de la población; tal afirmación

pudiera ser toa --4a como muestra- alejad: .. lw rsa; ida;, y en reía _ 

ción con lo que sostiene Cesar Torres: %* i~ el resultado del au¡ 

lisis de la evolución dei analfab* tá~ que es el principal nivel

o punto de partida educativo declinable de una nación...„ ( 84)-2 _ 

Coa esta observación se pretende dar un punto de inicio al proceso

educativo que se presenta en la alfabetización, por ende, estudian

tes de educación profesional han tenido inquietud por colaborar esa

el desenvolvimiento de dicho prograiaaj

81 analfabetismo existe, tal es la aseveración de Mary Burnest

en su obra La Batan.& de la Alfabetización, UNESCO, 1465. Si el al_ 

batismo ha existido, constituye un avance, entonces deberá comba _ 

tir el problema de la alfabetización, pero como sefiata la autora _ 

en su libro, que este fenómeno, no lo ha sido en todas partes, ya

que se convirtió en un problewa cuando los modernos aedios de comu

nicación y transporte comenzaron a acercar cada vez más a los pue_ 

blos. A medida que se acelera el desarrollo tócnico y aumenta la _ 

población, se agudiza el problema: 

84) Navarro Torres. Op, cit: p 3.- 
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1. EL PRECIO DEL ANALFABETISMO

La tesis del analfabetismo se relaciona como un proceso de

desintegración nacional que trae consecuencias del retraso económÁ
co, social y cultural interviniendo factores de la producción des_ 

pido de trabajadores, y esto a su vez se ve obligado a aceptar ca& 

gas inferiores y mal reatados, rebaja el nivel de vida y desequilj: 

bra el proceso educativo Fíe aqui las observaciones del precio del

analfabetismo: 

K U— El analfabetismo afecta la producción agrícola. 

El progreso notable que ha experimentado la agricultura, se po_ 

dria decir que es gracias a la mecanizacióa y aceleración de la

producción, este y otros procesos similares se deben a la introduje

c¡In de equipos t-*cnicos avanzados; Si;: embargo, para alcanzar el

m,1xiºo desarrolloy beneficio de estas máquinas es preciso usar la inteligencia

y ciudado, lo que se obtiene mediante la preparacióny

se desprende que si la población paulatinamente combate el anal_ fabetismo, 

se podrá obtener mejores resultadosy por ende elevaría la

actividad del campo 2;— 

El analfabetismo determina las causas de despido de los trabajadores. 

El

desplazamiento que normalmente sigue la mecanización de las_ labores

agrícolas afecta en mayor grado a los a.nalfabetats, ya que
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quienes pierden sus puestos y luego invaden las ciudades en busca

de ocupación, acrecentándose el problema de la explosión demográ, 

fica, con ello se agrava su situación ya que no poseen por lo me _ 

nos un mínimo de estudios para integrarse a la población económica

mente activa. 

3.- El analfabetismo se ve obligado a aceptar cargos

inferiores y mal rentados conformandose con los

servicios domésticos o personales. 

Al no encontrar un empleo, se ve obligado a prestar sus servi _ 

cios en actividades domésticas - principalmente las mujeres- o se _ 

contratan en otras labores inferiores. 

4.- El analfabetismo retrasa el proceso tecnológico. 

Una sociedad industrializada comprende una vasta red de maquina

ria y aparatos científicos que trabajan en forma rápida. ;> ste tra_ 

baje requiere un buen dominio de las destrezas de eomunieácivn lo

cual se entiende comúnmente alfabetismo funcional - los estableci _ 

mientos comerciales e industriales rara vez contratan empleados _ 

anal fatetas-" ( 85). 

In¿uc:ablemente el analfabetismo rabaja el nivel de vicia, y en _ 

conseceencia el porcentaje elle la educación, en la poblr:eion ac:ulta

se refleja en forma desfavorable en los siguientes aspectos: 

35) ° exista Educación de Adultos. " L1 - r- cío c' el analfabetismo" 

Vol. 1. Nim. 2. diciembre de 1959. p. 22 y ss. 
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renta individual, porcentaje de la población que paga sus impues _ 

tos¡ salarios, etc; Esta intima relación afecta enormemente en el

proceso económico y el avance cultural del pais. 

En resumen, el alto precio que la sociedad paga como resultado

del analfabetismo puede medirse en los factores especificando: pc

ea rentabilidad, producción de calidad inferior, alto porcentaje _ 

de accidentes y enfermedades, bajo nivel de vida y cultural y au _ 

mento desmedido de la población; 

La mLgalt-Ad del problema en consecuencia con el desarrollo de

los pueblos, origina dificultades en algunas regiones que se remgnn

tan muchos afaos atrás; No se pretende hacer una exhaustiva investí

g ación de los fundamentos que lean producido la situaci€,n del anal_ 

fabetismo y el subdesarrollo, porque se pueden determinar que los

cosatituye causa y efecto a la vez - el analfabetismo es causa dei

subdesarrollo y viceversa - 

1. 1. EL ANALFABETISMO UN

PROBLEMA TIPI00

Ea México al igual que en otros paises - principalmente de Aa¿ri

ca Latina- se ha comprobado que el analfabetismo es un fenómeno _ 

íntimamente relacionado con la estructura económica de la comuni

dad o del pais y con la forma en que se distribuye la población; 

El analfabetismo se describe como problema típico de las clases
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sociales, principalmente -..e estratos inferiores, que por eu;'.e co _ 

rresponde a un bajísimo ingreso y muy limitados o nulas pcsibilida

c' es ce r- cibir el beneficio de la edueacior. S Ce los deiJá Setvi _ 

cios del estado. 

La industris. e- st eu r ficar nte muy cencentra;' a_, :- saos iafl yr

que sobre la ¡proporción de personas que saben leer y escribir se _ 

aglutinen en las grandes ciudac'es y desarrollen una labor nab pro_ 

ductiva y como resultado las empresas se asientan en zonas urbanas

Gran parte te la poblacion industrial .. a recibido una . 1faL_. iza

cion funcamental pere necesita una form«cion y conociluientos para

auc,mntar su productivi' ad ñ: s.ar mas. :. 1 problema de la distribu_ 

cion c' esi-¿Lal de la renta esta estrechamente rel civ:.a' o co:, el _ 

aumento de los ingresos por habitante, en relaciJn con. el Cesarro_ 

llo econc•nico, puede acrecentar o ? isráir.uir de - c.uer -o ii la zoria _ 

C- J.riC F Se i.;citliza, ya que ? ncuet. tra órandeS i -e je

rG: l LayeStGá : iv;1: -- 11:: tc rGt c.Zty >
e

la tenencia ( e l¿ tierr-, la escasa moví ` ead soc lc_1 y la ignoran— 

cia d.e la -s - asas, así col. e la : ur cs

relatitia, elite peque#aos de la ( 86). 

ri ::vnfereaeiú : e;; ion=: scbze ií:_r:tc . uie: to y _ 
1 r Lramas G : ilf`u C` tiZGC: iiv 3̀ Le21 ?. áC' a er, C.arr.;._w '. renezueia Gel . iC
de :, ayo al 4 je junio de 1966. 
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La i. norwncia de las i:,asas tiene indudablemente primcrdial ¡ m _ 

portancia pues atañe al factor humano. De no borrar ese estigma

que marca a 1'a L. ayor parte de la noblacion s alta (' e las regiones

menos desarrolladas, en otras palabras, la alfabetización de los _ 

adultos iz-cilitarza la solución de lus ü.pr: i.......tos ya menciona _ 

los. 

El pais con gran variedad de recursos naturales, condiciones _ 

climatológicas, agricultura, ganadería, extracción del petróleo, 

etc, se dirige en un aspecto rural y en consecuencia en una pobla_ 

cion agraria que trabaja su parcela ( principaliuerite ejidos) descui

dando su preparación educativa. Teniendo cono resultado el bajo ni

vel de alfabetización lo que se demuestra desequilibrios en los

caibios ce la estructura social de la población. 

1. 2. CAUSAS qUE D1; TI2QQ.X-AN Lit LXISTr-NCIA

Lit AjiAiLFARL-TAS

e ha observado la relación estrecha del eesarrollo y el analfa
betismo, así :, ue rae detendré a analizar las causas que determinan

la existencia de analfabetas y su secuela de consecuencias. 

Se describe con+o priffera causa el hecho de la forma de los col,Q
niza('ores al imilantar sus trac'ici,>nes, costui. tres, ler:ola y reli_ 

lion y que dentro del régimen Colonial se estableció una estructu
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ra social muy rigida con una constante discriminación para la cla— 

se indígena y mestiza. La posibilidad de vivir bien, de progresar, 

y educarse fue privilegio de unos pocos, la mayoría vivió en la _ 

completa ignorancia y miseria. Todavía la estratificación social _ 

que padece el pais en ciertas regiones son producto de ese lastre. 

Una causa que se manifiesta en algunas zonas de la población la

constituye el prejuicio relacionado con la mujer; se le establecen

trabas o la relegan a un lugar secundario y para quien sólo el co_ 

nocer de las actividades domésticas es lo fundamental. Pero poco _ 

a poco la mujer se va abriendo paso en la vida diaria y empieza a

escalar una posición social más acorde a la calidad de su acervo _ 

cultural. 

Las causas socioeconómicas internas de nuestro pais, el déficit

de escuelas y maestros en las áreas rurales hacen dificil y a ve _ 

ces nula la acción educativa del estado;: el aislamiento de muchos

grupos poblacionales y con referencia a los diferentes sectores se

relacionan con la falta de comunicación y lo insalubre de algunas

zonas o comunidades que no permiten el establecimiento de servi _ 

cios educativos. 

La aparición de escuelas rurales se caracteriza por las llama _ 

das escuelas unitarias o de maestro único, llegan a suministrar _ 

dos o tres años de escolaridad y son insuficientes sobre el nivel

de desarrollo educativo y, que por no cultivar el uso de la lectu_ 

ra y la escritura, los escolares regresan al analfabetismo. 
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Se hace referencia al explicar que no seria justo limitarse a _ 

enumerar las causas que pudieran llamar propias de los paises sub_ 

desarrollados y olvidar que las naciones giran en un mundo de gran

des presiones internacionales y por eso se considera de gran impor

tancia suscribir: "... que el escaso desarrollo no sólo de América

sino del mundo se debe al injusto trato que han recibido de parte

de los demás poeerosos en donde han labrado su potencialidad en el

trabajo de las materias primas mal pagadas de los que hoy se deba

ten en el subdesarrollo..." ( 87). 

El progreso cultural de un pais se determina mediante una serie

de indicadores que van desde el número de escuelas de distintos ni

veles, población escolarizada, bibliotecas, museos, salas de exilo_ 

siciones y otras actividades extraescolares todo ello es causa de

un desarrollo. Pero al existir un alto porcentaje de analfabetas _ 

comparado con la acción económico -social repercute en que, sin una

educación el hombre tiene dificultades para su desenvolvimiento so

cial. También se presentan aspectos de un atraso agrícola sobre to

do en el conocimiento de nuevos métodos de cultivo, uso de fertili

zantes y manejo de maquinaria. El campesino gira en torno a la de_ 

sespera lucha cotidiana por su vida, los niños no pueden escapar _ 

al circulo de pobreza ( ver pag. 129), no saben enfrentarse al gran

87) Soria Luis, Eduardo. " Analfabetismo Funcional de - idultos". _ 

Ed. CREFmI. ( Centro de Educacion para el Desarrollo de la Comunidad
en América Latina). M.exico, 1965. P. 28. 
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problema diario del hambre. Por lo tanto, la dificultad de la ense

fianza está íntimamente ligado al enigma del hambre y la enfermedad. 
LA UNESCO ( Organización Científica, Cultuial y Educativa de las

Naciones Unidas), lucha contra el problema del analfabetismo y con

ello también se enfrenta a una grave dificultad que es la exten

sign del ocio, es uuo de los hechos que dominan a nuestra época. 

Mientras que durante siglos, la ociosidad ha sido privilegio de un

pequeño grupo, en la actualidad, tiende a ser universal. Es un nú

mero creciente de paises y por ende, viene a repercutir en el dina

mismo educativo apareciendo el analfabetismo. ¡ U lado de los facto

res físicos y económicos que dirigen la utilización del ocio, la

enseñanza tiene un papel decisivo, ya que los cambios afectan de

un modo al individuo sobre todo el utilizar su tiempo libre y por
lo tanto, escuelas y universidades tienen una relación de educar, 

pero también de agilizar el trabajo y no caer en una relación de

la inactividad que suele darse en los paises en vías de desarrollo

donde las posibilidades de recreación son nulas. Los ingresos en _ 

relación con el alza del costo de la vida son de susbsistencia, se

necesita acrecentar más el desenvolvimiento del educando para enfo

Carlo a una acción creadora. 

El analfabetismo tiene que combatirse ya que obstaculiza el cam

bio y se tendrá por consiguiente mantener una lucha constante de _ 

superación, partiendo de cuatro príncipios que marca la UNESCO so
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bre como contener el analfabetismo. 

a).- acción contra el subdesarrollo. 

b).- acción contra la dominación económica, politica y cultural

de unos cuantos. 

e).- edificación de nuevas estructuras económicas adecuadas pa

ra servir de base a un nuevo orden social. 

d).- finalmente como consecuencia, lucha por la afirmación de _ 

la personalidad nacional histórica de cada pais...„ ( 88). 

Realmente si se llegaran a tomar en cuenta estos puntos princi_ 

pales, cualquier nación estaría en la perspectiva del desarrollo y

a partir del momento en que se sabe lo que significa realmente el

analfabetismo y cuáles son sus causas, resulta posible definir al_ 

gunas características de los sistemas de enseñanza. El analfabetis

mo y los fenómenos que se derivan de él, pueden, en efecto, consi_ 

derarse como formas pasivas de discriminación social en masa, en _ 

la medida en que afectan solo a ciertos sectores de la sociedad. _ 

Los efectos de esta discriminación se hacen sentir en todos los ni

veles de los sistemas de educación. No pueden interponerse de otra

manera el hecho de que un porcentaje elevado de fracasos carácter¡ 

ce a todo el proceso de instrucción hasta el final de los estudios

superiores ( 89). 

88) León Lopez, Enrique. " El Devenir de la Bducación". Tomo I. _ 
Num. 167. UNESCO. Ed. Sepsetentas. México, 1974. p. 80. 

89) Naciones Unidas. " ducación, recursos humanos y desarrollo en
América Latina". Nueva York. 1968. pp. 10 y 11. 
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Al respecto se incaica el grave problema que representa los me _ 

dios rurales, donde la población está muy rigida y dispersa como _ 

para asegurarle, en condiciones económicas viables, los servicios

de una educación elemental, esto es, existe un sin número de comu— 

nidades rurales, en donde la mayoría de sus integrantes se dedican

a las actividades propias de la agricultura y particularmente se _ 

encuentra afectada por el analfabetismo, el ausentismo escolar y _ 

el abandono de los estudios, las deserciones se producen en los _ 

primeros años de la vida escolar; en ciertas regiones las tasas _ 

son muy elevadas ( 90), provocando el fenómeno bastante conocido de

retorno al analfabetismo. 

Una solución a la dificultad descrita seria establecer una es

tructura más solida y apoyar la politica educativa, impulsar las _ 

campañas de alfabetización tomando como punto de partida la acción

directa del futuro profesionista sobre el progreso del alfabetismo. 

El analfabetismo deberá ir declinando, la evolución educativa _ 

sigue y seguirá con firmeza aunque encontramos diferentes obstácu_ 

los entre los cuales se indican: 

A).- El geográfico: 

El territorio nacional está ocupado aproximadamente por un 85% 

de montañas - este dato es de extrema importancia en la comprensión

de la distribución del analfabetismo en el pais- Los accidentes _ 

90) Fuente de información: Secretaria de Programación y Presupues
to. Marzo de 1984. 
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orográficos se convierten en uno de los principales factores de la

actividad económica, politica y social en que se desenvuelve el _ 

r

pais. 

Este, que hasta la década pasada ocupaba la mayoría de la pobló

ción económicamente activa en el sector agrícola, la distribución

de las tierras aptas para el cultivo, la producción industrial tan

to en el consumo local o nacional, el grado relativo de comunica _ 

ción son aspectos decisivos para la explicación del problema de la

educación, en situaciones en las que más de cien años, se insiste

en legislar el derecho y la obligación de todo ciudadano a atender

la escuela. Cuando se organizó el programa educativo en el año de

1920 ( ver aspecto histórico de la educación capitulo I), no había

experencia sobre la enseñanza rural ni profesores suficientes para

miles de educandos que necesitan con urgencia una instrucción. 

B).- El social: 

Las necesidades de México tuvieron que partir de la8 peculiar¡ 

dades, entre ellos se encontraba la planificación de la politica _ 

mexicana en donde tuvieron que partir de la nada, construyendo un

programa social y educativo basado en las necesidades y caracterís

ticas locales y con un enfoque experimental que oscilaba según las

filosofías políticas y económicas de los grupos doainanted. 

quienes formularon la Constitución Politica de 1919 pensaron _ 

que la solución de los males de México residía en desposeer de sus
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tierras a los hacendados varones feudales, de la época y en darse_ 

las a los campesinos. El reparto de tierra les daría los medios pá

ra una vida mejor y suficiente liquidez para adquirir los bienes

que producirla una Industria Mexicana, también proyectada por los

reformadores reconocieron dos tipos de propiedad, la pequeña priva

da y la ejidal, tierra comunal de los poblados indígenas que fuera

base de la organización de las más grandes granjas colectivas vo _ 

luntarias del mundo. Sin embargo, el éxito del programa residía _ 

tanto en las escuelas como en la tierra, ya que por lo general el

campesino tenia realmente un sistema establecido en las haciendas

y no le permitían dominar más que una o dos de las técnicas agrico

las que usaban en las grandes propiedades y generalmente conocían

la de riego y cultivo, los modos de distribución y venta de cose _ 

cha. 

Las ideas Colectivas encontraron eco en el gobierno, el campes¡ 

no tenia que aprender, enseñarle a construir viviendas, aceptar la

necesidad de higiene y el tratamiento médico. Este era el papel de

la escuela, no podía limitarse a la enseñanza de né;meros y letras, 

inevitablemente debía de involucrarse en el cultivo de la milpa. 

C).- Distribución de la población: 

Realmente se debe seguir con esta ideología y llevar adelante, 

mediante la participación de elementos que puedan apartar aspectos

materiales y físicos. 

El grado de analfabetismo a nivel ~ icipal produce sus efectos
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en los movimientos sociales y económicos, no obstante que al obser

var al campesino trabajar sus tierras es indudablemente que sabe _ 

producir alimentos pero ¿ a qué grado de enseñanza ha llegado?, ¿ el

conoce sus derechos?, sabe de antemano que es explotado y margina

do y por lo tanto, no eúenta con suficientes recursos económicos _ 

para trabajar su parcela y en consecuencia emigra a las grandes _ 

ciudades con la idea de mejorar su estabilidad económica, pero se

ve en la necesidad de aceptar cualquier trabajo porque los requisi

tos de una actividad son mayores a su grado de educación, estas _ 

circunstancias repercuten en un alto indice de población urbana a_ 

gravandose más los problemas de las metrópolis. 

De hecho existen cambios dramáticos en las distribuciones, en _ 

relación al estudio descrito anteriormente, se manifiestan influen

cias de factores de infraestructura y superestructura en el proce_ 

so del alfabetisiáo. Pero sigue latente el fantasma del aralfaheti.s

mo y en consecuencia las relaciónes sociales de producción en Méxi

co son de un sistema de subdesarrollo, ( Ver civisión de población

analfabeta, 1?.mina 4). 

D).- Distribución de los ecosistemas: 

México presenta una Eran variedad de ecosistemas que describen

su afinidad en función de la combinación de factores geográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales y que van más allá de

las fronteras y decisiones nacionales. 
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El total de los A_unicipi.os en 1., exico asciende a 2380*, siendo _ 

el estado de Oaxaca el que presenta mayor número de divisiones re_ 

oionales ( Municipios 570) y en relación por su accidentada orogra_ 

fla no permite el acceso a una adecuada proyección de actividades

o programas trazados ya sea por el gobierno del estado o federal. 

El analfabetismo ex_ste, ¿ el por qué? Si ubicamos principalmen_ 

te en regiones nos damos cuenta que la región central y sur de D; e_ 

xico aparecen influencias dominadas por condiciones geomórficas _ 

lesfavorables y donde la influencia del hombre sobre la naturaleza

es pobre y más bien primitiva, presenta una integración de diver _ 

sos sistemas orograOficos deterraina en su conjunto climas y suelos

la e.isponibiliead de recursos naturales para los productos a„ rico_ 

las con precios bajos y extremadamente fluctuantes. 

Resumiendo: en nuestro pais en base a los ecosistemas existen _ 

p. . tajes muy variados de analfabetisao. Para conoce_- la L: agni_ 

tud del problema inc' iczmos los ecosistemas por regiones: 

a).- El ecosistema sur, cubre una gran extensión del territorio

abarcando los estados de Tabasco, Chiapas al sur -occidente, toca _ 

la costa occidental de Oaxaca, Guerrero, Michoacan, prolongándose

al centro sobre los estados de San Luis Potosi, juanajuato, Quere_ 

taro, costa de Oaxaca y sur de Veracruz. La parte occidental está

dominada por la Sierra Madre del Sur y la Sierra h' adre de Oaxaca. 

Fuente de información Secretaria de 4ricultura y Recursos liidrau
l icos, división municipal cel censo general <'.e 198C. 
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Se pone en evidencia que las regiones más atrasadas en la alfa_ 

betización, son aquellas en las cuales los accidentes de la geogra

fía determinan el atraso del campo; estos aspectos se agregan los

factores vinculados a la pobreza de las técnicas agrícolas de cul_ 

tivo, los modos de producción económica dominante, los sistemas de

estratos sociales, la falta de las vías de comunicación; a todos _ 

estos elementos interelacionales se configuran los llamados " Circu

los viciosos de la pobreza". ( ver lámina 3. pág. 130). 

La acción del hombre sobre la naturaleza es muy rudimentaria, _ 

al grado de que la tecnologia aplicada a las tareas rurales prácti

camente no ha variado en su totalidad. En Mexico el modo de produc

ción predominante es el capitalista monopólico, en las regiones _ 

que se describen su producción es precapitalista. 

b).- Un segundo ecosistema, presenta características propias, _ 

se ubica desde la región de la Sierra Madre ( accidental, a la altu_ 

ra del sur de Chihuahua y Sonora, todo el sector nordeste y Sina _ 

loa se prolonga al sur de Durango nordeste de ; Nayarit todo el cen

tro de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Colima. 

Examinado con más detalle el ecosistema descrito, se relaciona

que la tasa de analfabetismo es baja en ciertas zonas fronterizas, 

ya que existe Iz influencia de nuestro vecino pais desarrollando _ 

una economía más agil que va en progreso lo cual repercute en el _ 

plano educativo. Denotando también que la región noreste de los

estados de Nuevo León y Tamaulipas tienen gran desenvolvimiento
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con los puntos ya descritos. 

c).- El tercer ecosistema se localiza en la Península Yucateca

donde se contemplan peculiaridades en la distribución del analfabe

tismo. Si como región es clasificable dentro de un desenvolvimien

to social, la población analfabeta es de media proporción, aunque

en esta zona existan poblaciones indígenas. 

En México se observan sectores en los cuales se alteran algunas

zonas relativamente desarrolladas con subdesarrolladas, la región

que se estudia en su conjunto presenta magnitudes de atraso cons

tante, ya que existen Municipios con tasa de analfabetismo medio

Progreso, Quintana Roo, Rios Lagartos), llegando a establecerse

como una región subdesarrollada. 

d).- El cuarto ecosistema corresponde a la rer ión central del _ 

pais perteneciente al Valle de Mexico, los estados de Tlaxcala, Mo

relos, Puebla, Estado de México y el Valle del i" ezquital ( hidalgo) 

revelan acciones propias de una economía regular con una tasa de _ 

analfabetismo regular pero en ciertas zonas esta tasa es alta. 

e).- Por último el Distrito Federal perteneciente a la zona cen

tro del Valle de ?México dada a su magnitud de aesarrollo en todos

los campos sociales se estudia por separado, presenta un porcenta_ 

je de analfabetismo muy reeucido, pero no obstante en los subur

bios la tasa de analfabetas es muy alta. 
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En relación a los ecosistemas puntualizados se observa un pano_ 

rama Ce analfabetismo funcional y como lo describe Pablo González

Casanova en su obra La Democracia en México que el fenómeno se _ 

asentua más en la explotación del indígena es combinada, mezcla de

feudalismo, capitalismo, esclavismo, trabajo asalariado forzado, _ 

aperceria, peonaje y servicios gratuitos. 

En consecuencia se presentan varios tipos de " paises" al inte _ 

rior de México; la zona urbana, las zonas de agricultura de blan

cos y mestizos, de desarrollo capitalista independiente y el de _ 

los indígenas de estructura colonial y precolonial, aunque se dan

diferentes modos de producción, pero siempre sobre el plano de la

linea de explotación ( 91). 

E.- Planificación: 

Las limitaciones impuestas al examinar el analfabetismo a par _ 

tir de prácticas de campo que se realizaron* nos permite tener una

correlación de algunos componentes estructurales y nos dan aproxi_ 

maciones de manera objetiva al complejo de relaciones entre analfª

betismo, la educación formal y la sociedad en que nos desenvolve _ 

91) sstas explotaciones no son siempre de blanco a indígena o mes
tizo a indígena, ya que existen grupos naturales que dominan a _ 

otros indígenas en las clases sociales de Mexico: Ver ejemplar; 

R. hozas e 1. Pozas. Los Indios. Ld. Siglo XX:. México, 1974. Cuar

ta e(. 

Véase pp. 188 a 192 del Capitulo 111. inciso ( B). 
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Podemos tener una planificación más eficaz si observamos los si

guientes puntos: 

1.- Que dentro de cada región existen tasas de analfabetismo

sea en mayor o menor grado, se deberá planificar de acuerdo a las

zonas donde se necesite con mayor urgencia la alfabetización. 

2.- En las áreas rurales la producción es destinada a mercados

locales y regionales, tiende a predominar el sistema tradicional

de la tierra, coexistencia de minifundios y latifundios, dando co_ 

mo resultado una disminución de las necesidades básicas de la po

blación ( alimentación, salud pública, vivienda y educación) son

atendidas al mínimo. Se debe conjuntar esfuerzos, sobre todo, detec

tar las verdaderas zonas que se requiere de una tarea prioritaria

en planificar los problemas descritos anteriormente. 

3.- Se pone de manifiesto que la composiciones étnicas de la po

blación se relacionan con la tasa de analfabetismo. Esto, sin em _ 

bargo, demuestra que no es debido a las casualidades inherentes a

la iza, sino a la estructura social que ocupan los indígenas. Y _ 

al respecto, el Instituto Nacional Indigenista ha proyectado un

proceso y c: esarrollo de alfabetización en los lugares tan aparta

dos que pe=co a poco tienen resultados positivos. 

4.- Establecer una mayor planificación al alto indice demogrzfi

co, ya que presenta grandes impedimentos para la ampliación de los

servicios educativos, relscior.úr.cose el aumento de población ,; oven

haciéndose critico la demarda de escolaridad, que si no se con - 
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trola tenderá a subir el analfabetismo funcional. 

Las causas que determinan el analfabetismo } la existencia de _ 

analfabetas son el enfoque al problema latente que encontramos en

el pais y debemos superar estas dificultades descritas anteriormen

te, encontrar una mejor solución sobre el futuro de las nuevas ge_ 

neraciones que se inician, desarrollar una mejor preparación tanto

social y cultut al. 

En resumen: las zonas de alta incidencia de analfabetismo está

dominada por una serie de factores interelacionales, tales como: 

accidentes geográficos, la agricultura deficiente, de autosubsis _ 

tencia o para consumo local o regional, la ausencia de caminos, _ 

por las características del sistema de explotación precapitalista

y el sistema político de cacicazgo. A saber que la educación es _ 

muy raquítica y cuando existe la enseñanza de uno o dos años de es

cuela. fs importante legislar más acertacamente sobre materia edu_ 

sativa dentro cel renglón de las zonas regionales. 

La tarea que se pretende no es fácil pero tampoco iraposible

pues es indispensable llegar a los objetivos deseados como son: 

educación en las ticas rurales sin dejar a medias los programas de

enseñanza, emprender y concientizar al futuro profesionista que se

requiere de su participación en las campañas de alfabetización; _ 

los gobiernos de los estados al igual que el federal participen ts

nazmente sin dejar un descanso hacia el progreso y desarrollo edu

cativo. 
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Catorce años habían transcurrido desde la ocupación definitiva
de Tenochtitlán, ya la abundancia de infantes mestizos abandonados
por sus padres era tanta, que informado de ello el rey de España
Carlos V expidió por Cédula Real: "... para que se recogieran los _ 

niños vagabundos; que se buscaran sus padres y se los entregaran, 
y los que hayaran huérfanos, si tenían la edad bastante, se aplica

ran algún oficio; los muy niños, que se entregaran a los encomenda
dores, 

para que los mantuvieran hasta que fueran capaces de entrar
de aprendices..." ( 92). 

1 crecimiento de la población en la época colonial trajo consi
go que la raza nativa había perdido la voluntad de vivir y las ma
dres que acosadas por el hambre arrojaban a las acequias a sus hi
jos, 

los naturales se alimentaban con las sobras de los cerdos y
hasta pedían limosna con ello podían calmar el hambre. Ln los años

siguientes el nivel económico fue mejorando tanto para el indígena
como en el mestizo, pero se tenia una división de clases sociales

92) México a través de los siglos Tomo I. Ob, cit. p. XII. 
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muy ri$idas, en tal situación se presentaba en los colegios; la - 

reunión de los naturales y españoles se compartía pero la de los

mestizos era rechazada rotundamente por las dos razas. 

El problema se acrecentaba, la capacidad de los colegios que a; 

canzaba a albergar al mestizaje infantil el cual por la saturación

de educandos vela de una manera terrible la aparición del analfabe

tismo. Esto se debió a la falta de una adecuada vigilancia y admi_ 

nis+ración educativa de la época que viene arrastrando hasta nuez_ 

ros tilas. 

A lo largo Cel tiempo, en toños los estados que existen esti- 

las elementales públicas y gratuitas - principio normativo del ar

titulo tercero Constitucional- el bajo nivel de muchas de ellas Y

la rnoc- severidad con que se cumplen las leyes que obligan a la _ 

asistencia escolar contribuyen a la ignorancia y desaprovechamien_ 

to del potencial humano. Los analfabetos se rechazan, pero al im _ 

pulsar una educación se aceptan ya que reciben una enseñanza elem_ 

tal. 

Los educadores tanto como en el pasado y presente han puesto Su

ayucs escolar para aquellas zonas de gajos ingresos como el único

medio de mejorar la educación, es de interés nacional., facilitar _ 

en %- ins,- uccion pública adecuada ya --.ue se ha demostrado que el _ 

únaifabetisiao es un freno al avance, r por ende, el porcentaje es

elevado sobre todo en las zonas suroeste de la República Mexicana. 
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Fara darle una solución al analfabetismo se tenia que contar _ 

con una legislación educativa y por ello se crearon dos leyes: La

Ley Federal de bducacion y la Ley Nacional de Educación para Adul_ 

tos - en la actualidad se han llevado a cabo reformas en los planes

y programas de educación- por consiguiente se pretende enfocar las

necesidades y los resultados de la experencia de los estados, con

el fir. de buscar mejores recursos didácticos y facilitar el proce_ 

so de enseñanza -aprendizaje. 

La lucha contra el analfabetismo se concentra en la politica es

colar, con el fin de obtener una permanencia suficiente en la es _ 

cuela y en las campañas de educación para adultos. 

Debemos afrontar nuestra realidad social con el medio económico

y no dejarnos engañar por estadísticas falsas de superación educar

tiva, ya que existen problemas latentes como: ciertas limitaciones

de los presupuestos nacionales y locales dedicados a la enseñanza, 

la escasa retribución del personal docente y la privación de los _ 

medios didácticos precisos al alumno, la indulgencia de la comuni_ 

dad local y la consideración de la escuela como un lujo impropio _ 

del bajo nivel de vida, la existencia de comunicaciones para esta

blecer las campabas de alfabetización a zonas marginadas. Son diff

cultades que afectan al proceso de enseñanza -aprendizaje y trae _ 

consi&o el analfabetismo funcional. 

Aunque el sexenio de 1970- 1976 se preocupó por registrar su ac

tuación en civersas obras, a las que se pueden señalar a la educa_ 
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cion también tuvo sus fallas, ya que el sexenio terminó en forma _ 

drámatica en primer plano la devaluación del peso mexicano; como _ 

segundo termino la fuga de divisas a los paises extranjeros, etc" 

93). 

Todos los problemas sociales repercuten en la educación. rnten_ 

deremos a nuestra Revolución como un proceso de constantes refor _ 

mas, por lo que tiene sitio especial dentro de ella la reforma ede

cativa ( más adelante se explicará), ningún avance economico, ningu

na mejoría social son imposibles sin la enseñanza, aunque por prin

cipio de cuentas se tenga que satisfacer el elemento primordial _ 

que es el hambre, el desarrollo educativo se empieza por una ins _ 

truccion básica, en donde llegue al beneficio de los diversos gru_ 

pos sociales sin importar distinción y forjar al hombre del mañana. 

Es importante señalar que la inasistencia y el abandono escolar

Eon producto de un desajuste en el sistema educativo ya que se lle

ga al analfabetismo funcional sobre todo, en las personas adul _ 

tas. Lo que repercute en una falta de incentivos en la alfabetiza_ 

ción de los adultos, aunque en cierta forma existan materiales di_ 

d ácticos acorde a las necesidades del educando. 

93) Latapi, Pablo. Ob, cit. p. 13. 
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En el devenir de la sociedad, los grandes movimientos suscita

dos han transformado a la humanidad, los hombres fabrican la histo

ria y no la historia hace a los hombres, puesto que ellos han pro_ 

ducido cambios trascendentales en la ideología del mundo. 

En las últimas décadas, investigadores, psicólogos, sociólogos

y educadores han realizado estudios acerca del comportamiento de _ 

las personas que tienen la capacidad de dirigir, dominar y persua_ 

dir a los miembros que integran un determinado grupo, mismo que _ 

varia según las circunstancias que se manifiesten, como puede ob _ 

servarse: inteligencia, perseverancia, tenacidad y control de gru_ 

Po. 

Dichas características se pueden exponer en grupos grandes o _ 

pequeños y que si estos teniendo un buen líder podrán realizar ac_ 

tividades en beneficie de una comunidad como son: el trabajo, la

educación y la unión, faltando cualquiera de estos elementos trae

consecuencias de desequilibrio comunitario, ya que se aprovecharía

del grupo para el beneficio propio. 

Consecuentemente en el estudio del analfabetismo originado por

las necesidades de una sociedad, se debe cumplir una función espe_ 

cifica que da una solución al problema ocasionado no de años atrás

sino de siglos atrás. 

Se busca dar una solución de la problemática que se exterioriza

en las zonas urbanas y rurales, a saber 1. asta que gado beneficia

o perjudica a los miembros de dichas zonas y de este modo también
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conocer los motivos por los cuales se desarrolla un circulo de po_ 

broza. 

Indiqué para el estudio del analfabetismo los fundamentos que _ 

en ello se relacionan y son: 

1. Fundamento legal. 

2. I=undamento social. 

3. Fundanento pedagógico. 

1. FUNDAMENTO LEGAL

La educación es base de la preparación y desarrollo del indivi_ 

duo y en cual a través de una buena enseñanza puede afrontar sus _ 

problemas, esta aseveración se relaciona en el articulo tercero de

la Constitución Federal, en su fracción I a la letra: "... luchará

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatis_ 

mos y los prejuicios..." ( 94). 

Con base en este precepto se afirma que todo individuo debe lo- 

grar ograrsu estabilidad cultural y económica. En el citado articulo, _ 

expresa: "... La educación que imparta el Estado - Federación, Esta

dos, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las fa_ 

ruttades del ser humano v fomentará en el, a la vez, el amor a la

patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la inde

94) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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pendencia y en la jUSt; r; á,__" ( 45), 

La educación es un servicio del estado ya que está destinada a

satisfacer necesidades sociales permanentes y sujetas a un régimen

de derecho público y su finalidad se desarrolla en el mismo seno _ 

de la comunidad, el poder público no la impone arbitrariamente. To

ca al gobierno hacerla explícita y darle la forma exacta para el _ 

desenvolvimiento del individuo. 

También como se indica en el mismo articulo: „... Será democráti

ca, considerando a la democracia no solamente como una estructura

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fun _ 

dando en el constante mejoramiento económico, social y cultural _ 

del pueblo..." ( 96). 

Se desprende de esta parte la significación amplia acerca de la

democracia, que no unicamente tiene fines políticos ni jurídicos, 

sino que debe abordar el equilibrio del individuo que le permita _ 

gozar de su libertad, respetando así los derechos de los distintos

Grupos sociales. 

95) Ibidem. p. 5. 

96) Ibidem. P• 6• 
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Con esta forma de gobizrno no habría opresión por parte de gru_ 

pos que marginen la educación a personas ignorantes del derecho hu

mano; ya que, debido a la inconciencia que prevalece sobre el cono

cimiento de las normas, derechos y obligaciones que rigen a la so_ 

ciedad, se dan, desafortunadamente actos ilícitos que desequili _ 

bran la norma social y jurídica. Lo importante en este aspecto es

descubrir, en primero, los orígenes del conflicto y segundo, cómo

superarlos. Por consiguiente Danhrendorf sostiene: "... que en los

conflictos sociales mantienen y fomentan la evolución de las socie

dades, en sus partes y en su conjunto..." ( 97). También existe el

cambio necesario, es decir, que: "... más allá de las pugnas de in_ 

tereses, la exigencia humana de reconocimientos de solidaridad y _ 

de justicia se busca la integración de la sociedad..." ( 98). En _ 

consecuencia: 
t1 ... 

el conflicto, no es fruto ni meta del cambio so_ 

cial, pero aparecen las exigencias humanas, que por lo tanto el _ 

origen del conflicto se busca en el hombre mismo..." ( 99). 

Tal vez la problemática más grande del analfabetismo es que sur

ge la desintegración y por ende se requiere dar una solución ayu _ 

dando a plantear el problema dentro de cada comunidad que sirva _ 

97) Véase Ralf Danhrendorf. " Las Clases Sociales y su Conflicto _ 
en la Sociedad Industrial". Ed. RIALP. Madrid, 1962, pl 118 y SS. 

98) Véase Guíllermo Michel. Ecología de la orfanizacion. Ed. Tri_ 

llas. México, 1974. p. 293. 

99) Guillermo Michel. Aprender a aprender. Ed. Trillas. Mexico, _ 

1980. p. 103. 
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como base el construir un mejor progreso sobre las decisiones de _ 

trabajo en el desarrollo de la comunidad, aumentando los lazos de

unión logrando así los cambios que se requieren. 

En el inciso c de la fracción I del articulo 3o. de la Constitu

cion Federal se establece: "... Contribuirá a la mejor convivencia

humana, tanto por los elementos que aporta a fin de robustecer en

el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y

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

la sociedad..." ( 100). 

Ce este concepto se destaca de una oportuna comunicación entre

los integrantes de una sociedad, se podrá asentar una relacion ar_ 

mónita sin afectar los intereses individuales y evitar la imposi _ 

cion de personas que únicamente persiguen beneficios propios e im_ 

pedir distinciones entre determinado conglomerado. 

Respecto a la vida social del hombre buscará respaldarse en un

derecho sea como estudiante, trabajador, profesionista, entre _ 

otros, tratará de conducir a grupos con intereses similares y fre_ 

nar el analfabetismo. 

El trabajador puede cooperar a una causa en la lucha contra el

analfabetismo y al respecto la Ley Federal del Trabajo en su _ 

articulo 356 determina: " Sindicato es la asociación de trabajado _ 

res o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa

100) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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de sus respectivos intereses" ( 101). 

También hace hincapié la fracción XIII del articulo 123 de la

citada ley, referente a las obligaciones de los patrones: „... Cola

borar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformi_ 

ciad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización

de los trabajadores ... 
01 ( 102). 

En estos conceptos jurídicos, se plantea una lucha tanto de los

sindicatos, patrones y trabajadores el mejorar un nivel educativo

y combatir el analfabetismo. 

Y en relación con la Ley Federal de Educación en su articulo 10

expresa: "... Ios servicios de la educación deberán extenderse a

quienes carecen de ellos, para contribuir a eliminar los desequili

brios económicos y sociales..•" ( 103). Correlacionándose con el ar

titulo 48 de la citada ley: 
t1... Los habitantes del pais tienen ce_ 

recbo a las mismas oportunidacies de acceso al sistema educativo na

cional, sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que es_ 

tablezcan las disposiciones relativas..." ( 104). 

L -n todos los preceptos referidos a la Ley Federal de Educación

son principios muy acertados, pero se tiene que combatir y seguir

enfrentandose al fantasma del analfabetismo no engañarnos con solu

101) Ley Federal del Trabajo. 
1C:1) Ibidem. , 

103) Ley Federal de Education. Texto y un comentario por Muñoz
Izquierdo, Carlos. Centro de Estudios Educativos. ( C. E. E.) quinta

ed. Abril de 1983. p. 26. 

104) Idem. p. 38. 
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rión lebal, , iagtieipar y trabajar por el bien del pueblo es ir en

pos de nuestro gran desarrollo. 

2. FUNDAMEhT0 SOCIAL. 

Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha visto en la

necesidad de convivir, como ser social, centro de una relación, es

tablece el acercamiento bacia sus semejantes que le lleve a la ple

nitud social. 

La infancia, primera parte de la vida del ser humano, requerirse

de una adecuada orientación en el buen desenvolvimiento bio- psico- 

social del niño. La familia y la escuela serán su ? primer contacto

que le proporcionarán las bases sobre una apropiada adaptación al

medio Ronde se va a desarrollar. En el cual se menciona que se de_ 

be dar educación y acometer al analfabetismo desde su raiz. 

La escuela va a encaminar las experiencias del educando logran_ 

do su maduración, de manera que pueda elegir un porvenir estable y

mostrar intereses afines a su convivencia. 

El sentido de la socialización educativa, es incorporar al indi

viduo a grupos sociales aeaptándose a las normas y valores de una

sociedad más justa y deir ocrática. 
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3. FUNDAMENTO PEDAGOGICO

La escuela se propone lograr la formación integral del indivi_ 

duo, para que obtenga las bases necesarias de su desarrollo. Esto

no ha sido siempre así, ya que la pedagogía tradicional significo~ 

ba el mundo de los adultos e ignoraban el de los niños; ahora, en

los programas de educación primaria, se desarrollan todas las apti

tules del educando quien adquiere un sentido critico y de responsa

bilidad enfrentandose al mundo que lo rodea. 

Es hoy cuando se le toma en cuenta ya que el educador, no sólo

se limita a comprobar los conocimientos y habilidades de sus disei

pulos sino que los estimula en el mejor desenvolvimiento intelec

tual y social. Por lo tanto tiene una función orientadora consis

tente en que los alumnos evolucionen en forma libre y natural. 

Para conocer mejor el fundamento pedagógico, se realizó un estu

dio práctico en diferentes estratos sociales. Encontrando en pri _ 

mer término variables e indicadores. 

3. 1. ESTUDIO REALIZADO EN LAS COLONIAS

AJUSCO Y PROHOGAR

VARIABLES INDICADOIES

I) Transformación de un grupo - Número de integrantes de

un grupo. 

Intereses. 

Condiciones económico -so

tial. 



VARIABLES

II) Influencia que ejerce un

leder. 

III) Factxres sociogeosráficos. 

IV) Encauzamiento del grupo. 
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INDICÁGORES

Con: iiciones donde
opera. 

Habilidad de mando. 

Capacidad de conve_n

cimiento. 

Yoder persuasivo. 

estrato social. 

Número de integran_ 

tes de la familia. 

Tipo de vivienda. 

3alario. 

Distancia del hogar

al centro de trabajo. 

Relaciones interper_ 

sonales. 

cción de seguir

adelante. 

Mejor preparación. 

La obtención de datos referentes al analfabetismo en los estra

tos sociales se requiere de dos tipos de investipaciñn la documea

tal y la de campo. 

En la primera se localiza información fundanent3da y comprobada
para conocer con más profundidad el problema so:retido a estudio. _ 
Se recurre a bibliotecas, universidades, centros de investigación

y organismos > olíticos, lo r. i do ssi datos adecuados. 

For lo que respecta a la segunda, 
se realizan encuestas y prue_ 

bas sociométricas que concentran la atención en cl grupo y las re_ 
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laciones interpersonales que se presentan en él, mediante la obser

vacr.,n controlada. 

iambien se pueden captar otros aspectos muy importantes como _ 

son la aceptación o rechazo entre los miembros de una comunidad. 

3. 2. ENCUESTA RE.; L. I ZADA LN UNA COMUNIDAD

PERDIDA EN EL AJUSCO

1 efectuar la encuesta, se habló con el líder de la comunidad

pa --;i tener la mayor facilidad de iniciar dicha práctica. 

Se subraya en priiaer término las necesidades que se tienen en _ 

1¿: r1scuela, siguiendo con los padres de familia el grado de estu _ 

dios •-, e alcanzaron y el p, -r qué no han terminado una preparación

2uz:. tiva - educación elemental- se transcriben las respuestas da _ 

das por los entrevistados sin modificación alguna. 

zscuela riural de la localidad: 

profesor: José Glorio l:amirez Grado: Cuarto año. 

I u*inos. Treinta y cinco. Edad: Nueve y Diez
años. 

due ; densa del analfabetismo? 

R= bn Diexico ha sido un problema para la formación y se ha

tratado ' e solucionar esle la revoiución en r,orde hay _ 

planes para encausar la educaciOn, desgraciadamente los

Uobiernos no han dado resultado; aun<,ue se han dado pla_ 

nes pero no se les da todo el apoyo, sólo se nombran no
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se llevan a cabo; la eCucación es un problema y dentro de

proyectos deben participar los maestros ya que no los toman en

cuenta. 

2.- ¿ Piensa nue la escuela es suficiente para educar a la comuni _ 

d ad? 

R* ( Existen tres escuelas) No son suficientes, son muy pequeñas

en relación a la población existente. Se carece de servicios

como son: agua, luz, pavímentacion, drenaje, llegando a detec_ 

tar insalubridad con alto riesgo de contagio. 

3.- ¿ Conoce la comunidad familiar de sus alumnos? 

F• No, ya que tiene poco tiempo. Aclarando que existe paracai _ 

dismo. 

4.- ¿, qué solución puede dar? 

R= La propuesta no sea sólo de ahora, que esto se de a nivel cle

teocrático, las autoridades de la S. E. P. pongan de su parte _ 

todas las actividades de planes y programas y se lleven a ca

bo. Se de una consulta a nivel magisterial y se respeten las

decisiones ya toradas. 
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Profesor: Domingo Rosas Mendoza. Grado: Primer año. 

Alumnos: Cuarenta y circo. édad Seis y Once años. 

1.- Abunda una gran cantidad de analfabetas en la comunidad, _ 

existe una sobrepoblacion, en el serio familiar se detecta _ 

que hay niños de diez y doce años die edad que no saben leer

ni escribir porque sus padres los utilizan en las activida_ 

des del trabajo y las escuelas que existen no son suficiejn

tes para la inscripción del año escolar. 

2.- Es insuficiente, los padres de los niños sor. =eones, campe

sinos, otros no tiener: un empleo estable o no lo tienen, lo

que afect¿ al educando ya que viene sin cocer, el . cabierite

en que se desarrollan es vulgar, aunc,ue existen escuelas se

atienden: problemas primarios que son alirent4cicn y fuentes

de trabajo. 

3.- Nc del tudo, aunque se detectan los problee_as primarios de

alimentación y falta de cuidado en los eGucan¿os, lo que ha

ce suponer clue les padres de familia. se rrccelup7an por tener

un trabajo en el que sus hijos les ayueen. 

4.- I: acer camparlas (_n las comunidades traer ruentcs c: e trk.hwju, 

pero ante todo buscar la ayuda del gobierno par. empezar a

satisfacer las necesidades como son los servicios publicos. 
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Profesora: Roxana Sovera. Grado: Tercer año. 

Alumnos Cincuenta y siete. Edad: Ocho y Doce años

1.- Es un problema derivado del sistema socieconemico que se _ 

sive. 

2.- Eo, porque los grupos sen muy numeros ya que lo ideal son _ 

veinticinco alt:..,*ros, Yero El problema no se resuelve y2 fue

existe una sobrepoblacien estudiantil y las dificultades de

escasos recursos economices. 

3.- No, porque el ambiente es riuy cificil ya que en ocasiones _ 

ics pares de faruilia rare vez asisten: a las juntes, ze pre_ 

sentan muy pocos a firmar boletas ee calificaciones. 

4w— Tratar ee que los padres de familia tengan conciencia de _ 

ce sus hijos Beber. prepararse para i, ocer se, Lir ac' eln-nte y

no caer en las condiciones que se encLentrar,. 

Dentro• ce l -as encuestas realizadas en les profesores ce - Cuca _ 

cien elemental, se detectaron los siguientes problemas: 

i) s.-_gcs muy rt:m,_ ros, poriel alto Ii(: iCE Ce r oblLcior: estudian_ 

t il . 

2) Les pudres de familia se r.reoct,Yan rí¡u> ;. oco s r el cuU.aco de

sus hijos en sus estudios. 

3) :: 1ta ce coi,.unicaciér y

los profesores. 

4) nato inCice dt ; oL;iéza,; a que se r.encicna el bran ; porcentaje

de necesidac.es en los servicos públicos por ser una 11 ciucad
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pere.ida". 

5) Por consiguiente el analfabetismo aparece en las personas adul

tas, porque sus necesidades de alimentación, vestido, habita _ 

ción son en primer orden, por tal motivo buscan un empleo o _ 

trabajo. 

Para dar una mayor veracidad de las encuestas llevadas a cabo

se visitó la comunidad en los hogares de los educandos, efectuando

el siguiente estudio: 

3. 2. 1. ENCUESTA DE INVr.STICACION ENTREVISTA

DEI. PROBLE1,iA

liediante la técnica de la yntrevista que se realizó con las fa

milias de la " Comunidad Perdida" del Ajusco y en otra colonia del

Distrito i'ederal llamada Pro -Hogar, se obtuvieron datos necesarios

para poder detectar la situación que guardan estos en el plano de

la educación y saber el grado de su preparación - padres de familia

y el por ; t:_ del analfabetismo - 

111 muestreo comprueba los resultados obtenidos en la investiga_ 

cien, ayuda en la limitación o tamaño del número de casos de una _ 

población. Determina la magnitud de la nuestra conociendo de ante_ 

mano el dato del universo total de la población. 

La aplicacien realizada del analfabetismo de las caracteristi _ 

cas de la comunidad investigada( s), en la que tenemos un promedio

de 500 familias, se estudiaron el cinco por ciento de la población
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total; para este cálculo se utiliza la siguiente fórmula ( 105). 

1) Comunidad Perdida del Ajusco ( D. F.) 

P= Sí. Despeje F.esultado

100 Constante N x = 2500 = 25 Tamaño de la muestra

N= 500 familias
100 100

25 casos. 

P= porcentaje

N= valor del universo o población. 

2) Colonia Pro -Hogar ( L. F.) 

P= 5`/o Despeje Resultado

100 Constante N x o = 2500 = 25 Tamaño de la muestra

N= 500 familias
100 100

25 casos. 

P= porcentaje

N= valor del universo o población. 

El tamaño de la muestra es de 25 familias que se seleccionaron

al azar, en donde la aplicación llevada a cabo nos permite ver los

problemas detectados anteriormente*. 

Las viviendas de los alumnos observados son bastante deplora_ _ 

bles en sus condiciones de higiene ya que viven hacinados en un

cuarto generalmente o cuando son más organizaros tienen hasta dos

o máximo tres habitaciones. Por lo que las situaciones de conviven

cia social entre ellos son muy precarias ( comunidad perdida). 

105) Escalente Forton, Rosendo. " Investigación, Grganizagion y Desarrollo de la Comunidad". Nueva Biblioteca Pedagógica. Num. 23. _ 
Ed. Oasis. 13a. ee. méxico, 1952. pp. 111 y 112. 
Estudio elaborado mediante la entrevista oue se llevo a cabo en

los meses de agosto -octubre de 1984. 
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L1 método de la Entrevista fue

el siguiente

DATí:iS GNL=I: r.LLS

Nombre• _ 

PATERNO MATERNO NOIIBfcH ( S 

EDriD S- O z STADO CIVIL

Domicilio • 

CALLE NUMERO COLONIA

Codigo Postal

i.: r i• iE CON - UN¿. ' 7C" A LA RESYULSTA CO`cFECT•A i{ liii SS LE INDICA: 

1 . - ¿ Cuántas personas dependen de la economía familiar? 

1) ( 2) ( 3) más de ( 3) 

9.- ¿ Ocupación? 

1) OBRERO ( 2) COMi: RCIANTE ( 3) OFICINISTA

4) FABPICANTE ( 5) PWN ( 6) OTRO NO ESPECIFICADO

3.- ¿ Ingreso familiar? 

1) $ 30, 000. 00 a 45, 000. 00 ( 2) $ 46, 000. 00 a 60, 000. 00

3) $ 61, 000. 00 a 80, 000. 00 ( 4) $ 81, 000. 00 a 100, 000. 00

5) $ 101, 000. 00 en adelante. 

4.- ¿ Integrantes de familia? 

1 ) Tf<ts ( 2) CI.<CO ( 3) 5i TL ( 4) biás de siete
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Grado Ce estudios: 

PR IA AR IA

C ) PR PARATORIA

PROFESIONAL

UCLEXAR IA ( ) -% OCAC ION AL

WUCACION TLCNICA

OTRO ( ) SII - STUDIO

6.- ¿ Le custaria seguir estudiando? ( SI) ( NO) Por < ue? 

7.- ¿ ;,. o. ivo por el cuál no siguió estudiando? 
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Al darnos cuenta del análisis efectuado en diferentes sectores

de la población, aparece un gran incremento de perswia3 analfabe _ 

tas que si bien no concluyeron sus estudios primarios, ya sea por

falta de tiempo o la necesidad de trabajar, implica que es un gran

z. ( raso y p • x ende perjudica el desarrollo social y econo:; i C^ ., el

pais. 

For consiguiente el fL:nda.nente pedabújico de los actuales _ so _ 

gramas de educación primaria están elaborados para el desenvolvi _ 

viento de las aptitudes del alumno - esto es en teoría- pero el es_ 

tudio realizado por medio de la práctica de campo en las coiunida_ 

des y¿. descritas demostraron otra realid»c' a lo relacionado en el

Capitulo III inciso ( B). 
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4. LEGAL IDAM I`LL S ISTJ?a'.A

i:DUCATIVO

L1 estado, conscieI: te de la ! roble!ratica (. ue trae consiLo el _ 

rRlf betismo, trata de resolver a través 2e los : i erertes dispo_ 

sitivc;s ;. cgsles ccr:.o son basicamente el <.rticuli. tercero Constitu— 

cional., la Ley Federal de Educación que se expidiO el 27 .' e . no _ 

vierbre de 1973 cn reelr:plazo ce la Ley erc-fnicG Ce i:ducac. or: Publi

ca de 1941, en la que se busca por todos les medios posibles aJcan

zar Lna nueva faceta de la zCucacion y guiar hacia una reforma edu

cativa. ademas de incluir importantes innovaciones en la historia

de 1 legislacion educativa. 

Er. el articulo segundo ce la Ley Federal de Educacion establece

que: "... La educacion es Ir.edio fundamental para adquirir, transsri_ 

tir v acrecentar la cultura; es procese permanente que contribuye

al desarrollo del indivicuo y a la transformacion de la sociedad, 

v es factor determinante para la adquisición de conocimientos y _ 

para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad _ 

social..." ( iCO. 

r1 . de le. ir:portanciz de la educación extraescolar mcdi;; nte la _ 

eL- 1 ,,: ede iI p:.. tir: e Iz: ir.struccion elen.er: tal, :.:_c: ia -y sLp¿:ric,r. 

La Ley de Lducación es clara al especificar la lucha contra el _ 

ra; zhbetis>ie y - sta`.lecicnc'o una al sistema e(, ucl:tivo _ 

6? Ley Federí,! <*e :: ei: c- cion. Art. Seoundo. Muftez Izq;:icrdo. 
Urs Gb, cit. p. 23. 
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del cual se desglozan sus elementos: 

Ft,:. cion icaccmica

Promover la enseñanza, el aprendizaje, la irvestigación y la

difusion. 

Desarrollar armónicamente la personalidad en los aspectos fisi _ 

cos, intelectuales, ético y estético. 

Facilitar en el educando el análisis objetivo de la realidad, _ 

mediante la armonización de los conocimientos teórico y práctico

y la aptitud de mejorar sus conocimientos. 

Función Distributivo -Selectiva

Atender la deivanda de educacion primaria ofreciendo oportunida _ 

des de acceso. 

Procurar la distribución equitativa de los bienes wateriales y

culturales. 

Funcion de Socializacion

Promover la planificación familiar con respecto a la dignidad _ 

humana y a la libertad. 

Función Cultural

Adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, armonizando tradi_ 

ción e innovación. 

Foríertar la crea, --¡in artistica y la difusión cultural. 

Si vio encontramos eco en estos elementos, entraríamos en un re_ 

tr<nCso educativo y empezaríamos a partir de cero. 
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La Ley Nacional de Educación para Adultos - se explicará más aíik

pliamente en el siguiente capitulo- busca también la solidaridad

social y su objetivo es alcanzar en todos los educandos un nivel _ 

de conocimientos y habilidades equivalentes al de la educación ge_ 

neral básica. 

Los factores que desintegran al campo educativo y por ende re

percuten en el analfabetismo son: 

La limitación de los presupuestos nacionales y locales dedica

dos a la enseñanza. 

La escasa retribución del personal docente. 

La privación de los medios didácticos específicos para el ni_ 

vel académico. 

La negligencia del alumnado y padres de familia. 

La consideración de la escuela como un lujo impropio del bajo

nivel de vida. 

Las grandes distancias para llegar a los centros educativos. 

Deficiencia en el medio de transporte y/ o falta de recursos _ 

económicos para solucionarlos. 

Faltas de vías de comunicación. 

La carencia de traeuctores a la lengua. nativa. 

For las anteriores razones expuestas denotamos las siguientes _ 

conclusiones en los factores: 

al Económico: Diayor impulso a los proeuctos básicos, una mejor

estabilidad administrativa y generar mayores fuentes de trabajo _ 
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para incrementar un desarrollo económico y soci. l entre los grupos

huL anos. 

b) Político: Influencia de otros paises - se observa ¿ esde la _ 

con•_uista- ideas, costux.njr_ s J reliGion. 

c) Social: : nfluenc a de los padres de familia ,;ue vienen conse

cuent-undo una. apatía al desarrollo ec.ucativo, 
ttribu-,,enlo la falta

de tiempo o la necesidad de buscar empleo, sin yue por ello bus

Yiaen rte jorar su nivel c' e vida. 



C) IM P 0 R T A N C I A DE LA

L D U C A C I 0 N

E XTRAESC0LAR

E N EL PROCESO

D E

A L F A U E T 1 Z A C 1 0 N

Una controversia ininterrumpida viene manteniéndose en el terre

no de la estimación del hecho educativo como acción que [ pueda subs

traerse a la influencia permanente e invariable del medio ambiente

107), dejándola reducida a una edad determinada, aquella en la _ 

cual el individuo asiste a instituciones ecucativas donde intervie

nen aspectos importantes en el desenvolvimiento de su preparación. 

La obligación del educador es participar en la tarea de la ense

fianza que en estos momentos requiere de una mayor intensidad para

la transformación cultural y social del pais. 

El educando lleva ya un importante y decisivo bagaje de adqui _ 

siciones que han influido también en su formación. Y esto pasa con

los individuos cualquiera que sea su sexo, edad, color, condición

social y economica. 

Partimos que la educación es un hecho universal, humano, actúa _ 

sobre todos los hombres, sin que un sólo miembro de nuestra espe

107) filias de Ballesteros, Emilia. " Ciencia de la Educación". Ed. 
Patria. b+éxico, 1958. p. 59. 
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cie pueda sustraerse a esa acciono

Desde la aparición del ser humano sobre la faz de la tierra se

produce un proceso de enseñanza -aprendizaje, esto es uaa

espontánea, ., ue con el tiempo produce reglas ¿ e orden y conductas

dadas para intensificar la accion del individuo; esto i°n la - Ctua

lidad se conoce con el nombre de educacion extraescolar. 

1 medio ambiente juega un papel : cuy i:uliartante en el desarro _ 

llo educativo Jel horabre, es decir, el : n¿.ividuo se desenvuelve _ 

e -entro Cel iaisrno medio que lo rodea, en primer lugar, con la fami_ 

tia, cs el cuadro mas directo y permanente, despues simultanexm2n_ 

t•3 con la sociedad donde se adquiere tambien formas especi` icas: _ 

actividades y hábitos ;; uz ceja un sello en estructura psicobio_ 

lógica. Por último se incluye dentro de una característica eneral

su rzdio historico que constituye la evolucior• 
de su progre_ 

so y superación (
108). 

pobre los F) untos mencionados anteriormente se concluye la adaP_ 
tación al nedio ambiente, en los cuales el homo sapiens - niño;, uu

eres, jovenes, adultos, -: nci, ros- inicia su : esarrollo mara ile _ 

var un ritmo de vida y empieza a crearse el circulo de una socio _ 

dad incidente que = chía sin descanso para ase. urar su

y su continuidad. 

108) Idem. p. 60. 
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1. PicUw SO EDUCATIVO DE LA

C.'.CICN .: aTF.A : SC(iL.;R

entro , el proceso educativo la eclucac- on extraescolar c: e . nani_ 

fiesta como una característica de la sociedad en la cual aparecen

cicrtzs ferr.,as ' e su y estas . 1.... 

a) Una multiplicic:a8 Ce grupos étnicos y Ce lenguas autóctonas

que poblan un territorio nacional de casi dos millones Ce kilor.e _ 

tros cuadrados con más de setenta millones de habitantes. 

b) Una estruct r4 geo; ráfica accidental ee gran variedad de cli

n as y recursos naturales. 

c) Prescindiendo la vida social en la actividad de la- istribu_ 

ción de la riqueza injusta de los bienes y servicios. 

ori;,ina toec ello la existencia de zonas humanas deprimidas mar

binadas de la accior ec'ucativa ce la justicia social y de la efi _ 

ciencia ocupacional. 

stos factores li:::itt°.:. a veces hr_cen ir:,,osiLle el desenvolvi_ 

raiento ecucativo porque todos ellos forman parte principal de una

prol-slerrátiea económica y cultural, la solucion requiere cies esfuer

zo conjunto de tocaos les medios que opta la sociedad apoyándolos _ 

w. ::.c: íos tec" olobicos moder,: os de ccr.:anicacion y

c! e expresión. ,: 1 gobierno Zederal derauestra los obstáculos que se

mese: -atar :'`. iza la validez c' e las instituciones y t los edu_ 

dadores para alcr.nzar t. n mejor desarrollo de la educación extraes_ 

c01. r'. 
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Sobre una visión más clara de la educación extraescolar se de _ 

fine: ` 2a educación extraescolar se basa en el autodidactismo y en

la solidaridad social como los medios más adecuados para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de _ 

unidas, entre los distintos sectores que componen la poblzcion ( 109) 

Existe otra definición: ' Ueucación extraescolar como el conjun_ 

to de recursos humanos, materiales, técnicos tendientes a desarro— 

llar una serie fe acciones educativas, flexibles en su realización, 

empleando métodos, técnicas, recursos y planes pedagoCicos coordi_ 

nacos y diversos y con objetivos específicos que cierran círculos

de acción, independientemente del tiempo, además tendiente a com _ 

pletar, suplir y/ o sustituir al sistema escolar" ( 110). 

haciendo un análisis de las definiciones descritas anteriormen_ 

te se parte de aspectos propios en que el educando adquiere expe _ 

riencias en la vida diaria y con ello su nivel social, cultural y

económico se va haciendo más estable repercutiendo en el desenvol— 

vimiento y progreso del pais. 

Se determina que el medio ambiente es importante en el desarro_ 

llo educativo del ser humano ( ve¡ _;; n a 197), recordamos que la _ 

109) la. :: dueación Lxtraescolar su estructura. S. E. P. ( L:,'!:'ZLE) Ca

talogo Nacional de Unidades de Servicios de Educacion %
xtraescotZr

p. 65. 

110 ) Ibis'em. p. 66. 

Nota: De las definiciones descritas de educación extraescolar se _ 
realizó la visita al Consejo Nacional Técnico de la educación el _ 
día 23 de febrero de 1985. 
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enseñanza va unida con el aprendizaje teniendo en cuenta que el _ 

individuo tuvo la recesiCad de adaptarse al r:edio que le rodea y
en el cual fue evolucionando, a tal concepto se refiere la educa

ción extraescciar cuya Frir•ci1.,al idea es la participación del bru_ 

Po. 

ahora bien si el medio ambiente es factor tara el impulso y pro

greso de nuestra sociedad se denotan los distintos aspectos: 

A estas perspectivas enunciadas se considera: 

Elt. rentos Yue forran o constituyen el aspecto concreto del me

die arr, biente que se bata de estudiar. 

Influencias de carácter general sobre los individuos y sobre
los grLpos - desarrollo físico e intelectual en donde se reflejan _ 

A) Asedio físico o ccsn.ico

4 1.- Asedio familiar
AW10 2.- Medio social

3.- Asedio económico

L) Medio social* 
4•- Medio rural
S.- Asedio urbano

A, EIBir"TE 6.- kedio profesional

1.- Figuras
N 1 C) lec io 4 2.- Ideas

historico * 3.- Instituciones

GENT~ 

1.- Educacior. intencional
D) Medio * 2.- Educación extraescolúr

escolar* 3.- sducacicr: si; temática

A estas perspectivas enunciadas se considera: 

Elt. rentos Yue forran o constituyen el aspecto concreto del me

die arr, biente que se bata de estudiar. 

Influencias de carácter general sobre los individuos y sobre
los grLpos - desarrollo físico e intelectual en donde se reflejan _ 
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en la moral y en la conducta- 

Influencia de carácter educativo: Tomando las acciones descri

tas en el cuadro sinóptico de la página 201. 

Por consiguiente la educación extraescolar se presenta como una

actividad que va a permitir a las personas ya instruidas y en pax_ 

titular a los paises avanzados, completar su preparación o bien de

alfabetizar a las masas de los paises en vías de desarrollo que no

están escolarizadas y ense$ arles las ticnicas útiles. 

Suzge la interrogante. ¿ Hasta dónde es importante la educación

extraescolar para combatir el analfabetismo y progresar con la al_ 

fabetización7 De ello se desprende que existe una clasificación

del sistema educativo. La división de un todo en dos o más partes

se realiza en la investigación científica con el objeto principal

de analizar y observar el comportamiento la estructura y relacio _ 

nes de las partes que forman e integran una sociedad conjuntamente

con el Sistema Educativo Eacional, que toma formas operativas en _ 

que se desarrolla=,el proceso educativo ( 111) y se divide en: 

111} :. euirre Beltrán, Gonzalo. Docunento + e la Subsecretaria de _ 

Cultura Popular y Educacion Extraescolar. México, 1971. p. b. 
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A este hecho dentro de la Ley Federal de Educación vigente alude

que el sistema educativo nacional se divide en dos modalidades: _ 

la escolar y la extraescolar; se expone Sue son diferentes aunque _ 

persi£an la misma finalidad, que* es la formación del hombre y el no

do de adaptarse al medio ambiente que lo rodea. 

Para tener una idea clara se Denota que: 

Sistema Escolar

Sistemática: Se desenvuelve y se da en las escuelas con carácter

regular y continuo; va desde la ensefarza prescolar hastr. la profe_ 

sional y comprende acemás lzs salidas laterrles de especialización. 

Asistematica: Se ces4rrolla centro ce cada corL:: iCad educativa _ 

tratc.r.do de complecentar las exposiciones e irpLlsanido la adquisi _ 

cion de valores y destrezas en los educanCos y educa ores, asi coro

en cada grupo escolar separadamente a traves de forras Ce enseflanza

recurrente. 

Sistema -; xtraescol.ar

Sistemática: Se desarrolla en estrblecir.cntos eiversos, en for_ 

r:.a recular e institucionalizada; trata ce completar, suplir o sus _ 

tituir a veces al sistema escolar. 

sistematica: hs la que se CeservulPe y expresa Currnte toCa la

vicia cel hombre ya sea de manera inconsc3.ente - 1¿ maternoinfantil- 

o la consciente, expresada en la vida social : el Lorbre. 
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El universo del sistema educativo nacional se comprende de la

siguiente forma: 

r ' t:SCOLAR SIS r.Atl 7C: Rt1E5tALr' it

Es fundamentalmente, la Es toda la adaptación de la po_ 

población en edad escolar blacion padezca o no margina

de cinco a veinticuatro años. ción social. 

En conclusión, puedo decir que se dieron a conocer las formas

que adoptan los sistemas de enseñanza en su expresión y el campo _ 

donde se desenvuelven para un mejor alcance del proceso educativo. 

1. 1. SISTEJIA PROPIO DL- LA EDU= 10N

EXTRABSCOLAR

La educación extraescolar se presenta en forma dinámica y en

consecuencia lleva su sistema propio en una forma técnica encon _ 

trándose en todos los niveles de educación. 

Sus funciones son de dos clases: la complementaria y la supleto

ria, se establecen sus características propias: 

COMPLEMENTAR IA

Cnntenido: Das las condiciones, destrezas y valores encaminados

a formar la personalidad, ya que en su implementación el individuo

aprovecha el tiempo de ocio y <le tr¿:bajo para: 

acrecentar su cultura. 

afirmar los elementos de su identidad corno clase social de la na

ción y de la humanidad, 
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Objetivo: El acrecentamiento de la capacidad de la población. 

A: ctodos: Difieren de la educación escolar por el espíritu que _ 

les anima, entre ellos podemos contar: las jornadas de estudios, _ 

conferencias, exposiciones, visitas a museos y otrosq

Establecimientos: Casa de la Cultura, salas de música, bibliot.2

cas, salas populares de lectura, centros deportivos y sociales, _ 

entre otros. 

SUPLETORIA

Contenido: Tate será tan amplio en conocimientos como las fun _ 

ciones que se realicen en el sistema educativo que va desde en el

entendimiento del alfabeto, educación bisica hasta la capacitacion

sea a2ricola o industrial. 

Objetivo: Suplir las deficiencias del sistema escolar

atender a la poblacion atipiea ( analfabeta). 

elevar los niveles de enseñanza de la poblacion. 

capacitar a la población campesinaa y coadyuvar su mejoramiento. 

lletodos: Son diferentes a la educación escolar así como diver _ 

sos v se pueden adaptar, tanto a la edad como al medio en que se _ 

desenvuelve la población ( 112). 

La educación extraescolar ofrece una solución ya que sus carac_ 

teristicas ( en especial de flexibilidad e instrucción formal) pue_ 

de incorporar a grandes grupos de poblacion y, sobre todo, a comu_ 

nidales marginadas del sistema escolar, estableciendo: 

112; la. Educación :. xtraescolar su estructura. Ob, cit. p. 75. 
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i:scuelas de % cucación. Especial. 

Programas de radioalfabetizacion, R¿Ciopriniaria, Teleprimaria, 

Telesecundaria, Sistema de lnseianza abierta ( primaria, secunda, 

ria, preparatoria, bachillerato y jistema de Universidad i.-ierta) 

Programas de tccion Leucativa. 

1-Usiones Culturales. 

Frogramas de Capacitación de indultos y C¿.rrpesinos. 

Centros de Grientación Vocacional. 

Todos ellos están inte, rados a una educación waraescolar yt:e

es variante o sustitutiva al sistema escolar en cus programas de _ 

ens_ñ:-rza y alfabetización. 

Los principales objetivos de esta educación en el i..edie rural, 

son buscar y diagnosticar los problemas que afrontan las corunida

des para desarrollar su nivel sociocultural a través de la acción

de grupo, así Como promover el interés de su potencialidad con el

fin de lograr su desenvolvimiento. 

En las zonaS urbanas se presenta la misma situacion que trata _ 

de resolver sobre actividades realizadas por el educando con su

participación directa logrando un mejor desarrollo social. 

La meta primordial de este tido Ce educación es proseguir con

la alfabetización extraescolar, ce allí la atención concedida a la

campara iniciada en el ano de 1944, sus efectos se afirma mediante

la creación de salas populares de lectura conjuntamente con las

briadas de enseñanza ajro>ecuaria. 
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2. Fi1 T: TLS DE L -t LDUCACION 7-Xl-x . kl SCCLAR

La actividad extraescolar consiste en ayudar a las co:aunidades

rurales y urbanas para el mejoramiento ¿ e la vida y la organización

de aspectos recreativos, <.rtesanAles y culturales por medio de las

fuentes de aprendizaje de la educación extraescolar que consiste _ 

en: 

1.- iU bumes de información cultural. ( llenar, ilustrar, recortar) 

2.- Revistas de información cultural. 

3.- Periódico y revistas de otro t1,20. ( 113). 

La labor educativa de las fuentes Ze z prenCizaje son: 

a Intercalar en sus ; aóinas asuntos Mezas relacionados con

los estudios o ; problemas propios de la vida social. 

b) Colaborar en la : orr., cioa ce la conciencia :.,oral y cívica, _ 

abriendo ante ellos ( niSez, juventud, adultos) el canino del progre

so. 

c) sti7ular al ac; ato r las actividsces p- epias de : a investía

ción y fomentar en el su creatividad. 
s indudable su as_,3ccto cidactico, Yor lo tanto se exponen sus

carac: eri•sticas: 

Los * lbumes planeados ,) sra llenar, ilustra_ o recortar, Lan

tenido una aceptacion de circ_:lacion, lo que re.iuestra s;: - cierto

ya que apasiona ú niños, adolescentes y adultos quienes durante una

113) nevista c_e Orientacion Pedago ica. ;, uemro 7. Zecretaria ¿.e

dueacion rubliea. LIxico, r,"l-rero 1552. p. 97. 
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larga temporada se muestran empeñosos en adquirijr las imágenes, in

tercambiar y llenar rápidamente el álbum. Se sugiere al respecto _ 

que se estimule este género ( de hecho está) de publicaciones reto_ 

mendando solamente que se aproveche con inteligencia el acervo cul

tural para que estos álbumes cumplan una misión educativa. Cabe se

fi alar la revisión del contenido de dicho material ya que muchas ve

ces se método de venta no es siempre honesto. 

zl siguiente campo de la cultura es la geografía se puede fomen

tar mediante la participación de los educandos haciendo material _ 

didáctico y esto se aprovecharia siempre, describiendo mapas regio

naces, ciudades, ríos, montañas, entre otros. 

A esta forma de enseñanza se podrá fortalecer el aspecto social

señalando el mejoramiento de las condiciones de vida; protección _ 

de la salud, actividades estéticas, valorar las condiciones de la

comunidad donde se desenvuelve el educando, etc. 

2.- Las revistas de información cultural se agrupan en dos for_ 

mas: 

Las que edita la Secretaria de Educación Pública. 

Las publicaciones de diversas características culturales, ya

sean oficiales o de la iniciativa privada. 

Su meta primordial es la de proporcionar al lector materiales _ 

relacionados con perspectivas de la cultura nacional y universal, 

el otro aspecto es el que este tipo de enseñanza colabore intensa

mente en la formación del educando. 
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3.- Las publicaciones de periódicos y revistas de otro tipo de

berán responder a un criterio bien orientado, tanto en su conteni

do y texto útiles, como lo indica la Secretaria de Educación Publi

ca. 

En conclusión un periodismo sano, equilibrado, consciente de su

responsabilidad y de su integridad profesional, es uno de los deci

sivos actos constructivos de toda sociedad que desea superarse. 

otro de los objetivos ce la educación extraescolar es llevar

a cabo un programa nacional de educación básica para los - rabajkd_% 

res con el lin de que estos cursen la q secundaria median

te el sistema abierto de enseñanza, realizzndose en los centros ce

trabajo, en las erGanizaciones sincicales contando con la propia

Secretaria : e educación ; ue proporcionará la infraestructura t='c

nica v adiainistrativa. ( 114) 

3. Mfi: ODOLOJ IA '- E LA W U : AC I OY.: 3Xi-, AZSWLAR

Su metodología se analiza bajo los siguientes aspectos: 

A).- PsicolosíCC: 

Se fundamenta en la inteli¿enciu cel inc_ividuo adulto r en c, 

es: ucio Ce sus intereses, aspiraciones, ci=icultades y posibili- a_ 

e.es en alcanzar la superación constante de su aprendizaje. 

114) Lc_tapi, Pablo. Ob, cit. pp. 69 a 71. 
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B).- Social y Antropológico: 

Se fundamenta en la integración del ser humano - diferentes face

tas de su desarrollo- en la comunidad, en la transformación del _ 

mundo en que vive. 

C).- Pedagógico: 

Se enriquece por el proceso educativo. ya que se experimenta _ 

por el sujetos modificando su relación con el hundo. 

Lentro de esta morfolbgia se alude que el educando - sujeto coas

ciente ¿ e su propia formacion - solo se realiza - partir del nomen

to en qua el se relaciona coz otros individuos, interwc: ua, a, re

cibe, e_<perimenta y en iáual forma con los otros educandos. 

En el dominio coonositivo, la neta ce li. ense. ianza es comunicar

al alumno un cierto saber para que el cesarrolle su capacidad te _ 

niendo cono resultado avances positivos en la e^ ucación e;: traesco_ 

Los adelantos de la ¡.edagoG,ia y la expansión de los riedios de _ 

comunicación pasiva ( aunque no se ha llevado a todos los sectores

de la poLlación, sobre todo en las zonas rurales sargiri?das) hacen

posible las facilidades al alumno para obtener los conocimientos y

habilidades de una riejor preparación educativa. 

Con ello se establece que la educación extraescolar no cumple _ 

con horario ri; ido en el estudio ni se c:bliga a plazo fijo el ; ue

se acredite un tipo de enseñanza. 
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Los sistemas abiertos se promueven a todos los niveles de educ,& 

cióa a fin de dar una mayor flexibilidad y ampliación de las pos¡_ 

bilidades sobre su función académica en los individuos que tienen
deseos de superación. 

La educación extraescoiar tienen propósitos firmes que consis
ten en la ¡ nvestigación, el desarrollo educativo, las interelacio

nes de los individuos que periaitan el avance social y culturalé
F1 esfuerzo permanente y constante de la educación extr~ cºlar expone

interrogantesy alternativas ya que; ",.,Sin lugar a duda, uno

de los problemas primordiales de México es el analfabetismo, tanto

el absoluto como el funcional que correspondea todos aque filos

individuos que habiendo ingresadoa una enseñanza elemental los

abandonarony con el tiempo han olvidado inclusive la lectura y
la escritura. Las

cifras de este conflicto social aportada por la Secretará& de

Programacióny Presupueste son alarmantes. Tan sólo en el Dis _ trito

Federal, según encuestas de la propia Secretariay del Cons2 jo
Nacional de Población ( CONAPO) existen 324 mil 248 analfabetos totales

y más de 3 millones y medio de capitalixos de diez años y más
de edad, que no cuentan con la iastruccióa elementalo los Ate dios

necesarios para seguir estudiando..." (115). 115) 

Preocupante es el número de analfabe8ss yet. M x¡ co". Periódi co '
2a Prensa" publicado el día 17 de mayo de 1984. num. 20451: por
Adalberto Luna, Jorge. p. 5; 
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Cómo proporcionarles contenidos educativos capaces de hacerles

descubrir su realidad peculiar y transformarla si se. les proporci2

na contenidos uniformes y de interés general? 

Cómo hacer llegar la educación a todas estas personas? 

A estos y otros problemas se enfrenta el Plan Nacional de Educ$ 

ción conjuntamente con la Educación Extraeseolar y la Educaci4 _ 

para Adultes; 

Los esfuerzos y alternativas se realizan y han consistido en el

uso de algunos medíos de enseñanza ( como se indicó en la página _ 

204), motivando asi la inserción del sistema extraescolar. Pero el

alcance de la motivación llega exclusivamente a las zonas de ecce_ 

so de comunicación, descuidando las zonas marginadas, en cgasecuen

cia la educación extraescolar debe buscar nuevas opciones al pro

blema de los grupos marginados mediante la participación activa de . 

los pasantes de diferentes carreras profesionales y el apoyo cona_ 

tante del gobierno federal; 

Existen otras alternativas que se dislumbran: 

Una evaluación global constante del sistema de educación de

adultos y de los medios empleados en la implantación del sistema. 

La Creación de apoyos educativos complementarios que alcancen

difusión mis amplia a través de los medios de comunicación. 

Investigación acerca de la adecuación de los contenidos educ_4

tivos y las necesidades de las diversas regiones geográficas de _ 

los distintos sectores de la población. 



213

Detectar Sas necesidades básicas de un poblado para poder 11,

º var a cabo planesy programas de educación sin que se queden ea

el vacío o no se cumplan en su

totalidad. Otra elección que se sugiere es capacitar con aí3 interés a

los asesores en todos los niveles educativos. A través del

conocimiea tu de diversas técnicas como dinámica de grupo, técnicas de

evalu$ ción, prácticas de campo y

otroso En conclusión la metodología de la educación extraescolar

no sólo se adecua a un sector educativo, sino que se lleva a

todos los niveles, iniciando con la niñez hasta la edad adulta, este

au_ xiliar didáctico en la educación básica, surge como un intento

de abarcar lo referente a las actividades artísticas, tecnológicas

yf

ísica3 Estas actividades se han planteado de manera tal que no

necesi_ tan de instalaciones especiales en donde el educando pueda

efes toar algún ejercicio ya sea intelectual o físico. Los espacios

pue den ser par~ zoológicos, museos, salas de exposición, en

donde podrán manifestar sus inquietudes e

ideas; Esfuerzo, creatividade imaginación son algunos de los

factores que el profesor pone en juego para lograr una educación

extraesco_ lar, con el fin de alcanzar las metas trazadas en el actual

sista ma educativo
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4. 1J% PLAN M9- 14

Se requiere una lucha constante y salvar todas las dificultades

que ofrece un experimento tan conplejo y desafiante como es la c' u

cación extraescolar. 

l c_ esarrollo de la ir.str._ccién sigue su marcha, de tal fori;:a _ 

el sistema mencionado parte de planes y programas y es asi como

surge la zd:ea de elaborar el PLAN hi9- 14. realizado por el personal

especializac*o de la Dirección General de Educación No. 3 del Depar

tamento de Proyectos Académicos. 

Dicho plan trata de 1p forwacion de estudios en los niños de _ 

nueve años hasta los catorce años de edad, no pueden asistir ;mero_ 

res de nueve ni mayores de catorce ? os, cle aqui que se le di_o el

nombre ( Plan M9- 14). 

Éste plan apareció en 1981, lleva cinco arios de marcha constan_ 

te, esta formado por niños de escasos recursos economicos que tra_ 

bajan en el transcurso del dáa para sostener los gastos de su farm

lia, por lo tanto los estudios los realizan en las tardes. 

La forma en que se desarrolla es la si.gtiiente: 

Se compone de tres niveles de enseanza que son: 

a) Primer nivel corresponde al primero y segundo agio de prima

ria. 

b) Segundo nivel corresponde al tercero y cuarto año de prima

ria. 

c) Tercer nivel corrc<<onde al quinto y sexto ano de prima _ 

ria. 
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Su propósito es llegar a cursar la l.-lucación Eecia Básica. 

Los niños que comúnmente estudian este tipo cae plr.n son: lim_ 

piabotas, vendedores ambulantes, personas cue se CeCican a _ 

otra actividad u oficio. 

La tarea preocupante de dicha Lirección es _ r.:pulsar el cesarro_ 

llo y actividad del niño en formación y asi abrirles nuevas alter- 

nativas de superacion y estudio sobre un mejor nivel sociil, cconº

mico y cultural. 

n conclusión aludinos que la educación extraesco" r ha siCo _ 

uno ce las nedios creados por el estaco corvo una : ccesicac dz ter_ 

rir,ar con el « nalfabetismo, no en su totalidac: ya = ue los , ec ios y

las circunst¿.ncias sigucn, pero los intermedios ce _ ifusicn ` an _ 

contribuido a que las personas analfabetas adquieran el interés r' e

preparse en la vida productiva participando en un rcEjor cesenvolvi

miento cel rE-is. 

Debemos afrontar les iroblemas que existen en nuestra vida so _ 

dial y emprender una lucha de principio a fin combatiendo el anál_ 

fabetisro e irpuisar lc- educación e;_traescoalr r,,as co plet<. ; —e _ 

jor estructurada y reducir el ausentismo y marginaciones en el eeu

canC.o. 

Los resultados pueden ser favorables, pero la gran Cificultrc _ 

surge era cl carpo educativo < el sectcr inti€ena ya cue lc.s caren _ 

cias económicas afectan los resultados de la educación, tanto del

sistema escolar como cel extr. scolrr y tal es 1¿, afirnacion _ 
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expuesta por Alejandro Guzmán reporte del periódico ',: L DIA" al re

ferirse: "... Diferentes evaluaciones han puesto al ¿escubierto los

bajos niveles de aprovechamiento ¿ e la e¿ ucación elemental entre _ 

niños indi6enas. Las causas se han buscado en los métodos de ense- 

ñanza, en la orientación cultural de la eeucación, en la falta de

preparación de los maestros, en el ausentismo, lr. desnutrición ce

los infantes y otras. Todas est. -s causas, aplicc.Lles total o ¡ par _ 

c Ulmente a cada uno de les Lrupes étnicos, en realicad lo , ce es_ 

tan poniendo el cescubierto es el desarrollo desigual . ue ¡. a ter¡_ 

do esta población, en contrúste aún con otros sectores rurrlús, _ 

ronce los servicios ecucativos y les cImtios positivos en el nivel

Ce vida :: un siCo m:a conste-iaEs... 1' 6). 

Se patentiza tambien dentro de la i. iszza nota; "... Parz la pobl_ 

Z-1cien. ir.di,F, ena, la real -¿ad es otra. i.un c _. co la ecucr.cior. ha _ 

canzaco un fortsleciuiento cor.sicerable - en toc:cs sus tipos- en re

lación a otras décac:as, al igual rue en tiempos de 1- colonia, _ 

existe simultáneamente con denuncias constzntes contra los cespo _ 

jos Ce las tierrr_s. - e 1- r.1:1c. pura nuchas _ e¿ io::es de las carencias

de los mínimos servicios y un ries" rollo economice al narger. de _ 

los avcnces cel ¡ pais. Las demandas indígenas han sido resueltas _ 

lertGraente..." ( 117). 

116) , juz¿Ttn, nlejandro. "- c: uuci' n y b:4bizterio; educ;: ción indig_e
na" 37E. Ferioc:ico " 11uir." rito iJ{Ii. ::um. 7907. Column. 4

S. Junio 9 ce 1984. r. 1C. 

117) ibidern. 
P. 1C. 
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1 en relación a lo descrito señala el mismo reportero: "... Los

problemas educativos que enfrentan los grupos indígenas tienen _ 

origen en las condiciones económicas y sociales que históricamente. 

se L an caracterizado por negarle las mejores oportunidades a este

sector de población. La panera como afecta los bajos recursos eco_ 

nomicos en el Grado de desnutrición y la necesiCad que los nilos

participen en las zctivi¿ades económicas ¿ e la familia, indudkble_ 

ciente condicionan los resultados de la educación indígena. De ati

que sea cada vez zas necesario que se busquen alternativas que r.e,_ 

joren el nivel de vida de estos pueblos como forma búsica pira inA

ciar 1 solucion a Duchos problemas..." ( 118). 

La enseñanza extraescoli:r se perfila con , rcn r. lternativa en el

campo de la e( lucaeión. AyuCa a 1:. for. ación del c¿ ecaiCe, alcanzar._ 

do el cesenvolviriento ce su ¡ preparación y ser ur. rento nas de ¿ 1,,2

yo en la salida del sistema ¿ el subdesarrollo que vive so_ 

ciedad. ' 

118) IbiEem. p. lo. 
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L — - -- 4 PORtAt! I93M 1%rr110AP1nrA1 V _-- 



D) E L ESTAD 0 Y SU

R E G U L A R I Z A C I 0 N

E N E L

A L F A B E T I S M O

Distintas medidas se han puesto en práctica sobre la regularl?u
ción dei alfabetismo; En 1944 se exteriorizó el pensamiento revolu
cionario mediante el Decreto Presidencial expedido por el entonces

Presidente de la República Gral.' Manuel Avila Camacho, quien en _ 

uso de las facultades que le confirieron los artículos 4o y So dei
Decreto del lo. de julio de 1942, que aprobó la suspensión de ga _ 

rantyast con motivo del estado de guerra en que México se encontrjj
ba, dio a conocer: re...

isi 21 de agosto de 1944 la LEY QUE ESTABLm. 
CE LA CAMPARA NACIONAL CONTRA Ea. ANALFABETISMO..., la primera par_ 

te de la Ley contiene los considerandos que dieron lugar a su expu
dición, 7 la importancia de la alfabetización para impulsar Fa a

tividad educativa del pueblo mexicano..." ( 119>. 

Hasta la fecha la Secretaria de Educación Páblica lleva a su

cargo esta ianportante tarea de alfabetizar a todos los grupos so _ 

cíales que carecen de una educación elemental, con formas adminis_ 

trativas de organización, desarrollo y evaluacion. 

119) Hermoso Nájera, Salvadora " Legislación educajiva". Ed. Oasis
Nueva Biblioteca Pedagógica. Num: 29. Cuarta edMexico, 1982'J
p. 107. 



lao

Las actividades del alfabetismo han sido favorables hasta tier_ 

to punto, el esfuerzo no es constante por circunstancias que efren

ta nuestro pais, torio son la desnutrición, el desempleo, crédito _ 

al campo, la falta de orientación y dedicación a los planes y pro_ 

gramas de educación, la salud pública, la falta de comunicación a

poblados y/ o nunicipios. Todos estos problenas señalados con ante_ 

rioridad son acciones negativas que no responden verdaderamente a

las necesidades de nuestro pueblo, es indispensable y como tarea _ 

prioritaria establecer acciones de trabajo en el ca.•npo de la ense_ 

fianza con sentido de responsabilidad, con objeto de hacer crecer _ 

una estabilidad social, económica y * politica. 

La complejidad de la alfabetización no parte desde 1944

sino se rer,.onta por razones históricas que ` pan hec:io converZer, en

el analfabetismo y esto presenta; el at_ aso cient' fico y técnico _ 

1. si cono la subordinacion econGníca y en aljunos n: cieos

las dificultades del idioma..." ( 120). Los rejinenes revoluciona _ 

rios han comprendido que ningún proceso educativo ouede ser unila_ 

t_ ral, la labor alfabetizaCora _ a llevan a cabo .. ca _ 

otras necesidades c: e la vi: -a diaria el Cesarrollo social, as _ 

c' ecir, 2n for:. -,a conjunta, tendiente a Ces_ ertar en el analfabeto

la convicción de — e la lectura - la escritura son instru;a, ntos _ 

12C) '": rico 50 aüos Ce '. _a olucion" thi, 7.ico, 1952. 1. 37. 



D) EL ESTAD 0 Y S

R E G U L A R I Z A C I O Nt

E N E L

A L F A B E T I S M O

Distintas medidas se han puesto en práctica sobre la regulariz,# 

ción dei alfabetisaoó En 1944 se exteriorizó el pensamiento revolee

cionario mediante el Decreto Presidencial expedido por el entonces

Presidente de la República Gral: Manuel Avila Camacho, quien en _ 

uso de las facultades que le confirieron los artículos 4o y 5o del

Decreto del lo. de julio de 1942, que aprobº la suspensión de ga _ 

randas, con motivo del estado de guerra en que México se encontrA

ba, dio a conocer: f°...

ñ1 21 de agosto de 1944 la LEY q2 ESTABLE

CE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL ANALFABBTISMO... , la pP í.mcrq tras_, 

te de la Ley contiene los considerandos que dieron lugaz a su exp2

dición, y la importancia de la alfabetización para impulsar la -k1A_ 

tividad educativa del pueblo mexicano...„ ( 119). 

Hasta la fecha la Secretaría de Educación Póblica lleva a su

cargo esta importante tarea de alfabetizar a todos los grupos so _ 

ciales que carecen de una educación elemental, con formas adminis_ 

trativas de organización, desarrollo y evaluacien, 

119) Hermoso Najera, Salvador% „Legislación educajivan. Ed. Oasis
Nueva Biblioteca Pedagógica. Num; 29. Cuarta ed. Mexico, 198 

p. 10?. 
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Las actividades del alfabetismo han sido favorables hasta cier— 

to punto, el esfuerzo no es constante por circunstancias que efren

ta nuestro pais, como son la desnutrición, el Desempleo, crédito _ 

al campo, la falta de orientación y dedicación a los planes y pro_ 

gramas de educación, la salud pública, la falta de comunicación a

poblados y/ o municipios. Todos estos problemas señalados con ante_ 

rioridad son acciones negativas que no responden verdaderamente a

las necesidades de nuestro pueblo, es indispensable y como tarea

prioritaria establecer acciones de trabajo en el campo de la ense_ 

ñanza con sentido de responsabilidad, con objeto de hacer crecer _ 

una estabilidad social, económica y politica. 

La complejidad de la alfabetización no p_ rte dese 1. 944

sino se remonta por razones historicas Blue han Necio converger, en

el analfabetismo y esto presenta; el ctraso cient' fico y técnico _ 

si como la subordinacion econc.nica y en apuros nJeleos

las dificultades del idioma..." ( 120). Los reji;menes revoluciona _ 

rios han comprendido que ningún proceso educativo puede ser uniia_ 

t--ral, la iabor alfabetiz»d.ora _- ilc an a cabo co: ju2..= plz ccn _ 

otras necesidades : e la vi._a diaria ;y el Cesarrollo social, cs _ 

c' ecir, c for:;a conjunta, tendiente w Ces_?ertar en el analfabato

la conviccion de :_ e la lectura , la escritura son instru;ientos _ 

12C) ";•:;. ico 50 amos Ce ; a olucionl',Ml: ico, 1952. 1. 57. 
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efectivos para lograr la satisfacción de las necesidades vitales

en forma más completa y amplia. 

El problema del analfabetismo surge cuando España conquista _ 

nuestro territorio y rompe con todo vestigio de las culturas de Me

soamérica imponiendo su lengua, religión y consecuentemente su ex_ 

presion a través de la escritura. 

El pueblo mestizo enriqueció la lengua española con la incorpo_ 

ración de multitud de palabras y expresiones provenientes de los _ 

dialectos aborígenes. El idioma español se instituyó en todo el te

rritorio y el habla de las diferentes regiones indígenas se empezó

a transformar paulatinamente pero sin desaparecer totalmente su

lengua inicial que perdura hasta nuestros días y en muchos puntos

cíe nuestro palla ( 121). 

El alfabetismo surge como fenómeno social, es producto de un

sisteíaa de vida basado en el progreso, pero es importante acelerar

su ritmo y su incursión en el indígena e incorporarlo más amplia _ 

mente al campo y otras actividades de la vida social. 

121) Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Desarro
llo y Perspectivas de la Alfabetización en ', léxico. Leunión Nacio
nal en ( lueretaro, (; ro. . Exposiciones y biotivos. 1984. ppm 89 y 90.— 
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1. G;,: - P'Ili—L I Z,; . 0: DL

ALFABETISMO

Las campañas de al£'abetización reviste formas diversas y Yarian

considerablemente en su alcance, contenido y objetivo i,'eolójico. 

lgunas se or- anizan sobre una base selectiva para llevar a Grupos

sociales específicos, rrientras que otras se estructuran con esfuer

nos di_'igidos a la erradicación general del analfabetismo. 

La ulfabetización selectiva se desarrolla a través de proGramas

planificados por organismos que necesitan la ayuda de personas al_ 

fab2tizadoras ya que de esa manera promueven los objetivos ce sus

pro, -¡os pro ramas. 

as camparlas masivas a nivel nacional son el inicio r, : i . a alfa

betizacion con el esfuerzo intensivo que suele realizarse Zracias

al apcyo de la voluntad politica y el despliegue :'. e considerables

recursos nacionales ( 122), se logran grandes triunfos en los anal

f abe tas . 

La enseñanza de la alfabetización se considera la ,primera esta_ 

In- . el :. pre:zdiz: je sobre a_.u. laos e no alcanzaron o tuvieron

una educacion inicial. Cuando el creo algunos riMbolos _ 

o ,. radujeron a la realidad ee su pensamiz-. to del pasado al pres2n

te y a esos símbolos de represzntacion , ráfica los tradujo al len_ 

22) ; Uvarez Constantino, Hi ilio. " iolitica de „ ifabetización ea

t.!exico Educación no formal para Adultos" 
iblioteca O,=napro de

Educadon no formal. p. 24. 
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efectivos para lograr la satisfacción de las necesidades vitales _ 

en forma más completa y amplia. 

El problema del analfabetismo surge cuando España conquista _ 

nuestro territorio y rompe con todo vestigio de las culturas de Me

soamerica imponiendo su lengua, religión y consecuentemente su ex_ 

presión a través de la escritura. 

El pueblo mestizo enriqueció la lengua española con la incorpo- 

ración de multitud de palabras y expresiones provenientes de los _ 

dialectos aborígenes. El idioma español se instituyó en todo el te

rritorio y el habla de las diferentes regiones indígenas se empezó

a transformar paulatinamente pero sin desaparecer totalmente su

lengua inicial que perdura hasta nuestros días y en muchos puntos

de nuestro pais ( 121). 

El alfabetismo surge como fenómeno social, es producto de un _ 

sistema de vida basado en el progreso, pero es importante acelerar

su ritmo y su incursión en el indígena e incorporarlo más amplia _ 

mente al campo y otras actividades de la vida social. 

121) Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Desarro
llo y Perspectivas de la Alfabetización en kléxico. Leunión Nacio
nal en (~ retaro, qro. Exposiciones y blotivos. 1984. pp. 89 y 90.— 
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1. OE

ALFABETISMO

L:. s eanpañas de alfabetización reviste formas diversas y varían

considerablemente en su alcance, contenido y objetivo ideolójico. 

algunas se organizan sobre una base selectiva Zara llegar a 6ru. o.5

sociales es.pecificos, mientras que otras se estructuran con es. uer

zos ci_i; idos a la erradicación general del únalfabetismo. 

La ;: lfabetizacion selectiva se 4esarrolla a traves de prol-ra,-,ias

lzniricaáos por organisnos eue necesitan la .; ruda Ce , xrsonas al_ 

fabetizadoras ya que de esa manera pro:nueven los objetivos Ce sus

pro, -¡os projranas. 

as carnpaaFs masivas a nivel nacional son el inicio de . Ira alfa

betizacion con el esfuerzo intensivo que suele 121-1iz2Irse --
racras

al apcyo de la voluntad politica y el despliegue elle considerables

recursos nacional a ( 112), se logran grandes triunfos en los an n

fabetas. 

La enseñanza de la alfabetización se considera la pri:aera esca_ 

1 a_ el :. pre:idiz _je sobre a _u.=11os ce no aicanzaro:i o :. o tuvieron

i
una ecucacion inicial. Citando el :_o:: bre creo alo::nos

la eaiidad ce su pensa ie. to del pasado al pies n10 tradtijc_oll á - 

te y E- esos símbolos de
repres2ntacion _-ra.rica los tradujo al len_ 

2L) :, lvarez onstantino, Hi. ilio. ,, olitica ee alfabetización e: 

tiexicot Educación no
for..ial para Adultos" Biblioteca GIna ro de _ 

Educación 110 formal. p. 24. 
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guaje formando un significado llamado alfabeto ( 123) y a tal recur

SO, es el avance del conocimiento de la ciencia, del arte, de la _ 

filosofía, de la sociología, del derecho y del desarrollo del honj_ 

bre por aprender ( 124) y conocer por medio de otros hombres sus

pensa,:iientos, conocimientos y legados culturales. 

La alfabetización se enfrenta a la ignorancia intelectual y so_ 

cial de los grupos analfabetos asimismo trata de presentar un de _ 

senvolvimiento de las actividades económicas -sociales más efecti

vas. 

El saber es actualmente una necesidad de las sociedades que ex¡ 

Len, cada vez más en forma imperativa, la participación de todos _ 

sus corponentes en la organización de trabajo, por lo tanto la al_ 

fabetizacion es una obligación de la sociedad. FeferimoS que ésta

es un proceso ininterrumpido, así lo describe el profesor Jesús M. 

7sáis. "... es la expresión justa de una realidad... enseñar a leer

es dificil ao por la didáctica en si, sino porque en las personas

analfabetas existe una gran asistencia para aprender..." ( 125). 

1 aprendizaje del alfabetismo demanda la continuidad, el indi_ 

viduo carente de educación no podrá participar en el desarrollo _ 

123) Isáis Reyes, Jesús M. " Educación de adultos". Edi Oasis, '. ie_ 
xico. ed. 1972. NuevaBiblioteca Pedagogica. " tum, 17. p.. 
99. 

124) Ibidem. p. 100. 

125) Ibidem. P. 105. 
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del pais: Se debe insistir, persuadir a las personas que sólo coa

conocimientos lograrán mejores perspectivas de vida y obtendrán _ 

un equilibrio emocional, ; = ora_, en 18 falmilia. 

2. FUNDAMENTO LEGAL DEL ALFAHETISMO

El fundamento legal del alfabetismo se especifica claramente en

la fracciin I inciso c del articulo tercero Constitucional, par _ 

tiendo dei principio: ".. . tribuirá a la mejor convivencia Cuma_ 

na, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el

educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la

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

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales

de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evita& 

do los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de

individuos..." ( 126). 

Asimismo la Ley Orginica de la Administración Pública Federal _ 

en su articulo 38 expresa: " w<:tA la Secretaria de Educación Públi_ 

ca correspoade el despacho de los siguientes asuntos; 

XYII:- Organizar aaisiones culturales; 

XXXI.- Los deals que le fijen expresamente las leyes y reglameª

tos..." ( 127) 

126) Muñoz Izquierdo, Carlos. Ob, cit. p. 11., 

127) La Nueva Ley Orgánica de la Administration Pública Federal. 
d: Libros Econosaicos. pp. 52, 54 y 56. 



225

En resumen: nuestra Constitución Federal y la Ley Orgánica de _ 

la Administración Pública señalan el impulso del malfabetismo, _ 

sustentan los ideales de fraternidad e igualdad de que el indivi _ 

duo tiene el derecho de recibir una educación, evitando los privi_ 

legios de razas, de sexos o de cualquier otra situación que fave _ 

renca a ciertos individuos. 

El Programa Nacional de Alfabetización constituye el más claro

enfoque a la libertad educativa en el desenvolvimiento del puebla: 

La alfabetización es el principio de " cada uno enseña a otro", Es

el esfuerzo constante de un sistema extraescolar para la supera _ 

cion del adulto en la vida diaria. 

Asi en el mes de agosto de 1981, la Coordinación Nacional del _ 

Programa Nacional de Alfabetización, crea una área de investiga „ 

ción cuyos objetivos son: 

Realizar proyectos de investigación q= retroalimente el pro_ 

grama a corto, mediano y largo plazo, en sus aspectos técnicos y _ 

operativos y coadyuvar en la tarea de actualización de los traba

jos de alfabetización y educación para adultos: 

La acción educadora se proyecta humana y socialmente en todos

aquellos adultos marginados o, que no tuvieron oportunidad de

aprender en su niñea: 

La acción alfabetízadora tendrá una mejor cimentación si se _ 

observa lo siguiente: 

a) No tomar más de cuatro alumnos para la clase mientras no se

tenga experiencia en el trabajo de alfabetización: 
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b) Nunca unir niños con adultos. 

c) Si existen alumnos a¿elantados se recomienda formar grupos _ 

de ese mismo grado de aprendizaje. 

d) El asesor debe estar al mismo nivel que el alumno y hablar _ 

con voz clara no decir frases innecesarias. 

e) Se debe buscar la confianza del educando quitándole ese sen

tido de inferioridad. 

f) Y. sobre todo, hay que tener presente que el adulto analfabe

to es sumamente sensible ( 128). 

Se tomará en cuenta las razones que motivan al adulto para estu

diar y tener un amplio panorama en el plan educativo del alfabeti_ 

zante, a tal situación son: 

Económicas: Porque al prepararse tienen mejores perspectivas en

el plano económico. 

Sociales: Porque toman conciencia de que las personas con educa

ción presentan mayores facilidaees para comunicarse y entablar así

nuevas relaciones. 

Culturales: Tienen ideales sobre una capacitación más sólida, _ 

además un deseo de superación. 

128) Revista: Educación de Adultos. " La Educación de Adultos como

k;ovimiento Social". vol. 1. Num. 1. noviembre de 1959. p. 180. 
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Cívicas: Tienen aspiraciones de ejercer el liderazgo quieren

ser dirigentes y comprender que sólo por medio del estudio podrán

lograrlo. 

Profesionales: Por medio de la preparación tendrán la oportuni

da('- de aseender ( 129). 

Se debe entender que la alfabetización tendrá que ir de la mano

con el proceso educativo, ya que la educación es el medio de que _ 

dispone el hombre para desarrollar su capacidad v su naturaleza so

cial. 

3. PAKCRAMA DEL ALFABETISMO EN MEXICO

El panorama del alfabetisr:o se correlaciona con el sistema edu

cativo, señalando que la educación mexicana de nuestros cofas tiene

caraeterfsticas sobresalientes; la extraordinaria dimensión y com_ 

plejidad de sus servicios que el estado destina un presupuesto al

ejercicio de la ensefianza y en los estados otro tanto por ciento _ 

de sus erogaciones totales. Sobre lo descrito anteriormente la Re_ 

vista Proceso subraya: "... Las asignaciones presupuestales destina

asa la ec' ucaci' han crecido aceleradamente, pero casi siempre _ 

otorgando prioridad a la creación de la plaza docente y la edifi

cación del aula..." ( 130). 

129) Cfr. Instituto Nacional para la Educación de los : adultos. 01y
cit. pp. 71 y 72. 

130) Revista Proceso. i.d. Siglo XXI. fabril, 1954. p. 12. 
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Por otra parte la vi.nculaci4n del sector educativo y el sistema

de alfabetización con la sociedad no ha sido en todms los casos fs

vcsablas a sus tareas:: La actividad educativa recibe del exterior

la demanda de alumnos para ingresar a un nuevo ciclo de ensedanzw

Ta población presiona en toda latitud porque se satisfaga de inme_ 

diato dicha demanda, y aun cuando, una vez edificado un nuevo plan

tel escolar, poco se preocupa de mejorar el ritmo de la educación

y que se afirma en la Revista Proceso: '*.!.. sin un correlate sufi _ 

ciente en el mejoramiento permanente del maestro, en el auxiliar _ 

didáctico, en la administración escolar y en la programación educa

tiva..." ( 131). 

A tales afirmaciones, se debe de demostrar la capacidad para

orientar y conducir con eficiencia el sistema educativo y la alfa- 
betización, de tal suerte se requiere de una tarea paciente de or_ 

ganizar planes y programas acorde con la realidad del pais, $ is _ 

llegar a las deformaciones de nuestro aparato administrativo: 

Sobre el iatpulso de la alfabetización tal codo lo afirmaba el _ 

Secretario de Educación P4blica Victor Bravo Ahuja: "... Debe tomar

se en cuenta la zona y el estrato cultural de los cuales se diri _ 

gen los programas educativos. fin el caso particular de las zonas _ 

marginadas, es urgente dar en principios de cuenta la alfabetiza _ 

131) Ibidem: p. 12. 
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Cívicas: Tienen aspiraciones de ejercer el liderazgo quieren _ 

ser dirigentes y comprender que sólo por medio del estudio podrán

lograrlo. 

Profesionales: Por medio de la preparación tendrán la oportuni

dad de zscender ( 129). 

Se debe entender que la :alfabetización ten: rá ; ue ir (*e la mano

con el proceso educativo, ya que la educación es el medio de que _ 

dispone el hombre para desarrollar su capacidad y su naturaleza sº

cial. 

3. PANORAMA DEL ALFABETISMO EN MEXICO

El panorama del alfabetisr:o se correlaciona con el sistema edu

cativo, señalando que la educación mexicana de nuestros Bias tiene

caraeteri:sticas sobresalientes; la extraordinaria dimensión y com_ 

plejidad de sus servidos que el estado destina un presupuesto al

ejercicio de la enseñanza y en los estados otro tanto por ciento _ 

de sus erogaciones totales. Sobre lo descrito anteriormente la Re_ 

vista Proceso subraya: "... Las asignaciones presupuestales destina

asa la ec' ueación han crecido aceleradamente, pero casi si- mpre

otorgando prioridad a la creación de la plaza docente y la edifi _ 

cación del aula..." ( 130). 

129) Cfr. Instituto Nacional para la Educación de los . adultos. Ob, 

cit. pp. 71 y 72. 
130) Revista Proceso. `: d. Siglo XXI. f,bril, 1984. p. 12. 
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Por otra parte la vinculacija del sector educativo y el sisteaata
de alfabetización con la sociedad no ha sido en todms las casos f$ 
vorablas a sus tareas: La actividad educativa recibe del exterior

la demanda de alumnos para ingresar a un nuevo ciclo de enseílmiza
La población presiona en toda latitud porque se satisfaga de incoe_ 
díato dicha demanda, y aun cuando, 

una vez edificado un nuevo plala

tel escolar, poco se preocupa de mejorar el ritmo de la educación

y que se afirma en la Revista Proceso: "' e.. sin un correlato sufí

ciente en el mejoramiento permanente del maestro, en el auxiliar

didictico, en la administración escolar y en la programación educa

tina..." ( 131). 

A tales afirmaciones, se debe de deaaostrar la capacidad para

orientar y conducir con eficiencia el sistema educativo y la alfa_ 
betizacion, de tal suerte se requiere de una tarea paciente de or_ 

ganizar planes y programas acorde con la realidad del pais, sin

llegar a las deformaciones de nuestro aparato administrativo: 

Sobre el 3apulso de la alfabetización tal como lo afirmaba el _ 
Secretario de Educación Pública Victor Bravo Abuja: 

a ... Debe temar

se en cuenta la zona y el estrato cultural de los cuales se diri _ 
gen los programa$ 

educativos. En el caso particular de las zonas

marginadas, es urgente dar en principios de cuenta la alfabetiza

131) Ibidem; P. 12. 
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ción; y posteriormente una educación formal y extraescolar y en

consecuencia atender el problema de la deserción escolar que alean

za indices alarmantes..." 132) 

Y en consecuencia aseveraba el exsecretatío de educación: 

que el objetivo final de la educación no es el progreso cienti

Pico, tecnológico y administrativo en su esencia misma, sino que _ 

permita desarrollar al máximo las ca.:>acidades del * sombre y contri

buyan a establecer un orden social justo que promueva su pleno de

senvolvimiento. Ésta es la profunda razón de ser de la educación

33). 

s indispensable una to.ra ce conciencia nacional sobre lo fue _ 

I. si- iifica-.o la educacion en el cu...plimiento e sus tareas y so

ere la raaanituá de sus exigencias futuras. -- en, ro gel refe_ 

rente a la instrucción ha tenido un desarrollo pausado, ; dor tal nº

tivo el esfuerzo educativo nos exige r,as nue el e:rprenúido :: asta _ 

aoy. 

21 estado busca la posibilidad de reSular la alfabetización y _ 

jun cuando se tienen los medios necesarios, az encuzntran latentes

los problemas de la crisis econó;nica, el desempleo, la inflación, 

la pobreza, esto lleva consecuencias de deserción escolar ya que

en el sexto familiar las necesidades primarias deben satisfacerse

132) Bravo .: muja, Victor. " La ? rojlc.n'- tica educativa de 1!,-,'xico en

el . narco internacional". -- d. Sepsetentas. nun. 161. 1•; éxico, 1974 _ 

p. 11. - , 
133 ) obi c, e: n. . i. 12. 
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y se dedican a trabajar descuidando el estudio. 

Sobre los problemas referidos con anterioridad, el estado pro _ 

porciona salidas terminales como son: la alfabetización, a través

de radio y televisión, educacion del sistema abierto, educación ex

traescolar- y educación técnica en topos sus niveles. 

z.s importante recalcar que la reprobación, afecta principaimen_ 

te a los estratos de menores in3resos y para ello se requiere una

gran dedicación al problema, combatirlo desde sus raíces para dar_ 

le un mayor impulso a estas clases en su, partici?-ción y cesarro _ 

llo escolar. 

rl alfabetismo es punto c.e partida de la educación, es A poten

cial del proceso educativo, : or eonsiGuicnte se busca la acción _ 

C.el servicio social donde se :. porta un desenvolvimiento yue ha si_ 

do ninimsmihte encauzado. rotos aspectos de la politicz. educativa

encierran mayores perspectivas cue éste, en el cumplimiento de un

objetivo capital: vincular el proceso for;,atieso de las nuevas ; ene

raciones a las necesidades del pais. 

Contra los valores :, ue la educacion nacional austenta - gin rela

ción al articulo tercero Constitucional- actuí_i frecuentemente con

ductas sociales contrarias a los supuestos Cel rebimen de ocr: tico. 

La solidaridad humana, la integración nacional y la participación

activa del educando, difícilmente podrían enraizar en la concien _ 

cia del mexicano si, -la ;:ación confinara en la escuela el wPabito de

sus ? roble: as, tal aseveración se viene arrastrando desde hace iau_ 

cho tiempo y lo eonfirna el pensamiento del ;_ue_ fuer---a Secretario
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Ce Educación en el a,~Io de 1959 Jaime Torres 3odet quien especifica

ba: "... La responsabilidad del porvenir de ?-léxico incumbe a todos

los mexicanos. Y es, ,) rincipalnente, la responsabilidad de los que

cuentan con mayores medios de fortuna, de cultura, y, por lo tanto, 

che ayuda a la educación..." ( 134). 

n consecuencia México no debe ser un pais de primarios y alfa— 

betizados, la sociedad debe de difundir la obra educativa de la _ 

que eepende en mucho la grandeza y el desenvolvimiento del pais. 

La majnitud del problema que . remos descrito no ceja lunar a du_ 

ds sobre la necesidad de vincular a las r_utoridades en materia edu

cativa, a los educadores, padres de familia, organizaciones socia_ 

les, empresas, trabajadores, educandos v ciujadanos en el proposi_ 

to de Nacer efectivo el derecho de aprender y el ¿.nhelo igualita _ 

rio de proporcionar educación. Obliga en suma, ü comprometer el es

fuerzo de toda la sociedad en una tarea que define mejor cUe cual_ 

quiera otra, el pais que se aabiciona ser. 

134)=. evista Mensual de la Secretaria de zdu-cacioi rública. _ 
Problenas educativos de ¡ wxico". 16. Junio de 1959- Vol. III

7. 
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FROGR A YA LDUC;- T 17 C

A) BI} UCAC ION PARA .'+" T' LTC` S

La eTucaci.on Sara adultos se cncuf>r.tra 2Ct',.,-•ilCente er, ur. rroce_ 

so Ce cambió, se ha descar,7- ado en gran parte r' e 1¿, traeic-5en las _ 

tradora y liritadora, pero no ha cobraeo por Fllo r.onciPnc: a de la

pro. ia continuidad. 

entro Cel campo de la pedagogía, se adentra en la forrnacion _ 

Cel adulto, intenta describir en tPrmínos científicos, la fijación

Ce sus tareas, cometidos y exigencias tradicionales y presentes y

darle una explicación al progreso educativo en la foriración e.el _ 

zeul to. La cuestijn. quP se r'eriva f:e todo eno ;) o Iría formularse _ 

rreguntando si la formación y educacijn para adultos puede conside

r.¡ se forma peculiar de una disciplina que ha le entenderse como _ 

autónoma; esto quiere decir, que hay que especificar si efectiva _ 

estudio de la farr,ac.ion de adultos ca7stituye un objeto _ 

legitimo de 1s pedagogia y en cuyo caso como lo señala Joachim Tt. 

i:noll. "... evi<.entemente habrá que liberar Ce sza signifieaco etimo

lógico a la palabra pedagogía, corno ec'.ucación Pe niños e incluir _ 

en ella. a<_uel.las fcrmas :; e lu tarea. ed.L: Cat? Z' á , far;;.ativl vlllt aas

no sólo , ara niños sino ta.mbién para jóvenes y aCultos, señalando

fue es zas afertunado e;. plenr el ter:. ino eieí,cia c: e la e z, c cion — 
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de adultos con más propiedad que la pedagogía, la cual se refiere

comúnmente sólo a las formas de educación escolar y preescolares

135). 

En resumen, el estudio científico de la educación para adultos

es objeto de la ciencia de la educación, la cual se ha de entenr_'er

como disciplina cooperativa toda vez que abarca el desarrollo de _ 

la personalidad y las manifestaciones socio -culturales que contri_ 

buyen a la superación de la vida. En la enseñanza para adultos se

distinguen procedimientos y objetivos: de un lado, aquellos que _ 

responden a una orientación y formación general, a la comprensión

del mundo y del momento; y por otro, los que aumentan las posibili

dales de seguir la formación profesional. 

La educación para adultos no puede ser coto de la tradición

sino que ha de responder a las exigencias de tina sociedad, despren

diendose de un lento atraso y acrecentancio un proceso educativo. 

Si se contempla el campo de la formación e instrucción de adul_ 

tos de acuerdo a un criterio económico, parece plausible a la vis_ 

ta de la creciente movilidad del mundo situarla en el centro de la

politica educativa, lo cual no es ir a un progreso conclusivo es _ 

tan sólo una fase de iniciación que debe prolongarse sin interrup_ 

ción durante el periodo de formación para el adulto. 

135) h. knoll, Joachim. " La formación de adultos. Tareas- posibili
dades- perspectivas". Ed. Roca Pedagogía. Mexico, 1983. Traducido
al Español por Ramón Ibero. pp. 11 y 12. 
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Al referirme a la educación para adultosp parece obligado que _ 

nos detengamos a definir el concepto de adulto o adultez, que es _ 

el sujeto de la educación que vanos a considerare Nos ayudatá a _ 

ello la etimología de la palabra adulto. 

Adulto procede del supino del verbo adolesco que significa

crecer", así adulto quiere decir " el que ha crecido" ( 136). 

En relación cuando un individuo ha crecido, llega a la posesión

de todas las funciones biológicas y psíquicas que le corresponden

dentro de su especie, alcanza el estado adulto. Podemos decir que

el individuo desarrolla una anatomía, fisiología, psicología de _ 

su cuerpo y penetra en una sociología con posibilidades, capacida

des y actividades de los " ceayores", 

De esta forma resulta que la adultez es la etapa más larga de

la vida humana con distintos periodos: adolescencia, juventud, epa_, 

durez, posmadurez y senectud. Ahora bien, los dos primeros perito _ 

dos se consideran todavía dentro de la llamada edad evolutiva, _ 

plástica, especialmente educable, dentro de los niveles normales y

sistemáticos de la educación: En el viejo concepto de que la ense_ 

fianza es preparación para la vida y a su vez se proyecta en dos _ 

grandes etapas: una preparatoria, formativa e informativa, durante

la edad evolutiva, ( infancia, niñez, adolescencia y juventud); y _ 

otra, de aplicación, de vida plena, total de integración, partici_ 

136) Enciclopedia Técnica de la Educación. " Educación de adultos" 

Vol. VI. Ed. Santillana de ed. Madrid, Españas 1980. p. 214. 
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pacion y responsabilidad de las cosas que hacen los mayores: En es

te sentido el hombre maduro se iniEis en las grandes actividades _ 

de la vida colectiva, 

1. POSIBILIDADES Y LIMITES DE LA

EDUCACION PARA ADULTOS

Ese adulto, ¿ es educable?, ¿ tiene capacidad para nuevos aprendí

zajes, respectividad sobre nuevas informaciones, curiosidad ante _ 

los cambios, inventos, descubrimientos que se suceden día a día, _ 

posibilidades de reacción en mecanismos de adaptación o de asimila

cion ante los estímulos de todo orden que inciden en el?. 

A tales preguntas se responde: la vida y la educacion se identi

fican; se contesta afirmativamente ya que el hombre adulto vive in

tensaaente una existencia problemática, con todos los sucesos en _ 

general, integrado en su medio ambiente y en relación con los pe

rfodos de la vida diaria. 

No obstante, las preguntas no son eciosas porque es frecuente _ 

la idea de que la edad disminuye la educabilidad; la capacidad de

aprendizaje va mermando hasta anularse a medida que avanzan los _ 

años ( 137). Pero la verdad es otra. Las experiencias realizadas so

bre adultos en el Instituto de Psicología de la Universidad de

137) Ibídem. p. 215. 
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Boas ( Alemania) han demostrado que: "... la edad no es elemento de- 

terminante primario para la capacidad del rendimiento, de la adap_ 

tación social y del volumen de actividad desarrollada..." ( 138). 

Cuando Hans Thoaae de Bonn se pregunta: „¿ Cuindo se es viejo?", re

chata la idea de la incapacidad vinculada al correr de los años y
considera un convencionalismo las imposiciones de las edades de ju
bilación establecida8, ( 139) 

En relación a los adultos, se desenvuelven tres etapas descri
tas por Havighurst del modo siguiente: 

PriAera etapa: Elección dei compañero ( a). Iniciación de la _ 

vida profesional: Creación de una familia: Crianza de los hijos; 

Incorporación a un circulo de amigos. Toma de conciencia de respon
sabilidad cívica. 

Sesuda etapa: Profundización en las relaciones conyugales. 

Manteniendo wbn nivel económico estable. Ascenso en la eseº_ 3a profe
sional. Plenitud de un desarrollo social en las horas de ocio j
tiempo libre. Convivencia con los hijos adolescentes. 

Posmadurez y Senectud. Aceptación de la disminución de la sa_ 

lud y fuerza física. Adaptación al proceso de jubilación y cierta
reducción de ingresos económicos. Aceptación de la muerte del con_ 

yuge.. ( 140) 

138) Idem. p., 215. 
139) Citado por la Enciclopedia Técnica de la Educación. Vol. VI

Correlacionado por la Revista de Occidente. „¿ Cuándo se es viejo?" Junio de 1969. p. 9.' 
140) Enciclopedia Técnica de la Educación. Ob, cit. p. 1649
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Estas tareas se desenvuelven relacionándose con diez roles so

ciales de la edad adulta: trabajador, compañero, padre de familia, 

ama de casa, hijos o hijas, ciudadano, amigo, miembro de una orga_ 

nización, afiliado a un grupo religioso y dueño de su tiempo libre. 

La educación de la adultez se inserta en la continuidad de la

enseñanza permanaate y participa de sus caracteristieas generales. 

Toda vez que en cualquier caso, resalta el hecho de la importancia

que la instrucción para adultos tiene toda la vida humana indivi _ 

dual y social presente y futura y de ello se desprenden las si _ 

guientes razones: 

Primera.- La adultez es el periodo mis largo del individuo y, _ 

por lo tanto, el que mayor contigente de hombres comprende. 

Segunda.- La adultez está integrada por la llamada población ac

tiva ( en su mayoría), que la crea y la produce, representa la per_ 

manencia de la vida social entre los dos entremos generacionales _ 

en los que, por un lado, lleva el relevo, y por otro, desaparece

la vida misma. 

Tercera.- La adultez, es, a la vez, educable y educadora, tiene

mayor conciencia de mismidad y de situación que las demás genera _ 

ciones y es de singular valor para la prosperidad y avance educat,k

vo; al mismo tiempo, la que ha de asegurar el cambio, la renova

ciOn, la historicidad de la especie humana con la libertad. ( 141) 

141) Ibidem; p. 216: 
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Por lo tanto la principal responsabilidad de la educación para

adultos es tarea primordial del estado en razón de su preocupación

relativa a la calidad social: 

Es necesario organizar mejor aun la educación extraescolar de

los adolescentes y de los adultos a fin de que las reformas funda

mentales de la escuela y de la un.iver* idad den plenamente sus fru_ 

tos y en resultado se busquen mejores perspectivas en la educación

del ocio.' 

2. ASPECTOS DE LA EDUCACION PARA

ADULTOS

La educación para adultos, por un lado, abarca lo que antes he

denominado: „ educación de todo hombre y de todo el hombrera por

otro, se realiza por medios escolares y extraescolares y por lo

cual incluye tiempo de trabajo y tiempo de ocio; si inicialmente

se dedicó casi exclusivamente a niveles elementales de cultura, 

hoy se extiende a todos los grados de enseñanza; atiende a los in_ 

dividuos según su sexo y la edad, forma de vida y grupos especia

les, desde los marginados en una especie de subdesarrollo cultural

suburbios, nómadas, de población ultradiseminada, entre otros) 

hasta las actividades de especialistas y dirigentes de toda clase

social. Esta acción reviste multitud de formas derivadas de los
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recursos de la educación permanente ( 142), que influye en la vida

comunitaria y como resultante aparece el desarrollo y participa _ 

ción de su destino. 

3. EDUCACION PERMANENTE Y EDUCACION PARA

ADULTOS

Queda claro que la educación permanente no es sinónimo de educ_4

ción para adultos, esto es, la enseñanza permanente no tga esta o _ 

aquella actividad, sino la continuidad y la integración del proce_ 

so educativo a través de las diferentes edades del hombre ( 143).- 

La

143). 

La educación para adultos tiene funciones propias, como son: 

Primera,- Educación retardada, de posibilidades de realizar estu_ 

dios y experiencias que nori almente se realizan en eda _ 

des anteriores a la edad adulta; 

función de integración en el mundo de valores, activi

dades y responsabilidades correspondientes al adulto

mismo y a la solidaridad social que se inscribe; 

Segunda:- Actualización de cultura general y profesional a todos

los niveles; 

función de estímulos a la autoeducación y el correcta

142) Idem. p. 217á- 
143) Revista de Educacióndel Ministerio de Educación y Ciencia
Problematica de la education permanente". Madrid, Espada. Mayo/ 

Junio de 1974. 
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eapleo del ocio en orientac¡ ón acertada a la personal,1

dad individuar

función del cambio social en el adulto mejor iniciati_ 

va y mayor conocimiento del tundo que lo rodea" ( 144); 

La educación para adultos es dentro de la educación permanente, 

unA enseHanza diferencial en función de los cambios biosicosoci& _ 

les que caracterizan al adulto respecto a los restantes sujetos hu

manos de la educación permanente y entre si según en cada indivi _ 

duo se encuentre: 

Todo ello respresenta una serie de proyecciones, ¡ aplicaciones

y causas que en seguida se enumeran: 

Proyección Religiosa

La educación permanente para los adultos tiene que ver con los

aspectos religiosos de la vida humana en un doble sentido; Primero

en r_+aar:to q: todas las confesiones implican una tendencia de pro_ 

selitismo, por aquello que describe Hoy~ ".., La pedagogía sin fi

losofia es ciega y la filosofía sin pedagogía es vaina..." ( 145). _ 

Segunda, por la cierta tendencia filantrópica que suelen tener las

religiones como revela la historia de la educación popular; las _ 

144) Enciclopedia Técnica de la Educación. Ob, cit. ps 218. 
145) Citado por la Enciclopedia Tecnica de la Educacion. Ob, cit. 

p. 218. 
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actividades y organizaciones pedagógicas de la reli ion. 

La controversia secular entre los poderes religiosos y laicos _ 
de la educación, entre la escuela confesional y la escuela neutra, 

dentro y fuera del campo oficial, es una prueba de esta proyección

ue ba alcanzado singular relieve en determinados momentos de la

historia, que es el conflicto por la enseñanza de los adultos. 

iroyeccion Politica

La instrucción permanexte de los adultos es una necesidad de la

vida politica en el mundo en que vivimos, que tiende cada vez más, 

a la solución democrítica en cualquiera de sus formas y manifesta

ciones. 21 pueblo consciente es el protagonista de la vida polio_ 

ca. y pública. Ahora bien, ese pueblo interprete de las democracias

es el pueblo adulto. Hay que educar al iádividuo en la democracia

y para la democracia. Y esta afirmación deberá ser conocida y pro_ 

cla,iaca en el derecho de todo hombre a la preparación y a la cultu

ra, a la plenitud del desenvolvimiento personal. 

Proyección Social

LI hombre es un ser eminentemente social, y por ende, la educa_ 

ción se relaciona en el aspecto social. Y lo es en doble aspecto: 

en cuanto que el in<'ividuo es producto del medio social y cuc l _ 

sociedad es un resultado de la. actividad individual. 

Así el individuo y la sociedad son a la vez fines y memios de _ 

la r.señanza y es porque el hombre está en el gran complejo de la

solidaridad social. 
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Proyección Econoutica

El hombre es muchas cosas ( sabio, civilizado, amigable, genero

so, compatible); es también economicus, tiene un valor, es una ri_ 

queza, es capital; tiene una capacidad de productividad.' Por cons,_j

guiente nos encontramos en una proyección económica la cual se re_ 

1 acíona con la educación para adultos, lo que ha inspirado mayor _ 

interés en un sin numero de actividades; la escuela productiva de

la educación, la educación extraescolar yla educación para adul _ 

tos: 

Durante mucho tieaga hablar de capital humano sucitaba suspica

cías entre los economistas e, incluso, podía servir para la calif -4

cación de marxistas o materialistas de la persona que lo hiciera. 

Cuando se pretendáa discurrir sobre la riqueza de los pueblos y _ 

sus origeaes, se hablaba preferentemente de la tierra, de la indus

tris, del capital fisico y, en cualquier caso, el trabaiz _ba cuao

un factor humano en la producción de la riqueza, cono lo estable

cáa Adaa Smith ( 1723- 1790) en siglo XVIII en su libro La riqueza

de las naciones. Y otros economistas, empezaron a considerar y

eral~ la importancia del factor humano en la producción de la r3

queza a base de que la materia es inerte, riqueza potencial que sí

lo el hombre, el trabajo del hombre, vivifica y se pone en acción; 

Asi resulta, al explicar el origen de la renta nacional de un _ 

pais a base de los factores clásicos; capital fisico, tierra, la _ 

dustria, maquinaria, queda siempre una parte que se atribuye a fac

torea imponderables, anónimos, que son sin duda los factores pura_ 
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rente humanos que intervienen en la ,producción ( 146). Y si ese fac

tor hcmano ha sido el esfuerzo constante de la producción econorA_ 

ea, por ende estará vinculado con la educación mara un futuro so _ 

sial

rcyeccion —amiliar

Evidentemente la educación par;, adultos tiene una destacaea re_ 

flexión familiar en varios aspectos que se podría llamar multipli_ 

cador: la vida sexual de hombres y mujeres, la elección de compañe

re y compañera, la preparaeion para ser padre o madre ce familia _ 

en la formación de los hijos indiviGualmente y en conjunto, ayudan

co a orientar, dirigir, guiar y vivir en el hogar conodo, sano y _ 

feliz; es decir, la ereacién Iwrl que se podría llamar núcleo de es

tabilidad social en la época más duradera de la vida huriana en la

ue se incuban las nuevas veneraciones de continuidad. la prepara

ción cel seno familiar trze resultados de colaboración y participa

ción e..e todos Sus integrantes. -- n consecuencia se empieza a inves_ 

tigar centro de la sociología de la educación los panoramas tan am

l i os e ortunidades en la ense*: anta, aunc; ue no sierpre se l or'.ra

firir.ar o decir que ese ambiente familiar es la base de todo éxito

ya que encontramos ciertos frenos en la economía del hogar y la re

sibil=dad de acceder a estudios superiores o de realizarlos con _ 

146) García Carrasco, T ` A carinal humano coiao concepto hurnano
v coro perspectiva pedagógica. +. exista para educadores. Kum. 79. _ 

Yadrid, 1974. p. 14. 
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normalidad. Pero en la medida de afrontar los problemas en el ho
gar, se puede robustecer la familia como órgano educador, tarea di

ficil pero no imposible de la educación permanente que encuentra

en la educación para adultos uno de sus mejores recursos. 

Proyección Cultural

La educación para adultos ofrece amplios panoramas en la cultu

ra en cuanto que, combatiendo contra las adversidades, trata de ha

cer una enseñanza personalizada, de participación constante, de

convivencia pacifica, de cultivar los conocimientos adquiridos y

en consecuencia estimular a tofos los hombres de tocas las edades

y más a los adultos, para la autoeducación sobre el aprovechamien_ 

to re una instrucción comunitaria y la utilización efe todos los

recursos culturales ( turismos, casa de cultura, bibliotecas, espee

táculos, audiciones musicales, exposiciones culturales y otros). 

Proyeccion edagó ica

F4cil,mente se comprende que existe un todo, es decir, problemas

y soluciones en cuanto a la educación permanente para adultos que

repercute en las teori: s y activida':es peda€ ogícas, imprimiéndoles

determinadas direcciones de -concepción y realización. Se ha elabo

rado toda una pedagogia sobre la for ación especializada de educa

dores de adultos y se establece una organización y disciplina en _ 

la educación para adultos. 
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Con base a ciertos aspectos - económicos, sociales, culturales - 

de la formación del adulto, se enfoca a la iniciación de la alfabe

tizacion con apoyo de la educación extraescolar sin dejar a un la_ 

do la educación del ocio que son parte fundamental en el desarro _ 

llo y formación del adulto y siempre llevando un fin, la participa

cion directa dei adulto„ ( 147). 

Todo lo expuesto lleva a las siguientes conclusiones: 

Es necesario proyectar todos los recursos sociales que mejor sil

van a la plenitud del desenvolvimiento individual, eliminando tº

dos los estImulos perjudiciales a ese impulso, idea madre de la

educación permanente que valora el estimulo escolar y extraesco_ 

lar, capaces de influir en los individuos a lo largo de toda su

vida: 

Es importante manifestar la actividad del hombre hacia el perfec

cienamiento de la sociedad de modo que sean capaces, consciente

y responsablemente de servirse de ella y de servirla, sin llegar

al oportunismo o revanchismo. 

Es indispensable forjar en las personas la conciencia de la

unión e integración y elevar en ellos la idea y el sentimiento

de la solidaridad, coro hecho y como necesidad a la categoría de

deber, 

147) Enciclopedia Técnica de la Educación. ob, cit. pp. 218 a 222. 
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Todos los puntos tratados son de una reflexión en la educación

para adultos que trasciende a las relaciones puramente educativas

y apunta a los aspectos renovadores. r.;e momento, la posibilitad _ 

del derecho de todo hombre a la enseñanza y a la igualdad de opor_ 

tunidades sigue en planos ascendentes. ^. unqua- exista toda discrimi

nacien por razones economicas, étnicas, ideolo'gicas, confesionales

y otras; el ejercicio del derecho de todos a la educación es un he

cho de que cada individuo desenvuelva su personalidad singular. 

4. CARACTLRISTICAS DIFERENCI' S DZL ADULTO

U hor;bre aCulto, es, por defir,icicr_, El sujeto de l"-educació» 

ifcrcnciada a que se refiere el presente punto. I1 rededor de los

veinticinco años de edad el ser hur.:ano empieza a realizar proyec _ 

tos personales de vida y con ello a estabilizarse participando ac_ 

tiva:nente en el complejo sociocultural de que forra parte. 

Esta etapa es la más importante desde el punto de vista colee _ 

tivo de la vida del individuo, la rías durc.dera, responsable del _ 

equilibrio entre las generaciones que llegan y las que se van, la

base de la productividad en todos los sentidos. Una ee las caracte

risticas más testacaeas que culmin con la madurez del hombre es _ 

la liquidez de la juventud, de la seguridad parasitaria del abrigo

materno, del recurso a la fuerza salvadora del padre. `.=1 adulto _ 
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tiene la facultad de haber cercenado los vñnculos de dependencia

para expansionar su libertad, de encontrarse solo en la aventura

de la vida poniendo en juego la personal paga merecer la ayuda teca

pora,l de la solidaridad sociala

Por último nos encontrarnos en el peligro de la adultez madura, 

la costumbre,• Si los hábitos necesarios como facilidad y seguridad

si le dominan, el hombre adulto está perdido porque adaptado a un

pasado que huye cada día forzosamente ha de quedar inadaptado a tia

presente que se modifica constantemente por la aceleración de la

historia La actividad del nitro, adolescente y joven consiste en _ 

formar reglas; la del adulto le obliga a luchas incesantemente con
tra la tiranía de la rutina.- 

Globalmente utinaGlobalmentese puede señalar como caracteres reas destacados del

adulto los siguientes: 

Los adultos pueden aprender a lo largo de toda su vida y la

inferioridad que a veces muestran en relación con las generaciones

anteriores, es debida mis a diferencias de actitudes respecto a

los aprendizajes que a falta de capacidad para realizarlos. 

Barante la edad adulta se experimentan ciertos cambios positi_ 

vos y negativos respecto al aprendizaje, que progresivamente y con

lentitud van acentuando un avance; pero aun en este caso existen _ 

dificultades ya sean económicos o sociales, pero se compensan con

ciertas destrezas, experencia, capacidad analítica y la visión rea

lista de los problemas concretos y útiles, 
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El hombre adulto tiene capacidad para la autoeducación infor_ 

mal; aprecia el grado de intencionalidad por parte del que educa y

se concientiza de ser educado -.4

Amenaza progresivamente al adulto a lo largo de los años la _ 

tendencia al conformismo, al inamovilismo y a la rutina, necesita

una formación continua para combatir contra la adversidad, ruante

niendo siempre encendido el deseo de nuevas ideas y el impulso de

alcanzar sus objetivos de superación. 

El adulto, especialmente en los tiempos modernos, necesita _ 

estar actualizado respecto a las transformaciones del mundo y capó

citarse por la educación: El adulto, incluso el analfabeto, tiene

una cultura forjada en la experiencia de su propio vivir con ape _ 

tencia de autonoaia y responsabilidad; y por eso le repugna ser _ 

tratado como un niño que vuelve a la escuela cuando inicia sus es_ 

tudios" ( 143). 

El individuo aprende involucrando toda su persona, inteligencia, 

vida emocional, y su mundo de intereses. El aprendizaje tiene Iu _ 

gar cuando el individuo se enfrenta con un problema o reconoce que

existe un sacio entre . la posición donde se encuentra y aquella don

de le gustaría estar, en definitiva, el aprendizaje es personal de

autoeducacion-o' 

148 ) Ibideln; pp. 223 a 22
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En conclusión el adulto vive en una cultura constante de cam

Bios, de relaciones estructurales entre dominados y dominadores, 
en una sociedad cerrada, uno de cuyos componentes culturales es el

silencio de las masas. Los hombres incluidos en esa sociedad sileg

ciosa tienen características propias y necesitan para modificarlas

una educacion que inicialmente despierte su conciencia': 

S. LL~ IIENTO JURIDICO DE LA EDUCACION

PARA ADULTOS

El gobierno federal hacia la década de los años cincuentas- p_n

so en marcha el Plan Nacional para el Mejoramiento y Extensión de

la Educación Primaria ( Plan de Once Años), el crecimiento de inatr1

cula ha alcanzado grandes proporciones. Pero a pesar de este es

fuerzo, la población mayor de catorce años de edad no ha obtenido

ni siquiera un promedio de escolaridad de cuatro aftos de estudio, 

esto significa que la población que rebasa esa edad no tiene elm1
nisao de instrucción al cual según nuestras leyes tienen derecho.' 

Las bases que sustentan la educación para adultos son en primer

lugar el ya tantas veces mencionado Articulo Tercero Const.itucio

nal que en la paxte correspondiente de la fracción I inciso c deno

ta. ".. ó-Ontribu.ira a la mejor convivencia humana, tanto por los

elementos que aporte a fin de robistecer en el educando ... la inte

grida.d de la familia, la convicción del interés general de la so _ 
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ciedad... sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de dere _ 

chos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de

sectas, de grupos, de sexos o de individuos..." ( 149). 

La Ley Federal de Educación ( 27 de noviembre de 1973) en su _ 

articulo segundo relaciona. "... La educación es medio fundamental

para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso per_ 

manente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transfor

macion de la sociedad y es factor determinante para la adquisición

de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga senti

do de solidaridad social..." ( 150). 

El propósito de esta ley es reorganizar y estabilizar la educa

cion para un progreso mediante las siguientes funciones: distribu_ 

tiva, económica, ocupacional, socialización, cultural e investiga

tiva que se encuentra en la propia ley. 

Por último se suscribe la Ley Nacional de Educación para Adul

tos expedida el 31 de diciembre de 1975. Cuyos principios son el _ 

de construir una orientación fundamental de las acciones del indi

viduo. Además de establecer que la educación general básica para _ 

el aculto, destinada a los mayores de quince años de edad que no _ 

hayan concluido la primaria o secundaria, forma parte del sistema

educativo nacional. Como se alude en los siguientes artículos: 

149) Constiturion Folitica de los Lstados unidos Mexicanos. 
150) bíuñoz Izquierdo, Carlos. Cfr. Ob, cit. p. 23. 
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Articulo lo:- La presente Ley es de observancia general en te_ 

da la Repiblica y sus disposiciones son de interés social. 
Articulo 20.- La educación general básica para adultos forma

parte del sistema educativo nacional y está destinada a los mayo

res de quince aptos de edad que no hayan cursado o concluido estu

dios de prin ria o secundaria: 

Articulo 3o: b Toda persona podrá participar en actividades de _ 

promoción de la educación para adultos o de asesoría a los educan
dos, como contribución responsable a la elevación de los niveles .. 

culturales, sociales y económicos del pais. 

Articulo 4o.- La educación para adultos tendrá los siguientes

objetivos; 

I. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar, como minimo, 

el nivel de conocimientos y habilidades equivalentes al de _ 

la educación general básica, que Cowprender¿ la primaria y

la secundaria; 

III. Fomentar el autodidactismo; 

VI. Proporcionar la formación de una conciencia de solidaridad
social; 

VII. Prorsover el mejoramiento de la vida famillag; laboral y so_ 
ciar' ( 15.1). 4

151) Tejeda Andrade, Jggsus* " Educación cívica 3". Ed. Kapelusz
Mexicana. Segunda ed. 2xico, 19781 ppó 54 y 55; 
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Sobre el planteamiento a la presente ley se adopta el criterio _ 

de ofrecer educación para todos, pero realmente ¿ quién opta por una

educación?, ¿ sólo a quién la solicita?, ¿cuándo la solicita? ¿y en

qué lugar la solicita?, estas interrogantes preocupan al sector edu

cativo. El estado ofrece la escolaridad, buscando siempre una solu_ 

cion a los niveles socio -económicos de cada región, procurando siem

pre abatir los factores determinantes de innumerables fracasos esco

lares como son: la deserción del alumnado, programas educativos ob_ 

soletos, la irresponsabilidad de una gran mayoría de padres de fami

lia en el cuidado de las tareas y actividades educativas de sus hi— 

jos. Los resultados no se han hecho esperar, la solidaridad de los

integrantes de comunidades rurales y urbanas inician con dedicación

y esmero el programa de educación para adultos que ha tenido buenos

alcances, sobre todo, en los estratos sociales medios que sin lugar

a duda buscan la superación día con día. 

También se deben afrontar otros problemas nacionales que repercu

ten en el desenvolvimiento de la enseñanza, y el cual se mencionan: 

alimentación, explosión demográfica, desempleo, subempleo, que vie_ 

nen en correlación con el proceso económico. 

En conclusión la Educación para Adultos plantea el principio de

una solidificación jurídica que marca el inicio de una norma a se

guir y que reivindica al educando. 
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6. LA EDUCACION PARA ADULTOS EN RAZON DE SER

La educación es exclusivamente humana, se concibe: "... como la

plenitud de un desarrollo, se educa para la sociedad..." ( 152). 

En razón de ser, el individuo debe entrar a formar parte de una

familia y de una sociedad, como lo establece Jesús M. Isáis: _ 

Ha de ingresar al conjunto para disfrutar de los bienes que se

han heredado del pretérito y para contribuir a su conservación y a

su incremento..." ( 153). 

Por consiguiente uno de los hechos más notables de nuestro tiem

po en el campo de la pedagogía, es indudablemente el incremento de

la educación para adultos en todos los niveles - desde la alfabeti_ 

zacion a la formación técnica y la enseñanza fundamental, hasta _ 

los cursos universitarios - 

Pero surgen interrogantes respecto a si la educación para adul_ 

tos es favorable y en este sentido nos preguntamos: apara que les

beneficia la alfabetización? ¿el desempleo es producto de la falta

de alfabetización?. 

Las respuestas se contemplan en esta forma: 

A la primera: desde que se anunció oficialmente la implantación

del " Programa de Educación para Todos % se han vuelto a discutir _ 

diversas hipótesis que se elaboraron durante la década pasada en _ 

torno a la utiliiad que pueden tener los planes de educación extra

152) Isáis Reyes, Jesús. Ob, cit. p. 21. 
153) ibicem. p. 23. 
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escolar para el incremento económico y social. Entre las hipótesis

que han recobrado actualidad se encuentran, por un lado, las que _ 

sostienen que la educación para adultos es capaz de facilitar, por

si misma, diversos cambios tendientes a mejorar las condiciones de

vida de las poblaciones marginadas; y, por otro, las que rechazan

posibilidades de que esto ocurra ( 154). 

Se manifiesta que la enserl̀anza para adultos tiene un carácter _ 

armónico y gradual que contribuye z los cambios sociales, tratando

de favorecer a los grupos marginados formando programas de desarro

llo comunitario en el cual se promueven actividades educativas. 

Con el fin de comprobar si existen avances en la alfabetización

se efectuó una investigación, se propuso observ¿.r los efectos de _ 

la misma que genera en la productividad de diversos grupos de c —__ 

pesinos participantes en un programa de crédito rural y extensión

abricola. Captándose el siguiente resultado: cuando los campesinos

ocupados en la agricultura de temporal han sido alfabetizados y _ 

tienen oportunidad de intervenir en una acción de esta naturaleza, 

ello los favorece en estos aspectos: 

1. Aumentan sus conocir.íentos técnicos, administrativos y los _ 

relacionados con sus derechos y obligaciones sociales. 

154) Publicado en el Periódico " 1 Universal" el dia lo. de di
ciembre de 1975. 
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2. Se ubican en una forma más critica ante la problemática poli

tica y social a que están sujetos. 

3. Aumentan el grado de modernización de sus técnicas de produc

cion agrícola. 

Por otro lado, la citada investigación comprobó que cuando el _ 

campesino no tiene la oportunidad de participar en un programa de

alfabetización, ellos son capaces de: 

a) Aumentar su poder de negociación con el exterior, a fin de

conseguir nuevos servicios comunitarios o de ampliar los ya exis

tentes. 

b) Incrementar sus conductas. y actitudes en el trabajo colecti_ 

vo y la participación en otros procesos sociales. 

c) Mejorar sus niveles de productividad y los procesos de comer

cializacion de sus productos, diversificar sus cultivos, disminuir

su necesidad de emigrar a las grandes metrópolis en busca de un

trabajo o adquirir los bienes necesarios para su consumo familiar

a precios menos injustos.* 

Por lo tanto, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. La alfabetización no tiene prácticamente utilidad alguna pa

ra el campesino minifundista de temporal que no ha tenido la opor_ 

tunidad de mejorar en algún programa de desarrollo agrícola. 

Cfr. Schmelkts, Sylvia. " Efectos educativos de un pro1rama de cre
dito rural: el caso del Plan Maíz, en el Estado de México, Centro
de Estudios Educativos". 1978, mimeo. 
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2. Cuando el campesino tiene la ocasión de participar en algo

nos de estos programas, el alfabetismo le permite aprovechar las _ 

facilidades que se le ofrecen aumentar sus niveles de conocimiento

comprendiendo en una forma mas critica su realidad y modernización

a las técnicas de producción y estabilidad social. 

3. La alfabetización en el campesino minifundista necesita ma

yor concentración de programas educativos y ampliación de sus nive

les de producción, consumo y comercialización. Encauzarlo a mejo _ 

res perspectivas de su situación social y económica. 

Ivo puede negarse que la alfabetización constituye intrinsicamen

te un valor deseable, tal como lo especifica Muñoz Izquierdo al re

ferirse: "... quienes tienen a su cargo la ejecución del " Programa

de Educación para Todos" inserten en dicho programa proyectos ten_ 

dientes a modificar las condiciones estructurales en que se encuen

tra el campesino mexicano, si se desea una buena instrucción sobre

este sector de la población para que contribuya, de manera efecti_ 

va, a mejorar las condiciones de vida de la población que lo compº

A la segunda: Durante la campaña llevada a cabo en la elimina _ 

cion del analfabetismo en donde se considera una problemática na _ 

cional y en consecuencia origina el factor del desempleo y de él _ 

155) Muñoz Izquierdo, Carlos. ' T1 problema de la educación en Mé_ 
xico ¿Laberinto sin salida?" Educación para Adultos. Centro de
Estudios Educativos. ( C. E. E.) Colec. Estudios Educativos. Num. 3. 
McXico, 1979. p. 135. 
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parten otros tantos problemas. Por lo tanto, el propósito de insis

tir en la necesidad de ofrecer a tales poblaciones la escolaridad _ 

y la capacitación, les permitirán obtener el empleo tan urgentemen_ 

te necesario para la satisfacción de sus elementos primarios. 

Esta dificultad resulta elocuente ya que el ritmo de crecimiento

de la escolaridad y el de la economía van en desajuste, es decir, _ 

la falta de fuentes de trabajo y la acelerada población escolar ori

Binan el desempleo en todos los sectores de la población. As¡ duran

te la decada pasada sólo se incorporaron al mercado del trabajo: 

5. 3 millones de personas, de los 9. 7 millones que salieron del

sistema escolar..." ( 156). 

El fenómeno anterior tuvo diversas consecuencias: 

a) Produjo una devaluación de la escolaridad, pues ésta fue rue

nos capaz de asegurar el acceso al mercado de trabajo, de corno lo _ 

había sido en el pasado. 

b) El ingreso promedio de quienes cursan una educación superior

es el único que creció más rápidamente que el promedio nacional. 
Sin embargo, entre las personas que cursaron este nivel educativo _ 

apareció una tendencia hacia un mayor aspecto de la concentración

del ingreso. Un sector muy reducido de estos . individuos logró incre

mentar sus ingresos relativos. 

156) Cfr. Condensado en la publicación del periódico " EL UNIVERSAL" 
el día 29 de junio de 1979. 
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e) Las personas que tuvieron menos educación sufrieron más di _ 

rectamente las consecuencias de la escasez de empleo, pues los em

presaríos disminuyeron la demanda de trabajo calificado, al elevar

artificialmente los requisitos escolares exigidos para desempeñar_ 

lo. 

Lo anterior se relaciona en una proporción muy pequeña, la ofer

ta de trabajo crea su propia demanda. Esta, a su vez, depende de _ 

factores sobre los que el sistema educativo no puede actuar. Al sp

perarse la oferta de trabajo a la demanda del mismo, el salario co

rrespondiente a cada nivel escolar excluye a los trabajadores que

podrían desempeñar las ocupaciones menos complejas. Por lo tanto, 

la raiz de este conflicto consiste en lo económico pues no crea _ 

los suficientes empleos como para dar trabajo a todos los egresa _ 

dos del sistema educativo. Por lo mismo, al ampliarse la educación

se va saturando el mercado del tiempo, también los niveles a la en

señanza superior eominuzan a devaluarse, ya que el educando nese_ 

sita trabajar para poder subsistir. 

En consecuencia lo más grave consiste, i.;s industriales eligen

tecnologia que desplaza la mano de obra. De esa manera, el pais de

saprovecha aún más el recurso que posee en abundancia: su mano de

obra, por lo cual se agrava más el problema del desempleo. Y como

resultante denota Muñoz Izquierdo:" ... En el fondo de esta contra _ 

dicción se encuentra una estructura socíal que impone normas poli_ 

ticas, económicas que van en beneficio de los grupos que ya dislw_ 

nen de poder y de riqueza. Aunque es indispensable mejorar la efi_ 
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ciencia y aumentar la capacidad del sistema educativo, nada garan

tiza que estas políticas permitan resolver el desempleo..." ( 157). 

En consecuencia a estas preguntas y respuestas planteadas surge

la solución explicita que tratare de exponer en el siguiente pun _ 
to. 

7. ALFABETIZACION Y DESARROLLO

El desenvolvimiento económico se deberá apoyar en el fortalecí
miento de polos agrícolas, industriales y otros ¿ eneros que requie
ren fuertes inversiones de capital y con ello aprovechar el alto _ 
indice de alfabetismo sin poner trabas para adquirir un empleo, de

este modo se incrementa la mano de obra disponible. En resultado

se necesita canalizar directamente nuestros recursos naturales so_ 

bre los sectores industriales para los frutas del desarrollo. 

En conclusión nos enfrentamos `a una realidad con el firme pro pó
sito de transformar una sociedad mejor, o seguimos creyendo en el. 

espejismo que durante tantos años ha servido de telón de fondo po
litico sobre la educación del pass. 

157) Atuñoz Izquierdo, Carlos. Ob, cit. p. 141. 
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8. LA EDUCACION PARA ADULTOS TIENE UN

CARACTER CONTINUATIVO

Al determinar Jesús M. Isáis lo siguiente: "... La educación cre_ 

cerá paralelamente a la técnica ya que sin ella, el hombre no po

dria tener tiempo para proseguir en forma continuada su educación

sistemática como es ahora la aspiración general..." ( 158). Por lo _ 

tanto se relaciona con el profesor Isaiis Reyes al especificar, la _ 

enseñanza para adultos siempre tiene un carácter continuativo de _ 

afirmación y de complemento. El hombre al llegar a una edad madura, 

ha recibido una instrucción, aunque en la mayoría de las veces no _ 

haya disfrutado de oportunidad escolar alguna, esto ea, las influen

ciar espontáneas del medio contribuyen a la formación de la persona

y lo hacen tanto en el aspecto del desarrollo como en el de la in _ 

formación. El adulto siempre posee un saber y tiene cierto desenvol

vimiento mental. 

La educación para adultos requiere: "... Todo inicio deberá tener

una base en que apoyarse..." ( 159). El adulto advierte que debe de

superarse y no perder el tiempo y al no recibir una orientación ade

cuada y una enseñanza más dinámica, toma la dejerm.inacíón de abando

nar las aulas. 

En consecuencia desde el punto de iniciación, se debe ajustar al

158) Isáis Reyes, Jesús M. Cb, cit. p. 19. 
159) Idem. P. 44. 
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programa, ir orientando hacia la ampliación y el enriquecimiento _ 
del saber, recordando que muchos de los conocimientos que el adulto

lleva a los centros docentes se han debilitado por el desuso; algu_ 

nos llegan casi desteñidos por su parcial olvido y es necesario co_ 
nocer tales existencias, a fin de afirmar algunas nociones, ampliar

otros y todas ponerlos en circulación. 

La educación para adultos siempre tiene un carácter complementa_ 

rio, todo esto comprende muchas dificultades y ofrece no pocas com_ 

plicaciones que sólo la habilidad del educador y su adhesión a la

causa del adulto puede resolver. 

El educador debe obrar con cautela y con respeto, nunca ha de ha

cer mofa de ninguna idea por absurda que le parezca, tampoco debe

expresar frontalmente su desacuerdo con el concepto o la práctica _ 

que pretenda modificar. Debe actuar en forma táctica: provocar du

das para que el educando, por si mismo llegue a la conclusión desea

da. Además, los ejemplos y relatos, las películas y las lecturas _ 

ayudan mucho en este aspecto, basándose en los principios de una

educación extraescolar. 

Se menciona al alumno de no olvidarse que la enseñanz., en todos

los niveles es una labor cooperativa y que la parte más importante

corresponde a el mismo. " quien realice con éxito estas trascendenta

les funciones de incentivar y dirigir, puede afirmar que ha hallado

el verdadero rumbo de la educación para adultos" ( 160). 

160) Idem. p. 47. 
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9. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION CIVICA

EN LA FORMACION DE LOS ADULTOS

En el proceso educativo de la foruacion de adultos aparece una

interrogante ¿ qué tan importante es el civismo en la educación para

adultos? y se responde: "... Uno de los aspectos iwprescindibles en

la educación de los adultos, en cualquiera de sus niveles, es el ej, 

vismo. Además de la capacitación cultural o técnica que reciban, de

ben adquirir una formación ciudadana, a fin de que comprendan sus _ 

deberes y derechos, participen en la vida de la sociedad y corres _ 

pondan a esa formación al interés que se pone en su educación y for

talecimiento individual..." ( 161). 

Es decir, el tratamiento del área relativa al medio ambiente, _ 

de dar ocasión a ese tipo de actividades educativas. Na basta ense_ 

triar una serie de materias, se necesita conocimientos que también _ 

contribuyan al esfuerzo y organización para el progreso del pais

con el fin de alcanzar un bienestar social una mayor armonía en to_ 

dos los sectores de la población. 

No se pretende ya jugar a la ORepública escolar" al " Municipio _ 

infantil" o al " Sindicato educativo% Son representaciones grotes _ 

cas que perjudican en la formación del adulto. La enseñanza cívica

debe ir en situaciones reales, vividas con naturalidad para propor_ 

cionarle al educando una verdadera formación. 

161) Idem. p. 157. 
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10. PERSPECTIVAS EN LA EDUCACION PARA ADULTOS

Las perspectivas en la educación para adultos en nuestra época _ 

exigen asas imperativamente un desarrollo tecnológico de los pueblos

sin descuidar la mano de obra para la participación de las masas en

la vida pública y poder llevar la cultura de los hombres y asi au _ 

mentar la comprensión entre naciones y mejorar la convivencia un¡ _ 

versal. 

Al desaparecer el analfabetismo en las grandes ciudades ( casi en

su totalidad) se van extendiendo más los servicios educativos y por

ende, se incrementa la participación del educando, tal como lo apun

ta el profesor Isaiis Reyes: "... Se reformara` una verdadera democra_ 

c.ia, en que actuen posit.ivaijente todos los individuos..." ( 162). 

Las posibilidades a la educación de los adultos se fortalecerán

en los Cursos* y Cursillos** los cuales se dedicarán a su enseñanzaº. 

Las campañas de alfabetización son el inicio de una educación, _ 

por consiguiente se reapunta que Aprender a Aprender, es una labor

del alumno por educarse as¡ mismo. Es necesario la instrucción de _ 

162) Ibidem. ps 157. 
Cursos. De caracter general: contemplan todo un ramo del conoci

miento que se estudia con amplitud posible, sin perder de vista la- 

integridad de la materia que se trate. 
Cursillos. No se pretende ver la totalidad de alguna materia; se

estudia una cierta profundidad de un capitulo de ella, un grupo de

tema que se conecten y, expliquen un asunto especial. Ejemplo: No

habra cursillo de aritmetica sino de quebrados, porcentaje o abre

viaciones en el cálculo. 
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algunos conceptos básicos e indispensables, dominando la calidad y

no la cantidad, ya que: „... cada adquisición cognositiva ha de te_ 

ner dos objetivos¡ enriquecer el conocimiento y comprender cuales

son las perspectivas que ofrece para el futuro...„ ( 163). 

La dinámica de grupo, las conferencias, las visitas a los luga

res culturales son una labor más en la educación para adultos, una

forma de enseñanza amena y erudita en donde se emplea su participa

cion a través de los cuales obtienen experiencias que enriquecerán

su cultura. 



B) P L A N N A C I O N A L D E

D E S A R R O L L O

El Plan Nacional de Desarrollo ha sido elaborado en el contexto

de la crisis económica más seria que haya afrontado el pais en su _ 

historia moderna y en el marco de graves problemas mundiales. 

México no es ajeno a esta situación, no puede serlo. La crisis

interna es evidencia del sistema económico que por injusticias es _ 

tructurales, amplia y reproduce los impactos de los desajustes ex _ 

ternos. En el año de 1982 por primera vez en la historia moderna

del pais, se redujo el producto nacional y simultáneamente se obser

vó una tasa de inflación del cien por ciento; se duplicó la tasa de

desempleo; la reserva nacional estaba agotada y el pais se vio en _ 

la virtual suspensión de pagos ( 163). 

La persistencia de desigualdades sociales y desequilibrios econó

micos, Ra falta de integración en los procesos pro. uctivos, la insu

ficiencia de recursos financieros, son factores internos que expli_ 

ca la situación actual y cuya solución es el despliegue de la partí

cipación creativa de todos los componentes de nuestra Nación. 

La actual Administración Pública Federal, conjuntamente con el _ 

Plan Nacional de Desarrollo, está decidida a enfrentar con firmeza

y responsabilidad la crisis interna sin posponer soluciones ni fla

quear en los problemas. 

163) de la Madrid Hurtado, Miguel. " Plan Nacional de Desarrollo
1983- 198811. PODER W CUTIVO FL-DEIAL. Secretaria de Programaci» 
Presupuesto. Mayo de 1983. p. 17. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 1983- 1988 es el resultado de la _ 

voluntad politica del estado y producto del esfuerzo de la partici

pación social; es el instrumento que permite la acción del sector _ 

social y privado y coordinar las de los tres órdenes de gobierno _ 
conjuntando así el vigor de la sociedad para recuperar las bases _ 

del desarrollo nacional y construir una etapa diferente de nuestra

historia. 

Se viven años decisivos en los que esté en juego el destino de _ 

la Nación. México cuenta con las instituciones, con los recursos na

turales y humanos ( 164), para superar cualquier crisis y vencer los

retos. 

1. LA CRISIS HUMANA Y SOCIAL

La crisis humana y social es una tarea importante, momento que _ 

posteriormente puede ser causa de numerosas consecuencias. El estad

do de crisis en la persona es un estado de conciencia que percibe _ 

un abismo, en donde, en ciertos momentos de su vida se siente perdi

do, sin principios firmes y válidos, sin fundamentos sólidos. Toda

crisis, es por ello, a la vez el intento de superarla, de encontrar

el esfuerzo para tender un puente sobre el abismo que separa al ser

burnano del pasado y del futuro que lo hunde, sin encontrar un punto

inicial. 

164) Idem. p. 18. 
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La crisis se experiraenta reas aguda en los individuos que tienen

conciencia de su desconcierto y hacen esmeros por orientarse, e in

tegrarse a la acción colectiva del esfuerzo y productividad del

Vais y así poder salvar de la crisis economica, social y cultural a

nuestro pueblo. 

El hombre común y corriente prénto se conforma con una satisfae_ 

cion parcial, con una solución provisional ( 165), esto no ocurre en

las personas con talento y responsabilidad, por su clara conciencia

del cambio y de lo que esto significa, no quedan conformes a solu _ 

ciones parciales; ante la etapa de insuficientes e incipientes pro_ 

gresos, seguiran fustigando a las futuras generaciones para real¡ _ 

zar los grandes cambios que se requieren, a estos se les llama " los

eternos inconformes". 

En la época actual, se presentan variaciones sociales. La humani

dad ha sufrido el efecto de dos grandes guerras mundiales, el dese

rrollo de las Revoluciones, el conflicto del Medio Oriente, el Col.2

nialismo y otros aspectos que han repercutido en la sociedad. Para_ 

lelajaente a tales acontecimientos, la humanidad ha experimentado _ 

enormemente los avances científicos y tecnológicos, las nuevas al _ 

ternativas de la economía, la politica de los estados, la explosión

demografica y dentro de todo ello, a manera de resultante, LA CRI _ 

813 INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

165) Revista Educativa. Consejo Nacional Técnico de . la Educación _ 
Num. 34. Vol. VI. Cuarta época. Secretaria de Educacion Pública. 
P. 19. 
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La crisis educativa es crisis de civilización, la historia se _ 

acelera a un ritmo intenso y el tiempo adquiere una dimensión más

compacta; nuestro razonamiento a la trascendencia revolucionaria

del mundo en que vivimos y nuestro comportamiento social está enea

donado aún a prejuicios e ideas de épocas que henos dejado atrás. 

En estas circunstancias, la educación está urgida de cambios. 

Tiene ante si nuevas e inaplazables tareas más complejas. En suma

la enseñanza exige acciones inmediatas enfocando mejor las cuestio

nes fundamentales de los principios de vida y organización de la _ 

sociedad para definir una conducta adecuada a nuestro Cesarrollo e

ir superando paulatinamente la crisis ( sea cual fuere). 

realmente la educación no ha alcanzado el ideal de una forma

ción amplia y uniforme y se ha caído en aspectos unilaterales. 

La educación deberá superar su propia crisis? No, la respuesta

es tajante, deberá luchar conjuntamente con otro tipo de crisis. _ 

Unificar esfuerzos y levantar el dinamismo de un pais en incerti _ 

dumbre y desconfianza, trabajar con creatividad el campo, la indus

tria empleando con mayor eficacia la nano de obra que se tiene ol_ 

vidada - por la creencia de que la máquina supera al hombre- y este

esfuerzo conjunto logrará sus primeros puntos a favor si efectiva_ 

mente combate por una libertad social. 
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1. 1. DETRAS DE LA CRISIS

La dificultad actual más que descubrir, nos señala el redescubri

miento de una serie de manifestaciones que hablan venido gestionan_ 

dose de tiempo atrás. Y se da un ejemplo, a la enajenación cultural

como el resultado de un largo proceso de transculturac.ión por el _ 

que se han ido perdiendo los valores de identidad y los valores na
cionales - tradiciones, costumbres, ideas, actividades propias de ca

da región® 

La crisis ha quitado justificaciones amañadas y optimismos desme

surados ( 166) por errores aparentemente insignificantes, de los abu

sus y latrocinios cometidos aqui y allá, de voluntades que se dobl1

Baban y de vocaciones que se perdían poco a poco. No dejando ver el

producto acumulativo de la descomposición que se señala por su mag_ 

nitud, precisamente la crisis. 

De pronto se pregunta ¿ por qué? o ¿ cómo fue posible?. 

La deuda externa, la fuerte dependencia del exterior - economía, 

tecnologáa- la. erosi* n de la identidad nacional, la crisis del sis_ 

tema educativo, la devaluación de la moneda y el alto costo de la _ 

vida, se convirtieron en temas cotidianos ( que a la fecha aún existe
ten), en graves y preocupantes problemas para los sectores responsa

bles, se hace consciente su evidencia y su relación con el desequi_ 

l.ibrio de la estructura social y económica del pais, la injusta

166) Educación y Magisterio, nim. 378, ed. por el periódico wEL
DIA". Sabado 9 de Junio 1984. p. 11. 
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distribución de la riqueza y las agresiones del imperialismo. ( 167) 

Obviamente cada uno de los hechos señalados no son independientes o

ajenos a los otros. Forman una red de causas y efectos que se fue

ron tejiendo con políticas equivocadas, olvidando los verdaderos _ 

principios de la Revolución Mexicana, presencia extranjera, compla_ 

cancias y corrupción, lo que hace y forme una verdadera crisis eco_ 

nOffllea. 

1. 2. UN MUDO CULTURAL EN CRISIS

La Tierra se est¿ haciendo un lugar dificil para todos. Y todo _ 

indica que lo va a ser mis en el futuro. ( 168) 

Primero. El crecimiento demográfico que repercute en los paises

subdesarrollados en donde impera el hambre y la desesperación, el _ 

analfabetismo y las enfermedades. nivel de abandono y desesperanza

impropio de la vida humana. 

A tales problemas le acompaña el de la educación y surgen las si

guientes preguntas: ¿ Cuintos jóvenes se podrain inscribir para el si

guiente año escolar?, ¿ Se conoce realmente el número de niños recha

zados en las instituciones educativas?, ¿ Se ha podido explicar el _ 

indice de deserción escolar?. 

167) Ibidem. p. 11. 
168) Zapata; Mario. " Reforma educativa ¿ para qVé?" Ed. Fondo de la

Cultura Economica. Colección SEP/ 80, num. 39. Mexico, 1983. p. 11. 
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Una respuesta sobresale: nuestras escuelas están en crisis, en

varias ciudades la población estudiantil abandona sus estudios, a

tal efecto el educando busca empleo para solventar gastos familia

res o se rebela ante la escalada del costo de funcionamiento de

los colegios; lo que repercute en numerosos sistemas y se esté al

borde de la bancarrota, aparecen métodos de sustitución de la es _ 

cuela tradicional, trayendo como consecuencia que el actual liste_ 

ma educativo se agriete por todas partes. 

Hay que tomar en cuenta que la población mundial es hoy supe _ 

rior a los recursos en juego para alimentarla. Y los medios mate _ 

riales en la educación siguen su curso. Es probable y casi un he _ 

cho que muchos infantes tienen deficiencias alimenticias, en donde

la crisis no solamente afecta al pais sino al mundo actual. 

Segundo. L•1 tan debatido tema de la distribución de la riqueza

repercute también en la educación, esto es, se exige la más elemen

tal enseñanza, porque a falta de ella se manifiesta la imprepara _ 

ción como eaus& de atraso e inamovilidad social que repercute en _ 

las clases sociales. 

No se quiere demagogia llevando las cosas al absurdo. Lo impor_ 

tante es que se adquiera conciencia de las dificultades de nuestra

época, se requiere la participación del pueblo en general conjunta

mente con la iniciativa privada y la empresa mixta para tener mejº

res perspectivas a la crisis económica y educativa. 

Tercero. Se exterioriza en la actualidad que las futuras genera

ciones podrán ser el inicio de una buena preparación intelectual, 
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pero antes hay que superar la Crisis económica mediante la acción _ 

de todos sus componentes de una sociedad. Aunque nos encontreiuos en

la increiible selva de la sociedad de consumo que ha hecho de la vi_ 

da actual la supervivencia del más rudo al más débil y hasta el me_ 

jor preparado intelectualmente, con ello debemos de aprender a con_ 

t.rolar con más idea nuestra sociedad de consumo y manejar nuestro

ecosistema familiar y no irnos destruyendo al paso del tiempo. 

Aprender es descubrir o volver a edificar lo inventado. Y si qujq

remos una sociedad más capaz de producir y crear ( 169), hay que mo_ 

dificar el contenido y los métodos tradicionales de enseñanza sin

caer en la trampa de lo repetitivo y obsoleto. 

Lo único que puedo decir es: la meta del futuro no consiste en _ 

alcanzar la prosperidad por si misma, sino en crear al hombre de la

decisión y la autonomía. Los mecanismos del cambio son implacables, 

abrirnos paso en la historia, economía, politica y cultura ya que _ 

nadie lo va a hacer por nosotros. 

2. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983- 1988

Ll articulo tercero de la Constitución Federal alude: "... La edu

catión que imparta el .Estado - Federación, Estados, Municipios-... 

169) Idem. p. 18. 
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ser! democrático considerando a la democracia no sólo como una es

tructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vi— 

da fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultu _ 

ral del pueblo..." ( 170). 

Al referirme al citado articulo se describe que la educación y _ 
la cultura impulsan un incremento, lo promueven y a la vez se hacen

participes de él. El progreso educativo es el cambio para el avance

del bienestar económico y social. Pero existe un resago en la cal¡_ 

dad de la enseñanza con respecto a la expansión del sistema económi

co y el desenvolvimiento técnico. 

Se especifica claramente que la educación que imparta el estado

será democrática; pero nos suscribe el actual Presidente de la Re pú

blica * M. M. H. % .. La cultura no ha sido concebida cono el conjunto

de valores, expresiones y tradiciones sino como un bien reservado a

ciertos grupos privilegiados..." ( 171). 

Mientras existan en el pais un alto indice de analfabetas y otro
tanto de adultos sin haber terminado la educación elemental, será

imposible el alcanzar una estabilidad más acorde a las exigencias

del ritmo constante. Lo que repercute en el analfabetismo como un

problema educativo y social. 

170) dela Madrid Hurtado, Miguel. Ob, cit. p. 221. 
171) Ibidem. p. 221. 
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2. 1. PROPOSITOS

A partir del articulo tercero Constitucional se desprende tres _ 

propósitos para el sector educativo: 

n- Promover el desarrollo integral del individuo y de la socie _ 

dad mexicana. 

Ampliar el acceso a todos los mexicanos a la educar_ion en to— 

dos los aspectos- 

Mejorar la presentación de todos los servicios educativos, _ 

culturales, deportivas y de recreación" ( 172). 

Los aspectos mencionados con anterioridad son metas primordiales

en el proceso educativo, pero se debe de manejar con seriedad cada

punto mencionado y no caer en programas inservibles que desajusten

un presupuesto. Es importante realizar estudios de diferentes regio

nes, aunque supuestamente se conocen, seguir una verdadera planifi_ 

catión, organización y dirección de los programas educativos. 

Por lo que respecta a la deserción y reprobación se aclara que

ni el educador o el gobierno lo tengan que resolver en forma direc_ 

ta, sino es un alto porcentaje que los padres de familia obliguen a

sus hijos a tomar conciencia de seguir estudiando y superándose pa

ra alcanzar una estabilidad social y económica. 

La democratización de una instrucción, producto del esfuerzo de

todos los mexicanos, obliga al estado a capacitar y formar maestros

172) I. p. 226. 
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multiplicando el número de escuelas normales en todo el territorio

nacional y que por ende a mayor población estudiantil se requieren

mejores reformas lo que se concibe una nueva renovación a la ense

ñanza normal. - más adelante se explicará - 

2. 2. REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE

ESTUDIOS EN LA EDUCACION BASICA

Otros factores que influyen sensiblemente sobre la calidad del

proceso de enseñanza -aprendizaje es el que se refiere a los planes

y programas de estudio ( 173). Se advierte la integración y continui
dad a los niveles preescolar, primaria y secundaria. 

Los libros de texto gratuitos habrán de adecuarse e incluirán, 

además del conjunto fundamental de contenidos comunes y obligato

rios de nivel nacional, aspectos específicos regionales ( 174). So

bre este punto descrito, los planes y programas de estudio deben

ser reales sin distorcionar la enseñanza, enfatizando una pedagogía

más clara sobre la formacion educativa en sus aspectos científicos, 

cívicos, culturales, artísticos, de educación física y recreación. 

173) Idem. p. 229. 
174) Idem, p. 230. 
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2. 3. DISMINUIR SUSTANCIALMENTE EL ANALFABETISMO

Y PROMOVER LA EDUCbCION PARA ADULTOS

Se toma una solución para el problema del analfabetismo. Promo

viendo el concurso de toda la población propiciando en particular

la participación de jóvenes estudiantes ( 175). El compromiso de ca

da educando es la acción de alfabetizar a un núcleo de individuos

que no han recibido una instrucción. 

Se orientará la enseñanza para adultos primordialmente a la for

macion y capacitación sobre el trabajo productivo ( 176). Se inte _ 

gra la alfabetización, la educación extraescolar y así mismo la _ 

educación básica, apoyando estas tareas educativas los medios mas¡ 

vos de comunicación. 

2. 4. ENFOQUE E IMPULSO A LA EUUCACION ESPECIAL

Sobre la atención de los niños que presentan alguna atipicidad, 

se impulsará la formación de personal especializado y se apoyará _ 

la investigación aplicada a la educación especial ( 177). A este _ 

respecto se requiere la unión de las normas jurídicas, las asocia

ciones civiles y los padres de familia para que el proyecto no se

queda al vacío o fracase. 

175) Ib; dem. p. 233. 
176) Ibidem. p. 233. 

177) Ibidem. p. 233. 
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2. 5. ATENCION A LA EDUCACION RURAL E INDIGENA

Especial énfasis se dará al desarrollo del sistema de educación
bilingüe -bicultural, de conformidad con las necesidades y requeri_ 

mientos de los grupos étnicos a fin de que se integren al conjunto
de la sociedad ( 178). ¿ Basta qué punto es favorable este propósito

ya que se encuentran terratenientes y cacicazgos que en un momento

frenan la educación?. Se deben de tomar medidas muy severas con

aquellas personas que obstaculizan la enseñanza sobre los grupos _ 

étnicos y no cejan fortalecer el avance de la instrucción. 

Con un sólo fin se manifiesta la atención educativa rural y es
el vincular la formación básica y media con las exigencias locales

dando así una respuesta a las diversidades culturales y a la cre _ 
ciente demanda del servicio por parte de la población. 

2. 6. LA DESCENTRALIZACION Y MEJORAMIL-NTO DE LA

PRESTACION I:E LOS SERVICIOS

Es necesario la descentralización de la vida nacional para una

mayor organización de todos los aspectos del sistema federal. 

La descentralización de la enseñanza básica y normal es funda

mental en el mejoramiento y eficacia de la calidad educativa. 

178) Ibidem. p. 234. 
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Se apunta que debe de existir la descentralización ya que ten _ 

dria como resultado un mejor manejo y dirección a las actividades

educativas en todo el pais. La época nos 10 exige y de esa manera

es ir al ritmo de nuestra sociedad, concentrar los medios a la en

señanza en una sola zona en la actualidad es inoperante por la _ 

gran demanda de la población estudiantil. De tal manera la acción

descentralizadora en la educación será instrumento decisivo en la

disminución y eventual eliminación de persistentes desigualdades _ 

entre regiones y seres humanos. También se deberá adecuar y se in_ 

crementara la eficiencia de estudios comunes y obligatorios a ni _ 

vel nacional, así' como a sus funciones de evaluación, validación y

reconocimientos de estudios. 

3. CONCLUSION

A través del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el C. _ 

Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado Presidente Constitucional

de los Estados Unidos Mexicanos, ha manifestado su preocupación _ 

por los problemas nacionales. En este capitulo se estableció exclu

sivamente el aspecto de la EDUCACION, tratando de aclarar puntos _ 

importantes que repercuten en la formación y progreso de nuestra _ 

sociedad. 

Se estableció la inquietud de la crisis económica que afecta al

pais; la deserción educativa, el freno a los avances educativos en

diferentes zonas étnicas por parte de individuos que buscan su pro
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pio beneficio. Aunque nuestro gobierno revela su preocupación, pre

guntamos. ¿ Hasta cuándo se tomará una medida severa y real para _ 

frenar los oportunismos y revanchismos que con acopio realizan _ 

nuestros ciudadanos? ¿ Hasta cuándo esos ciudadanos se enriquecerán

ilegítimamente?. Como una sola respuesta señalo: Cada uno de los _ 

mexicanos deberán tomar conciencia de los graves problemas que _ 

afronta nuestra sociedad y buscar alternativas de solución a la _ 

gran crisis y no caer en un medio social inestable y oscuro. 



C) R E F O R M A Y P R 0 G R E S 0

E D U C A T I V O

La educación se desprende de una participación y comunicación _ 

entre los integrantes de una sociedad. Las relaciones armónicas _ 

persiguen el beneficio de un grupo, de una comunidad, de un pue _ 

blo. La humanidad convive, participa, crea, se relaciona para un _ 

fin común: el de ayudarse. 

En consecuencia la influencia del medio ambiente hace posible

la actividad del hombre y amplia sus facultades físico -sociales, 

por 10 tanto tienen un mejor ritmo de vida y por ende se relaciona

con la escuela como punto de partida de una enseñanza sistematiza

da. 

Por consiguiente se requiere la necesidad de fomentar y apoyar

una educación cada vez mejor haciendo posible el avance cultural, 

superando día con día todos los obstáculos de la vida diaria. 

Sobre este inciso se trata de enfilar la verdadera trayectoria

del desarrollo educativo en México, buscando mejorar los planes y

programas de estudio, que por descuido o falta de una adecuada

administración no llegan a su fin como se tenían proyectado desde

un principio. 
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1. HACIA UNA POLITICA EDUCATIVA MAS REAL, 

La toma de conciencia, la participacii*>n de los valores y metas
comunes, la solidaridad, la capacidad de organizarse y el aumento

de la productividad presentan las técnicas a la existencia sobre el

impulso al progreso educativo. La politica educativa se convierte

en factor de cambio, en la medida en que es capaz de cambiar a los

hombres. 

Como se lía afirmado, cuando los complejos fen©menos del desarro

llo económico -social inciden tanto en la evolución ticnico- cient0

co, cuando los horizontes del conocimiento se amplían sin cesar, el

proceso de la instrucción se desenvuelve a lo largo de toda la vida

y el principio de la educación permanente se introduce cada vez más

en .ia práctica. 

Las reformas sucesivas, los numerosos estudios e investigaciones

efectuados en el dominio de los sistemas de enseñanza, indican una

preocupación más acentuada para modernizar estas instituciones en

cuanto a sus estructuras, contenido y métodos de trabajo para que
y

cumplan pronto y eficientemente su misión de incrementar un avance

educativo y mantener el incentivo al educando en la preparación de

las múltiples demandas de transformación social, cultural, politica

económica de la nación. 

Corresponde pues a la politica educativa enfrentarse a los gra
ves problemas CnUnciados y es a los educadores, científicos promot,

º res de la cultura denunciar una estrategia a la enseñanza que
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verdaderos frutos excepcionales fortaleciendo con mayor firmeza

nuestro sistema educativo nacional. 

2. REFORMA Y PROGRESO EDUCATIVO

En xíexico, se implantan nuevos programas orientados directamente

a resolver el problema de las grandes diferencias sociales que aún

persisten en cada comunidad, entendemos el desarrollo como la capa

cidad de las personas para elevar, individual y colectivamente, la

calidad de su vida. Y visto asi la educación cobra la prioridad que

le corresponde entre las acciones que realiza el estado moderno. 

Pero mientras no se de a la acción educativa el sitio primordial

que merece en el programa de mejoramiento económico, social y poli_ 

tico, los tropiezos y las frustraciones continuarán presentándose. 

A partir de los principios fundamentales establecidos en nuestra

Constitución Politica Federal, se deberán de revisar las reformas y

programas de educación. 

El Secretario de EAucacion Pública del sexenio pasado Fernando _ 

Solana propuso cinco objetivos de reforma y progreso educativo que

fueron de carácter programático y estos fueron: 

I. Asegurar la educación básica a todos, particularmente a los _ 

nietos y jóvenes. 

II. Relacionar la educación terminal, de una manera realista y _ 

práctica, con el sistema de producción de bienes y servicios. 
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III. Elevar la calidad de la educación. 

IV. Elevar la eficiencia administrativa y financiera del siste_ 

ma educativo. ( 179) 

Entendamos que el desenvolvimiento es de las personas no de las

casas, es decir, el hombre satisface necesidades biológicas y mate_ 

riales, pero es él, y sólo él, trabajando individual y colectivamen

te quien los va a satisfacer, y en el principio, en el cimiento, en

la esencia misma del desarrollo está la educación. 

Se debe de estar consciente de que los cambios sociales no depen

den exclusivamente de la enseñanza sino también de las estructuras

económicas y políticas, por ello, ninguna nación podrá avanzar en

su propagación más allá de dore llegue su cultura. Se debe refle

xionar que hace falta dedicar mas recursos a la educación y maneja

los con eficiencia cada vez mejor. 

2. 1. PROCESO EDUCATIVO

Como se mencionaba en la página anterior los objetivos de refor_ 

ma y progreso educativo son claros, pero también se debe de dar una

mejor orientación a los siguientes aspectos: 

En primer lugar, hombres y mujeres permanecen separados de su _ 

179) Solana, Fernando. " La política educativa de México en la UNES
CO" Impresa erg la Direccio,j General de Publicaciones y Bibliotecas
de la Secretaria de Educacxon Publica. Enero de 1980. p. 17. 
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realidad por la ausencia de una conciencia informada y critica, las

posibilidades de su acción sobre la sociedades el primer paso en _ 

el proceso de personalización y la primera etapa de crecimiento. _ 

Así, la educación en el sentido más elemental del término, será la

base de compromisos libres para que el pueblo pueda seguir impulC" 

do su historia y llegar a ser actores de su destino en la far, ción

y transformación del pais. 

En segundo lugar, la enseñanza debe apoyar la participaci®n de _ 

las metas comunes, la superación del individuo es el esfuerzo de _ 

un proceso indispensable para construir sociedades de verdadera de_ 

mocracia. 

Por último tenemos el de la solidaridad, las acciones conducen a

compartir intereses y los grandes cambios sociales son en beneficio

de todos los individuos. Por lo tanto, garantizar la educación en _ 

su más profundo sentido significa la unión y reivindicación sorial

del pueblo. 

2. 2. REFOR,INIA EIJUCATIVA

Las autoridades educativas se preocupan por registrar sus actua_ 

ciones a través de diversas obras, entre ellas encontramos: El Dia- 

rio de una Gestión, en el que se expresa lo siguiente: „... la refor

ma educativa - enfatizó Bravo Ahuja- impone innovar y preservar: in- 

novar mediante la aplicación de nuevas fórmulas que tiendan a hacer

más eficiente el sistema de llevar los beneficios de la educación _ 
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la reforma educativa tiende a preparar, contribuir, procurar la

participación del individuo en la vida social..." ( 180). 

La reforma es puesta en marcha desde el sexenio del Presidente
de la República Lc. Luis Echeverria mediante una amplia consulta _

s

en seis volúmenes. Sus características en el pensamiento de sus au_ 
tores fueron los siguientes: 

11 ... 

Habia de estar fundada en el diálogo, la participación y el
conceso; 

había de ser integral, en cuanto abarcara todos los niveles y
formas de la educación, incluyendo especialmente la extraesco
I a2 ; 

había de ser un proceso permanente que aplicaría y orientara
el sistema educativo; 

había de ser guiada con la apertura democrática; actualización

mediante nuevas técnicas, apertura para llegar a todos los gr,¿ 

Pos sociales y popularizar la educación..." ( 181). 

La educación se concibe como un proceso que parte de la transfor
mación económica, de las artes y de las culturas, a través de la mo

dernizacion y el progreso. Del cual resulta un crecimiento del or _ 

den social más justo y principalmente de la igualdad de oportunida_ 
des. 

180) Bravo Ahuja, Victor. t4Diario de una gestión". Tomo H. Secretria de .Educaciog Pública. Editado por la Dirección General de Información y Difusion de la SEP, mayo de 1976. pp. 21 y 22. 181) Latapt, Pablo. Ob, cit. p. 66. 
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Pero hasta qué punto se concibieron estas reformas? puesto que

no han lrgrado su propósito donde se busca dinamizar la educación

nacional y proyectarla sobre las necesidades de una transformación

social. 

3. LA VERDAD DE LO QUE SE HA HLCHO EN

MEXICO

La primera pregunta que sobresale es: ¿( tue están haciendo los

grupos sociales afectados por el cambio? 

Se comienza por analizar los gobiernos dentro de su politica de

cada régimen de una manera general. ( 182) 

En primer término el estarlo - como administrador de un pais- mani

fiesta su preocupación en la preparación cultural de sus habitantes

pero los presupuestos oficiales no alcanzan en muchos lugares para

las exigencias mínimas de la educación. Sobre el planteamiento des_ 

crito se encierra una potencial tempestad politica y no puede ser _ 

contestada únicamente por los educadores, ya que existen en nuestro

pais egresos correspondientes a salud pública, vivienda, alimenta _ 

ción, la propia educación que constituyen un costo social sufragado

11integramente por el estado. 

182) Zapata, Mario. Ob, cit. p. 39. 
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El segundo análisis manifiesta que existen más de diez millones

de adultos analfabetos y ocho millones que no terminaron su educa _ 
ción básica ( 183). ¿ Cuál será la verdadera situación dentro de va

rios apios, cuando nuestra población supere los ochenta millones de

habitantes? Recordemos que la crisis educativa no reside en la esca
sez de medios económicos. Radica, principalmente, en el tradiciona

lismo de los sistemas de educacíón, en consecuencia resalta que . Las

fuerzas materiales e intelectuales necesarias para una profunda re_ 
novación no han sido movilizadas todavía. 

El tercer análisis es la profunda diferencia estructural y poli_ 
tica de los distintos gobiernos que sin lugar a duda cada cambio de

régimen establecen su preocupacíon por la educación creando nuevos

programas y reformas educativas y en muchas de las ocasiones no lle

gan a funcionar en toda su magnitud. 

0 decir de Zapata, en resurgen: "... México ha hecho mucho y poca
uchc, en cuanto miles de hombres y mujeres del Magisterio han co

brado conciencia de la debilidad de su preparación profesional para

afrontar las nuevas necesidades culturales del pais. Poco, en cuan_ 

to las renovaciones han sido en muchos casos más de forma que de

fondo., las nuevas técnicas pedagógicas no están suficientemente

elaboradas a escala internacional y las acomodaciones de las direc

trices de la UNESCO han sido realizadas de forma aún poco adecuadas

a nuestras peculiaridades nacionales..." ( 184). 

183) Idem. p. 41. 
184 ) Idem. p. 43. 
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Pero no todo es critico. El estado ante el grave problema educa_ 

tivo intenta por todos los medios posibles sacar a flote el declive

en que se encuentra nuestra educación y conjuntamente con los gru

pos de investigación, como s®n los organismos de cultura, el Cole _ 

gio de México, el Politécnico, la Universidad, las Escuelas Norma

les y otros centros oficiales y privados, al que maestros, catedra_ 

ticos, pedagogos, médicos, científicos, literatos, poetas, investi_ 

gadores y artistas todos actuando con un solo objetivo: mejorar los

sistemas de enseñanza en beneficio del máximo progreso de la perro_ 

nalidad del niño mexicano. 

También la propia Secretaria de Mucacion señaló cuatro tareas

previas que se emprendieron de inmediato: 

Primero: los programas escolares serian modificados. 

Segundo: era imprescindible cambiar la mentalidad de los educa

dores y sus aaétodos y sistemas de enseñanza. 

Tercero: los libros de texto debían ser actualizados. 

Cuarto: era necesario un nuevo reordenamiento legal que reto _ 

0 el, espirítu de las innovaciones, diese forma a un

nuevo cuerpo de doctrina cultural" ( 185). 

185) Idem. p. 45. 
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Se describe que la ley corrigió, evidentemente, algunos de los

arcaísmos más escandalosos del sistema educativo. efectivamente, se

mejoraron los programas y para que los educadores estuvieran acorde
con el nuevo sistema, las autoridades educativas también actuaron. 

Y desde 1970 se organizaron cursos de capacitacon para todos los _ 
maestros de primaria. 

La segunda pregunta se relaciona: ¿ La educación se debe de apren
der por objetivos, así como lo señala la Ley de Educación en su ar
tículo 46?. 

Se describe tajantemente que la estructuración de los libros de
texto gratuitos de acuerdo con la denominación " educación por obje_ 

tivos" se ha seguido desde 1970 hasta la actualidad _ 1986® 

Haciendo, un paréntesis, el término 11obietivos" se puede

nar con otras actividades de " objetivos" de empresa, de gobierno, 
militares, religiosos, agrícolas, sociales y Cualquiera

que conozca o sepa algo de planificación, conoce que todo proyecta

implica definir muy claramente los " objetivos" que se propone alean
zar, por ejemplo, 

probablemMte se fije la idea de comprar un auto
móvil el año próximo o vender un televisor la semana entrante. Si

no se concentran muy bien los objetivos, la confusión destruye cual
quier proyecto. 

Dentro de la educación, los objetivos que se proponen alcanzar

en los distintos niveles escolares tienen cuatro características: 
1. Planear claramente la conducta que se espera del alumno. 
2. Establecer el contenido en ciue la conducta debe operar. 
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3. Describir las condiciones bajo las cuales el alumno expresará

que ha alcanzado el objetivo. 

4. Especificar el nivel de rendimiento aceptable. 

Para aclarar un poco estas características se especifica: 

Objetivos, de la Clase de hoy: 

I. De habilidad general: capacitar al niño para el dominio del _ 

lenguaje en el estilo descriptivo. 

a) Adquirir vocabulario sobre el tema de las nubes. 

b) Escribir, con oraciones cortas, algunas ideas. ( enunciados) 

c) Intercambio de ideas en el aula. Discusión sobre las nubes _ 

origen, formación, utilidad). 

II. De habilidades especificas: adquirir la información y expre _ 

sar por escrito las imágenes. 

a) Expresión libre, mediante discusión en el aula, de las ideas

que cada niño tenga sobre el tema. 

b) Lectura y comentarios sobre nubes, tempestades y tormentas. 

c) Redacción individual del tema titulado: Historia de una nube. 

Al seguir con este método se plantea la pregunta: ¿ Se justifica

de alguna manera la inflación de los costos escolares? ( 186). Este

implica que las editoriales de texto infantil incitan a adquirir li

bros que en un 757. son innecesarios ( 187). Este es el juego de los

186) Idem. p. 60. 

187) Ibidem. P. 60. 
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empresarios verdaderos bucaneros de la cultura: elevar la infla _ 

ción de la oferta hasta lo infinito y el resultado es que en h4éxi_ 

co hay padres de familia que se dejan engHñar, 
consumiendo parte _ 

de sus recursos economicos en compras inutiles. 

Se observa que el nuevo sistema de planificación por objetivos

crea ciertas dificultades. El educador pierde por momentos su pro_ 

tagonismo cultural dentro del aula. 

Al intentar hoy que el profesor adapte su trabajo a las peculia

ridades de cada alumno, se podría decir que se ha ganado una mejo_ 

ria de la enseñanza. Pero en la práctica se tropiezan con grandes

obstáculos por cada mestro. Si bien es conocida que la asistencia

por salón oscila entre un mínimo de treinta y un máximo de cuaren_ 

ta y cinco, esta es una responsabilidad demasiado pesada para un _ 

educador ( en todos los niveles de educación). El resultado es una

sobrecarga de trabajo que dificulta la " personalización" de la di_ 

dáctica y que sólo produce problemas a la iniciación y desequili _ 
brio del alulano. 

Debemos juzgar la educación e.esae un punto de vista más realis_ 

ta. Se admite que la!: dificultades pedagógicas tienen su origen en

las desigualdadeG económicas entre los distintos grupos sociales. 

En cuanto su.r.)nc un avance metodológico, hay que admitir su utili— 

dad, ; gro no se puede aceptar, 
en cambio, que sea capaz de produ _ 

cir milagros sociales. 



292

Es importante señalar que la instrucción en la forma como se

viene manejando por objetivos puede ir en una forma clara y precisa

si se atiende a la demanda educativa y si se toman los programas _ 

reales sin dejarlos inconclusos. Debemos mencionar que existen _ 

otros conflictos inseparables. Por eso, la economía, la politica y

la religión, las ideologías y el poder social, son también proble _ 

mas. 

Si se quiere actuar en relación con la educación y el futuro del

educando, se deben fortalecer con más realismo las nuevas reformas

y procesos pedagigicos. 



D) REFORMA A LA ENSEÑAN Z

N O R M A L

La educación es un proceso humano y social cuyos objetivos, for

mas, contenidos y métodos que cambian de acuerdo con las épocas y

en razón de diversos factores de índole económico y social. 

El mundo de nuestros días se transfórma rápida e incontenible

mente. Esta circunstancia obliga a los responsables de la enseñan_ 

za a reflexionar sobre el apremio de planear una pedagogía para el

cambio. 

En efecto, uno de los factores primordiales, sino es el mayor _ 

en el desarrollo del pais, es la preparación del hombre con base _ 

en el conocimiento de nuestra realidad social y económica ( 188); 

esto implica que el sistema educativo responda con oportunidad y _ 

eficacia a la transformación de las estructuras nacionales y tenga

en cuenta las necesidades sociales derivadas de la evolución cien

tifica y del progreso técnico, a fin de que las nuevas generacio _ 

nes sean capaces de permanente actitud creadora, así como lo seña

la Diaz de Cossio: "... E1 desarrollo no es un estado material ni

la velocidad de crecimiento económico de una nación..." ( 189). Es

decir, tienen una mayor capacidad de transformación, ya que el _ 

188) Barbosa Held , Antonio. Ob, cit. p. 278. 
189) Diaz de Cossio, Roger. Ob. cit. p. 109. 
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auge y la capacidad de aprendizaje, es educación. 

La sociedad se manifiesta hacia una demanda educacional porque

lo necesita, a medida que evoluciona el hombre debe ser capaz de _ 

decidir sus alternativas para su propio desarrollo. Dentro del di— 

seno de una politica educativa integral traza conforme a la activi

dad del educando y con base al aspecto demográfico y a la relación

de otros problemas como son: el orden ocupacional, habitación, al¡ 

mentación busca dar soluciones al enigma de la enseñanza sin pasar

por alto las diferencias entre las áreas rurales y urbanas. 

Ta.mbien se especifica que la demanda social de educación se en_ 

foca en diversos aspectos ( como ya lo señalé), y con el crecimien_ 

to histórico de la población escolar ya que refleja las aspiracio_ 

nes de una instrucción formal, contemplando la necesidad de alcan_ 

zar una mejor preparación para toda la población. 

La planeación del nivel educativo debe ser integral ( 190). Es _ 

inadecuado acometerla por niveles, ciclos o ramas del conocimiento

aislados unos de otros. El sistema debe quedar articulado en diver

sas fases; por una parte, la estructura escolar, desde la enseñan

za preescolar hasta la Universidad, y por otra, la extraescolar, 

desde las campañas de difusión cultural, a los apoyos de cración _ 

científica y artistica, con actualización de técnica y formas ins_ 

194) Barbosa tleldt. ob, cit. p. 278. 
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titucionales como unidad de conjunción en el desarrollo de btéxico; 

proceder de otra manera ocasionarla problemas que dificultarían la

continuidad progresiva de los distintos grados de enseñanza impi _ 

diendo que se cumplan los objetivos sociales, metas de la educa _ 

cion. 

Al alcanzar una cultura para todos, lograremos nuestra identi _ 

dad como pueblo y se podrá tener una verdadera participación en to

das las acciones sociales sin llegar al manipuleo, la emoción y la

violencia; en el fondo de todas las dificultades está la falta de

urbanización y cultura. 

La educacion Normal pretende y debe de lograr sus metas hacia _ 

una demanda educativa en base sobre la reforma educativa en donde

surja el empeño de educandos y educadores normalistas que son los

que persiven con m¡ s agudeza las euestioaes de una pedagogía. 

El reto educativo del actual gobierno ( 1982- 88) y de las proxi_ 

mas décadas es dar una mejor preparación cultural, asumir como me_ 

ta prioritaria la alimentación, la salud para impulsar la educa _ 

cion y por ende desarrollar los programas de los recursos naciona_ 

les. 

La instrucción debe ser constante, de acuerdo con las transfor_ 

oraciones de la ciencia y de la sociedad. Sin los cambios adecuados

el tiempo y la historia nos señalará la necesidad de las innovacio

nes y entonces se deberá cumplir con las directrices de la didácti

ca al progreso mismo de la cultura. 
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Ea la expansión de una reforma a la enseñanza normal se expresaA

las necesidades del cambio educativo, a través del objetivo primor_ 

dial: que es el de responder de una manera cada vez mas eficiente a

las demandas que se plantea en el desenvolvimiento integral de Mexi

co, en esta nueva época de acelarado avance científico -técnico, so_ 

cial y cultural es en consecuencia que se produzca el movimiento en

la iniciación y superación del educando en el nivel normalista. 

Dentengámonos un poco en la historia educativa citando que: _ 

En el año de 1882 se formuló el proyecto para la fundación de

escuelas normales en México y es el ministro de Justicia e Instruc_ 

cion Pública Don Joaquín Baranda* quien encomendó la tarea al Licen

ciado Manuel Altamirano de dar una forma de legalidad a la enseñan

za normal. El proyecto fue presentado al Congreso de la Unión. La _ 

Camara expidió el decreto que creaba la Escuela Normal para Profeso
res, el 17 de diciembre de 1885 y poco después el Reglamento respec

tivo, el 2 de octubre de 1886 por medio del cual se facultaba al

Ejecutivo para intervenir con un presupuesto de CINCUENTA MIL PESOS

en la instalación del plantel**. 

Nació en mayo de 1840, en A:érida, Yucatán. Notable jurisconsulto y
excelente orador, de ideas liberales. Gran defensor de la causa c'. e
la República en contra del intervencionismo francés. Sus ideales _ 
siempre fueron en bien de una educación. Murió en el año de 1909. 

La formulación del proyecto se realizó en la capital de la Repú
blica, aunque ya existían escuelas normales en diferentes estados _ 
de la República corno fueron: Escuela Normal Mixta de San Luis Foto
si ( 1849), Escuela Normal del Estado, fundada en Guadalajara ( 18815
Escuela Normal de Puebla ( 1879) y otras mas. 
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La Escuela Normal para Profesores se inauguró el 24 de febrero _ 

de 1387, en la Calle de Santa Teresa, hoy Licenciado Primo de Ver _ 

dad. Concurrió el Presidente de la República general Porfirio Diaz, 

acompañado de su gabinete -" partido de los científicos"- y del hono

rable Cuerpo Diplomático. 

E1 primer director de la escuela fue el Licenciado Miguel Serra_ 

no, promotor de la Escuela Normal de Puebla. Enrique Laubscher tra_ 

bajó conjuntamente con el director de la escuela normal. 

A la formación de este centro de enseñanza hubo cambios en la

instrucción pública y es el 23 de mayo de 1888 que la educación ele

mental se estableció con un carácter de obligatoriedad. Ese mismo _ 

año, el Congreso de la Unión autorizó al ministro de Instrucción Pi

blica la transforcracion de la Escuela Secundaria para Señoritas fun

dada en 1867 en la Escuela Normal, lo cual se llevó a cabo en 1890. 

De sus aulas salc'.rían las primeras profesoras tituladas de la prim1

ria elemental y superior..." ( 191). 

Las ideas pedagógicas seguirrn acrecentando el desenvolvimiento

del educador para una mejor preparación del educando, crearán con _ 

ciencia nacional alcanzando así mejores perspectivas en el bienes

tar social del pais. 

191) Larroyo, Francisco. Op, cit. pp. 341 a la 344. 
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1. LA ENSEÑANZA NOP.MAL

La enseñanza normal forma profesores para los ciclos de preesco_ 

lar y primario, atendiendo a las necesidades que plantea la educa _ 

ción elemental. 

Los planes y programas ( se reformaron en el actual gobierno 198

88, señala que la enseñanza normal forma parte de una licenciatura) 

procura el trabajo personal y de grupo, la formación de un tipo de

educador capaz de promover el aprendizaje conforme a las finalida _ 

des de la instrucción básica. 

1. 1. NUDO RUbiBO EN LA LDUCAC ION

NOT- AL

Después de : auchos 23os, aproximaciones y demasiados contratiem— 

pos, por fin se abrió paso a una de las demandas más importantes de

la historia de la educación en b, xico; elevar el nivel profesional

de quienes ejercen el magisterio. Mediante el acuerdo presidencial

se estableció que la carrera de maestro normalista debe alcanzar el

nivel académico de licenciatura. Para cursarla será requisito acre_ 

ditar antes los estudios de bachillerato. 

El educador planteaba la necesidad de escuelas de este tipo se _ 

institucionalizarán al nivel superior. Por su misión social, la del

magisterio es una profesión absolutamente necesaria y cada dia de _ 

mayor alcance y se hace referencia a lo establecido en la Revísta _ 
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E1 hlestro" sobre la siguiente cita: "... Toda revolución reviste _ 

intereses individuales o colectivos. La determinación tomada en el

caso que nos ocupa, por sus fines provechosos para el pais, no se _ 

pueden detener, pues obedece a un proceso de cambio ya imposterga _ 

ble en la realidad educativa mexicana..." ( 192). 

Ya resultaba urgente el nivel profesional de la educación norma

lista y, al mismo tiempo, relacionar la matricula de inscripción a

este tipo de disciplina. 

El acuerdo presidencial está en operación, han ocurrido cambios

en los programas educativos del magisterio con este resultado se es

pera con gran dinamismo a los egresados para ver los frutos adquirí
dos durante su preparación. 

2. REFLEXIONyS SOIIRE LA DECISION DE

PROFESIONALIZAR LA CARRERA DEI. 

MAG I STER IO

Se afirma que el progreso de un pais, alcanza un gran desarrollo

al incrementar la educación. A tal relación es veriáica tratándose

de la enseñanza superior. L1 porcentaje de mexicanos que han cursa

do este grado académico es pequeñísimo, razón por la que es impera_ 

192) Revista 1111 Maestro" Organo del Consejo Nacional Técnico de
la Education. Abril de 1984. Num. 25. pp 1 y 2. 
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tivo aplicar acciones que permitan a un número cada vez mayor de _ 

ciudadanos, alcanzar niveles elevados de preparación. Examinando el

contexto dei acuerdo presidencial del 23 de marzo de 1984 que eleva

la educación normal al grado de licenciatura, es recibido con tiene_ 

plácito. Satisface una anejada aspiración del maestro Rafael Rami

rez que en el Congreso de Educación Normal celebrado en el ano de

1948 formulaba este requerimiento. 

Se hace un llamado de inteligencia y responsabilidad X los fun

cionarios, seguros de que encontrarán la implementación adecuada al

desenvolvimiento de la educación e incrementar la enseñanza para

un mejor desarrollo del pais. 

Varios educadores hacen reflexión sobre la profesionalización

del magisterio y son las siguientes: 

a) Es indispensable que el Gobierno de la República continúe

brindando apoyos a los estudiantes cuyos padres de familia carecen

de posibilidades económicas para que sus hijos estudien la prepara

toria o el bachillerato, en poblaciones alejadas de los ejidos y de

las comunidades rurales. 

b) Los jóaenes de estratificación social baja, de origen campes¡ 

no, obreros, de peones y de no asalariados, tienen como única pos¡_ 

bilidad de acceso a la educación superior, el ingreso a una Escuela

Normal Rural o Normal Experimental. De aqui surge la necesidad de

que el bachillerato se curse en estas instituciones normalistas, a

fin de estimular la preparación y vocación de servicio de los jóve_ 
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nes procedentes de estos estratos sociales. 
c) 

Se afirma que la Pedagogía es una ciencia de observación y _ 
experimentación. 

Por tanto, los planes de estudios y programas del bachillerato _ 
pedagógico y de la licenciatura normalista, han de dise -fiarse por _ 

maestros idóneos y experimentados. Es indispensable consultar las
opiniones de los planteles normalistas. 

d) 

Uná de las ideas más acertadas es que los planes de estudio y
programas surjan de los ambientes escolares, elaborados por maes _ 

tros que se encuentran frente a los grupos, en unión y armonía con

los técnicos en planeación educativa y programación. 
e) 

La calidad de la educación se logra y acrecenta en el trabajo
cotidiano eficiente que realizan las instituciones educativas. Es

indispensable que estudiantes, profesores, padres de familia y auto
ridades, 

se concienticen y hagan suyos objetivos y metas. 
f) La experiencia demuestra que el éxito de una Normal, depende

en gran parte de la calidad de su personal. Por tanto, profesores y

trabajadores de nuevo ingreso serán esmeradar:ente seleccionados. y

del personal directivo, esta tesis tiene mayor validez por cuya ra_ 

zón el ciudadano ha de afinarse en el nombramiento de Directores, _ 
Subdirectores y demás jerarquías..." ( 193). 

193) Revista del Magisterio. Sindicato Nacional de Trabajadores dela Educación. Abril de 1984. Ed. del Magisterio. Num. 222. p. 11. 
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En conclusión si se cumple con inteligencia el acuerdo presiden_ 

cial del 23 de marzo de 1984, la obra educativa tendrá sus mejores

éxitos en base a todos los que integran el sector educativo que es

en beneficia de la enseñanza. 

3. ACUERDO jUE SE ESTABLECE LA

LICENCIATURA PARA LA

CARRERA NORMALISTA

Cuando el destino y la conformación social del hombre dependen _ 

más estrechamente de la naturaleza y éste se impone con mayor seve_ 

ridad en las actividades humanas, el proceso de la educación se edi

fica con la tendencia primordial de adaptar las nuevas generaciones

al ambiente natural. 

el momento en que las sociedades llegaron a un grado complejo

de organización, fue necesario crear instituciones que socializaran

al niño. Así' surgió la escuela para llevar a cabo la instrucción. 

A la multitud de problemas que nuestro pais sigue afrentando co- 

mo el de alimentación, habitación, salud, comunicación y otros que

son fundamentales como la escaza disciplina cívica, moral y cultu _ 

ral; se agrega además la crisis ocupacional, se afrontan desplaza _ 

mientos más difíciles, pero con la fuerza y el empuje de cada uno _ 

de los mexicanos podremos salir adelante. 

México se ha integrado como nación libre grande e independiente

obrando con una fuerza de solidaridad social, donde la educación
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forma parte del desarrollo económico, político y cultural ( 194). 

La enseñanza base primordial en el proceso de socialización del

hombre, busca los cimientos de un desenvolvimiento democrático que

nos lleve a los puntos estratégicos favorables para establecer as

pectos mis sólidos en la educación. 

Por tal motivo y partiendo de las inquietudes del actual gobier_ 

no ( 1982- 88), citamos el acuerdo por el cual la instrucción normal

tendrá el grado académico de licenciatura. ( Publicado en el Diario

oficial de la Federación el día 23 de marzo de 1984). 

Acuerdo que establece que. la Educación Normal en su nivel

inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá el Gra

do Académico de Licenciatura. 

Al margen de un selle con el Escudo Nacional que dice: Estados

Unidos Mexicanos.— Presidente de la República. 

MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente Constitucional de los Estados

Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me confiere el articulo

89, fracción I. de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, y con fundamento en los artículos 11 y 38 de la Ley Org_á
nica de la Administración Pública Federal: 4, 18, 24 fracción II, _ 

25 fracciones II, III y IX y 32 de la Ley Federal de '.: ducación y _ 

194) Ibidem. p. 8. 
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2o. 9 3o., 7o., y 14 de la Ley para la Coordinación Superior, y

CONSIDEPANDO

fue el presente régimen se encuentra empeñado de una revolución

educativa, uno de cuyos fundamentales propósitos lo constituye la _ 

elevación de la calidad de educación nacional. 

Atte el Pian Nacional de Desarrollo establece como medida priori_ 

taria el fortalecimiento de la formación y superación profesional _ 

del magisterio, reconociéndose al maestro como la espina dorsal de

cualquier sistema educativo. 

fue el mejoramiento en la preparación de los futuros docentes y

la elevación de la educación normal a nivel profesional constituyó

siempre un anhelo del magisterio nacional. 

que el pais requiere en esta etapa de su evolución un nuevo tipo

de educador con más desarrollo cultural... para la práctica de la

docencia. .. y el conocimiento amplio de la psicología educativa. 

ue para cumplir con lo anterior se hace necesario establecer

como antecedente académico la educación normal de los estudios com_ 

pletos del bachillerato así como diseñar planes y programas de esto

dio para las escuelas normales: 

que como consecuencia de su ubicación en el ámbito de la edu_ 

c ación superior, las escuelas normales deberán realizar no sólo ac_ 

tivida,des de docencia, sino también activiCades de investigación

educativa y de difusión cultural, haciéndose necesario un programa

de st:peración del personal académico de estas instituciones. 
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que paralelamente a la decisión que se adopta en este Acuerdo

se hace indispensable poner en marcha, en coordinación con las enti

dades federativas, un programa destinado a impulsar el subsistema _ 

nacional de bachillerato para elevar su calidad, dotándole de un _ 

tronco común de áreas propedéuticas, de modo que constituyan un ci_ 

clo con objetivos propios, destinados a impartir conocimientos y de

sarrollar habilidades que proporcionen al educando una visión de la

realidad del pais y cada una de sus regiones. 

que la decisión de llevar en términos reales al tipo superior a

la educación normal, hará posible una nueva educación mexicana que
1

tienda a imbuir en los alumnos una mejor concepción del universo, _ 

de la sociedad y del hombre, así como a desarrollar una convicción

nacional mis sólida que fortalezca nuestro estado social de derecho

como expresión de su proceso revolucionario; 

He tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTICULA lo.- La educación normal en su nivel inicial y en cual_ 

quiera de sus tipos y especialidades tendrá el grado académico de _ 

licenciatura. 

ARTICULO 20.- Los aspirantes a ingresar en los planteles de edu_ 

cacion normal del sistema educativo nacional, incluidos los estable

cimientos particulares que la imparten con autorización oficial, dg

berán haber acreditado previamente los estudios de bachillerato cu_ 

yos planes se apeguen a los Acuerdos 71 y 77 de la Secretaria de _ 
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Educación Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación

el 28 de mayo y el 21 de septiembre ambos de 1982. 

ARTICULO 3o.- Los planes y programas de estudio que regirán en _ 

las escuelas de educación normal, se apegarán a lo que disponga, la

Secretaria de Educación Pública. 

ARTICULO 4o.- Los alumnos inscritos en las escuelas normales con

tinuarán y concluirán sus estudios conforme a los planes, programas

y requisitos vigentes con anterioridad al presente acuerdo. 

ARTICULO 5o.- Los docentes egresados de los planteles de educa _ 

ción normal de acuerdo a planes y programas vigentes con anterior¡_ 

dad, no serán afectados en sus derechos. 

ARTICULO 6o.- Serán establecidos centros de bachillerato, confor

me a planes y programas específicos, en las zonas de influencia de

las escuelas normales rurales y experimentales que no cuenten con

ese servicio educativo. 

TRANSITORIO

P<<IMERO.- L1 presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La inscripción de nuevo ingreso en las escuelas norma

les para el ciclo 1984- 1985 se hará conforme a lo dispuesto en este

Acuerdo. 



307

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad

de México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de marzo de mil

novecientos ochenta y cuatro. — Miguel de la Madrid II.— Rúbrica. 

E1 Secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles. - Rubrica

195). 

3. 1. ANALISIS DEL

ACUERDO

En base al citado acuerdo se manifiesta un pequeño análisis. Se

satisface una añeja aspiración que había inquietado al magisterio

durante los últimos cuatro decenios. El contexto del acuerdo presi_ 

dencial ( ya descrito en páginas anteriores) y se hace referencia di

recta a las encuestas realizadas a profesores normalistas captando

sus ideas e inquietudes sobre el nuevo ciclo escolar*. 

Las siguientes preguntas son tomadas de la entrevista realizada: 

1.- ¿ Cree que la educación esté de acuerdo con la realidad soci,- 

al actual? 

2.- ¿ Está de acuerdo con la reforma educativa del C. Presidente

de la República? 

3.- ¿ que cambios sugiere usted que sean convenientes en la educ& 

ción normal? 

195) Revista " El Maestro". Ob, cit. pp. 11 y 12. 
Las encuestas y entrevistas fueron en el periodo Abril/ Mayo 1984. 
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Las respuestas saca(' as en la entrevista y formuladas en la en

cuesta son veraces y sin cambiar su contenido: 

RESPUESTAS

A) 1.- Si, no va de acuerdo con el avance de la ciencia, no va

de acuerdo con los grupos sociales que poblan nuestro pais, tiene

un atraso de 1945 hasta la fecha., no toma en cuenta los principios

socio- politieos y económicos que últimamente rigen nuestra existen
cía ( aunque nos encostremos ea crisis economica). 

2.- Si, porque al fin se eleva la Categoría del magisterio a un

nivel de licenciatura. Va a tomar en cuenta a gente que realmente _ 

tiene vocación y no va a seguir maateniendo trampolines ni , maes _ 

tros chambistas" que lo tánico que hacen es deteriorar la imagen de

lo que es realmente un maestro. 

3.- Aparte del bachillerato, quizá unos cambios en el plan de eá
tudios, introduciendo materias y talleres que realmente sirvan de

apoco a dicho tipo de educación. Podría ser taller de técnicas de _ 

estudio, redacción, lectura, psicología y otras. 

B) 1.- Hay varias situaciones que no debemos perder de vista: el

aspecto social que implica un desarrollo y por consiguiente alcan

zar resultados positivos en el ámbito educativo. 

2.- Acerca de la reforma educativa yo lo considero positivo, por

lo que los objetivos de nuestra institución van a responder a las _ 

metas de una educación media. Porque se va a preparar al profesio

nal que se necesita, por otra parte el hecho que se halla incorpora
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do a la educación normal va a ser benéfico. 

3.- n este momento ya se están realizando. 

C) 1.- No, desee el punto de vista hist©rico la :'.evolución blexi

cana produjo una Constitución Politica en el aflo de 1917 que es de

tendencia democrática -burguesa, por lo tanto en la clase del poder

sierupre determinará Cuales son las concliciones en las cuales se de

be gobernar y trabajar. 

Se está pidiendo que la educación sea globalizada, naturalista, 

social, es decir, que abarque todos los campos, pero que definitiva

mente sus planes y programas no están de acuerdo a la realidad que

estamos viviendo. 

2.- Definitivamente no, en ningún caso no tiene forma el que apa

rezca licenciados en educación básica o en su defecto licenciados

pedagogos, por que después de la secundaria, la preparatoria por úl
timo la licenciatura en educación, lo que implica mayores gastos en

el presupuesto familiar, si asá sobre el nivel de secundaria y des_ 

pués a normal el presupuesto educativo es alto ya que se tiene que

dar mantenimiento a talleres y además los estudiantes desenvolsan

grandes cantidades de dinero para su material didáctico en la prepa
racíón de sus practicas docentes. 

3.- Lo resolvería solamente con una buena organización, con una

mejor administración, un buen orden sólido social que permita única

mente a personas capacitadas ocupar la administración educativa y

dejar a un lado los oportunismos y revanchismos. 
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De acuerdo con las entrevistas* realizadas se llegó al siguiente _ 

resultado; 

3. 1. 1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN IMPLANTAR EL

PACHILLL-RATO COMO CONDICION PREVIA

AL INGRESO DE LA ENSEÑANZA NO~ 

VLNTAJAS: 

rres grupos opinaron que habría madurez para seleccionar la carre

ra. 

Ocho grupos opinaron que se lograría profesionalizar el magiste _ 

rio. 

Cuatro grupos opitaron que el egresado tendría mayor madurez para

el ejercicio profesional. 

Cinco grupos opinaron que habría salidas terminales laterales.** 

DESVENTAJAS: 

Ocho grupos opinaron que se limitaría el acceso de jóvenes de es_ 

casos recursos económicos. 

Cuatro grupos opinaron que se alargaría la posibilidad de ingre _ 

sos económicos a los egresados. 

Estas entrevistas que se realizaron fueron sacadas del universo _ 
de la población de varias escuelas en el Distrito Federal. 

Las ventajas son tomadas de las encuestas de los estratos socia— 
les de educacion. Se integraron cinco profesores por cada grupo. 



311

Seis grupos opinaron que habría mayor erogación de recursos al _ 

alargarse la carrera. 

Cinco grupos opinaron que habría mayor negativa de los egresados, 

Cuatro grupos opinaron que se reduciría el ingreso de alumnos.*** 

Estas ventajas y desventajas se dislumbran en cierto modo er. la

actualidad; en primer lugar, si existe una mejor preparación de los

educandos, por otra parte se redujo el ingreso a las escuelas nor

males y en otros colegios ni siquiera hubo matriculación. 

Existe mucho camino por recorrer pero la labor conjunta de los _ 

tres sectores que conformar, la educación ( padres de familia, alumno

maestro, personal administrativo -autoridades de educación) deberán

tomar conciencia de la grandeza de que un pueblo bien preparado es

un pueblo que engrandece para el futuro de las nuevas generaciones. 

Las desventajas son tomadas de las encuestas de los estratos so
ciales de educacion. Se integraron cinco profesores por cada grupo
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4. LA POLITICA DE REFORMA EN LA

EDUCACION

Se basa en el hecho de que la sociedad esti en movimiento de un

mejor progreso sea individual o de grupo. 

La obra educativa deberá sostener un elevado sentimiento ético _ 

en los educandos y educadores para seguir impulsando el avance cul_ 

tural . 

Las reformas y planes edu& tivos se deben realizar con las nece_ 

sidades del pais, sin ir más allá de lo que no se tiene, por lo que

no está bien establecer acciones pedag©gácas obsoletas porque daft" 

la verdadera obra educativa. 

Dejemos pues, el oportunismo, enfrentémonos con realismo a la

época actual, buscar la participación de la sociedad para obtener _ 

un mejor desenvolmiento de nuestro pueblo. 

4. 1. ACTUÍII. IZAR LOS LIBROS DE

Tr3CTO

Otra politica que recomendó el magisterio nacional fue actual¡ _ 

zar los libros de texto. En todas las asambleas se concidio en que

se debería poner al corriente los libros de texto, porque los actua

les contienen información atrasada a pesar de los cambios y esfuer_ 

zos que se han hecho. Por otra parte los profesores advirtieron que

habían divergencias entre los programas y los libros de texto: Los

programas estaban presentados por áreas de experencia y los libros
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por materias. Para actualizar los libros de texto se propuso: el¡_ 

minar esas divergencias, incorporar a ello las informaciones cien

tíficos de nuestros días; elaborar libros de lectura y auxiliares

didácticos para uso de los educadores. 

4. 2. k T OVf.F: LOS bETODOS DE

NSE-EANLA

Otro aspecto que postuló el magisterio nacional fue renovar los

métodos de enseñanza, es decir, que actualizarán también y respon

dieran a los nuevos conocimientos que han aportado la psicología y
la didáctica de nuestro tiempo, que los programas permitan un _ 

aprendizaje más dinámico de nuestros escolares. 

4. 3. INITPMCION A LA FDUCACION

Se avanzará en la consecuencia de un miniroo de diez orados de

educación básica para toda la población. Se deberá asegurar el pro

ceso educativo de los niños. Tales son las afirriaciores de la poli

tica educativa sobre el Foro Nacional de la Hducación Básica en Me

xico que se llevó a cabo el día 23 de abril de 1985, teniendo como

finalidad impulsar la enseñanza básica en el, mpe.io rural, urbano e

indígena. Dicha instruccion consiste en la si_-ui.ente manera: 

11... Un año de ee.ucacion preescolar. 
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Seis de educación básica. 

Tres de educación media básica..." ( 196). 

Se indican como objetivos generales en la enseñanza básica de _ 

diez grados los siguientes puntos: 

Analizar las características, acciones y perspectivas de

la educación preescolar, primaria y secundaria. 

Evaluar las acciones que en el desarrollo de la educación

especial y de la educación para adultos se han emprendido. 

Examinar las posibilidades de encontrar secuencias y con

tinuidad en la instrucción básica en los aspectos tecni _ 

cos, pedagógicos, administrativos, sociales y jurídicos. 

Analizar las características de contenidos, métodos y sis

temas de enseñanza. 

Propiciar la participación de agrupaciones, ciudadanos, _ 

profesionistas e investigadores de la educación, padres _ 

de familia y de las comunidades en general, en el análi _ 

sis de tareas que se desarrollan en los tipos, niveles y

modalidades de la educación básica..." ( 197). 

196) Revista " Ll Maestro% Ob, cit. Num. 31. p. 6. 

197) Ibidem. p. 7. 
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Como punto de partida de la Educacioa Profesional ea México es _ 

sinónimo de progreso social y cultural que trae como consecuencia

el avance económico y político del pais. 

La Educación Profesional en su amplio sentido expone una gran _ 

complejidad en el sistema educativo nacional y no se podría abar _ 

car en su totalidad ea el presente trabajo. Pero si detectar cier _ 

tos problemas y deficiencias que se presentan. 

Sobre este inciso, el trabajo presentado es una pequeña parte _ 

de nuestra estructura y formación de los estudios superiores en Me_ 

xico. 

Entre las muchas características que a la sociedad actual se le

puede denotar con particular relieve es la extensión de las preocu_ 

pasiones educativas. 

Entre las comunidades la persona singular se presenta el cuadro

de los avances políticos, industriales, culturales y familiares y _ 

todos ellos relacionados con el progreso del hombre, es decir, su _ 

educación. 

La enseñanza no es sólo un objeto de especulación filósofica, _ 

sino que es una realidad a través del tiempo y de las circunstan _ 

cias en donde el hombre se desenvuelve. Aunque la educación sea una

realidad, se halla afectada por situaciones materiales y sociales, 

pero si el ser humano despeja estas anomalias, se podrá presentar _ 

un mejor panorama en su actividad cultural. 
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La enseñanza sigue prosperando sobre todo en la utilización de

las técnicas experimentales, es decir, en el uso de las estadisti

cas han venido a enriquecer las ciencias de la educación ofreciera

do la posibilidad de una expresión matemática de los aspectos cuan

titativos de la instrucción. 

No con esto se dice que se clasifica al hombre con números, _ 

sino se presenta en forma de una evolución de idole educativo exte

riorizando su desenvolvimiento en la sociedad que implica un avan

ce para el pais. 

La cultura se vive como algo que atañe a una persona, una comu_ 

nidad, pero también se vive como un problema nacional y universal

en el que solidariamente se hallan aplicados todos los pueblos de

la tierra ( 198). Por ese motivo la acción de los organismos inter_ 

nacionales y las características de la pedagogía en los distintos

paises del mundo han tenido presence los graves problemas que en _ 

frente el proceso educativo para la formación del individuo. 

La educación va en relación al desarrollo del hombre tal como

lo expresa Francisco Larroyo: "... Se produce en todos los tiempos

y en todas las latitudes, donde quiera que entra en contacto dos _ 

generaciones sucesivas: una adulta, ya formada y la otra adolescen

te, en formación y cuando la primera ejerce una acción previsora e

198) Larroyo, Francisco. " W storia General de la Pedagogía ".. Ed. 
Porrua. 10a. ed. México, 1969. p. 599. 
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intencionada sobre la segunda el resultado es el proceso de desarrs
llo..." ( 199). 

1. LA PROFESION 0 TRADICION PROFESIONAL

El trabajo en las distintas ocupaciones es otro de los factores
de formación histórica que el educando encuentra en la comunidad
donde actúa. 

La postura económica de un pueblo no se crea artifi
cialmente, su evolución es paulatina, aunque ininterrumpida. La dis

tribución y establecimiento de las distintas profesiones responden
naturalmente, 

a condiciones geográficas en donde se determinan por
el perfeccionamiento de los medios, las técnicas y las posibilida _ 

des de vida y explotación de las industrias y empresas. 
Por consiguiente el pensamiento profesional recorre una trayecto

ria y tiene diversos orígenes, 
el sistema de las profesiones y la

realización de sus objetivos y fines, sólo se descubren por refle- 
xiones históricas. A ellas hay que recurrir forzosamente para reali
zar las grandes tareas de la formación y orientación profesional. _ 
Ello contribuye una necesidad en la educación sobre el desarrolle _ 
de la agricultura, industria, 

comercio y los adelantos de la cien _ 

cia y las conquistas sociales de las clases trabajadoras. 

199) Ibidem. p. 599. 
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Como resultado de lo descrito, especificamos que los productos y

bienes culturales se dan en grado máxiino en el aprendízaje y ejer

cicio de las profesiones, en el manejo de las herramientas e instru

mentos y en la transformación de materiales. 

2. INSTITUCIONES

SUPERIORL•S

Herr.os visto que la escuela es el centro básico de la instrucción

general. En todas partes existe ya en la legislación escolar la dis

posición de hacerla accesible a todos, gratuita y obligatoria. A me

dila que el educando se va formando requiere de otra enseñanza v _ 

en razón de ser la labor educativa continua hasta llegar a una pro_ 

fesión como parte de una superación constante. 

La educación superior se imparte en diferentes instituciones _ 

principalmente: 

a) Universidades. 

b) Lscuelas Politécnicas. 

c) L-scuelas Normales: Licenciatura y Superior. 

d) - scuela nacional de Lenguas Vivas. 

e) Centros de Investigación Ciesatzfica, y otras. 

Todas ellas presentan un panoraina de formación profesional y _ 

aüance en la educación, con el fin de fortalecer culturalmente al _ 

educando, con el propósito de lograr mayores éxitos en el desenvol_ 

vimiento económico y social del pais. 
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3. PROBLEMAS PRINCIPALES DE LA PEDAGOGIA EN

LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SL'PLkIOR

Existen verdaderos problemas pedagógicos en la enseñanza supe. _ 

rior que son latentes a la superación de cada educando. Se ha toma_ 

do en consideración los graves daños y se busca dar una solución

para no caer en una deficiente preparación. 

Aludimos los principales puntos de una deficiencia pedagógica en

los centros educativos superiores y son: 

1.- La relación que existe entre las ciencias puras y aplicadas

y posibilidades de unir la investigación, la especialización y la _ 

formación profesional. 

2.- La elaboración del estudio del régimen interno de los esta _ 

blecimientos en todos los aspectos ( organización, disciplina, pla _ 

nes de trabajo, condiciones higiénicas). 

3.- La creación de una metodología de la enseñanza y de los esta
dios universitarios y de la preparación para los mismos. Comprenden

problemas de la didáctica general y de cada especialidad. 

4.- 11: or:nación pedagógica a los catedráticos de centros de segun_ 

da enseñanza y de las distintas facultades. 

5.- La extensión y divulgación universitaria; relación entre la

investigación y la enseñanza; la selección de los alumnos para el _ 

ingreso a las escuelas superiores. 

Cada uno de los problemas especificados tienen una solución favo

rable, siempre y cuando la participación de todos los componentes

de una comunidad universitaria trabajen con realismo y no ser copia



320

de métodos pedagógicos de otros paises. 

Buscar el espíritu universitario en la preparación y dedicación
de cada estudiante. Acrecentar la actividad investigadora en el cam

po de las ciencias exactas. Encausar el desenvolvimiento de las

prácticas de campo en las ciencias humanas. Crear una verdadera me

todología de la enseñanza en base a la observación y experimenta

ción de nuestro medio ambiente sin hacer grandes erogaciones que

repercuten en el ingreso nacional y desequilibran el presupuesto

universitario. 

4. FORMACION PROFL-SIONAL

La formación profesional se realiza en instituciones superiores

ya mencionadas anteriormente). El ingreso a ellos se precisa esta

dios de ensefíRaza media superior ( bachillerato). La estructura de

este tipo de educación se caracteriza por una mayor adaptación al _ 

desarrollo histórico de la economía y de la vida social y cultural

del hombre. 

No tiende a formar eruditos sino a preparar las aptitudes y capa
cidades para las funciones especificas que cada profesión requiere; 

se busca la eficiencia práctica de una preparación en el cuadro de

una fuerte infraestructura social, cultural, politica y económica

de nuestra nación. 
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De esta manera la instrucción no se abandona, queda en manos del

fin educativo que, como vemos, es el principio fundamental en todas

las tendencias de la evolución escolar, en todos sus grades, desde

el Jardín de Niños hasta la Universidad y Centros de Investigación

y otros estudios en el campo de la Pedagogía. 

Otro aspecto de la enseñanza superior, es el de la formación de

instituciones politécnicas. Factor y signo de hecho notable, lo _ 

constitu,y@ la tarea de la industrialización ya que se requiere de _ 

elementos técnicos para la transformación de la materia prima en _ 

los satisfacientes y de ello se necesitan de buenos técnicos y pro_ 

fesionistas que día con día den soluciones al desarrollo agrícola, 

ganadero e industrial. 

5. LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTCiNOM,A

DE MFX I CO

La Universidad a través del tiempo ha sido la casa m; xinia de es

tudios en México. Por cuestiones del impulso creativo de la enseíñaá

za y aprendizaje a lo largo de cientos de años presenta para nues _ 

tro pais la plataforma de la educación superior y el inicio de la _ 

formación e integración de un profesionista que tiene coiao responsa

bilidad y obligación cumplir con la patria. 

La Universidad Nacional Autónoma de México no representa tina ac_ 

ción politica o un lugar para enfrentamientos de ideas desviadas. 
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Representa la acción directa de una enseñanza que abre caminos a _ 

la preparación de cada educando y los educadores a formar y educar

al estudiantado universitario que en un futuro no lejano sean

ellos los arquitectos del destino del pais. 

5. 1. PRINCIPIOS, FUNCIONES Y EL PERFIL DE

LA U. N. A. M. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, como se establece _ 

en su Articulo Primero de su Ley Orgánica, se autodefine como una

Institución de carácter nacional y autónomo, un organismo deseen _ 

tralizado del estado que tiene por fines esenciales impartir educa

ción superior para formar profesionistas, investigadores, profeso_ 

res universitarios y técnicos útiles a la sociedad; estatuir y rea

1 izar investigaciones cuyos objetivos principales sean las candi _ 

ciones y los problemas nacionales y extender los beneficios de la

cultura. 

Desempeña estas funciones cardinales sustentadas en los princi_ 

pios básicos de la Universidad que son: la libertad de cátedra y _ 

de investigación, libre examen y discusión de las ideas, esto es, 

el respeto a las distintas corrientes de pensamiento. 

A esto la facultad de autonomía que le fue otorgada por el esta

do en el año de 1929, a la que se dio rango constitucional en 1980

y también a autogobernarse, elaborando sus propias disposiciones

que norman su vida interna, determinar sus planes y programas de
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estudios, de expansión de la cultura y fijar los términos de con

tratacion con su personal dentro de las legislaciones nacional y

universitaria. 

5. 2. UNIVERSIDAD Y DESARROLLO

Curante las últimas décadas, México ha experimentado transform_q

ciones profundas en lo económico y social, en su vida cultural y _ 

en los campos de la educación, la ciencia y la tecnologia, propi _ 

ciando con ello la modernización del pais que se traduce en avance

social. El adelanto en casi todas las actividades es notorio, más

también lo es la persistencia de algunas dificultades, conseeuen _ 

cia misma del desarrollo. 

La mayor evidencia del proceso acelerado de cambios sociales lo

constituye el paso del tiempo, en menos de cincuenta años, de una

sociedad eminentemente rural a otra fundamentalmente urbana y en _ 

consecuencia, de una economía agraria a una sustancialmente manu

facturera. Esto es, se ha dado una transformación primordial en la

forma y calidad de la vida que se acompaña del cambio en el siste

ma educativo nacional. 

La educación es uno de los campos de mayores recursos y posibi_ 

lidades, se concentra el esfuerzo de lograr el adelanto de tocaos _ 

los aspectos de la vida nacional, implicando en gran medida, el _ 

crecimiento y ampliación de las opciones a la enseñanza. Pero este
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rápido progreso de extensión y diversificación ha ido acompañado

también de limitaciones y problemas que demandan una solución. 

Algunas de las dificultades de mayor transcendencia en la educa

cion media superior son las siguientes: 

En el nivel medio superior existe una in;portante demanda insa

tisfecha, así como una articulación inadecuada con el nivel _ 

superior. 

Sobre la licenciatura, el crec.ijaiento acelarado de la matrícu

la y el número de facultades no está secundado por el alto

índice de la primera. 

El posgrado, si bien el aumento ha ido sobre un avance, pero

se ve frenado en ciertas áreas y su calidad es desigual. 

5. 3. LA DDOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD Y SUS

OBJETIVOS GENERALES

Mediante el proceso de enseñanza -aprendizaje, la Universidad _ 

forma a los futuros profesionistas en las diferentes facultades _ 

que la integran. La UNAM asume esta responsabilidad desde una pers

pectiva real y critica y a su vez, guarda estrecha relación con

otros aspectos: la investigación y extensión de los beneficios de

la cultura. 

De lo anterior se establecen los objetivos generales de la fun

cion docente y son: 
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1.- Impartir educación universitaria formando ase profesiones _ 

tas, investigadores, profesores universitarios y técnicos. 

2.- Contar con un plan de trabajo adecuado a las disciplinas de

los programas establecidos. 

3.- Disponer de la infraestructura escolar y académica indispen

sable en el desenvolvimiento de las aptitudes del educando. 

En resumen la docencia universitaria tiene la noble tarea de _ 

preparar a los futuros profesionistas para que estos sean útiles a

la sociedad. 

5. 4. ORILNTACION VOCACIONAL, SOCIAL

Y PROFESIONAL

El alumno parte de una serie de interrogantes de solución que _ 

dificultan cuál será su futuro profesional. 

Tendrá que enfrentar situaciones tales como información ¡ nade _ 

cuada sobre el valor y significado de los estudios universitarios; 

la demanda nacional de profesionistas, los conocimientos y habili_ 

dades que necesita incrementar respondiendo ase a las exigencias _ 

de la carrera que escoja y la existente expectativas de modelos so

ciales y valores que no siempre guardan congruencia con su real¡ _ 

dad. 

Los servicios de orientación vocacional tradicionalmente ofreci
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dos por la Universidad se han ampliado, al convertirse también en _ 

receptores de contenidos sociales y profesionales y, sobre todo, al

dedicarse a crear conciencia de los requerimientos del pais en mate

ria cultural, científica y tecnológica. 

Lliminar prejuicios tanto familiares como sociales, canalizar _ 

la demanda educativa y su mejor distribución, así como abatir la de

serción atribuible a una mala elección de la carrera, son coinpromi_ 

sos que se atenderán mediante la aportación de una información am _ 

plia, clara y objetiva respecto al ejercicio profesional en todos _ 

sus niveles, en la etapa previa al ingreso, durante los estudios y

hasta el egreso. 

La orientación vocacional, profesional y social contribuirá de

este modo a que el alumno haga y persiga su elección profesional me

diante un proceso sistemático de análisis que al sismo tiempo le _ 

permitirá aproximarse al conocimiento de su realidad, valorar sus _ 

alternativas, medir sus riesgos y decidir de manera más racional _ 

los estadios a seguir. 

s. 5, rlLT'()DC)s DE WSERAEZA

Ln el análisis comparativo de la estructura y contenidos curricu

lares del nivel licenciatura, se ha puesto especial atención a los

aspectos prácticos y de investigación dentro del programa educativo

mejorando con ello la enseñanza. Esto permitirá un mejor logro de _ 

los perfiles escolares y sentará las condiciones para la
generación
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c; e opciones diversas de estructuras y contenic]os curriculares. 

Al resaltar la investigación como parte medular de los estudios

profesionales y posgrado es importante establecer una disciplina de

trabajo que lleva a buenos resultados en el caso de presentar un _ 

buen examen profesiºnal. Los proyectos en este sentido deberán ser especialmente

apoyados. 5.

6. EL APOYO JURIDICO El

Articulo Tercero de la Constitución Politica Federal estable ce

los principios rectores de la educación mexicanay a su conteni_ do

se pliegan todos los ordenamientos que regulan la enseñanza supe rior
en el pais. La norma constitucional es, pues, el lazo que da _ unidad

y sentido a la educación nacional. Para

atender la educación media superiory superior, el estado _ ha

creado organismos públicos descentralizados, dotándolos de prin_ cipios, 

fines y patrimonios propios, así como también de autonom,&, la

que es característica especial de las Universidades Públicas del pais. 
Dentro de este esquema se encuentra la UTliversidad Nacional _ Aut0noma

de Vexico, A

partir de 1945, año en que se expidió la Ley Orgánica que rige a

la UN4^ Ji, ésta : ia venido realizando sus funciones y cumplirnientcs conforme
a las facultades y derechos conferidos por la legislación. Ls

posíble afirriar que en este_ tiempo la norma fundamental de la Universidad

ha tenido plena validez, medíante el constante ejerci,._ 
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cio de la impartición de la enseñanza y el desarrollo de sus inves

t¡ gaeiones, acogiendo en su seno, todas las libertades de pensa _ 

miento, de cátedra y las tencencias científicas y sociales. 

Al efecto, el estado otorgó a la Universidad la facultad de or_ 

ganizarse como lo estimará mejor; le asignó órganos de gobierno y

le concedió poder para expedir sus normas internas en el mejor cum

plimiento de sus fines. 

5. 6. 1. EL AkTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL

EN SU FRACCION VIII

En 1980, se adicionó en dos supuestos la fracción VIII del Ar _ 

ticulo Tercero Constitucional. Por el primero, se elevó a rango _ 

constitucional el ejercicio de la autonomía universitaria practica

do por las instituciones de educación superior que tengan esa ca _ 

racteristica y por el segundo, se consideró como trabajo especial

en que se realiza en la Universidad, ubicándola en el apartado " A" 

del articulo 123 de la Constitución de conformidad a sus modalida_ 

des especificas. En el mismo año, se adicionó la Ley Federal del _ 

Trabajo en el Titulo Sexto correspondiente a las actividades espe_ 

ciales, incorporándose al mismo capitulo relativo al trabajo real¡ 

zado en la Universidad. 

Se transeríbe una parte de la fracción VIII del Articulo Terce_ 

ro Constitucional: "... Articulo 30.- La educación que imparta el _ 
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Estado - Federación, Estados, Municipios-, tenderá a desarrollar _ 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en _ 
el, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad interna

cional en la independencia y en la justicia: 

Fracción VIII.- Las universidades y las elemás instituciones de

educación superior a las que la ley otorge autonomía, tendrán la

facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realiza _ 

rán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuer

do con los principios de este artículo... Las relaciones laborales, 

tanto del personal académico como del administrativo, se normarán

en el aportado " A" del articulo 123 de esta Constitución, en los

términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del
Trabajo..." ( 200). 

Si en la actualidad se habla de elevar el nivel de la enseñanza
universitaria, es necesario establecer con mayor orden las refor

mas educativas en los estudios superiores, pero sin que se dispu _ 

ten intereses ajenos a la formación profesional. 

200) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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6. HACIA UN PROFESIONAL DIFL-'RENTE

W tema de las profesiones como alude Pablo Latapi en su libro _ 

Politica educativa y valores nacionales se relaciona: ^... en la ac_ 

tualidad el esfuerzo de reformas que muchas universidades del pais

tratan de modificar el perfil de sus carreras..." ( 201). 

Hay que denotar de antemano que cada profesión tiene en específi

co modo de producción de sus servicios; un perfil de funciones que

corresponden a determinados sectores sociales; una implícita jerar_ 

quia de las necesidades humanas y una manera correcta de relaciona£ 

se con otras profesiones afines. ( 202) 

La universidad al formar profesionistas, no puede considerar las

profesiones como diseno$ meramente académicos. No puede limitarse a

preparar graduados sin preocuparse por el signo y sentido de las es

tructuras profesionales a que van a incorporarse, es decir, se debe

rí enfocar al educando la necesidad de una formación profesional, _ 

fijar características reales de los problemas latentes en que Mexi_ 

co se encuentra para que él trate de dar marcha adelante sobre in _ 

vestigacioaes científicas y/ o sociales para un mejor desarrollo del

pais. 

201) Latapi, Pablo. " Politica educativa y valores nacionales" '- d. 

Nueva Lager. Mexico, 1980. p. 199. 

202) Ibidem. P. 200. 
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7. SISTEMA DE UNIVERSIDAD

ABIL-RTA

La necesidad de impulsar la acci4n profesional dentro del marco

de la Universidad Abierta en la UNAM especifica el nuevo contexto _ 
del sistema educativo nacional. 

La sociedad actual enfoca los grandes cambios y por ende se re _ 

quiere de profesionistas que desarrollen las actividades económicas
y sociales del pais y, en razón de ser, el sistema de Uni* ersidad _ 

Abierta se manifiesta en la preparación del educando, atendiendo a

los principios y fines del sistema abierto universitario. 

7. 1. PRINCIPIOS Y FINES DEL

SUA

La obra educativa de la Universidad Abierta es estimular y desea
volver los valores, actitudes y prácticas de la población estudian— 
til, 

El mensaje ideológico de la Universidad se encuentra en un conti

nuo proceso de adecuación determinado por la correlación de esfuer

zos tanto politicos como sociales del sistema abierto de la casa ma
xima de estudios. 

En este momento la correlación e fuerzas ( ya mencionadas) se _ 

caracteriza por el incentivo del avance cultural que tenga los re _ 

sultados cualitativas y cuantitativos para el auge social del pue
blo mexicano. 
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La estructura económica, politica y social de la realidad mexica

na nos permite rubricar dos tendencias educativas: la del sector _ 

oficial y la del sector privado, pero que están integrados al sirte

ma educativo nacional cubriendo así la tarea primordial de dar edu_ 

cacion a las distintas clases sociales, determinando el rol de cada

una de ellas debes cubrir. 

Sobre el concepto descrito anteriormente especificamos que la _ 

enseffanza superior, se concreta a responder a las necesidades de ,_ 

una mayor estabilidad educativa. 

Y por otra parte, el caracter de la Universidad Abierta responde

a las características de los sujetos atípicos que ingresan al siste

Dia abierto para su desarrollo cultural, estableciendo una universi_ 

dad critica, científica y popular, en el cual las funciones de in _ 

vestigación, docencia y extensión universitaria estén orientadas a

la transformación de la realidad social. 

7. 2. LA CARACnRIZACION DEL SUA DE LA

U. N. A. M. 

Del Estatuto del Sistema de Universidad Abierta de la U. N. A. M. 

se desprende la caracterización del SUA. 

a) Sociedad

El estatuto que establece el SUA impartirá los mismos estu _ 

dios de las escuelas, facultades y colegios de ciencias y hu_ 

manidades que lo implanten, es el mismo al planteado en la
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UN¿W a través del sistema escolarizado. 

b) Educación

Se concibe como medio de movilidad social para mejorar las _ 

condiciones individuales de vida. Asi se deriva de la disposi

cion universitaria, media y superior a grandes sectores de la

población. ( Art. lo) 

c) Aprendizaje

Se reduce al piano de lo cognositivo como se deduce de la pre

ceptuacion: "... La educación universitaria que imparte el SUA

consiste en la transmisión ( emisión) de conocimientos..." 

203). 

Como una pequeña observación sobre el punto indicado: dentro del

plano reducido a lo cognositivo sera en la medida de que el educan_ 

Co se proponga alcanzar un mejor aprendizaje, por cl mismo deberá _ 

establecer una disciplina educativa en el campo de la investigac.ion

y conocimientos, sin tener la idea de aprobar por aprobar. 

d) Perfil del Profesional

L1 SUA está orientado a producir el mismo tipo de profesional

que resulta del sistema escolarizado., se le otorgará los mis

mos créditos, certificados, títulos y grados al nivel corres_ 

pondiente. 

203) Estatuto del Sistema de Universidad abierta de la UNAM. _ 
Articulo Primero. 
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7. 3. EL IMPULSO HACIA UNA BDUCACION DEL

SISTEA',A ABIERTO UNIV:: 311SITARIO

Llimpulso de la Educación al Sistema Abierto Universitario es

congruente: 

estimular al educando a formarse como profesionista. 

desarrolla las características de disciplina y conocimientos

educativos. 

no pretende ser el trampolín del estudiante que pueda pensar

Cara salir del paso) ser profesionista al segundo. 

r, conclusión el SUA acrecenta la inquietud del educando que en

un noaento de su acción educativa no pudo continuar una enseñanza _ 

tra4icional. Desarrolla su creatividad y por lo tanto supera las _ 

etapas del sistema abierto para alcanzar el éxito deseado. 

cero para ello tomará conciencia de superación y formación profe

sional y como resultado integrarse al proceso econcmico- social- cul_ 

tural ele nuestra sociedad, que si bien es descrita como subdesarro_ 

liada. Pero en la participación y contexto de la propia sociedad dei

bemos ir en busca del progreso. 
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CONCLUS I ONES

Al concluir el presente trabajo de investigación documental y _ 

práctico y al haber obtenido la información adecuada para el mismo, 

se llegó a las siguientes soluciones: 

1.- La educación es el proceso de enseñanza -aprendizaje producl0

de las necesidades de la sociedad humana. 

2.- & u evolución histórico -social nos marca las grandes deficien

cías educativas y especifica soluciones de la misma. 

Los esfuerzos educativos han sido, sin lugar a duda una in _ 

quietud constante del gobierno. 

El dinamismo de una educación urbana y rural son tan varian_ 

tes y desiguales que presentan desequilibrios constantes. 

Por consiguiente se requiere de la descentralización educati

va para una mejor orientación y detectar coa mayor veracidad

los problemas graves del urbanismo y ruralismo. 

3.- Por lo que respecta a las regiones se deberá impulsar los

servicios de comunicación, urbanización, salud pública, edu

cativos y otros que por ende se enfocaría con más entusiasmo

a combatir el analfabetismo. 

La actividad del alfabetismo constituye el progreso de cada

individuo y, en consecuencia, es impulso del desenvolvimien

to técnico -científico -cultural de nuestra nación. 

4.- Encausar el desarrolla de la educación extraescolar que es

también parte fundamental del sistema educativo nacional, 
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5.- En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo expresa los

grandes cambios de nuestra sociedad. referimos nuestro tema

de investigación a las reformas educativas que pretende es_ 

tablecer dicho plan sobre un mayor equilibrio al sistema _ 

educativo nacional. 

6.- > la reforma de la enseñanza normal fue una necesiead que _ 

satisface una añeja aspiración y por ende mejorará la educa

cion elemental y media básica. 

7.- Dentro de nuestra crisis económica también sobresale una _ 

crisis educativa, es por ello, que los planes y programas _ 

no deben ser obsoletos ni revonvantes, sino apegarse a nues

tras realidades y necesidades sociales. 

8.- La educación profesional es sinónimo de pro„ reso social y _ 

cultural. La Universidad no presenta una accion politica, _ 

representa la acción de la enseñanza, aunque existan ¿.efi _ 

ciencias., pero cada elemento que la compone tiene una solu

ción favorable, siempre y cuando participen todas las par _ 

tes. 

9.- Desarrollar con mayor eficacia las investigaciones en el _ 

campo de las ciencias exactas. Encausar prácticas de campo

en las ciencias humanas. Crear una verdadera metodología de

la enseñanza en base a la observación y experimentacion de

nuestro medio ambiente sin lleóar a la opulencia y ostento

sismos que desequilibran un presupuesto educativo. 
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10.- Las características del Sistema Abierto de la Universidad

nace a causa de la acción profesional. El carácter del SUA

deberá responder a las actividades propias de cada estu _ 

diante no se trata de ser un trampolín que se piense ser _ 

profesionista de segundos. 

11.- Como he señalado anteriormente, nuestra sociedad presenta

aspectos de desarrollo y subdesarrollo en la medida de es_ 

tos conceptos es indudable de que cada integrante lo quie_ 

ra así. 
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