
P. 16; 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

A R A G 0 N " 

LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

EN MATERIA EDUCATIVA EN MEXICO

TESIS PROFESíON AL

QUE PMA OBTENER EL TITULO DE. 

LICENCIADO EN DERECHO

p R E S E N T A: 

jCuaclalupe jCregorio - ugarcio

MEXICO, D. F. 1987



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





S U M A R 1 0

pág. 

Introducci6n 7

Capítulo Primero: Antecedentes Constitucionales 9

A) Constituci6n de 1824 10

B) Constituci6n de 1836 12

C) Constituci6n de 1857 15

D) Constituci6n de 1917 19

capítulo segundo: La Desconcentraci6n Administrativa en México 37

A) Concepto de Desconcentraci6n Administrativa 38

B) Elementos o características de la Desconcen- 
traci6n Administrativa 41

C) Las Instituciones Desconcentradas en la Le- 
gislaci1n Mexicana en Materia Educativa 45

a) El Instituto Politécnico Nacional 45

b) El Instituto Nacional de Bellas Artes 56

c) La Escuela Normal superior de México 62

Capítulo Tercero: La Descentralizaci6n Administrativa en México 74

A) Concepto de Descentralizaci6n Administrativa 75

B) Elementos o características de la Descentra- 
lizaci6n Administrativa 78

C) Diferencias entre la Desconcentraci6n y la
Descentralizaci6n Administrativas 80

D) Las Institucicnes Descentralizadas en la Le- 

gislaci6n Mexicana en Materia Educativa 82

a) El Colegio de Bachilleres 82

b) La Universidad Aut6ncma Metropolitana 95

c) La universidad Nacional Aut6noma de México 104



Capítulo Cuarto: La Descentralizaci6n Administrativa en Materia

Educativa en México. 113

A) Generalidades
114

B) Ccncepto de Descentralizaci6n Educativa 123

C) Comisi6n Nacional Mixta. Secretaría de Edu- 

ci6n Pública - Sindicato Nacional de Traba- 

jadores de la Educaci6n. 125

D) Efectos posteriores al XIII Congreso Nacional
Ordinario del Sindicato Nacional de Trabaja- 

dores de la Educaci6n. 130

E) Fundamentos legales de la Descentralizaci6n

Educativa. 140

P) La Coordinaci6n General para la Descentra- 

lizaci6n Educativa 147

G) Las Unidades de Servicios Educativos a Descen- 
tralizar 148

H) El Comité Consultivo para la Descentralizaci6n

Educativa 149

I) Convenio Uhíc'o de Desarrollo para la Descen- 

tralizaci6n Educativa 151

J) El Consejo Estatal y la Direcci6n General de
Servicios Coordinados de Educaci6n Pública 165

1:) Ventajas y Desventajas de la Descentraliza- 
ci6n Educativa 168

L) Estado actual que guarda la Descentraliza- 

ci6n Educativa 172

LL) Opini6n general. 175

Conclusiones 176

Bibliogra£ía 178



A mis padres: 

Tiburcio Gregorio Irra y

Constantina. Lugardo Galeana

Por otorgarme el derecho a la vida, guiarme por

el camino de la superaci6n y poder alcanzar este
hermoso acontecimiento. 

Mi sincero y eterno agradecimiento". 

A mis hermanos: 

Carmelo, María, Raymundo y Nemecio

Como manifestaci6n del gran carifio

que nos une. 



A mi esposa: 

josafa Arciniega Cervantes

Qúien con su amor y comprensi6n

supo estimularme hasta alcanzar

la culminaci6n de mi carrera. 

A MiS hLJOP-,, 

hrqu%mi4es y FrtdA Guadalupe

Con amor y ternura por ser
ellop el notIvo principal en la
elaboraci6n de este trabajo, 



Al Honorable Jurado: 

Lic. Raúl Espinoza

Lic. Luis Guzmán Sánchez

Lic. Manuel Morales MuRoz

Lic. Felipe Hernández Chamú

Lic. José Luis Gordillo L6pez

Reconocimiento

Con admiraci6n y respeto" 



Al Profr. y Lic. 

Carlos Onofre HernAndez Rivera

Político incansable, sindicalista sin

tacha, por ello mí modesta y sincera

gratitud por su apoyo inmerecido. 



7

INTRODUCCION. 

En este trabajo considero en primer lugar los antecedentes hist6ricos ba— 

sándome en las cuatro Constituciones que nos han regido, pilar fundamental

para el desarrollo del mismo, hasta llegar después de considerar otros as- 

pectos al tema principal de esta obra. 

La Descentralizaci6n Educativa como la de la Administraci6n Mblica Federal

es un programa nacido de la necesidad social de nuestro país, que tiene co- 

mo finalidad agilizar los trámites, elevar el nivel educativo y fortalecer

las acciones y esfuerzos que las autoridades hacen al respecto. 

En mi trabajo destaco también puntos fundamentales del tema, de su comple- 

jidad y de los logros que puedan obtenerse. 

Desde que el Ejecutivo Federal anunci6 en su tema de posesi6n el Programa - 

de la Descentralizaci6n Educativa me forjé la idea de hacer una investiga- 

ci6n en torno al mismo, debido a la inquietud que siempre he tenido acerca

de la educaci6n' por mi £ ormaci6n normalista. 

Por ello en este trabajo he puesto especial énfasis en las ventajas y des- 

ventajas que puede traer consigo este programa gubernamental. 

La soluci6n está dada en cuanto a la Descentralizaci6n de la Educaci6n en - 

México por Decreto Presidencial. Sin embargo, plasmo en mi trabajo algunos

aspectos que considero fundamentales que a simple vista no fueron tomados - 

en cuenta. La intenci6n y el esfuerzo desarrollado hasta ahora por el Eje- 

cutivo Federal a través de la S. E. P., es por demás bueno, porque a pesar de

los diversos problemas presentados puedo afirmar que el proceso de Descen- 

tralizaci6n que di6 inicio en el afio de 1983, se encuentra profUndamente - 

avanzado. 



Asimismo, se destacan las Entidades Pederativas donde este proceso puede - 

sufrir un estancamiento, por problemas que explícitamente se exponen. 

También se hace notar que, la idea de Descentralizar la vida nacional, par

ticularmente de la EducacAn, tuvo sus principios muchos aHos atrás, pero

que desgraciadamente se había quedado en anteproyectos de otros tantos Pre

sidentes de la República. Con el tiempo se fue haciendo una necesidad im- 

postergable hasta llegar a la actualidad en que se han descentralizado die

ciocho estados del país, ahora s6lo queda esperar que se le de continuidad

a este proceso. 

Para alcanzar en un futuro no muy lejano el desarrollo científico y tecno- 

16gico que está requiriendo nuestro país. , 

Cabe aclarar que no pretendo can este trabajo ofrecer juicios definitivos

acerca del destino del proceso de la Descentralizaci6n Educativa, sino que

únicamente trato de presentar un conjunto de argumentos valederos para que

ésta cumpla cm el prop6sito Pundamental, de elevar la calidad de la Educa- 

ci6n. 



CAPITULO PRIMERO: ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

A).- CONSTITUrION DE 1824

B).~ CONSTITUCION DE 1836

C).- CONSTITUCION DE 1857

D).- CONSTITUCION DE 1917
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A).- CONSTITUCION DE 1824. 

Para la elaboraci6n del Proyecto de ConstituciSn, el Congreso se reuni6 el

5 de noviembre de 1823 y dos dias después su instalaci6n solemne. 

Los Diputados se encontraban entusiasmados por el sistema federal y lo que

éstos manejaban era precisamente la Constituci6n de los Estados Unidos de

Norteamerica, de la cual corría una mala traducci6n impresa en Puebla, que

les servía de texto y de modelo. 

Es Don Miguel Ramos de Arizpe, quien se puso a la cabeza del Partido Fede~ 

ral, y fue nombrado presidente de la Comisi6n de ConstituciSn, el 20 de no

viembre la Comisi6n present6 el Acta Constitucional, que sirve de anticipo

de la Constituci6n para asegurar el sistema federal, la discusi6n de esta

acta se efectu6 el 3 de diciembre de 1823 al 31 de enero de 1824, £ echa -ál

tima en que el Proyecto fue aprobado casi sin variantes con el nombre de - 

Acta Constitutiva de la Federaci6n Mexicana. 

El lo. de abril comenz6 el Congreso a discutir el Proyecto de Constituci6n

Federativa de los Estados Unidos Mexicanos que con modificaciones fue apro

bado por la Asamblea el 3 de octubre del mismo aHo de 1824 con el título - 

de Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos, firmada el día 4 y publi- 

cada al día siguiente por el Ejecutivo con el nombre de Constituci6n Fede- 

ral de los Estados Unido- Mexicanos. 

Al respecto la parte que más nos interesa es el Título III, especialmente

la secci6n quinta; la cual trata de las facultades del Congreso General, y

en forma específica del Articulo 50, en su Zracci6n I; la cual establecía: 

PROMOVER LA ILUSTRACION: Asegurando por tiempo limitado derechos exclusi- 

vos a. los autores por sus respectivas obras, estableciendo Colegios de Ma- 
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rina, Artillería e Ingenieros; exigiendo uno o más establecimientos en que

se enseRen las Ciencias Naturales y Exactas, Políticas y Morales, Nobles - 

Artes y Lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas pa

ra el arreglo de la educaci6n pública en sus respectivos Estados". 

Los debates en el Segundo Congreso Constituyente, el Acta Constitutiva de

la Naci6n Mexicana y la Constituci6n de 4 de octubre de 1824 revelan cier

tamente la influencia noirteamerica pero en el problema mismo del federalis

mo estuviéran presentes las enseRanzas del bar6n de Montesquieu y de Juan

Jacobo Roussau. Es también verdad que Miguel Ramos de Arizpe, director del

grupo federalista, estuvo en contacto frecuente con Esteban Austín, el nor

teamericano naturalizado mexicano y que de él recibi6 un proyecto de bases

generales para la organizaci6n federativa de la república y que los Constí

tuyentes conocieron la traducci6n de la constituci6n de los estados unidos

de norteamérica, impresa en México, pero no debe olvidarse que Ramos Ariz- 

pe, en la memoria sobre la situaci6n delas Provincias Internas de Oriente

que present6 a las Cortes de Cádiz el 7 de noviembre de 1811, sostuvo que

el centralismo administrativo que se ejercía desde la ciudad de México, — 

era causa de su atraso y propuso un sistema de gobierno descentralizado en

el que debe verse un anticipo de su pensamiento federalista, aspecto ~ a

mental de esta Tesis, como veremos más adelante. 

Esta Constituci6n de 1824 estuvo en vigor hasta 1835. Como no podía ser re

visada sino a partir del ario de 1830, según ella misma lo disponía, las re

formas que empezaron a proponerse desde 1826 se reservaron para aquel afio; 

pero ni esos ni los posteriores a 1830 llegaron a ser votados por el Con— 

greso de tal modo que la Constituci6n de 1824 permaneci6 sin alteraciones

hasta su abrogaci6n. 
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B).- CONSTITUCION DE 1836. 

Si bien es cierto que, en el inciso anterior de nuestro trabajo, sostene— 

mos que la Constituci6n de 1824 permaneci6 en vigor hasta 1835, sin ningu- 

na reforma, esto no quiere decir que, los grupos que luchaban por el poder

político en México no lo hubieren intentado, aunque no es mi prop6sito en- 

trar en un relato minucioso de estos acontecimientos, sí considero impor- 

tante sefialar los que a mi juicio fueron de mucha importancia para el des- 

tino político de México. Es asi como en 1829, se libra la primera batalla

entre las dos tendencias, los liberales por un lado y los conservadores - 

por el otro, se inicia cuando el congreso federal declar6 electo presiden- 

te a Manuel GImez Pedraza, pero después revoc6 su decisi6n y design6 a Vi- 

cente Guerrero, Es entonces cuando en el mes de diciembre del mismo año y

mediante un golpe militar, el general Anastacio Bustamante, que era el vi- 

cepresidente de la república y que había sido uno de los más decididos par

tidarios de Iturbide, derroc6 y mand6 asesinar al presidente Vicente Gue- 

rrero. 

La segunda batalla tuvo lugar en enero de 1832, cuando el general. Antanio

L6pez de Santa Anna, se levant6 en armas en contra del general Anastacio

Bustamante, logrando que en diciembre del aflo de 1832, y por el Convenio - 

de Zavaleta, Anastacio Bustamante entregara la Presidencia de la República

a Manuel G6rftez Pedraza; y en marzo de 1833, el congreso general proclam6 - 

electo presidente de la república al general Antonio L6pez de Santa Anna y

como vicepresidente a Don Valentín G& ftez Farías, el que posteriormente por

licencia del presidente Santa Anna, tom6 la presidencia de la República. 

José Marla Luis Mora fue el £¡ 16sofo político del partido liberal, éste re
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sumi6 el programa de la nueva administraci6n de Valentín G6mez Farías en - 

ocho puntos de los cuales el que más nos interesa es el sexto porque esta- 

blecia: " Mejora el estado moral de las clases populares, por la destruc- 

ci6n del monopolio del clero en la educaci6n pública, por la difusi6n de - 

los medios de aprender, y la inculcaci6n de los deberes sociales, por la - 

ormaci6n de museos, conservatorios de artes y bibliotecas pública, y por

la creaci6n de estableciMientos de ensefianza para la literatura clásica, - 

de las ciencias y de la moral. El gobierno de Don Valentín G6mez Flarías - 

adopt6 las siguientes medidas de mucha importancia en el campo de la edu- 

caci6n, clausurando la Real y Ponti£icia Universidad y cre6 la Direcci6n - 

General de Instrucci6n Pública. Se origina entonces lo que puede llamarse

el tercer acto de la lucha entre las dos tendencias. Antonio L6pez de san- 

ta Anna, que hasta aquel entonces había figurado en las £¡ las del partido

de la prosperidad, se dej6 convencer por los conservadores. En el mes de

enero de 1835 y con apoyo en el plan de Cuernavaca, el congreso general - 

desconoci6 la autoridad del vicepresidente G6mez Farías, deci-arafdo que ha
9 — 

bla cesado en sus funciones, y al mismo tiempo reconoci6 a Antonio L6pez - 

de Santa Anna como presidente legítimo y nombr6 presidente interino de la

república al general Miguel Barragán. 

El 23 de octubre de 1835, el congreso usurpador dict6 unas Bases Constitu- 

cionales, con las que destruy6 el sistema federal y marc6 los lineamientos

generales de una república unitaria y central. En el mes de diciembre de - 

1836 expidi6 el Congreso las llamadas Siete Leyes Constitucionales y cm

apoyo en la ley cuarta, en la parte relativa al poder ejecutivo, fue de- 

signado Presidente de la República el general Anastacio Bustamante. 
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La Constituci6n de 1836 fue la respuesta a la legislaci6n dictada por el  

gobierno de Valentín G6mez Farlas por parte de los conservadores, represen

taba el pasado colonial, aristocrático y privilegiado, que reconocía y se

afirmaba en una constituci6n rígida, sin embargo, no fue posible ignorar ~ 

por completo los años en que subsisti6 el federalismo y hubo necesidad de

aceptar un principio de descentralizaci6n política. Los antiguos estados - 

se transformaron en departamentos. 

En la Ley sexta, es donde encontramos el rengl6n de mayor importancia re- 

ferente al tema que estamos desarrollando y se encuentra marcado claramen- 

te en el artículo 14 el cual señalaba: " Como facultad de las juntas de- 

partamentales legislar en materia de educaci6n pública, estableciendo es- 

cuelas de Primera Educaci6n en todos los pueblos de su departamento, do- 

tándolas completamente de los fondos de propios y arbitrios, donde los ha- 

ya, e imponiendo moderadas contribuciones donde falten. 

Ahora bien, señalaremos, que la Constituci6n de 1836, prácticamente guard6

su vigencia sin sufrir reformas o alteraciones, por disposici6n de ella - 

misma establecía en su Ley Séptima, artículo primero el cual rezaba: en

seis años contados desde la publicaci6n de esta Constituci6n, no se podrá

hacer alteraci6n en ninguno de sus artículos. 

Por lo que toca a las bases orgánicas de la república mexicana de 1843, en

su artículo 134, atribuía facultades a las asambleas departamentales y en

su fraccitn VII estipulaba: £ omentar la enseñanza pública en todas sus ra- 

mas, creando y dotando establecimientos literarios y sujetándose a las ba- 

ses que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, examenes y

grados. 
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C).- CONSTITUCION DE 1857. 

La Convocatoria para el Congreso Constituyente fue expedida por Don Juan - 

Nepomuceno Alvarez el 16 de octubre de 1855. De conformidad con el Plan de

Ayutla, ratificado en este punto por el de Acapulco, modificado posterior- 

mente por Decreto de Don Ignacio Comonfort, el Congreso se reuni6 en la - 

Ciudad de México, el 17 de febrero de 1856 y al día siguiente llev6 a cabo

la apertura solemne de sus sesiones. 

La comisi6n de Constituci6n present6 el 16 de junio su dictamen al Congre- 

so, el que contenía parte expositiva y el Proyecto de Constítuciffi, del - 

cual lo que más nos interesa es el título prímero integrado por veíntinue- 

ve artículos de los que nos vamos a referir solamente al artículo 18, por

considerarlo el de mayor importancia para el tema que nos ocupa. 

El programa del partido liberal, con José María Luís Mora y Valentín G6mez

Farías, tenla como uno de sus prop6sitos principales la quiebra del monopo

lio y la organizaci6n de un sistema de instrucci6n pública a cargo del es- 

tado. 

Por ello, en la polémica sobre el artículo 18, Proyecto de Constituci6n, - 

cuando los conservadores reclamaron para los Jesuitas la libertad de ense- 

fianza, los liberales en la figura de Don Ignacio Ramírez, el Nigromante, - 

demostraron la grandeza y la fuerza de su amor a la libertad declarando: 

La enseRanza es libre, la Ley determinará que profesiones necesitan títu- 

lo para su ejercicio y con que requisitos debe
expedirsell. 
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El Diputado García Granados, que figuraba en los hilos del partido liberal

se opuso a ella, pues temía que los jesuitas y el clero aprovecharan la co

yuntura para impartir una ensefianza fanática. Pero Don Manuel Fernando So- 

to, José María Luis Mata e Ignacio Ramírez refutaron esta contradicci6n

con los principios liberales, sosteniendo que: En México, la lucha entre

el pasado y el porvenir ha durado treinta y seis años. La conquista de ca- 

da principio nos ha costado torrentes de sangre. 

Si ha quien teme que los Jesuitas y los clérigos se dediquen a la enseñanl y

za y combatan el principio de la soberanía del pueblo, enseñando la idea - 

del derecho divino, de esto no se origina ningún mal y los liberales para

ser consecuentes con sus principios, no deben oponerse a que enseñen los - 

jesuitas, ni coartar la libertad de los padres de familia para buscar -- 

maestros a sus hijos. 

Precisamente de esta libertad se ocupa el Artículo 18, correspondiente al

Artículo 30 de la Constituci6n, que estableci6 la libertad de la enseHanza

sin mencionar tampoco, al igual que el anterior, ninguna limitaci6n en fa- 

vor del dogma. Este fue aprobado en la sesi6n del 11 de agosto de 1856, - 

por 69 votos contra 15. 

El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constituci6n, primero por el Congre- 

so integrado en esos momentos por más de 90 representantes, después por el

presidente Ignacio Comonfort. 

Como podemos ver, la Constituci6n de 1857, no toc6 el fondo de problemas

cruciales, como la separaci6n de la Iglesia y el Estado 0 la libertad de

conciencia que preveía el artículo 15 del proyecto de Constituci6n. 
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sin embargo, los sectores conservadores se lanzaron a la guerra civil para

defender sus privilegios. 

En el calor de la contienda, el presidente Don Benito Juárez García, desde

Veracrúz in£orm6 al pueblo de México en el Manifiesto del 7 de julio de - 

1859 que promulgaría una serie de leyes - Leyes de Reforma- y explica, re- 

firiéndose a la educaci6n, la necesidad de reformar toda la estructura edu

cativa y aumentar el número de los establecimientos gratuitos, pues consi- 

dera que " la educaci6n es la primera base de la prosperidad de un pueblo". 

Es en esa Ley del 4 de diciembre de 1860 donde definitivamente establece

la ruptura total entre los negocios del Estado y los eclesiásticos y garan

tiza, además, la libertad de conciencia. 

A partir de esta ley, que prácticamente coincidía con el triunfo del go— 

bierno de Juárez sobre los golpistas reaccionarios, siguieron tres disposi

ciones importantes en relaci6n con nuestro tema: se integr6 el Ministerio

de justicia e Instrucci6n Pública, suprimiendo de esta dependencia el tra- 

to de los negocios eclesiásticos que antes comprendía. En los primeros me~ 

ses de 1861 promulg6 la Ley de Instrucci6n Pública, donde queda estableci- 

da la facultad del Gobierno Federal de organizar la instrucci6n primaria - 

en el Distrito y Territorios e inclusive de intervenir cm carácter comple

mentario en los estados. Dos años más tarde, en 1863, decreta el cese de - 

instrucci6n y práctica religiosa no s6lo para los establecimientos oficia- 

les sino también los particulares, ccmo eran los de la Compafila Lancaste- 

riana. 

Tres meses después de establecido nuevamente el gobierno de Juárez en la

capital del país, el doctor Gabino Barreda, fue llamado por el Benemérito
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para que colaborase en el ramo de la educaci6n, asumiendo éste la presiden

cia de la Comisi6n encargada de reestructurar la educaci6n del país. 

El fruto de esos trabajos fue la Ley del 2 de diciembre de 1867: Ley Or— 

gánica de la Instrucci6n Pública. Esta Ley, estructura en forma coherente

toda la educaci6n del país, previendo la armonía y concordancia que debe

existir entre todos los cursos y escuelas que contiene, así como respecto

de su orientaci6n. Divide al sistema educacional en dos niveles: el prime- 

ro lo con tituye la Escuela Primaria, con un nuevo plan de estudios; el - 

otro nivel, que es donde se produce la reforma total y de un valor extraor

dinario, comprende tres tipos de escuelas: la destinada al sexo femenino

de nueva creaci6n); la Escuela Nacional Preparatoria ( también de nueva - 

creaci6n ), que se convierte en la columna vertebral de la educaci6n y la

cultura del país, pues su programa es amplio y sistematizado. 

El fundamento científico del sistema educativo que nace con esta Ley fue

refrendado después por el propio congreso, el cual le otorg6 mayor pesó - 

jurídico y político a esa norma educativa con el Decreto del 14 de enero - 

de 1869, que establece bases para la reforma de la Instrucci6n Pútblica. 
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D).- CONSTITUCION DE 1917. 

Los debates más sobresalientes, los de mayor relevancia originados en el - 

Congreso Constituyente Mexicano de 1916, 1917, fueron los relacionados con

la enseñanza, con el trabajo, con la cuesti6n religiosa, y lo referente a

la tierra, de los cuales nos ocuparemos solamente del primero de ellos ( la

ensefianza), porque así como lo seHalamos en la Constituci6n de 1857, es el

que nos presenta una visi6n clara, acerca del tema de tesis que nos hemos

propuesto realizar . 

En el proyecto del primer jefe constitucionalista Don Venustiano Carranza, 

el Artículo jO decía: " habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica

la que se de en los establecimientos oficiales de educaci6n, y gratuita la

enseñanza primaria, superior y elemental que se imparta en los mismos es- 

tablecimientos1l

La comisi6n de constituci6n integrada por el General Francisco J. Mújica, 

Alberto Ramán, L. G. MonzU, Enrique Recio, Enrique Colunga, el 11 de di — 

ciembre de 1916, di6 a conocer su dictamen sobre el artículo 3* pero éste

no estaba de acuerdo con el artículo correlativo del proyecto de Den Ve-- 

nastiano Carranza. En el mismo se dá una explicaci6n del porqué de ese - 

desacuerdo indicado, la enseñanza religiosa, que entraña la explicaci6n de

las ideas más abstractas, éstas que no pueden ser asimiladas por la inte- 

ligencia de la niñez, contribuyen a contrariar el desarrollo psicol6gico - 

natural del niño y tiende a producir cierta deformaci6n de su espíritu. En

consecuencia el estado debe proscribir todo este tipo de instrucci6n en - 

todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares. Por ello, la

ccmisi6n propuso que la redacci6n del citado artículo 3* fuera la siguien- 
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te: " habrá libertad de enseilanza; pero será laica la que se de en los es- 

tablecimientos oficiales de educaci6n, lo mismo que la enseñanza primaria, 

elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. 

Ninguna corporaci6n religiosa, ministro de algún culto o persona pertene- 

ciente a alguna asociaci6n semejante, podrá establecer o dirigir escuelas

de instrucci6n primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún co- 

legio. Las escuelas primarias particulares s6lo podrán establecerse suje- 

tándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obliga- 

toria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será - 

impartida gratuitamente". 

De mucha trascendencia es considerada la discusi6n del articulo P ya que

la enseñanza es el medio apto para influir en las generaciones futuras que

serán las que harán la historia y las que determinarán un nuevo estilo de

vida. El primer jefe Carranza así lo entendía y se decidi6 enviar un ofi- 

cio al seno del Congreso Constituyente en el que manifestaba que asistiría

a la disputa de dicho articulo. De esta manera él pens6 que su presencia ~ 

inclinaría la balanza a favor del texto de su proyecto. Es en la doceava - 

sesi6n ordinaria celebrada en el Teatro Iturbide la tarde del miércoles

13 de diciembre de 1916, cuando inicia la controversia en relaci6n a la

educaci6n. Es el general Rrancisco J. Mújica, quien con toda pasi6n de£en- 

di6 el informe de la Comisi6n. Con sinceridad, mani£est6: " Estamos en el

momento más solemne de la revoluci6n. Ningún memento, señores, de los que

la revoluci1n ha pasado ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne, 

ccmo el momento en que el Congreso Constituyente, aquí reunido, trata de

discutir el artículo 30 de la Constituci6n de los Estados Unidos Mexica- 

N
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nos. Y aquí, sefiores se trata nada menos del porvenir de nuestra patria, - 

del provenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niRez, del porve

nir de nuestra alma máter, que debe engendrarse en los principios netamen- 

te nacionales y en principios netamente progresistas. 

La enseRanza es indudablemente el medio más eficaz para -que los que la im- 

partan se pongan en contacto con las familias. Sobre todo para que engen- 

dren. Por decirlo así, ¡ as ideas fundamentales en el hombre. Si seRores, - 

si dejamos la libertad de enseRanza absoluta para que tome partiCipaci6n - 

en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos ge- 

neraciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que nuestros - 

posteres recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios in

sanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a

la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de

su nacionalidad. (

1 ) 

En las ideas vertidas por el general Mújica, se nota el rencor y la ira - 

que sentía hacia el clero, sentimientos más qué justificados en todo revo- 

lucionario de su talla, si hacemos memoria que la iglesia había actuado en

forma activa en la guerra de facciones, y el dinero de ella, había servido

para sostener al gobierno de la usurpaci6n. 

Así es que no puede entreqársele la educaci6n a la iglesia, porque ésta - 

siempre ha antepuesto sus intereses particulares a los de la naci6n, como

lo hemos asentado con anterioridad, entregarles la nifiez es como entregar- 

les las aspiraciones de un pueblo, es permanecer en el pasado, y no mirar

hacia el futuro. 

1) Diario de los Debates, del Congreso Constituyente 1916- 1917, Tomo I. 

México, 1960, pp. 434- 435. 
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Le correspondi6 contestar el discurso del general Mújica, a Luís Manuel Ro

jas, quien advirti6: " Resulta entonces que toda oposici6n de las ideas que

hay entre nosotros por el alcance que ha de darse al artículo 3o se reduce

a una sola palabra o concepto. El Proyecto del primer jefe establece la li

bertad de enseRanza, y cuando ella se refiere s6lo a los individuos, debe

entenderse sin restricci6n; por eso ha sido empleada cen propiedad la £ra- 

se " plena libertad de ensefianzall. A mi juicio, esa libertad no podíÁ ser - 

formulada de una manera más completa y verdadera, porque es uno de aqué— 

llos casos que sería imposible restringir en la vida del hombre, aunque lo

quisiera esta asamblea y todas las asambleas del mundo; siempre había modo

para que el cat6lico, el protestante o el fil6so£o pudiesen ensefiar priva- 

damente y quizás cm mejor ventaja". (
2) 

Es alberto Román quien hace uso de la palabra para darle contestaci6n a - 

las vertidas por Luís Manuel Rojas, realiza un análisis del problema y lle

ga a la siguiente conclusi6n: " El hecho de asociar la religi6n a la ense- 

fianza es asociar el error a la verdad, es poner aparejadas las dos ideas - 

antitéticas, se dice al niRo, por ejemplo: la luz nos viene del sol y en - 

seguida se le ensefia que primero se hizo la luz y después se hicieron los

mundos, se le da una noci6n general al nifio de lo que s m los seres en la

creaci6n, la fatalidad de la reproducci6n de ellos mismos, y en seguida se

le dice que hay un ser que ha podido nacer substraido a estas leyes biol6- 

gicas1l. ( 3) 

El Señor Román al terminar sostiene: " No es lo mismo que la enseilanza o£¡- 

2) Diario de los Debates, Tomo I, Op. Cit. pp. 436- 442

3) Diario de los Debates, Tomo I, Op. Cit. p. 445
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cial sea laica, lo mismo para los establecimientos oficiales que pars-. los

particulares". 

El Presidente del Congreso le otorg6 el uso de la palabra a Gravioto, el - 

que inicia su discurso diciendo: vengo a combatir en forma enérgica el dic, 

tamen formulado por la Comisi6n acerca del artículo 31 el que califica de: 

parad6gico, arbitrario, impolítico, imprudente, regresivo y funesto, etc., 

sus argumentos se basar6n en lo siguiente: si el padre tiene el derecho in

discutible para escoger todo lo que quiera en materia de alimentos, vesti- 

dos para su vástago; entonces es innegable que pueda hacerlo en cuanto a

la instrucci6n que mejor le parezca para sus hijos, decir que la enseRanza

religiosa es un peligro, es exagerar, y no hay porqué asustarse de esta li

bertad, pedir que se cumpla con lo estipulado en la Constituci6n de 1857, 

no lo considero fuera de lugar, porque: " El verdadero triunfo liberal so- 

bre la ensefianza religiosa está en combatirla en su terreno mismo, multi- 

plicando las escuelas nuestras, he aquí el remedio, el verdadero remedio, 

y lo demás es tiraníO. (
4) 

Posteriormente a Gravioto, subi6 a la palestra para dirigirse al Congreso

Constituyente " jesús L6pez Lira" defendiendo cm mucha hombría la opini6n

de la Comisi6n argumentando: Tenernos el derecho de enseñar, pero de ense- 

fiar las verdades conquistadas, los hechos positivos, los conocimientos com

probados; no así el de enseilar errores y mentiras, las escuelas religiosas

se implantan con la finalidad de ganarse adeptos lo que no considero justo, 

porque ello compromete el porvenir de la patria. 

4) Diario de los Debates, Tomo I, Op. Cit. p. 450. 
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f,Afirin6 que el plan de la Comisi6n era parecido a todas las leyes de las ti

ranías para monopolizar la ensefianza, que además Carranza había prometido

en su manifiesto a los Estados Unidos que se respetara la conciencia huma- 

na, los derechos del hombre serán reconocidos de manera más amplia, no ha- 

brá más reformas que las indispensables a la Constituci6n con el objeto de

adaptarla a las necesidades del pueblo". (
5) 

La polémica sobre el artículo Y continu6 en la 13a. sesi6n ordinaria ce- 

lebrada en la tarde del jueves 14 de diciembre de 1916. Don Venustiano Ca~ 

rranza no concurri6, debido a que en la sesi6n pasada había notado que su

presencia no fue lo suficiente para que los diputados se abstuvieran de - 

criticar el artículo del proyecto. 

El primero en tamar la palabra fue Ramán Rosas y Reyes, quien en su exposi

ci6n se inclin6 a favor del dictamen emitido por la Cornisi6n, haciendo el

siguiente pronunciamiento: " estamos legislando para el porvenir, nosotros

tal vez no recibamos el fruto de nuestra labor, pero si queremos ver a nues

tra patria felíz y fuerte, si queremos que esa amada matrona que tanto - ha

llorado por la muerte de tantos de sus hijos, enjugue su llanto y viva fe- 

líz, sin temores por el porvenir, hagamos en estos momentos solemnes, en - 

este gran día para ella, una labor reinvidicadora, hagamos la labor de un

hábil cirujano que extirpe de una vez para siempre la gangrena que la co- 

rroe; si queremos nosotros, sefiores, que nuestras razas futuras llenen las

aspiraciones que anhelamos nosotros, si queremos que lleven la savia vigo- 

rosa de la verdad en su mente y por ella rijan siempre sus menores actos, 

5) Diario de los Debates, Temo I, Op. Cit. p 460. 
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ayudadme a destruir esas escuelas cat6licas, que no son otra cosa que fa- 

brica de frailes, en donde se acapara de una vez para siempre el pequeño - 

espíritu, la conciencia, la raz6n, en donde desde pequeño se enseña al hom

bre a ser hip6crita, a ser egoista, a ser falaz, a ser mentiroso; ayudadme

a destruir esas escuelas cat6licas, en donde se sentencia desde temprano a

la niñez a llevar una vida de degradaci6n, de dudas de obscurantismo, de

miseria moral. No entreguemos a esos pequeños brotes del árbol de nuestra

vida, a la corrupci6n y a la podredumbre; no entreguemos los futuros hoga- 

res de nuestra patria a la ruina, a la explotaci6n inicua de esos buitres

insaciables que se llaman frailes". (
6) 

1, 1

Después de la intervenci6n sin ningbn valor de Nafarrete, porque éste solo

pidi6 la palabra para hacer una moc>lbn de orden, diciendo que los diputa- 

dos estaban invadiendo el lugar del' primer jefe, que es el único que puede

pedirle al poder legislativo, si es de concederse o no la supresi6n de ga- 

rantías, hab16 Pedro A. Chapa, éste propuso que debía existir una libertad

de enseñanza más amplia en nuestra repúbiica, pero que el gobierno debería

de sembrar por todos los rincones del territorio nacimal escuelas Olaica9l

para que en ellas éste se encargara de impartir la ensefia' za primaria. 

Tcmando en cuenta las ideas anteriores, propuso que la redacci6n del artí

culo 3* quedara así:" La enseñanza es libre; el gobierno debe impartir la - 

instrucci6n primaria, gratuita y obligatoria, de la edad de seis a doce - 

años 11 . (
7) 

6) Diario de los Debates, Tomo I, Op. Cit. pp. 466- 467. 

7) Diario de los Debates, Tomo I, Op. Cit. p. 473
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Una vez que termin6 en el uso de la palabra el C. Celestino Pérez , pas6 - 

al estrado el C. Palavicini quien expone: vengo a defender la escuela lai- 

ca, que es lo que la Comisi6n ha querido sostener en ese dictamen; porque

si ese es el espíritu de la Comisi6n, yo también estoy de acuerdo con ello, 

y me declaro en pro de ese plan, pero de ese dictamen que en su primera - 

línea proclama Ua libertad de enseRanzall, no de esa opini6n completa con

ese embrollo de casos incomprensibles y contradictorias, que no son más - 

que una serie de limitaciones a la propia libertad. Palavicini solicit6 - 

que el Congreso votara en favor del articulo del proyecto del primer jefe, 

pero agregándole que la enseñanza fuera también laica en las escuelas par- 

ticulares. 

El C. Mújica solicit6 de nueva cuenta la palabra pero en esta ocasi6n, s& - 

lo para hacer algunas aclaraciones en cuanto a lo dicho por Palavicini, y

termin6 pidiendo permiso para retirar el dictamen, con la finalidad de ha- 

cerle algunas modificaciones y presentarlo nuevamente a la consideraci6n - 

del Congreso Constituyente, dicha solicitud fue concedida levantándose de

inmediato la sesi&i. 

En la 15a. sesi6n ordinaria celebrada en la tarde del sábado 16 de diciem- 

bre de 1916, el General Mújica di6 lectura al nuevo informe de la Camisitn: 

Art. P.- La enseñanza es libre; pero será laica la que se de en los esta- 

blecimientos oficiales de educaci6n, lo mismo que la enseñanza primaria - 

elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. 

Ninguna corporaci6n religiosa ni ministro de ningún culto podrán estable— 

cer o dirigir escuelas de intrucci6n primariO. 

Uas escuelas primarias particulares s6lo podrán establecerce sujetándose a

la vigilancia oficial". 
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En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la ensefianza

primaria". 

Al hacer un pequeño analisis de la nueva opini6n de la Comisi6n encontramos

dos importantes supresiones, la primera fue respecto a la prohibici6n de ¡ m

partir enseRanza a los miembros de corporaciones religiosas. Esta elimina- 

ci6n sin lugar a dudas fue inspirada en las ideas que Palavicini había mani

estado en su última intervenci6n; la segunda es en relaci6n a la obligato- 

riedad de la ensefianza primaria. Este punto no se encuentra su justifica-- 

ci6n para que haya sido suprimido. Porque en los tiempos que Justo Sierra

fuera Secretario de Educaci6n Pública, luch6 porque la educací6n primaria - 

fuera obligatoria. 

Al escucharse el nuevo punto de vista de la Comisi6n de puntos constitucio- 

nales sobre el artículo 3' inmediatamente Rojas propuso que la discusi6n - 

del mismo se pospusiera para el día siguiente, de igual manera lo solícit6

Palavicini, quien dijo que la proposici6n hecha era exacta. Cm esto preten

dían ganar tiempo para preparar mejor su ofensiva, pero no lo lograron ya - 

que el Congreso rechaz6 la moci6n suspensiva. 

Acertada fue la intervenci6n del C. Alonzo Romero, defendiendo el dictamen

de la Comisiffi, quien puso de relieve que el artículo sobre ensefianza que

estaba en discusi1n no era nuevo en México, ya que en Yucatán desde hacía

dos años la niñez s6lo recibía instrucci1n laica. 

José A. Truchuelo pidi6 la palabra con el único fin de apoyar con verdadero

cariño lo dicho por la Comisi6n y explic6: siempre hemos visto que el cle- 

ro ha contenido el avance del pensamiento, y en consecuencia se ha compor- 
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tado de una manera nefasta, cegando toda fuente de libertad, por lo que - 

considero que " el artículo 3' es la más bella manifestaci6n del pensamien- 

to libre y que, lejos de traernos un conflicto, es la prueba más hermosa - 

de que la revoluci6n constitucionalista está identi£icada con los ideales

del progreso". (
8) 

Lizardi tom6 la palabra para dedicarse a hacer una semblanza de todo lo - 

ocurrido en cuanto al debate del articulo que nos ocupa, y al finalizar, 

propuso que el artículo 3' y el 129 se votaran al mismo tiempo, y que en

este último se estableciera la prohibici6n a las corporaciones religiosas

y a los ministros de los cultos a impartir ensefianza primaria. 

El C. González Torres y el C. Alvarez ambos en el transcurso de su compare

cencia ante el Congreso Constituyente, se pronunciaron en contra de la pa- 

labra " laica" al igual como ya antes lo había hecho Manz6n y pidieran que

se utilizara la palabra 11racional1l. 

El C. Espinosa recalc6 que en el dictamen de la Comisi6n no existía ataque

en contra del primer jefe Carranza, como algunos lo querían hacer ver, - 

pues éste era parecido al artículo 31 de la Canstituci6n de 1857, s6lo que

con un ccmponente más que es la palabra Uaica". Asimismo asent6 que: 11 La

aprobaci6n del artículo 30 que nos presenta la Comisi6n Dictaminadora, es

la aspiraci6n suprema, el anhelo más grande a que puede aspirar el pueblo

de México". 

Tres veces, la presidencia pregunt6 a la asamblea si consideraba suficien- 

temente debatido el artículo, y en el mismo número de veces se le cantest6

en forma negativa, pero después de la participaci6n del Sefior Espinosa se

8) Diario de los Debates, Tomo I, Op. Cit. P. 513
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volvi6 a consultar, y en esta vez el Congreso estuvo de acuerdo en que se

sometiera a votaci6n, el cual fue aprobado por 99 votos contra 58. 

De 1917 a la fecha, el artículo 30. Constitucional ha sido modificado en - 

varias ocasiones, prueba fidedigna de su importancia y de la gran inquie— 

tud existente por un problema tan grave y aun no resuelto como lo es el de

la educaci6n del pueblo de México. 

Tal es que el 13 de diciembre de 1934, siendo Presidente de la República - 

el General Lázaro Cárdenas del Río, sufre su primera reforma, quedando di- 

cho artículo en la siguiente forma: 

Art. 3o.- La educaci6n que imparta el estado será socialista, y además de

excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, - 

para lo cual la escuela organizará sus ensefianzas y actividades en forma - 

que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del univer- 

so y de la vida social. 

S610 el estado federaci6n, estados, municipios, impartirá educaci6n prima

ria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particula

res que deseen impartir educaci6n en cualquiera de los tres grados anterio

res, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas: 

111.- Las actividades y enseRanzas de los planteles particulares deberán -- 

ajustarse, sin excepci6n alguna a lo preceptuado en el párrafo inicial de

este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto del estado, - 

tengan suficiente preparaci6n profesional, conveniente moralidad e ideolo- 

gía acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, 

los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o

preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o --- 
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sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo

religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secunda- 

rias o normales, ni podrán apoyarlas econ6micamente. 

IIII.- La formaci6n de planes, programas y métodos de enseRanza, correspon- 

derá en todo caso al estado. 

III.- No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido - 

previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa del poder público. 

IIIV.- El estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones con

cedidas. Contra la revocaci6n no procederá recurso o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán la educaci6n de cualquier tipo o grado que se

imparta a obreros o campesinos. 

La educaci6n primaria será obligatoria y el estado la impartirá gratuita- 

mente. 

El estado podrá retirar discrecionalment( en cualquier tiempo, el recono- 

cimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particula— 

res. 

El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coordinar la educaci6n

en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distri— 

buir la funci6n social educativa entre la Federaci6n, los Estados y los mu

nicipios; a fijar las aportaciones econ6micas correspondientes a ese servi

cio público y a sefialar las sanciones aplicables a los funcionarios que no

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a to- 

dos aquellos que los infrinjan.( 9) 

9) Suprema Corte de justicia de la Naci6n, Secci6n de Compilaci6n de Leyes, 

Cuaderno 1, México, pp. 29- 30. 
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El 30 de diciembre de 1946, tiempo en que fuera presidente de la Repablica

Mexicana, el sefior Lic. Miguel Alemán Valdés, el artículo en cuesti6n cam- 

bi6 en forma proFunda en cuanto a su contenido quedando de esta manera: 

Art. 30.- La educaci6n que imparta el Estado Fk- deraci6n, Estados, Munici— 

pios, tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser hu- 

mano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de - 

la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. 

I.- Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, el criterio

que orientará a dicha educaci6n se mantendrá por completo ajeno a cual---- 

quier doctrina religiosa y, basado en resultados del progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los £ anatis- 

mos y los prejuicios. Además: 

a).- ser! democrática, considerando a la democracia no solamente como una

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida -- 

fundado en el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pue- 

blo. 

b).- Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá

a la comprensi6n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros re- 

cursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento - 

de nuestra independencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de

nuestra cultura, y

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

que aporta a fin de robustecer en el educando, jurto con el aprecio para

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

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en susten- 
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tar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres

evitando los privilegios de raza, de sectas, de grupos, de sexos o de indi

viduos . 

II.- Los particulares podrán impartir educaci6n en todos los tipos y gra- 

dos pero por lo que concierne a la educaci6n primaria, secundaria y normal

y a la de cualquier tipo o grado, destinado a obreros y campesinos) debe- 

rán obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa del poder

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

les resoluciones proceda juicio o recurso alguno. 

III.- Los planteles particulares dedicados a la educaci6n en los tipos y

grados que especifica la fracci6n anterior, deberán ajustarse, sin excep- 

ci6n, a lo dispuesto en los párrafos iniciales 1 y II, del presente artícu

lo y, además deberán cumplir los planes y los programas oficiales . 

IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las socie- 

dades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen activida- 

des educativas y a las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda

de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en plantele5

en que se imparta educaci6n primaria, secundaria y normal y la destinada a

obreros o a campesinos; 

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

conocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles parti- 

culares. 

VI.- La educaci6n primaria será obligatoria; 

VII.- Toda la educaci6n que el estado imparta será gratuita. 

VIII.- El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coordinar la edu~ 

caci6n en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a
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distribuir la funci6n social educativa entre la federaci1n. los estados y

los municipios, a lijar las aportaciones económicas correspondientes a ese

servicio público y a seílalar las sanciones aplicables a los funcionarios - 

que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo - 

para todos aquellos que los infrinjan". (
10) 

El 9 de junio de 1980, cuando se encontraba dirigiendo los destinos de Mé- 

xico el Lic. José L6pez Portillo, el artículo en discusión permanece intac

to en las fracciones de la primera a la séptima, pero le es adicionado un

párrafo el cual reza: 

VIII.- Las Universidades y las demás instituciones de Educación Superior a

las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad

de gobernarse a sí mismos; realizarán sus fines de educar, investigar y di

fundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetan

do la libertad de cátedra e investigaci6n- 3rde libre examen y discusi6n de

las ideas; determinación de sus planes y programas; fijarán los términos - 

de ingreso, promoci6n y permanencia de su personal académico; y administra

rán su patrimonio. Las relaciones laborales9 tanto del personal académico

como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de

esta Constituci6n, en los términos y con las modalidades que establezca la

ley federal del trabajo conforme a las características propias de un traba

jo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cá- 

tedra e investigaci6n y los fines de las instituciones a que esta fracci6n

se refiere. 

IX.- El Congreso de la UniIn, con el fin de unificar y coordinar la educa - 

10) Suprema Corte de Justicia de la Nación Sección de Compilación de Le- 

yes, cuaderno 2, México, pp. 49- 50
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ci6n en toda la República expedirá las leyes necesarias, destinadas a dis- 

tribuir la funci6n social educativa entre la federaci6n, los estados y los

municipios, a fijar las aportaciones econ6micas correspondientes a ese ser

vicio público y a sefialar las sanciones aplicables a los funcionarios que

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a

todos aquellos que las infrinjan. 

Tomando en cuenta las diversas modificaciones hechas al artículo que hemos

venido analizando, al través de los diferentes periodos presidenciales, - 

llegamos a la conclusi6n que el texto vigente del mismo es: 

Art. 30.- La educaci6n que imparta el Estado- Fúderaci6n, Estados, Munici- 

pios, tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser hu- 

mano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

I,- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencia, el criterio - 

que orientará a dicha educaci1n se mantendrá por completo ajeno a cualquier

doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso cienti£¡co..- 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los £ anatis- 

mos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una es

tructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida ±'Lm - 

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

b) será nacional en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a

la comprensi6n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros re- 

cursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento ~ 
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de nuestra independencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de

nuestra cultura, y

c) contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que

aporte a £ in de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la - 

dignidad de la persona y la integridad de la familia, la canvicci6n del in

terés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, e- 

vitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de indi

viduos; 

II.- Los particulares podrán impartir educaci6n en todos sus tipos y gra- 

dos. Pero por lo que concierne a la educaci6n primaria, secundaria y nor- 

mal y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos - 

deberán obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa del po- 

der público. Dicha autorizaci6n podrá ser negada o revocada, sin que con- 

tra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno. 

III.- Los planteles particulares dedicados a la educaci6n en los tipos y

grados que especifica la £racci6n anterior, deberán ajustarse, sin excep- 

ci6n, a lo dispuesto en los párrafos inicial I y II del presente artículo, 

y, además deberán cwnplir los planes y los programas oficiales. 

IV.- Las corporááones religiosas, los, ministros de los cultos, las socie- 

dades por acciones, que exclusiva o predominantemente, realicen activida- 

des educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda

de cualquier credo religioso, no intervendrán en £ orma alguna en planteles

en que se imparta educaci6n primaria, secundaria y normal, y la destinada

a obreros o a campesinos. 
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V.- El estado podrá retirar, discrecimalmente, en cualquier tiempo, el re

conocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particu

l ares . 

VI.- La educaci6n primaria será obligatoria. 

VII.- Toda la educaci6n que el Estado imparta será gratuita, y

VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educaci6n superior a

las que la ley otorgue autonomia, tendrán la facultad y la responsabilidad

de gobernarse a si mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y di

fundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetan

do la libertad de cátedra e investigaci6n y de libre examen y discusi6n de

las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de in

greso, pramoci6n y permanencia de su personal académico; y administrarán - 

su patrimonio. Las relacimes laborales, tanto del personal académico Como

del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta

Constituci6n, en los términos y cm las modalidades que establezca la Ley

Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo - 

especial, de manera que concuerde con la autonomía, la libertad de cátedra

e investigaci6n y los fines de las instituciones a que esta fracci6n se re

fiere. 

IX.- El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coordinar la educa- 

ci6n en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a dis

tribuir la funci6n social educativa entre la Federaci6n, los Estados y los

municipios, a fijar las aportacimes econ6micas correspondientes a ese ser

vicio público y a sefialar las sanciones aplicables a los funcionarios que

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a

todos aquellos que las infrinjan. 
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A).- CONCEPTO DE DESCONCEPTRACION ADMINISTRATIVA. 

Mucho se ha escrito acerca de la Desconcentraci6n Administrativa, ya que - 

contamos con una infinidad de conceptos. 

Sin embargo, nuestra intenci6n en el presente apartado es proporcionar la

idea que se tiene de la misma, desde el punto de vista de los más destaca- 

dos tratadistas del derecho administrativo. 

En cuanto a la palabra Concepto consideramos de mucha importancia propor— 

cionar su significado, en virtud de que algunos de los autores que vamos a

mencionar, no lo hacen con la limpidez que precisa el vocablo. 

Ast por Concepto debemos entender: 

Es una unidad 16gica indicativa del objeto, es unidad significativa deter

minante, además deben principalmente ser, claros y concretos". (
1) 

El distinguido Dr. Andrés Serra Rojas, en cuanto a la desconcentraci6n nos

proporciona el siguiente concepto: 

La desconcentraci6n administrativa es un procedimiento que se inicia en la

administraci6n pública, sin alcanzar la plenitud de su realizaci6n; pero - 

sí aparece como un elemento útil para aligerar la acumulaci6n de asuntos - 

en el poder central, con beneficio del propio servicio público y de los ~ 

particulares. El progreso de esta materia se logrará cuando la reforma se

e en una ley administrativa y de acuerdo con un sistema general. (
2) 

En nuestra opini6n, respecto a las líneas que anteceden, podemos decir que

1) Castro, Eusebio, L6gica, Editorial Libros de México, S. A., México, 1980

PP. 39- 41

2) Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo, tomo I, Editorial Porrúa, - 
S. A., México, 1977. P. 496. 



39

a pesar de que, la definici6n marca algunos de los elementos característi- 

co de esta forma de organizaci6n, no es precisa, sino por el contrario es

un tanto compleja, además de adolecer de ser demasiado extensa. 

Por su parte el eminente Dr. Uruguayo Enrique Sayaqués Laso define a la

desconcentraci6n administrativa diciendo es la transferencia a un 6rgano

inferior o agente de la administraci6n central, de una competencia exclusi

va, o un poder de trámite, de decisi6n, ejercido por los 6rganos superio-- 

res, disminuyendo., la relaci6n de jerarquia y subordinaci6n. (
3) 

Con.forme a nuestro criterio podemos subrayar que esta de£¡ nicí6n, es más

convincente ya que es más clara y concisa que la comentada anteriormente. 

Para el maestro Gabino Fraga, la desconcentraci6n administrativa consiste

en titribuir facultades de decisi6n a algunos 6rganos de la administruci6n

que, a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidos a los poderes - 

jerárquicos de los supe - riores. (
4) 

Por su parte el Dr. Juan Luís de la Vallina Velarde, en su estudio sobre - 

La desconcentraci6n administrativa. ( Revista de administraci6n pfiblica. 

Instituto de Estudios Políticos. Madrid. No. 35. Pág. 75) concluye: llAsí - 

pues, podemos entender por desconcentraci6n aquel principio jurídico de or

ganizaci6n administrativa, en virtud del cual se confiere con carácter ex- 

clusivo una determinada competencia a uno de los 6rganos encuadrados den - 

3) Sayagués Laso Enrique. Tratado de derecho administrativo. Tomo I, Mon- 

tevideo, Uruguay. 1963. P. 224. - 

4) Praga Gabino. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, S. A., México - 

1973. P. 200. 
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tro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la c 2spide de la mis- 

ma. (
5) 

Como podemos observar existen un sinninero de conceptos, así como diferen- 

tes tipos o formas de desconcentraci6n administrativa, de los cuales no ha

remos menci6n, por considerar que no es nuestra principal ocupaci6n, ya -- 

que lo importante fue proporcionar una idea completa de lo que es la des— 

concentraci6n administrativa. 

De la misma manera consideramos importante seHaaar que con la desconcentra

ci6n no se rompe la vinculaci6n jerárquica solamente se aterida, sin embar- 

go, a la desconcentraci6n administrativa podemos considerarla como una pri

mera etapa de la descentralizaci6n administrativa a la que haremos re£eren

cia en el lugar que tenemos destinado para ello. 

5) 
Vallina Velarde. Cit. por Serra Rojas Andrés. Derechos Administrativo. 

Tomo I, OP. Cit. P. 486. 
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B).- ELEMENTOS 0 CARACTERISTICAS DE LA DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA. 

En líneas anteriores hemos citado diversos conceptos de desconcentraci6n

administrativa, y cada uno de ellos proporciona elementos característicos

de esta forma de organizaci6n, sin embargo, consideramos que es en la de- 

inici6n del Dr. Juan Luls de la Vallina Velarde, donde mejor se aprecian

los elementos que desde nuestro punto de vista debe contener un organismo

desconcentrado. 

Así tenemos que Vallina Velarde se1ala: Desconcentraci6n es aquel princi- 

pio jurídico de organizaci6n administrativa, en virtud del cual se confie

re con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los 6rga-- 

nos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la

cúspide de la misma. ( 6) 

Del concepto anterior podemos deducir que para la existencia del Princi— 

pio de desconcentraci6n dentro de la ádministraci6n pública, sera necesa- 

ria--I-a- concurrencia de los siguientes elementos: 

Primero— La atribuci6n de una competencia en forma exclusiva. 

segundo— A un 6rgano que no ocupe la cúspide de la jerarquía, pero que - 

esté encuadrado dentro de la misma. 

Tercero— Un ámbito territorial dentro del cual el 6rgano ejerza la Compe

tencia que ie es atribuida. 

Ahora bien, realizaremos un breve análisis de cada uno de estos elementos. 

Primero— La competencia exclusiva es un elemento que sirve para distinguir

a un organismo desconcentrado. 

6 ) Vallina Velarde. Cit. Por Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo, To- 

mo I, OP. Cit. P. 486. 



42

En cuanto a la competencia Gabino Fraga, sostiene que s6lo por virtud de - 

una ley se puede hacer la distribuci6n de facultades entre los 6rganos de
la administraci6n. (

7) 

Por eso es importante establecer la diferencia entre lo que significa la - 

delegaci6n de competencia, con el otorgamiento de la competencia exclusiva

que la ley hace a un 6rgano superior a otro inferior, de tal forma que po- 

demos decir que el 6rgano delegado no está realizando funciones propias si

no aquellas que le son transmitidas por el 6rgano delegante. Situaci6n di- 

ferente sucede en la desconcentraci6n ya que la competencia aparece en for

ma delimitada por la ley y el 6rgano desconcentrado es el finico titular de

la competencia exclusiva. Pero debemos recordar que el 6rgano que se le -- 

atribula una competencia exclusiva se encontraba anteriormente subordinado

a la administraci6n central, mediante el vínculo jerárquico, el cual no de
saparece, pero únicamente en aquellas materias de naturaleza diferente a - 

aquellas por las cuales se tuvo a bien entregar la competencia. 

Segundo.- A un 6rgano que no ocupe la cúspide de la jerarquía, pero que es

té encuadrado dentro de la misma. 

En relaci6n a este elemento debemos señalar que el vínculo jerárquico trae

como consecuencia que los 6rganos superiores puedan ejercitar sobre los 6r

ganos inferiores ciertas facultades y otras se anularan. Entre las que — 

creemos subsistirán son las facultades por la cual los 6rganos superiores

puedan dictar 6rdenes e instrucciones sobre los inferiores con la final¡ -- 

dad de uniformar criterios en la administraci6n. 

7) Fraga Gabino. Derecho Administrativo. OP. Cit- P. 123. 
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Al respecto el maestro Serra Rojas nos comenta que: En la desconcentraci6n

no se crean personas morales, sino que a un 6rgano inferior y subordinado

se le asigna legalmente una determinada competencia exclusiva, que le per- 

mita una mayor libertad de acci6n en el trámite y decisi6n de los asuntos

administrativos, sin que se rompan los vínculos jerárquicos. (
8) 

Tercero.- Un ámbito territorial dentro del cual el 6rgano ejerza la compe- 

tencia que le es atribui<1a. Este requisito no es necesario que se de en to

da desconcentraci6n, sino solamente en la llamada peri£érica, y por ello - 

no esta representado en el concepto de desconcentraci6n que se ha dado. 

Andrés Serra Rojas en su obra de derecho administrativo encuentra como ca- 

racterística del proceso de desconcentraci6n los subsecuentes elementos: 

Primero.- Es una forma que se sit -da dentro de la centralizaci6n administra

tiva. El organismo no se desliza de este régimen. 

segundo.- La relaci6n jerárquica se atenla, pero no se elimina para limi— 

tar su labor, pero el poder central se reserva amplias facultades de mando

de decisí6n, de vigilancia y competencia. No ocupan la cáspide de la jerar

quía administrativa. 

Itrcero.- No gozan de autonomía econ6mica, aún cuando se sefialan casos de

excepci6n. 

Cuarto.- La autonomía técnica es la verdadera justificaci6n de la descon— 

centraci6n. 

Quinto.- La competencia se ejerce dentro de las facultades del gobierno £ e

8) Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I. OP. Cit- P. 488
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deral, y se origina entre Srganos superiores de la administraci6n pfiblica

y 6rganos inferiores que ven aumentada su competencia a costa de las ante- 

riores. 

Sexto— El 6rgano desconcentrado tiene su régimen por una ley, un decreto, 

un acuerdo del ejecutivo £ederal, o el régimen general de una secretaría - 

de estado, aunque puede operarse en otras entidades. 

Séptimo— El ejercicio de facultades exclusivas, no es obstáculo para que

las relaciones entre el 6rgano desconcentrado y el poder central, sean di- 

rectos normalmente a través del 6rgano correspondiente. 

Octavo— Sin necesidad de interferir en la competencia exclusiva, el poder

central, está facultado para fijar la política, desarrollo y orientaci6n - 

de los 6rganos desconcentrados, para ~ tener la unidad y desarrollo de la

acci6n de la administraci6n páblica. (
9) 

9) Serra_Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I,..0P. Cit. P. 488. 



45

C).- LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS EN LA LEGISLACION MEXICANA EN MATE- 

RIA DE EDUCACION. 

Los organismos desconcentrados que la legislaci6n administrativa mexicana

acepta, reciben diferentes denominaciones como son: Comisiones, Juntas, -- 

Consejos, Instituciones e Institutos. 

Partiendo de lo anterior consideramos que realizar una investigaci6n exha- 

ustiva, de cada uno de los entes desconcentrados, nos resultaría demasiado

extenso, y además necesitaríamos de mucho tiempo y espacio, por lo que s6 - 

lo nos encargaremos de aquellos que esten enfocados hacia el campo educati

vo, y que en la medida de lo posible podamos constatar que los elementos 6

características, que en líneas atrás hemos sefialado sobre la desconcentra- 

ci6n tienen vigencia en la legislaci6n positiva mexicana. 

Principiaremos por analizar: 

a) — El Instituto Politécnico Nacional. 

Los primeros antecedentes de creaci6n del Instituto, los podemos encontrar

en 1932, cuen o se concibi6 la vertebraci6n de la educaci6n técnica al di- 

señarse una instituci6n integradora que se dencmin6 " Escuela Politécnicall, 

la cual contemplaba dos grandesireas: la preparatoria técnica y las escue

las de altos estudios técnicos, y es en el gobierno de Lázaro Cárdenas del

Río, para ser exactos en el afio de 1936, cuando se ~ a el Politécnico, - 

como instrumento del estado mexicano para permeabilizar los estratos socia

les y permitir el acceso a la educaci6n superior a j6venes de escasas pos¡ 

bilidades econ6micas y convertirlos en recursos humanos cuya preparaci6n - 

sustentara el desarrollo industrial de la naci6n. Por cierto, que el naci- 

miento oficial del Instituto Politécnico Nacional no estuvo determinado - 
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por ningán documento jurídico, pues no existi8 ley, decreto o acuerdo para

su creaci6n. Todo se sustent6 en una determinaci6n presidencial y en una - 

ejecuci6n de hecho, realizada por Juan de Dios Batiz. 

Fue en 1938, cuando la presidencia de la Replablica acord6 para la Secreta- 

ría de Educaci8n Pdblica, el primer reglamento para la organizaci6n y £ un- 

cionamiento de los consejos técnicos, y en 1940, se publica el decreto que

otorga reconocimiento y validez de los estudios realizados en dicho Insti- 

tuto. Afios más tarde, en 1944, régimen del Presidente Manuel Avila Camacho

se di6 el reglamento provisional del Instituto Politécnico Nacional, y al

alo siguiente se expidi6 el Reglamento de los Consejos Técnicos Consulti— 

vos General y Escolar del propio Instituto. 

No obstante lo anterior, se hacía necesaria una Ley orgánica que definiera

de manera más precisa a la instituci8n creada por el gobierno de la Repú— 

blica y fue así como en 1949, en el régimen del Lic. Miguel Alemán Valdés, 

cuando se publica la primera ley orgánica del Instituto, pero éste seguía

evolucionando en todos los sentidos, por ello en el período presidencial

de Don Adolfo RuIz Cortines se expide en 1956 la segunda ley orgánica del

mencionado Instituto; y en 1974, siendo Presidente de la Repisblica el Lic. 

Luis Echeverria Alvarez, se expidi6 la tercera ley orgánica de dicha Ins— 

tituci6n, este nuevo ordenamiento sin duda alguna representaba una renova- 

ci6n en cuanto a los preceptos contenidos en la ley orgánica del 56, sin - 

embargo, el crecimiento del Instituto Politécnico, inusitado como en todos

los centros de educaci6n superior del país se vela constreHido en su am— 

pliaci6n administrativa, académica, cultural y de investigaci6n, raz6n que

llev6 al planteamiento de una cuarta ley orgánica del Instituto Politécni- 
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co Nacional, la que fue publicada en el Diario O£ icial de la Federaci6n, - 

el martes 29 de diciembre de 1981. 

Al hacer un estudio de esta última ley orgánica de dicho organismo podemos

desentrañar que esta ley le confiere al Instituto una competencia amplia en

lo que a cuestiones de educaci6n se refiere, así tenemos que el artículo - 

10
establece: El instituto Politécnico Nacional es la instituci6n educati- 

va del estado creada para ccinsolidar, a través de la educaci6n, la indepen- 

dencia econ6mica, científica, tecnol6gica, cultural y política para alcan- 

zar el progreso social de la naci6n, de acuerdo con los objetivos hist6ri-- 

cos de la Revoluci6n Mexicana, contenidos en la ConstituCi6n Política de - 

los Estados Unidos Méxicanos, y el artículo 20, de la propia ley hace refe- 

rencia a la forma de organizaci6n administrativa que dicho ente deberá adop

tar cuando cita: El Instituto Politécnico Nacional es un 6rgano desconcen- 

trado de la Secretaría de Educaci6n Pública, cuya orientaci6n general co— 

rrespende al Estado; cm domicilio en el Distrito Federal y representacio- 

nes en las entidades de la República donde funcionen escuelas, centros y - 

unidades de enseñanza y de investígaci6n que dependen del mismo. 

El artículo 3" señala las siguientes finalidades del Instituto: 

I.- Contribuir a través del proceso educativo a la trans£ormaci6n de la - 

sociedad en un sentido democrático y del progreso social, para lograr

la justa distribuci1n de los bienes materiales y culturales dentro de

un régimen de igualdad y libertad. 

II.- Realizar investigaci6n científica y tecnol6gica con vista al avance - 

del conocimiento, desarrollo de la enseñanza tecnol6gica y al mejor - 

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales. 



48

III. Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la - 

ciencia y la tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desa— 

rrollo econ6mico, político y social del país. 

IV.- Coadyuvar a la preparaci6n técnica de los trabajadores para su mejora

miento econ6mico y social. 

V.- Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la

conciencia de la nacionalidad, procurar el desarrollo de un elevado - 

sentido de convivencia humana y £ omentar en los educandos el amor a - 

la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan

por su independencia. 

VI.- Promover en sus alumnos y egresados actividades solidarias y democrá- 

ticas que reafirmen nuestra' independencia econ6mica. 

VII. Garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos a - 

todos los servicios de la enseñanza técnica que presta el Instituto. 

vIiI.Participar en los programas que para coordinar las actividades de in~ 

vestigaci6n se formulen de acuerdo con la planeaci6n y desarrollo de

la política nacional de ciencia y tecnología. 

IX. Contribuir a la planeaci6n y al desarrollo interinstitucional de la ~ 

educaci6n técnica y realizar la funci6n rectora de este tipo de educa

ci8n en el país, coordinándose con las demás instituciones que inte— 

gran el consejo del sistema nacional de educaci6n tecnol6gica. 

El artículo 4o., establece las siguientes atribuciones: 

J.- Adoptar la organizaci6n administrativa y académica que estime conve— 
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niente, de acuerdo con los lineamientos generales previstos en esta - 

ley. 

II.- Planear, ejecutar y evaluar sistemáticamente sus actividades. 

III. Impartir educaci6n de tipo medio y superior, de licenciatura, maes— 

tría y doctorado, cursos de capacitaci6n técnica y de actualizaci6n y

superaci6n académica, en sus modalidades escolar y extraescolar, y es

tablecer opciones terminales previos a la conclusi6n de cada tipo edu

cativo. 

IV.- Establecer y desarrollar los medios y procedimientos que permitan a - 

los estudiantes incorporarse a los programas de investigaci6n cientí- 

ca y tecnol6gica. 

V.- Organizar sus planes y programas de estudio mediante la creaci6n de - 

una estructura académica flexible, que permita al educando, en cual— 

quier tiempo y nivel de estudio, incorporarse al sistema productivo - 

del país. 

VI.- Revalidar y reconocer estudios y establecer equivalencias en relaci6n

con los tipos educativos que imparta. 

VII. Expedir constancia, certificados de estudios y otorgar diplomas, títu

los profesionales y grados académicos. 

VIII. Prestar servicio de asesoría a los sectores público, social y priva— 

do, estados y municipios que lo soliciten, en la elaboraci6n y desa— 

rrollo de planes y programas de investigaci6n científica y tecnol6gi- 

ca para la capacítaci6n del personal de dichos sectores y entidades, 

ast como para la soluci6n de problemas específicos relacionados con - 
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los mismos y a los problemas concretos de la actividad tecnol6gica en

lo general. 

IX.- Promover la creaci6n de industrias y servicios que lo vinculen al sis

terna nacional de producci6n y le permitan coadyuvar al desarrollo de

la comunidad. 

X.- Participar en la constituci6n de asociaciones, -sociedades y patrona— 

tos que tengan por objeto impulsar al desarrollo de sus actividades y

en la coordinaci6n de las personas físicas o morales que contribuyan

a la realizaci6n de las finalidades del Instituto. 

XI.- Programar y promover las actividades culturales, recreativas y depbr- 

tivas que coadyuven al desarrollo arm6nico de la personalidad del edu

cando, así como aquellas de interés para la comunidad politécnica . y - 

para la sociedad en general. 

XII. -Patrocina y organizar la realizaci6n de congresos, asambleas, re— 

uniones, competencias, concursos y otros eventos de carácter educati

vo, cientí£¡co, tecnol6gico, cultural y deportivo. 

XIII. Pro~ er y editar obras que contribuyan a la di£*usi6n de la cultura

y del conocimiento científico y tecn6l6gico. 

XIV. -Estimular ¿r - su personal para que participe en la elaboraci6n de mate

rial didáctico, libros de texto y obras técnicas, científicas y cul- 

turales. 

XV.- Capacitar y procurar al mejoramiento profesional de su personal do- 

cente, técnico y administrativo. 

XVI. Establecer y utilizar sus propios medios de con= icaci6n masiva, me- 

diante convenios especiales, los del estado y de los particulares, 
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para la extensi6n de sus servicios educativos, de di£usi6n de la cul- 

tura y de informaci6n. 

XVII. Promover el intercambio científico, tecnol6gico y cultural con insti- 

tuciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacio

nales. 

XVIII. Establecer comunicaci6n permanente con sus egresados y promover su - 

participaci6n en las actividades del instituto, para afirmar su vincu

laci6n con la comunidad politécnica. 

XIX. Organizar el servicio social que deben prestar sus alumnos y pasantes

mediante el establecimiento de un sistema integral y permanente, con

programas unidisciplinarias y multidisciplinarias. 

XX.- Contribuir por medio del servicio social al mejoramiento de los eji~ 

dos. omunidades agrarias y zonas marginadas, así como mantener en - 

forma permanente una brigada interdisciplinarias de servicio social, 

que permitan coadyuvar en el auxilio a la poblaci6n de las regiones

declaradas zonas de desastre. 

XXI. Otorgar becas y otros medios de apoyo a estudiantes de escasos recur

sos econ&nicos que cumplan con los requisitos de escolaridad y pro- 

cedimientos acordados por el consejo general consultivo. 

XXII. Ctorgar estímulos y recompensas a su personal de acuerdo con las dis

posiciones aplicables. 

XXIII. Premiar a los estudiantes distinguidos del instituto que obtengan

los más altos promedios de calificaciones y promover y estimular a - 

las asociaciones culturales, deportivas, técnicas y científicas que

formen. 
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Como podemos observarg en las fracciones IIl III, v, VII y IK del precepto

tercero, conjuntamente con las fracciones I, III, V, xv y XVII, del artí— 

culo cuarto, del propio ordenamiento jurídico que venimos analizando se - 

desprende que al Instituto Politécnico Nacional, se le confiere una comPe- 

tencia de carácter t1cnica, ya que esta consiste en realizar un estudio -- 

previo, consulta preparatoria de toda operaci6n, para luego ejecutar y es- 

tar seguros de que reportará buenos dividendos, por lo que esta competen-- 

cia le es indispensable a dicho ente para poder desarrollar las tareas que

le han sido encomendadas por la presente ley. 

Al conjunto de bienes materiales que de modo directo o indirecto sirvan al

instituto para realizar sus atribuciones constituyen el patrimonio del mis

mo, en los términos de la presente ley orgánica que hemos venido analizan- 

do espectficamente en el artículo 6o., establece el patrimonio del Insti- 

tuto Politécnico. Nacional estará constituido por: 

I.- Los bienes que actualmente posee y los que se destinen a su servicio. 

II.- Las asignaciones y demás recursos que se establezcan en el presupues- 

to anual de egresos de la £ederaci6n. 

III. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste. 

IV.- Las donaciones que se le hagan y que en ning- caso se entenderán como

contraprestaci6n del servicio educativo, y que no deberán desvirtuar

los objetivos del Instituto. 

V.- Los legados que se le otorguen y demás derechos que adquiera por cual

quier título legal. 

Al respecto el artículo 14 seRala entre otras facultades y obligaciones -- 

del director general las siguientes: 
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VIII. Administrar el patrimonio uel instituto de acuerdo con las disposi— 

ciones aplicables. 

IX.- Presentar oportunamente al Secretario de Educaci6n Páblica, para su

aprobacAn, el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egre- 

sos de la instituci6n. 

X.- Dar a conocer a las autoridades y 6rganos del instituto del presu— 

puesto autorizado.' 

XI.- Gestionar ante las autoridades competentes que el instituto disponga

oportunamente de las asignaciones y recursos presupuestarios. 

XII. Ejercer el presupuesto anual de egresos del instituto bajo la super- 

visi6n del consejo general consultivo. 

Los 6rganos de gobierno del instituto los podemos encontrar en los artícu

los Bo., go., y llo., de la propia ley en cuesti6nv ya que el artículo 80. 

nos dice: Son autoridades del instituto: 

I.- El director general. 

II. El secretario general. 

III. Los secretarios de áreas. 

IV.- Los directores de coordinaci6n. 

V.- Los directores, directores adjuntos y subdirectores de es- 

cuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigaci6n. 

Por otro lado en el artículo 9o., encontramos 6rganos de carácter corisul- 

tivo, que como tales coadyuvan para mantener la buena marcha del institu- 

to; 

I.- El consejo general consultivo, del instituto. 
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II.- Los consejos técnicos consultivos escolares, de las escue— 

las del mismo. 

Además en el artículo llo., nos muestra los organismos auxiliares del ins- 

tituto-. 

J.- El centro de investigaci6n y de estudios avanzados. 

II.- La camisi6n de aperaci6n y fomento de actividades académi— 

cas. 

III. -El patronató de obras e instalaciones. 

Las relaciones del instituto con el estado, en cuanto a éstas, el artículo

12o., sostiene: El director general será nombrado por el presidente de la

república, y el artículo 15o., manifiesta: El secretario general será nom- 

brado por el secretario de Educaci6n Páblica, a propuesta del director ge- 

neral. 

En estos ordenamientos jurídicos, podemos advertir el poder de nombramien- 

to que se reserva el 6rgano superior en relaci6n al 6rgano inferior, facul

tad propia del régimen de jerarquía dentro del cual se enclavan los orga— 

nismos desconcentrados. 

Al término del estudio hecho a la presente ley, que crea al Instituto PO-- 

litécnico Nacional podemos sostener que dicho ente es un organismo descon- 

centrado,' ya que del análisis de la misma, encontramos los siguientes ele- 

mentos característicos de los organismos desconcentrados, los cuales son: 

El instituto sostiene una relaci6n de jerarquía. 

El instituto no posee un patrimonio propio. 

El instituto tiene competencia técnica. 

El instituto tiene facultades exclusivas. 
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El instituto adquiere su régimen jurídico por medio de un decre- 

to. 

Por lo que nos atrevemos a afirmar que el instituto en cuesti6n, si es ex- 

ponente de este tipo de organizaci6n administrativa. 
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b).- El Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Este Instituto fue creado cuando el Lic. Miguel Alemán Valdez, era Presi- 

dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de un de- 

creto de fecha 31 de diciembre de 1946, el que entr6 en vigor el primero - 

de enero de mil novecientos cuarenta y siete, como lo establece el Artícu- 

lo 30 transitorio del mismo. 

El Decreto seRala: 

Artículo 10.- Se crea por medio de la presente ley el Instituto Nacional - 

de Bellas Artes y Literatura, con personalidad jurídica propia. 

Artículo 20.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá

de la secretaria de Educaci6n Pública. 

El mismo artículo señala las siguientes finalidades. 

I.- El cultivo, fomento, estimulo, creaci6n e investigaci6n de las bellas

artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes drámáticas

y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. 

II.- La organizaci6n y desarrollo de la educaci6n profesional en todas las

ramas de las bellas artes; de la educaci6n artística y literaria comprendi

da en la educaci6n general que se imparte en los establecimientos de ense- 

Hanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal. 

Para la coordiriaci6n, planeaci6n, organizaci6n y funcionamiento de la fina

lidad a que se contrae el presente inciso, se creará un consejo técnico pe

dag6gico como 6rgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 

que bajo la presidencia de su director se integrará con representantes de

las dependencias técnicas correspondientes de la Secretaría de Educaci6n

Pública y cm representantes de las dependencias también técnicas del pro- 
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pio Instituto; 

III.- El fomento, la organizaci6n y la difusi6n de las bellas artes, inclu

sive las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada esta úl- 

tima hacia el público en general y en especial hacia las clases populares

y la poblaci6n escolar; 

IV.- El estudio y fomento de la televisi6n aplicada a la realizaci6n, en - 

lo conducente, de las finalidades del Instituto; 

V.- Las demás que en forma directa o dL-rivada le correspondan en los tármi

nos de esta ley y de las que resultaren aplicables. 

Artículo 30.- Las escuelas, instituciones y servicios, que en el futuro -- 

cree el Gobierno Federal con finalidades semejantes a las comprendidas en

el artículo anterior, quedarán a cargo y bajo la dependencia del Institu— 

to. Igualmente, las subvenciones que otorgue el Gobierno Federal, ast como

los trabajos que encargue o patrocine para el fomento de actividades de la

misma naturaleza de las que conforme a la presente ley sean propias del -- 

Instituto, deberán ser otorgados, encargados o patrocinados por éste. 

Artículo 40.- Establece el Instituto, capaz para adquirir y administrar - 

bienes, formará su patrimonio con los que a continuaci6n se enumeran: 

I.- Con el subsidio que anualmente le otorgue el Gobierno Federal, a tra- 

vés de su presupuesto de egresos; 

II.- Con las partidas presupuestales de cualquier género que la Secretaría

de Educaci6n Pública destine a la £echa de entrar en vigor la presente ley

al funcionamiento o sostenimiento de las instituciones, establecimiento o

dependencias, cuyo manejo la misma atribuye en lo-: turo al instituto, de- 

biéndose comprender expresamente las correspondientes al personal que ac- 
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tualmente desempeña actividades -relacionadas con las funciones previstas - 

en el artículo 20, en la misma Secretaría de Educaci6n Páblica, personal - 

que quedara adscrito para tales objetos al Instituto. 

III.- Con el uso de los edificios y terrenos siguientes, ubicados todos - 

ellos en el Distrito Federal: 

El nuevo edificio del Conservatorio Nacional, los terrenos que constituían

el " Club Hipico Alemán", el edificio que ocupa la Escuela de Danza; el edi

ficio que ocup6 durante los últimos años el Conservatorio Nacional, consti

tuido por las casas 14 y 16 de la calle de moneda; el edificio que ocupa - 

la Escuela Nacional de Artes Plásticas; el Palacio de las Bellas Artes; el

edificio del Teatro Hidalgo; el extemplo de San Diego, y todos los demás - 

edificios y terrenos que al Instituto destine el Gobierno Federal. 

IV.- Las pinturas y esculturas que integran la colecci6n de la antigua aca

demia de San Carlos, que depende actualmente de la Secretaría de Educaci6n

Páblica; las que forman la colecci6n del Palacio de Bellas Artes, así como

todas las pinturas y objetos que constituyen el Museo de Arte Popular; to- 

das las obras de arte que el Estado destine para la exhibici6n pdblica*y - 

difusi8n estética; 

V.- El mobiliario, biblioteca, instrumental, útiles, etc., que pertenecen

a las escuelas y dependencias que formarán parte del Instituto; 

VI.- Los que adquiera el Instituto por herencia, legado, donaci6n 0 Por

cualquier otro título; 

VII.- Todos los demás bienes que el Gobierno Federal dedique en el futuro

al Instituto para su servicio; 

VIII.- El producto de las cuotas y precios de arrendamientos que previa - 
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aprobaci6n del consejo fije el Director del Instituto; 

IX.- El producto de los ingresos diversos que a cualquier otro título ob- 

tenga. 

Artículo 5'.- En este precepto podemos observar la limitante que la propia

ley establece al instituto en cuanto al manejo del patrimonio; del mismo -- 
cuando sefiala: Ninguno de! los bienes, muebles e inmuebles, que proporcione

al Instituto el Gobierno Federal y los que aquél adquiera por los medios - 

previstos en la presente ley, podrán enajenarse, hipotecarse, canjearse, - 

ni darse en prenda sin sujetarse a las leyes de la materia y que rigen pa- 

ra los bienes nacionales. 

El artículo 15' previene: El Gobierno Federal, por conducto de su Secreta- 

ría de Educaci6n Páblica, asignará anualmente al instituto el subsidio y - 

las partidas presupuestales necesarias para su funcionamiento. 

En cuanto a los 6rganos de gobierno del mencionado instituto, los encontra

mos en los preceptos 7', 
120, 20 y 90 de la propia ley que venimos anali— 

zando. Así tenemos que el artículo 7* nos dice: El instituto está regido - 

por un Director General y un Subdirector General; por directores, jefes de

departamentos y en general los técnicos del instituto. 

El articulo 120 establece: La administraci6n interna del Instituto, la vi- 

gilancia de su marcha y el manejo de las erogaciones aprobadas por la Se-- 

cretarta de Educaci6n Pdblica estarán a cargo de un jefe de departamento - 

administrativo. 

por otro lado en los artículos 20 y 90 encontramos 6rganos de carácter con

sultivo, que como su nombre lo indica sirven para mantener la buena marcha

del instituto. 
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El artículo 2<> que ya hemos transcrito anteriormente en la -última parte de

la £racci6n II, seRala: Se creará un consejo técnico pedag6gico como 6rga- 

no del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... 

El artículo 90 en su último párrafo reza así: Se constituirá el consejo -- 

técnico del Instituto... 

Las relaciones del Instituto con el Estado. Estas relaciones las podemos - 

encontrar en el artículo 7', cuando dice: El Director y el Subdirector Ge- 

nerales serán nombrados por el C. Secretario de Educaci6n Pública, además

este mismo artículo en el último párrafo seRala: Los Directores, Je£es de

departamentos y los técnicos del Instituto serán designados por el C. Se-- 

cretario de Educaci6n Pública, a propuesta del Director General del Insti- 

tuto. En el artículo 129 en su última parte comenta: El jefe del departa— 

mento administrativo será designado por el Secretario de Educaci6n Pública

a propuesta del Director General. 

Como se puede advertir en estos preceptos jurídicos el poder de nombramien

to que se reserva para sí la autoridad superior, en este caso* la Secreta— 

ría de Educaci6n Pública, en relaci6n a la autoridad inferior, Instituo Na

cíonal de Bellas Artes, facultad que es característica de la relaci6n je- 

rárquica. en donde se encuentran los entes desconcentrados. 

Por otro lado como es de observarse la ley en- cuesti6n confiere al Institu

to personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque no sea aut6nomo en el

manejo del mismo, pero le sirve para desarrollar los fines específicos que

establece el artículo 20 competencia amplia en lo que a cuestiones de cul- 

tivo, fomento, estílaulo, creaci6n e investigaci6n de las bellas artes en - 

todas sus ramas y las bellas letras en todos sus géneros; también el mismo
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ordenamiento seflala que: " El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu

rall dependerá de la Secretaría de Educaci6n Páblica. 

En conclusi6n el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ai1n cuan- 

do en los cuerpos legales que hemos analizado, no se hace menci6n alguna - 

respecto de que sea un " organismo desconcentradoll, consideramos que sí es

exponente de este tipo de organizaci6n administrativa, £ undando nuestra -- 

afirmaci6n en los elementos jurídicos que se desprenden de la ley respecti

va. 
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C).- Escuela Normal Superior de México. 

Dentro del marco del Sistema Educativo Nacimal, se encuentra ubicada la - 

Educaci6n Normal, cuyo objetivo principal es la £ormaci6n de los pro£esio- 

nales de la educaci6n, tarea de mucha trascendencia en el proceso social - 

del país y que para cumplir con su cometido ha sido necesario extender el

sistema educativo'. 

Es a partir de 1923, cuando siendo Director de la Escuela Nacional Prepara

toria el Profesor Don moisés saénz, logra refornar la preparatoria y la -- 

normal, dividiendo el plan de estudios de estas escuelas en dos ciclos per

ectamente di£erenciados. Por esta época en la escuela de altos estudios - 

surgen entonces los primeros cursos pedag69ícos destinados a capacitar pro

fesionalmente a los maestros que prestaban sus servicios en el ciclo secun

dario de la preparatoria y la normal. Y en el año de 1926, Don Moisés ve - 

cristalizado el ideal que venta alentando aHos atrás, ya que por decreto - 

presidencial se crea la Direcci6n de Educaci6n Secundaria y se establece - 

definitivamente la separaci6n de la escuela secundaria, que adquiere carac

terísticas propias y prop6sitos perfectamente definidos. 

sin embargo, a tan justa trans£ormaci6n no corresponde la continuidad en - 

el esfuerzo para preparar a los maestros que requerían las escuelas secun- 

darias, pero a principios de 1936, se aprueba la organizaci6n del Institu- 

to de Mejoramiento del Profesorado de Enseflanza Secundaria, el 29 de julio

del mismo afio el C. Presidente de la República General Don Lázaro Cárdenas

expidi6 el acuerdo mediante el cual autoriza a la Secretaría de Educaci6n

Páblica la fundaci6n del Instituto de Preparaci6n del Magisterio de ense— 

Hanza secundaria. Dicho Instituto funcion6 con tal denominaci6n hasta 1940
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porque a partir de este aHo se llam6 Instituto Nacional del Magisterio de

segunda Enselanza, y en 1942, Don Jaime Torres Bodet, en calidad de Secre- 

tario de Educaci6n Pública funda el Centro de Preparaci6n para profesores

de Ensefianza Secundaria. Y en el cuaderno No. 8, que publica una síntesis

documental de los cincuenta aHos en la formaci6n de maestros mexicanos, pi! 

blicaci6n del Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n nos comenta: En - 

1942 al expedirse la Nueva Ley Orgánica de la Educaci6n Pública, el Insti- 

tuto cambi6 su nombre por

1

el de ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEXICO ( ENSM) (
10) 

La Ley Orgánica de la Educaci6n Pública de 42, en su articulo 81 establece: 

a).- Se impartira a profesores normalistas graduados que hubiéran ejercido

como mínimo cuatro aflos de servicio en primaria o en escuelas especia

lizadas. 

b).- A bachilleres y profesionales que hayan cursado estudios o prácticas

de docentes equivalentes. 

c).- La Educaci6n Normal tiene como finalidades: 

1.- Elevar y perfeccionar la cultura general y pedag6gica de los maes

tros graduados. 

2.- Formar maestros te6ricos- prácticos en una disciplina de orden cul

tural o pedag6gico. 

3.- Capacitar a los maestros para las funciones superiores de la téc- 

nica de la ensefianza, tales corno supervisores, directores de es- 

cuelas normales o directores de educaci6n. 

10) Cuaderno No. 8, publicaci6n del Consejo Nacional Técnico de la Educa- 

ci6n, 6rgano de la Secretaría de Educaci6n Pública. México, 1984. P- 50
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4.- Las especialidades son: para maestros de escuelas secundarias, de edu- 

caci6n industrial, de educaci6n normal, de educaci6n preparatoria y ba

chillerato. Los estudios para estas especialidades tendrán una dura— 

ci6n mínima de cuatro aHos. 

5.- Alcanzar los grados de maestro y doctor en pedagogía. 

Constituida legalmente la Normal Superior de México, como lo hemos dejado - 

asentado anteriormente, se da a la tarea de crear los cursos intensivos de

verano e invierno que debían celebrarse en los grandes periodos vacaciona- 

les, con la finalidad de que los estudios que ella impartía llegaran a un - 

mayor número de alumnos. 

Ahora bien, las instituciones citadas de 1936 a 1942, aplicaron tres pla— 

nes distintos de estudios, con la finalidad de atender congruentemente las

necesidades de la educaci6n secundaria, pero en 1945 los planes de la ENSM, 

son reestructurados nuevamente y permanecen sin alteraci6n hasta 1959, afio

en que se revisaron sin llegar a una modificaci6n sustancial. 

La ENSM, destinada a formar el magisterio de educaci6n secundaria, ofrecía

13 especialidades que se impartían por asignaturas, el 29 de noviembre de

1973, se expide la Ley Flederal de Educaci6n, que abroga a la Ley Orgánica

de Educaci6n de 1942. Como habría de esperarse en 1975, entraron en vigor

nuevos planes de estudios para la educaci6n secundaria, pasando de la en— 

sefianza por asignaturas a la de por áreas. En respuesta a esta reforma el

Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n convoc6 a una asamblea nacional - 

que tuvo lugar en Chetumal, estableciéndose en ésta el siguiente acuerdo: 

La necesidad de reconsiderar la formaci6n, actualizaci6n y perspectivas - 

profesionales de los maestros de secundaria y, por lo mismo, a precisar - 
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los principios y objetivos de la educaci6n normal superior. (
11) 

Considerando el acuerdo citado, en 1976, se adecuar6n los planes y progra- 

mas de las escuelas normales superiores del país, con excepci6n de la ENSM

la que continu6 funcionando hasta el ciclo escolar 1982- 1983 con los planes

y programas de estudios de 1959 porque simplemente la ENSM, rechaz6 el plan

logrando establecer un convenio con la Secretaría de Educaci6n Pública, pa- 

ra que la escuela organirara sus propias reformas a los programas y planes

de estudio, para lo cual se crea el Consejo Técnico Consultivo Paritario, - 

pero por problemas de tipo político inmersos en la escuela normal, no fue - 

posible realizar ninguna reforma. 

Como podemos ver en esta pequeRa resefia hist6rica de la ENSM, ésta en la - 

última década no ha cumplido con los objetivos que le dieron origen, además

los problemas de tipo político que líneas atrás hemos asentado, deteriora- 

ron la vida académica y administrativa de la instituci6n, lo que es obvio - 

va a redundar en perjuicio de la calidad de maestros egresados del plantel. 

Por lo que el, gobierno de la República a través de la Secretaría de Educa- 

ci6n Pública, se vi6 en la necesidad de emitir algunas disposiciones lega- 

les con la finalidad de volver a reencauaar la vida académica y administra- 

tiva de la Instituci6n, para que ésta siguiera cumpliendo con los objetivos

motivos de su creaci6n. 

Así tenemos que el 11 de abril de 1983, en el Diario Oficial de la Federa— 

ci6n, se publica el acuerdo No. 101, que establece: Se desconcentran los - 

01) Cuaderno, Publicaci6n del Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n, Or- 

gano de la Secretaría de Educaci6n Pública, México 19 de enero de 1984. 

PP. 10- 11
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cursos intensivos para profesores foráneos que ha venido impartiendo la Es

cuela Normal Superior de México, ubicada en el Distrito Federal; se modifi

ca y adiciona el Acuerdo No. 76 del 23 de julio de 1982 y se establece li- 

neamientos para la operaci6n de la Escuela Normal Superior Federal en - 

Aguascalientes, Aguascalientes. 

La estructura del Acuerdo No. 101 es la siguiente: 

Articulo lo— Se revoca la autorizaci6n para impartir cursos intensivos y

para profesores £ oráneos a la Escuela Normal Superior de México, y se auto

riza la impartici6n de cursos intensivos de normal superior a nivel de li- 

cenciatura destinados a profesores titulados egresados de los estableci-- 

mientos de educaci6n normal preescolar y normal primaria del sistema educa

tivo nacional, en las poblaciones de Santa Ana, municipio del mismo nombre, 

Sonora y en San Juan del Río, municipio del mismo nombre, Querétaro. 

Artículo 2o.- Estos cursos intensivos tendrán como objetivos: 

I.- Formar, mediante la impartici6n de cursos intensivos, docentes a nivel

de licenciatura, de conformidad con el plan y programas de estudio - 

que apruebe la Secretaría de Educaci6n Páblica. 

II.- ImPulsar y £omentar la investigaci6n que permita la innovaci6n educati

va. 

III. Promover la difusi6n de la cultura en todas sus man¡£ estaciones. 

Artículo 3o.- Los cursos intensivos se impattirán aprovechando las instala

ciones de la Secretaría de Educaci6n Mblica en las poblaciones de Santa - 

y San Juan del Río, que re-ánen las características apropiadas. 
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Artículo 4o.- El curso intensivo estará a cargo de un Director que será de

signado y removido por el Delegado General de la Secre taría de Educaci6n

Kblica en el Estado de Sonora y en el Estado de Queretaro, en su caso, 

respectivamente. 

Artículo 50.- La organizaci6n y ± uncionamiento de estos cursos se regirán

por las disposiciones de la Secretaría de Educaci6n Kblica aplicables. 

Artículo 6o.- A partir del ciclo escolar 19839 se realizarán los procesos

de selecci6n para nuevo ingreso y los aspirantes seleccionados recibirán - 

su £ ormaci6n de acuerdo al Plan de Estudios Por área, con el objeto de es- 

tablecer la congruencia indispensable con la demanda de docentes para la - 

educaci6n secundaria que se imparte en los planteles del sistema educativo. 

Artículo 70.- En el proceso de selecci6n los aspirantes a nuevo ingreso y

a inscripci6n en los demás grados en el curso intensivo de Santa Ana, SonO

ra, deberán proceder del área de influencia integrada por J<:>s siguientes

Estados: sonora, Baja Cali£ornia Norte, Baja California Sur, Chihuahua y

Sinaloa. 

Igualmente en el proceso de selecci6n los aspirantes a nuevo ingreso y a

inscripci6n de los demás grados en el cursos intensivo de San Juan del Río, 

Querétaro, deberán proceder del área de influencia integrada por los si— 

guientes Estados: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, 

Guanajuato y Michoacán. 
1

Artículo 80.- Se modifica el artículo cuarto del acuerdo No. 76 de £ echa - 

23 de julio de 1982 por el que se cre6 la Escuela Normal Superior irederal

para cursos intensivos en Veracrúz, Veracrúz, para quedar redactado de la

siguiente manera: 
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t, Art1culo 4o.- La Escuela estará a cargo de un Director, que será designa- 

do y removido por el Delegado General de la Secretaria de Educaci6n Pábli- 
ca en el Estado de Veracrúz1l. 

Artículo go— Se adiciona un articulo sexto al Acuerdo No. 76 de - Fecha 23

de julio de 1982, por el que se cre6 la Escuela Normal Superior Federal p2, 

ra cursos intensivos en veracrúz, Veracr-áz, en los siguientes términos: 

Artículo 6o.- A partir del ciclo escolar 1983, se realizarán los procesos

de selecci6n para nuevo ingreso y los alumnos seleccionados recibirán su - 

ormaci6n en la modalidad por áreas, con el objeto de establecer la con— 

gruencia indispensable con la demanda de docentes para la educaci6n secun- 

daria que se imparte en los planteles del sistema educativo.. 

En el proceso de selecci6n de los aspirantes de nuevo ingreso y de inscri2

ci6n en los demás grados de esta Escuela Normal Superior, deberán proceder

del área de influencia integrada por los siguientes Estados: Veracrúz, - 

Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana ROO, Cam- 

peche y Yucatán. 

Artículo 10o.- La Escuela Normal Superior Federal en Aguascalientes, AgUal. 

calientes, estará a cargo de un Director, que será designado y removido - 

por el Delegado General de la Secretaría de Educaci6n Páblica en esa enti- 

dad. 

Articulo llo— En el proceso de selecci6n los aspirantes a nuevo ingreso y

a inscripci6n en los demás grados de la Escuela Normal Superior Federal de
Aguasealientes, Aguascalientes, para el curso intensivo, deberán proceder

del área de influencia integrada por los siguientes Estados: Aguascalien— 

tes, Colima, Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo Le6n, San Luis Po- 
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tosl y Zacatecas. 

por otro lado el lo. de julio de 1983, el Diario O£ icial de la Federaci6n, 

publica el Acuerdo No. 106, el que expresa: Acuerdo por el que se estable- 

ce la Comisi6n que se encargará de la elaboraci6n del proyecto de reestruc

turaci6n académica y administrativa de la Escuela Normal Superior de Méxi- 

CO. 

Artículo lo— Se establece una comisi6n que se encargará del estudio, aná- 

lisis, elaboraci6n y presentaci6n del proyecto de reestructuraci6n académi

ca y administrativa de la Escuela Normal Superior de México. 

Artículo 2o.- Esta comisi6n quedará integrada por las siguientes personas: 

Coordinador: Pro£r. Benjamín Fuentes González, Profr. Arquímedes Caballero

Caballero, Dr. Jorge Flores Valdéz, Lic. Miguel Lim6n Rojas, Dra. Ma. Eu- 

lalia Benavides, Profr. Angel Hermida Ruíz, Profr. Humberto Jerez Talave- 

ra, Profr. Juan de Dios Rodríguez Cant6n. 

Artículo 30.- La comisi6n debera abocarse de inmediato a investigar y eva

luar las condiciones académicas y administrativas en que opera la Escuela

Normal Superior de México, para proponer al suscrito Secretario, en un

plazo no mayor de dos meses, a partir de la publicaci6n del presente

acuerdo, las medidas— administrativas y el modelo académico que deberán

aplicarse a corto, mediano, y largo plazo, a fin de establecer las condi

ciones que propicien el logro de los objetivos originales de la Institu- 

ci6n. 

Artículo 4o.- Con base en el dictamen que presenta la comisi6n, este ti- 

tular emitira los acuerdos que proceden. 
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En acatamiento a lo establecido en el acuerdo transcrito anteriormente, la

comisi6n present6 el plan de reestructuraci6n académica y administrativa - 

de la Escuela Normal Superior de México. 

Dicho plan no lo he querido tocar en forma detallada por no considerarlo - 

aspecto determinante en el trabajo de tesis que me he propuesto realizar, 

ya que lo que pretendo es constatar en que medida los elementos doctrina- 

les característicos de la desconcentraci6n tienen validez en la legisla- 

ci6n positiva mexicana, y de esta manera poder determinar si la ENSM, es

un ente desconcentrado. 

En consecuencia a las disposiciones sefialadas con anterioridad, el 20 de

enero de 1984, fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el Es- 

tatuto Orgánico de la Escuela Normal Superior de México, que abroga al re- 

glamento expedido en 1946. 

A la ENSM, se le asigna una competencia exclusiva según se desprende de - 

los artículos lo., 2o. y 3o., del propio Estatuto Orgánico: La Escuela Nor

mal Superior de México es una Instituci6n de Educación Superior de la Se~ 

cretaría de Educaci6n Pública. Forma parte del Subsistema de Educaci6n Nor

mal y depende orgánicamente de la Subsecretaría de Educaci6n Superior e In

vestigaci6n Científica, a través de la Direcci6n General de Educaci6n Nor- 

mal. 

El artículo 2o.- Establece entre otras finalidades las siguientes: 

1.- Preparar profesores en diversas áreas del aprendizaje, para satisfacer

las necesidades de docencia e investigaci6n en los tipos de educaci6n

media y normal. 

II. -Formar profesionales de la educaci6n que promuevan la elevaci6n del - 
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nivel de vida de las mayorías y contribuyan al desarrollo general del

país. 

III. Difundir los resultados de sus investigaciones e innovaciones en mate

ria educativa. 

IV.- Establecer vínculos de intercambio académico y/ o científico con insti

tuciones de educaci6n superior, nacionales e internacionales, con el

in de enriquecer permanentemente sus actividades docentes, de inves

tigaci6n, de difusi6n y de extensi6n que le son propias. 

El artículo 30.- Sefiala las £ unciones específicas de la ENSM. 

I. - Impartir cursos escolarizados: 

De licenciatura en áreas de la educaci6n media y normal. 

De especializaci6n y maestría en áreas de la educaci6n media y normal. 

De doctorado para preparar investigadores de alto nivel en las áreas

que la Secretatía de Educaci6n Mblica considere necesario, de acuer- 

do con los programas de mediano y largo plazos del sector educativo. 

II.- Realizar las actividades de investigaci6n científica educativa que le

permitan hacer aportaciones substanciales para la elevaci6n de la ca- 

lidad de la educaci6n, especialmente en los niveles medio y normal. 

III. Difundir los resultados de sus investigaciones y de otro tipo de ac- 

tividades académicas. 

IV.- Realizar actividades de divulgaci6n y extensi6n cultural, científica

y académica. 
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La direcci6n de la ENSM, en estudio, está integrada seg1n el artículo 4o., 

del Estatuto Orgánico por: 

1 — El Director. 

2.- El Subdirector Académico. 

3.- El Subdirector Administrativo. 

4.- Los Jefes de las Divisiones de Licenciatura y Posgrado. 

5.- Los Coordinadores de Licenciatura y PosgradO. 

6.- Los Jefes de Unidad. 

7.- Los Jefes de Departamento AcadéMico y Administrativo. 

El Director de la ENSM, de acuerdo al artículo 50-, del estatuto orgánico

será nombrado por el Secretario de Educaci6n Pública. 

podemos advertir en el artículo anterior el poder de nombramiento que se - 

reserva el 6rgano superior en relaci6n al 6rgano inferior, facultad propia

del régimen de jerarquía dentro del cual se encuentran enclavados los en- 

tes desconcentrados. 

En cuanto al patrimonio el estatuto orgánico en cuesti6n, solo establece - 

en el artículo 70-, las funciones del director, dentro de otras las si— 

guientes: 

Fracci6n VI.- Elaborar el plan de trabajo anual y el proyecto de presu— 

puesto respectivo, para someterlos a consideraci6n de la Direcci6n General

de Educaci6n Normal. 

Fracci6n VII.- Verificar la correcta aplicaci6n del presupuesto e informar

a la Direcci6n General de Educaci6n Normal acerca de su ejercicio, así co- 

mo sobre los ingresos y egresos propios de sus actividades de conformidad

con la normatividad contable y de auditoría que para el efecto tenga esta- 
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blecida la Secretarla de Educaci6n Mblica. 

En conclusi6n la ENSM, alin cuando en el Estatuto orgánico que hemos exami- 

nado no existe menci6n alguna respecto de que sea un organismo desconcentra

do, pero en el articulado del mismo se desprenden algunos elementos carac— 

terísticos de esta forma de organizaci6n, y aunado a ello si tomamos en con

sideraci6n lo establecido en el Acuerdo 101, podemos afirmar que la ENSM, - 

se encuentra en proceso de desconcentraci6n. 
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A).- CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIOli ADMINISTRATIVA. 

El origen hist6rico de la Centralizaci6n, la podemos encontrar desde hace

varios siglos atrás, en cambio la Desconcentraci6n y la Descentralizaci6n, 

son formas de organizaci6n administrativas que pueden considerarse relati- 

vamente nuevas. Ambas surgieron como medida para dar respuesta al creci— 

miento desorbitado de la poblaci6n, la que trae aparejada un aumento de - 

servicios p Ablicos en t6dos los renglones, y teniendo la obligaci6n el es- 

tado de proporcionar y distribuir estos servicios consideramos de suma im- 

portancia continuar con mayor rapidez la implementaci6n de un proceso des- 

centralizador, tan necesario e indispensable en los momentos actuales, ya

que mediante este se eliminaría el centralismo y el congestionamiento de

la administraci6n central. 

EL DOCTOR GABINO FRAGA, NOS PREVE : La descentralizaci6n administrativa ha

obedecido, en unos casos, a la necesidad de dar satis£acci6n a las ideas - 

democráticas y a la conveniencia de dar mayor eficacia a la gesti6n de in- 

tereses locales, para lo cual el estado constituye autoridades administra- 

tivas cuyos titulares se eligen por los mismos individuos. cuyos intereses

se van a ver comprometidos con la acci6n de dichas autoridades. (
1) 

Sin duda alguna el Doctor Fraga se está refiriendo a la descentralizaci6n

política, o regianal y no a la descentralizaci6n administrativa, referente

a ésta el LIC. MOYA COMENTA: Desde un punto de vista técnico, específica - 

1) Praga Gabino. Derecho Administrativo. ep. Cit. p. 201. 
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mente administrativo; la descentralizaci6n es un requerimiento de toda or- 

ganizaci6n. (

2) 

EL DOCTOR SERRA ROJAS PREVIENE: En la descentralizaci6n administrativa se

crean personas morales, a las cuales se les transfieren determinadas compe

tencias, manteniendo su autonomía orgánica y técnica, al mismo tiempo que

se reducen sus relaciones con el poder centr . (
3) 

SAYAGUES LASO PRECEPTUA: Los servicios descentralizados son ciertas admi- 

nistraciones públicas que ejercen cometidos de carácter nacional, cuyas au

toridades poseen amplios poderes de administraci6n, pero están sometidos a

un contralor relativamente intenso del poder ejecutivo. (
4) 

JORGE MADRAZO EN SU EXPOSICION SOBRE ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y ADMINIS— 

TRATIVOS DE LA DESCENTRALIZACION, COMENTA QUE: La descentralizaci6n, en - 

sentido estricto, implica el traslado de una determinada facultad en favor

de otro organismo de la administraci6n pública federal, con quien ésta no

guarda una relaci6n jerárquica, por lo que en consecuencia los organismos

descentralizados gozan de autonomía orgánica y patrimonial. (
5) 

2) Moya Palencia Mario. Federalismo y Descentralizaci6n Administrativa, - 

Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Aut6noma de México, - 

E. N. E. P., Acatlin, México, D. F. P. 15- 

3) Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I. Op- Cit. p. 487- 

4) Sayagues Laso Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Mon

tevideo, Uruguay. p. 216. 

5) Comité de Des central¡ zac i6n, editado por la Comisi6n Nacional de Re- 

construcci6n de la Presidencia de la República. México, 1986. pp- 144- 

145. 



77

EL DISTINGUIDO MAESTRO MIGUEL ACOSTA ROMERO, SEÑALA: La descentralizaci6n

administrativa es una forma de organizaci6n que adopta, mediante una ley - 

en el sentido material), la administraci6n pública, para desarrollar: 

1. Actividad que competen al estado, 

2. 0 que son de interés general en un momento dado, 

3. A través de organismos creados especialmente' para ello, dotados de: 

a) Personalidad jurídica. 

b) Patrimonio propio. 

c) Régimen jurídico propio. (
6) 

Examinando los puntos de vista anteriores podemos decir que: en la organi- 

zaci6n centralizada encontramos s6lo una persona jurídica de derecho públi

co, titular de derechos y responsable de obligaciones que es el Estado. - 

Mientras que en la descentralizaci6n vamos a encontrar siempre una o más - 

personas juridicas, porque la administraci6n pública en una acci6n de vo- 

luntad legal otorga a un 6rgano atribuciones que debe legalmente cumplir, 

naciendo a la vida jurídica un ente aut6nomo con un ámbito de competencia

propia. 

6) Acosta Romero Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Pri- 

mer Curso, Sexta EdicAn, Editorial porrila, S. A., México, 1984, p. 209
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B).- ELEMENTOS 0 CARACTERISTICAS DE LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA. 

La Descentralizaci6n invariablamente admite como fundamento de basr= a la

centralizaci6n, ya que es el gobierno central quien al desprenderse de al

gunos poderes de administraci6n da vida a otros organismos con cualidades

propias y para que dichos entes puedan actuar en su esfera de acci6n co- 

rrespondiente, es necesario que estos 6rganos contengan determinados ele- 

mentos 0 características que sean capaces de independizarlos para poder - 

colocarlos £ rente a otros creados por la administraci6n central. 

En cuanto a éstos el eminente MAESTRO MIGUEL ACOSTA ROMERO, dice: 

Como personas jurídicas colectivas de derecho público, los organismos Des

centralizados tienen las siguientes caracteristicas: 

1. Son creados invariablemente, por un acto legislativo, sea ley del Con

greso de la UnAn, 0 bien, decreto del Ejecutivo. 

2. Tienen régimen jurídico propio. 

3. Tienen personalidad jurídica propia que les otorga ese acto legislati - 

vo. 

4. Denominaci6n. 

5. La sede de las oficinas y dependencias de ámbito territorial

6. Tienen 6rganos de direcci6n, administraci6n y representaci6n. 

7- Cuentan con una estructura administrativa interna. 

8. Cuentan con patrimonio propio. 

9. Cbjeto. 

10. Finalidad. 

11. Régimen fiscal. ( 7) 

7) Acosta Romero Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Op. 

Cit. p. 210. 
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Por su parze- el Dr. ANDRES SERRA ROJAS, a éstos elementos o cara<::terísti- 

cas de la Descentralizaci6n Administrativa los reduce a tres: 

a).- Régimen jurídico; 

b).- Personalidad jurídica; 

c).- Patrimonio propio. ( 8) 

Los tres elementos 0 carácteres deben considerarse de suma importancia pa

ra determinar la naturaleza propia de un organismo Descentralizado. 

Sin embargo, considerando que el Régimen jurídico es mediante el cual se

establece el mandato de la administraci6n central de atenuar el vínculo - 

jerárquico existente entre los 6rganos centrales, respecto al naciente or

ganismo administrador. 

Es correcto afirmar que es este elemento el que verdaderamente le otorga

legitimidad al Organo Descentralizado., ya que existen diversos organismos

que tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y siguen dentro de la

jerarquía de la administraci6n central. 

Al respecto el Dr. GABI-NO FRAGA, establece: 

El único carácter que se puede sefialar como fundamentos del régimen de -- 

Descentralizaci6n es el que los funcionarios y empleados que lo integran

gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerarqui

co.. ( 9) 

8) serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Torno I. Cp. Cit. p. 469. 

9) Fraga Gabino. Derecho Administrativo. Op. Cit. p. 203. 
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C).- DIFERENCIAS ENTRE LA DESCONCENTRACION Y LA DESCENTRALIZACION ADMINIS

TRATIVAS. 

En el desarrollo de este trabajo he comentado aspectos fundamentales de - 

estas formas de organizaci6n administrativa, por lo que, de igual manera

me ha surgido la inquietud de establecer algunas diferencias existentes - 

entre ambas. 

En relaci6n al tema, el Maestro MIGUEL ACOSTA ROMERO establece las si— 

guientes diferencias: 

DESCONCENTRACION

1.- Organo inferior subordinado

a una Secretaría, Departa- 

mento de Estado 0 la Presi- 

dencia. 

2.- Puede contar o no con perso

nalidad jurídica. 

3.- Puede contar o no con patri

monio propio. 

4.- Posee facultades limitadas. 

DESCENTRALIZACION

1.- Organo que depende indirec- 

tamente del Ejecutivo Fede- 

ral. 

2.- Tiene invariablemente perso

nalidad jurídica. 

3.- Siempre tiene patrimonio - 

propio. 

4.- Posee facultades más aut6- 

nomas. (
10) 

El Dr. ANDRES SERRA ROJAS en su libro de Derecho Administrativo nos dice: 

En la Desconcentraci6n se confieren competencias a un 6rgano administrati

vo determinado o se relajan moderadamente los vínculos jerárquicos y la - 

subordinaci6n que lo unen al poder central. En la Descentralizaci6n sola - 

10) Acosta Romero Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Op. 

cit. p. 201. 
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mente se aleja o se atenúa la jerarquía administrativa, conservando el Po

der central limitadas facultades de vigilancia y control. 01) 

Coincidiendo con el Lic. MIGUEL ACOSTA ROMERO en mi opini6n se aprecian - 

las siguientes di£erencias: 

Los Organos Desconcentrados se encuentran sujetos a un control jerárquico

su partida presupuestal sta incluida dentro del presupuesto generalde - 

la dependencia, pero además pueden o no llegar a tener un patrimonio pro 

pio, as¡ como personalidad jurídica. De lo que siempre carecerán será de

una autonomía orgánica. 

Los Organismos Descentralizados no se encuentran sometidos a una relaci6n

de jerarquía, sino de vigilancia y control, tienen personalidad jurídica

y patrimonio propio y una autonomía prgánica. 

11) Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. qp. Cit. p. 469. 
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D).~ LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA LEGISLACION MEXICANA FIJ MA- 

TERIA EDUCATIVA. 

Antes de abordar las instituciones u organismos Descentralizados por servi

cio, es pertinente hacer hincapié en los argumentos que he venido estable- 

ciendc durante el desarrollo de esta tesis, es decir, la Descentralizaci6n

es una modalidad en la que se auxilia el estado para promover y en su caso

hacer más efectivas y eficaces los servicios que presta, de tal forma que

esta surge por el crecimiento demográfico ya que al acaparar el estado to- 

do el poder no habría forma alguna de hacer funcional el cumplimiento del

interés general. 

Así tenemos que el poder público al Descentralizar, en este caso los servi

cios educativos delega prácticas y funciones en instituciones de las cua- 

les me ocuparé de las siguientes: 

a).- EL COLEGIO DE BACHILLERES. 

Esta instituci6n naci6 por decreto presidencial publicado en el Diario 0£¡ 

cial de la Pederaci6n, el día 26 de septiembre de 1973. 

A trece afios de su creaci6n, el Colegiq de Bachilleres ha servido como una

opci6n más a los estudiantes del nivel medio superior. 

Comu urganismo Descentralizado del Estado cuenta con personalidad jurídi- 

ca, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México. 

Funciones y facultades de este organismo. -' Estas se encuentran estableci- 

das en el referido decreto en su articulo 21, que a la letra dice: 

El Colegio de Bachilleres tendrá por objeto impartir e impulsar la Educa- 

ci6n correspondiente al ciclo superior de nivel medio y tendrá las siguien
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tes facultades-, 

I.- Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los luga- 

res de la Rep-áblica que estime conveniente; 

II.- Impartir Educaci6n del mismo ciclo a través de las modalidades esco- 

lar y extraescolar; 

III.- Expedir certificados de estudios y otorgar diplomas y titulos acadé- 

micos; 

IV.- Otorgar y retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en

planteles particulares que impartan el mismo c iclo de enseRanza. 

V.- Establecer y sostener planteles en coordinaci6n con los gobiernos de

los Estados, dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

VI.- Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se

imparta el mismo ciclo educativo; y

VII.- Ejercer las demás que sean afines con las anteriores. 

De su patrimonio.- Artículo 40, establece que el patrimonio del Colegio es

tará constituido por: 

I.- Los ingresos que obtengan por los servicios que preste; 

II.- Los fondos que le asigne el Consejo Nacional de Fomento Educativo; y

III.- Los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier titulo legal. 

Presupuesto.- Es una de las facultades del Patronato del Colegio formular

el proyecto del presupuesto general anual de ingresos y egresos, as! cori

presentarlo a la consideraci6n del Director General para que éste a su vez

lo someta a la Junta Directiva para su aprobaci6n. 
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Organizaci6n administrativa.- Artículo 6', serán 6rganos de gobierno del - 

Colegio: 

I.- La Junta Directiva; 

II.- El Patronato; 

III.- El Director General; 

IV.- El Consejo de Coordinadores Sectoriales; 

V.- Los Coordinadores Sectoriales; 

VI.- Los Consejos Consultivos de Directores; y

VII.- Los Directores de cada uno de los planteles que establece el Colegio. 

Dada la importancia que representan los 6rganos de gobierno de esta insti- 

tuci6n, es preciso seRalar la £orma de como se encuentran constituidos y - 

los requisitos fundamentales de los mismos. 

La Junta Directiva— El Artículo 80 establece que la Junta Directiva del - 

Colegio estará integrada por siete miembros. 

Los primeros miembros de la Junta Directiva serán designados por el Presi~ 

dente de la República. 

A partir del tercer aflo de constituida la Junta Directiva el Secretario de

Educaci6n Pública nombrará anualmente a un miembro que sustituirá al que - 

ocupe el último lugar en el orden que la misma Junta nombrará por insacula

ci6n inmediatamente después de constituida. 

Cabe destacar que, el mismo decreto prevé el procedimiento que se pondrá - 

en practica una vez que hayan sido sustituidos la totalidad de los miem— 

bros componentes de la Junta Directiva. 
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Artículo 10 — El Secretario de Educaci6n Pública nombrará anualmente a un

miembro de la Junta Directiva que reemplazará al de más antigua designa~- 

ci6n. 

En caso de que ocurran algunas vacantes, será la Junta Directiva la que - 

los cubra y los sustitutos terminarán el periodo para el cual fueron de~. 

signados sus antecesores. 

Requisitos para ser miembro de la Junta.- El Articulo 91, establece que pa

ra ser miembro de. la Junta Directiva se requiere: 

I.- Ser mexicano; 

II.- Tener más de treinta y menos de setenta aHos de edad; 

III.- poseer título a nivel de Licenciatura; 

IV.- Tener cinco aHos de experiencia académica; y

V.- Ser de reconocida solvencia moral. 

La Junta Directiva será presidida en cada sesi6n por uno de sus miembros - 

sucediéndose para este efecto, en orden alfabético de apellidos. 

Funciones.- Corresponde a la junta Directiva, según el Articulo 13 : 

I.- Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Colegio y - 

vigilar su ejercicio. 

II.- Aprobar planes y programas de estudios y las modalidades educativas

que a su consideraci6n someta el Director General; 

III.- Resolver acerca de la conveniencia de establecer planteles destina- 

dos a impartir educaci6n correspondiente al ciclo superior de nivel

medio; 
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IV.- Determinar las bases conforme a las cuáles podrá otorgar reconoci- 

miento de validez a estudios realizados en establecimientos parti- 

culares qu impartan el mismo ciclo de ensenanza; 

V.- Expedir las normas conf òrme a las cuáles podrán celebrarse los con

venios de coordinaci6n con los gobiernos de los estados para esta- 

blecer y sostener mancomunadamente planteles dentro de sus respec- 

tivas jurisdicciones; 

VI.- Dictar las disposiciones necesarias para revalidar y establecer - 

equivalencias de estudios realizados en instituciones nacionales 0

extranjeras que impartan el mismo ciclo educativo; 

VII.- Nombrar a los miembros del patronato y removerlos por causa justí- 

cada; 

VIII.- Nombrar y remover al Director General, a los Coordinadores Secto' 

riales para lo cual se requerirá romo minimo una mayoría de cinco

votos; 

IX.- Designar a propuesta del Director General a los Coordinadores Sec- 

toriales y removerlos por causa justificada; 

X.- Designar al auditor a que se refiere la Fracci6n VI del Artículo - 

15 de este ordenamiento; 

XI.- Autorizar los nombramientos que haga el Director General a favor - 

de Directores de planteles y removerlos por causa justificada; 

XII - Expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor or

ganizaci6n y funcionamiento técnico, docente y administrativo del

Colegio; 

XIII.- Conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia de— 

algún otro 6rgano; 
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XIV.- Ejercer las demás iacultades que le confieren este ordenamiento y - 

las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio. 

El Patronato.- Articulo 14 : El Patronato estará integrado por un presi- 

dente, un vicepresidente, un secretario y tres vocales. 

Los miembros del Patronato serán de reconocida solvencia moral y experien

cia en asuntos financieros. Se les designará por tiempo indefinido y de- 

sempeRaran su cargo con carácter de honorario. 

Facultades.- Artículo 15 : Corresponde al Patronato. 

I.- Obtener los ingresos necesarios para el financiamiento del Colegio; 

II.- Organizar planes para arbitrar fondos al Colegio; 

III.- Adquirir los bienes que se requieran para las actividades del Cole- 

gio; 

IV.- Administrar y acrecentar el patrimonio del Colegio; 

V.- Formular el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos - 

del Colegio y presentarlo a la consideraci6n del Director General, 

quien lo someterá a la Junta Directiva para su aprobaci6n; 

VI.- Presentar a la Junta Directiva, dentro de los tres primeros meses a

partir de la fecha en que concluya un ejercicio presupuestal, los - 

estados financieros, con el dictamen de¡ auditor nombrado para el - 

caso por la propia junta; 

VII.- Designar al Túsorero General; 

VIII. Nombrar al personal para la supervisi6n de los asuntos financieros

del Colegio. 

El Director General.- Articulo 16 : El Director General del Colegio de Ba

chilleres deberá reunir los requisitos a que se refiere el Artículo 9'. 
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Funciones.- Articulo 17 : El Director General será el representante legal

del Colegio con todas las facultades de un apoderado en los términos que

le otorgue la Junta Directiva. Durará en su cargo cuatro afios y podrá ser

reelecto una vez. 

Facultades y obligaciones.- Artículo 19 : Son £ acultades y obligaciones - 

del Director General. 

1.- Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de

ingresos y egresos del Colegio. 

II.- Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio. 

III.- Presentar a la Junta Directiva en la última sesi6n del ejercicio es

colar un informe de las actividades del Colegio realizadas durante

el alío anterior. 

Atribuciones.- Estas las encontramos establecidas en el Artículo 10 del

Capítulo IV del Estatuto General del Colegio de Bachilleres cuando seña- 

la: 

Son atribuciones del Director General. 

I.- Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Colegio; 

II.- Presentar a la Junta Directiva las ternas de candidatos para la de- 

signaci6n de Coordinadores; 

III.- Presidir el Consejo de Coordinadores Sectoriales, y convocarlo cuan

do lo considere necesario; 

IV.- Nombrar, previa ratificaci6n de la Junta Directiva, a los Directo- 

res de Plantel; 

V.- Celebrar los convenios de capacitaci6n específica, de acuerdo con - 
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los lineamientos que le seRale la junta Directiva; 

VI.- Dirigir y supervisar las labores de los Coordinadores Sectoriales, 
los que solo actuarán prevío acuerdo del Director General; 

VII.- Estudiar los proyectos de reformas tanto a los planes y programas - 

de estudios, como a las actividades académicas y administ rativas - 

que le presente el Consejo de Coordinadores y presentar a la Junta
Directiva para su aprobaci6n, los que estime conveniente; 

VIII. Someter a la junta Directiva los proyectos de calendario escolar y
de los programas de becas de la instituci6n. - 

IX.- Elaborar el programa de difusi6n cultural de los planteles, 
oyendo

la opini6n del coordinádor respectivo; 

X.- Presentar a la Junta Directiva el presupuesto anual del Colegio; 

ru sos finan
XI Coordinar con el Patronato la disponibilidad de los rec

cieros aprobados en el presupuesto; 

XII.- Solicitar al Patronato, cuando lo considere necesario, el informe

de los gastos efectuados por cada plantel y el estado de cuenta de
los mismos; 

XIII. Proponer a la Junta Directiva las partidas adicionales y los cam— 

bios de partida presupuestal; 

XIV.- Nombrar al cuerpo de asesores y funcionarios de la Direcci6n Gene- 

ral; 

XV.- Autorizar los permisos y licencias del personal que labore en el Co

legio, de acuerdo con la reglamentaci6n respectiva; 

XVI- Armonizar las relaciones del personal; 
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XVII. - Aplicar las sanciones que señale la legislaci6n del Colegio. 

XVIII; --Presentar a la Junta Directiva en la última sesi6n del ejercicio es

colar, un informe de las actividades del Colegio, realizadas duran~ 

te el afio lectivo que concluya. 

XIX.- Cumplir y hacer cumplir las normas del Colegio. 

XX.- Crear, previa autorizaci6n de la Junta Directiva, las dependencias

ac4ninistrativas nt: z- sarias para el cumplimiento de los objetivos de

la instituci6n. 

XXI.- Cumplir con todas las actividades relativas a la Direcci6n General

que le sean encomendadas por la junta Directiva y las demás atribu- 

ciones que le sefialen las normas del Colegio. 

El Consejo de Coordinadores Sectoriales - Este Consejo estará integrado - 

según el Artículo 120 del Capítulo Y, del Estatuto General del Colegio de
Bachilleres por: 

J.- por el Director General del Colegio, quien lo presidirá; y

II.- Por los Coordinadores Sectoriales. 

Atribuciones— Estas se encuentran establecidas en el Artículo 131 del Ca

pítulo V, del Estatuto General del Colegio de Bachilleres. 

I.- Elaborar proyectos de planes y programas de estudio y presentarlas

a la Junta Directiva por conducto del Director General, para su - 

aprobaci6n. 

II.- Someter a la consideraci6n de la Junta Directiva por conducto del - 

Director General, planes para mejorar las actividades académicas y

administrativas de los planteles. 



91

III.~ Proponer a la Junta Directiva por conducto del Director General, -- 

programas de actualizaci6n y capacitaci6n para el personal docente

y administrativo. 

IV. 7 Elaborar los programas de becas y el proyecto de calendario escolar

de la instituci6n y presentarlos por conducto del Director General

a la aprobaci6n de la Junta Directiva. 

V.- Reunirse peri6dicamente para evaluar las actividades desarrolladas

en los pl . anteles y proponer al Director General las medidas que es- 

time pertinentes para la mejor coordinaci6n de las tareas del Cole- 

gio. 

Los Coordinadores Sectoriales.- Según el Artículo 141 del Capítulo VI del

Estatuto General, los Coordinadores Sectoriales deberán reunir los requi- 

si-tos que establece el Artículo 90 del Decreto que cre6 el Colegio. 

Cada Coordinador podrá tener a su cargo hasta siete planteles. 

Atribuciones.- Estan contenidas en el Artículo 15* del mismo Capitulo cuan

do dice: 

I.- Coordinar las actividades académicas, administrativas y de difusi6n

cultural de los planteles, de acuerdo con las normas dictadas por - 

la Junta Directiva y con las instrucciones del Director General; 

II.- Presidir su respectivo Consejo Consultivo de Directores; 

III.- Participar en las reuniones del Consejo de Coordinadores Sectoria- 

les. 

IV.- Comunicar a los Directores de plantel por acuerdo del Director Gene

ral, los programas de actividades del Colegio y las normas que debe

rán ser observadas en el desarrollo de las mismas; 
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V.- Proponer el programa de difusi6n cultural de los planteles de su -- 

coordinaci6n, conjuntamente con el Consejo Consultivo de Directores

y presentarlo a la aprobaci6n del Director General; 

VI.- Presentar al Consejo de Coordinadores Sectoriales los proyectos de

reforma a los planes y programas de estudios, así como las de acti- 

vidades académicas y administrativas de los planteles; 

VII.- Inxormar al Director General cuando se le solicite sobre el desarro

llo de las actividades a su cargo; 

VIII. Presentar anualmente al Director General los proyectos de presupues

to y estado de cuenta de los planteles a su cargo; 

IX.- Vigilar el cumplimiento de las normas y las disposiciones reglamen- 

tarias del Colegio dentro del ámbito de su competencia. 

El Consejo Consultivo de Directores.- Su fundamento legal lo encontrarnos

en el Artículo 170 del Capítulo VIII del Estatuto General cuando precep— 

túa: 

Con los Directores de plantel que dependan de cada Coordinador Sectorial

se integrará un Consejo Consultivo de Directores que será presidido por - 

el propio Coordinador. 

Atribuciones.- De acuerdo al Artículo 181 del mismo Capítulo, éstas serán

las siguientes: 

I.- Sugerir al Consejo de Coordinadores Sectoriales cambios en los pla- 

nes y programas de estudio. 

II.- Estudiar los problemas académicos y administrativos de los plante- 

les y proponer las soluciones que estimen convenientes. 
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III.- Sugerir al Consejo de Coordinadores Sectoriales programas sobre ac- 

tualizaci6n y mejoramiento prolesional. del personal académico. 

IV.- Programar las actividades de los planteles y, en su caso proponer - 

al Coordinador Sectorial las modi± icaciones que se consideren conve

nientes. 

Los Directores de Plante¿.- El Artículo 190 del Capítulo VIII del Estatu- 

to General dice: Los Directores de plantel deberán reunir los requisitos

establecidos en el Artículo 9* del Decreto que cre6 el Colegio y durarán

en sus cargos cuatro años. 

Atribuciones.- El Artículo 20* del mismo Capítulo señala: Son atribucio— 

nes de los Directores de Plantel. 

I.- Representar a su plantel y dirigir las actividades académicas y ad- 

ministrativas del mismo. 

II.- Formar parte del Consejo de Directores y presentar propuesta de re- 

forma a los planes y programas de estudios. 

III.- Designar y remover a los Subdirectores del plantel previa autoriza- 

ci6n del Director General. 

IV.- 1» struir a los Subdirectores sobre el funcionamiento del plantel. 

V.- Presentar a la consideraci6n del Consejo Consultivo de Directores - 

el proyecto del programa de actividades del plantel. 

VI.- Proponer al Director General los nombramientos del personal académi

co y administrativo de acuerdo con los procedimientos que establez- 

can los reglamentos correspondientes. 

VII.- Informar a los 6rganos de gobierno del Colegio cuando se lo solici- 

ten del desarrollo de las actividades del plantel. 
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VIII. Presentar anualmente al Coordinador Sectorial, los proyectos de pre

supuesto y estado de cuenta del plantel. 

IX.- Aplicar al personal de su plantel las sanciones que prevé la legis- 

laci6n del Colegio. 

X.- Vigilar la aplicaci6n y observancia de las Normas del Colegio. 

XI.- Cumplir con el desarrollo de todas las actividades relacionadas con

la direcci6n del plantel. 



95

b).- UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

Esta Instituci6n fue creada por decreto presidencial, publicado en el Dia- 

rio Oficial de la Federaci6n el día 17 de diciembre de 1973, con la final¡ 

dad de abrir una opci6n más a los estudiantes que por diversos motivos no

pueden ingresar a la Universidad Nacional Aut6noma de México, debido prin- 

cipalmente a la saturaci6n que existe en las diversas Escuelas y Faculta- 

des de dicha casa de estlidios. La Universidad Aut6noma Metropolitana nace

como un Organismo Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio. 

Objeto y facultades.- El Capítulo I, de la Ley Orgánica por medio de la - 

cual se rige jurídicamente esta Universidad, especí£ícamente en sus artícu

los 20 Y 30 al respecto establece lo siguiente: 

I.- Impartir educaci6n superior de licenciatura, maestría y doctorado, y

cursos de actualizaci6n y especializaci6n, en sus modalidades esco- 

lar y extraescolar, procurando que la £ormaci6n de profesionales co- 

rresponda a las necesidades de la sociedad; 

II.- Organizar y desarrollar actividades de investigaci6n humanística y - 

científica, en atenci6n, primordialmente, a los problemas nacionales

y en relaci6n con las condiciones del desenvolvimiento hist6rico; y

III.- Preservar y difundir la cultura. 

La Universidad a £ in de realizar su objeto, tendrá facultades para: 

I.- Organizarse, de acuerdo con este ordenamiento, dentro de un régimen

de desconcentraci6n ~ cional y administrativa, como lo estime con— 
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veniente; 

II.- Planear y programar la ensefianza que imparta y sus actividades de in

vestigaci6n y de di£usí6n cultural, conforme a los principios de li- 

bertad de cátedra y de investigaci6n; 

III.- Expedir certificados de estudios y otorgar diplomas, títulos y gra- 

dos académicos; 

IV.- Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo edu- 

cativo, realizados en instituciones nacionales y extranjeras; y

V.- Incorporar estudios y otorgar o reiterar reconocimiento de validez - 

para fines académicos, a los realizados en planteles particulares - 

que impartan el mismo tipo de ensefianza, con planes y programas equ¡ 

valentes. 

Cabe sefialar que para el cumplimiento de lo establecido en la £racci6n pri

mera del artículo tercero de la propia ley orgánica, la instituci6n deberá

integrarse por Unidades Universitarias, las cuales permitirán llevar a la

práctica una Desconcentraci6n £ uncional y administrativa de la misma. Las

Unidades tendrán facultades para resolver sus problemas; además, estará re

gida por un Rector y se organizará en divisiones y departamentos. Cada Un¡ 

dad contará con un Consejo Académico que estará integrado por: un Rector - 

quien lo presidirá, los Directores de Divisi6n, los Je£ es de Departamento, 

un representante del Personal Académico y otro de los alumnos por cada de- 

partamento, dos representantes de los Trabajadores Administrativos. Estos

representantes durarán en sus cargos dos aHos y no podrán ser reelectos pa

ra el periodo inmediato, además, el Secretario de cada Unidad lo será tam- 

bién del Consejo el cual tendrá voz pero no voto. 
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Patrimonio.- Este estará constituido según el Artículo 41 del Capitulo II

de la ley en comento por: 

I.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste; 

II.- Los fondos que le asigne el Consejo Nacional de Fomento Educativo; 

III.- Los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier ti- 

tulo legal. 

Presupuesto.- Dentro de las £ acultades del Patronato se encuentra la de -- 

f òrmular el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos, y poner- 

lo a la consideraci6n del Rector General, quien a su vez lo presentará al

Colegio Académico para su aprobaci6n definitiva. 

Artículo 5 -- Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad

no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipa— 

les, tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella interven- 

ga, si los impuestos, cm£orme a la Ley respectiva, debiesen estar a car~ 

go de la Universidad. 

Asimismo, gozará de la franquicia postal para su correspondencia oficial

y de los privilegios que disfrutan las oficinas públicas en los servicios
telegráficos. 

Organizaci6n Administrativa. Las autoridades universitarias de acuerdo al

Artículo 60 del Capítulo III, de su propia ley orgánica serán: 

I.- La Junta Directiva; 

II.- El Colegio Académico; 

III.- El Rector General; 

IV.- El Patronato; 
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V.- Los Consejos Acad¿micos; 

VI.- Los Rectores; 

VII.- Los Consejos Divisionales; 

VIII. Los Directores de Divisi6n; y

IK.- Los Je±es de Departamento. 

Todos los Orgános de Gobierno de esta Universidad, son muy importantes pa- 

ra el funcionamiento de la misma, debido a ello es preciso seilalar como se

encuentran constituidos, sin embargo, tomando en cuenta el orden jerárquí- 

co nos ocuparemos solamente de los siguiente!!: La Junta Directiva, el Cole

gio Académico, el Rector General y el Patronato. 

La Junta Directiva,- El Artículo 7o de la propia Ley Orgánica sefiala que - 

ésta estará integrada por nueve miembros que el Colegio Académico designa- 

rá por mayoría de votos, tres de los cuales, cuando menos, deberán ser -- 

miembros del personal académico. 

El Artículo 81 establece los requisitos que deben reunir los que pretendan

ser miembros de la Junta Directiva, cuando dice: 

I.- Ser mexicano; 

II.- Tener más de treinta y menos de setenta años de -edad; 

III.- Poseer titulo a nivel de licenciatura y tener experiencia académica; 

y

IV.- Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profe

sional. 

La misma ley sefiala que los cargos en la junta serán honorarios y quien lo

desempefie solo podrá dentro de la Universidad realizar, además tareas do- 
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centes o de investigaci6n. 

Competencia de la Junta Directiva.- Esta se encuentra establecida en el Ar

tículo 110 de la ley en cuesti6n siendo éstas las siguientes: 

I.- Nombrar al Rector General, resolver acerca de su renuncia y remover- 

lo por causa justiticada. En ejercicio de estas facultades, ausculta

rá la opini6n de 1,a comunidad de dicha instituci6n. 

II.- Nombrar a los Rectores de las ternas de candidatos, que le presente

el Rector General, quien la formulará de la lista de cuando menos - 

cinco personas que deberá proponerlo el Consejo Académico de cada ~ 

Unidad Universitaria. 

III.- Resolver acerca de las renuncias de los Rectores y removerlos por - 

causa justificada. 

V- Designar a los miembros del Patronato. 

V.- Resolver en definitiva cuando el Rector General vete los acuerdos - 

del Colegio Académico. 

VI.- Conocer y resolver los conflictos que se presenten entre los demás - 

6rganos de la Universidad. 

VII.- Ejercer derecho de iniciativa ante el Colegio Académico en las mate- 

rias competencia del mismo. 

VIII. -Expedir su propio Reglamento. 

Para dar cumplimiento a lo establecido por las fracciones I, II y III, es

necesario el voto aprobatorio de no menos de seis miembros de la Junta. 
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El Colegio Académico— Este Organo de Gobierno según el Artículo 131 de la

Ley Orgánica de la Universidad estará integrado por: 

I.- El Rector General de la Universidad. 

II.- Los Rectores. 

III.- Los Directores de divisi6n, y

IV.- Tres representantes del personal académico, tres de los alumnos y uno

de los trabajadores administrativos, elegidos por cada uno de los - 

Consejos Académicos de entre sus miembros. 

Estos representantes durarán en sus cargos dos aHos y no podrán ser

reelectos para el periodo inmediato. 

Facultades del Colegio Académico— La propia ley orgánica en su Artículo - 

130 establece las siguientes: 

J.- Establecer a propuesta del Rector General, las Unidádes Universita- 

rias, Divisiones y Departamentos que se requieran para el cumplimien

to del objeto de la Universidad. 

II.- Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicaci6n gene

ral para la mejor organizaci6n y Puncionamiento técnico, docente y - 

administrativo de la Universidad. 

III.- Designar al Auditor Externo a que se re£iere la fracci6n VI del Artí

culo 20 de esta ley. 

IV.- Conocer y resolver los casos que no sean de la competencia de ningún

otro 6rgano de la Universidad. 

V.- Elegir anualmente a un miembro de la Junta Directiva que reemplazará

al de más antigua designaci6n y a los sustitutos para cubrir las va- 

cantes que ocurran en la propia junta. 
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VI.- Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universi-- 

dad. 

VII.- Aprobar los estados financieros que, con el dictamen del Auditor Ex- 

terno, someta a su consideraci6n el Patronato. 

VIII. -Autorizar los planes de organizaci6n académica, las especialidades - 

profesionales y las modalidades que se establezcan en la Universí— 

dad, y

IX.- Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y

las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

Rector General.- Para ocupar este cargo dentro de la Universidad es nece- 

sario cumplir con los requisitos sefialados en el Artículo 80 de la propia

ley orgánica. Además durará en su cargo cuatro años y no podrá ser reelec- 

to. 

Facultades y Obligaciones del Rector General.- El Artículo 160 de la ley - 

orgánica contempla las siguientes: 

I.- Presentar al Colegio Académico el proyecto de presupuesto anual de

ingresos y egresos de la Universidad; 

II.- Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias que expida - 

el Colegio Académico; 

III.- Presentar, en el mes de febrero, un informe al Colegio Académico de

las actividades de la Universidad realizadas durante el aHo ante— 

rior; 

IV.- Otorgar, sustituir y renovar poderes; 

V.- Nombrar y remover libremente al Secretario General y al Abogado Gene

ral de la Universidad. El Secretario General deberá reunir los requi
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sitos a que se refiere el Artículo 8 para ocupar dicho cargo; 

VI.- Gozar del derecho de veto respecto de los acuerdos del Colegio Acadé

mico; y

VII.- Las demás que le sePíalen este ordenamiento, normas y disposiciones - 

reglamentarias de la Universidad. 

Cabe seRalar que el Rector General, durante sus ausencias temporales, será

sustituido por el Secretario General, así como la representaci6n de la Un¡ 

versidad en asuntos judiciales corresponderá al abogado general. 

El Patronato.- La Ley en cuesti6n seilala que éste estará integrado por un

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales, 

los miembros del mismo deberán de ser mexicanos, además, de contar con re- 

conocida solvencia moral, durarán en sus cargos ocho afios con opci6n a ger

reelectos, los cargos son honorarios. 

Obligaciones del Patronato— Seg -án el Artículo 2o, corresponde a este 6rga

no de gobierno lo siguiente: 

I.- Gbtener los ingresos necesarios para el financiamiento de la Univer- 

sidad; 

II.- Organizar planes para arbitrar fondos a la Universidad; 

III.~ Aut:crizar la adquis'ici6n de los bienes que se requieran para las ac- 

tividades de la Universidad; 

IV.- Administrar y acrecentar el patrimonio de la Universidad; 

V.- Formular el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos y - 

ponerlo a la consideraci6n del Rector General, quien lo someterá a - 

la --probaci6n definitiva del Colegio Académico; 
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VI.- Presentar al Colegio Académico dentro de los tres primeros meses a

partir de la fecha en que concluya un ejercicio presupuestal los es

tados financieros, con el dictamen del Auditor Externo, nombrado pa

ra el caso Por el propio Colegio; 

VII.- Designar al Tesorero General; 

VIII.- Nombrar al Contralor y al personal que dependa de él, para la super

visi6n de los asuntos financieros; y

IX.~ Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento - 

normas y disposiciones reglamentarias. 

Considero importante señalar, que esta instituci6n como otros tantos, na- 

ci6 como una respuesta a la gran demanda de la poblaci6n estundiantil, y - 

que además para cumplir con sus objetivos marcados en el decreto de crea- 

ci6n de la misma, como es el de impartir Educaci6n Superior de Licenciatu- 

ra, Maestría y Doctorado es necesario que en el seno de éste organismo Des

centralizado, se opere una Desconcentraci6n funcional como lo estipula la

fracci6n primera del artículo tercero de su ley orgánica y que no es más - 

que otra forma de organizaci6n administrativa que he desarrollado en pági- 

nas anteriores de este trabajo, por otra parte es correcto asentar que es- 

ta Universidad no es de cobertura nacional, sino que se circunscribe al - 

área metropolitana como su propia ley orgánica lo establece. 

Aden4s de lo anterior, las relaciones de trabajo entre la Universidad Aut6

noma Metropolitana y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del Ar- 

tículo 123 Constitucional. 
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c).- LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONCMA DE MEXICO. 

El antecedente más inmediato de la creaci6n de esta instituci6n lo podemos

encontrar en la Ley de 26 de mavo de 1910 que dio nacimiento a la Universi

dad Nacional de México, como un cuerpo docente, dependiente del Ministerio

de Instrucci6n Kblica y Bellas Artes, gobernada por un Rector y un Conse- 

jo Universitario, teniendo como objetivo principal llevar a cabo la obra - 

de la Educaci6n Superior a nivel nacional, desde entonces esta instituci6n

contaba con personalidad jurídica para poder adquirir los bienes dedicados

a su objeto; pero carecía de autonomía ya que la administraci6n central in

tervenía en el seno de la misma en forma por demás ¡ limitada. 

La ley de 10 de julio de 1929 que derog6 a la anterior, fue la que vino a

darle a la Universidad Nacional características propias de un régimen de - 

Descentralizaci6n por Servicio, sin embargo, la administraci6n central se

reserv6 algunas facultades; como la de proponer terna para el nombramiento

del Rector, así como la de pedir un informe anual sobre las actividades de

la Universidad, además, el Gobierno Federal debería contribuir para el sos

tenimiento de la misma. 

La Ley de 19 de octubre de 1933, es la que marca más acentuadamente la Au- 

tonomía Universitaria, restringiendo las facultades de la administraci6n - 

central, finalmente la experiencia de los afios anteriores plasmada en las

leyes citadas en líneas anteriores, fue aprovechada para estructurar la - 

Ley de 30 de diciembre de 1944, publicada el 6 de enero de 1945 en el Dia- 

rio Oficial de la Pederaci6n y que actualmente se encuentra en vigor, de - 

la que examinaré sus disposiciones fundamentales conjuntamente con el Es- 

tatuto General de la propia Universidad quien ha sufrido en el transcurso
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del tiempo diversas modificaciones. 

Personalidad.- De acuerdo al primer párra o del Artículo 11 de su ley orgá

nica, la Universidad Nacional Autónoma de México, es una corporación públi

ca - organismo descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurí

dica para llevar a cabo la realización de sus fines. 

Finalidades.- Según el Articulo 10, la Universidad tiene como fines impar- 

tir educación superior para formar proiesioristas, investigadores, profeso

res universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar - 

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas na— 

cionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la - 

cultura. 

Flacultades.~ El Artículo 21 de su ley señala; la Universidad tiene derecho

para: 

I.- organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos genera

les señalados por la presente ley; 

II.- Impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuer- 

do con el principio de libertad de cátedra y de investigación; 

III.- Organizar sus bachilleratos con las materias y por el nUrero de -- 

alos que estime conveniente, siempre crue incluyan, ccn la n sma ex- 

tensión de los estudios oficiales de la Secretaría de Educación Pú- 

blica; 

IV.- Expedir certificados de estudios, grados y títulos; 

V.- Otorgar, para fines académicos, validez a los estudios que se hagan

en otros establecimientos educativos, nacionales o extranjeros, e - 

incorporar, de acuerdo con sus reglamentos, enseñanzas de bachille- 
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ratos o profesionales. Tratándose de las que se imparten en la pri- 

maria, en la secundaria o en las escuelas normales, y de las de -- 

cualquier tipo o grado que se destine a obreros o campesinos, inva- 

riablemente se exigirá el certificado de revalidaci6n que correspon

da, expedido por la Secretaria de Educaci6n Pública. 

organizaci6r Administrativa.- De conformidad con el Articulo 3o de su ley

orgánica, las autoridades administrativas serán: 

I.- La Junta de Gobierno; 

II.- El Consejo Universitario; 

III.- El Rector; 

IV.- El Patronato; 

V.- Los Directores de facultades, escuelas e institutos; 

VI.- Los Consejos Técnicos a que se refiere el Artículo 121. 

Cabe sefialar que todos los 6rganoj de gobierno de esta Universidad son muy

importantes para que la misma funcione como es debido, por ello, es necesa

rio ver como estan constituidos y cuáles son los requisitos que se deben - 

cumplir para poder ser miembro de los mismos. 

La Junta de Gobierno.- Tomando en cuanto el Artículo 40 de su ley 6rgánica

la junta estará integrada por quince personas electas en la siguiente for- 

ma: 

I.- El Consejo Constituyente designará a los primeros componentes de la

Junta; 

II.- A partir del quinto afio, el Consejo Universitario podrá elegir anual

mente, a un miembro de la Junta que sustituya al que ocupe el últi~ 

mo lugar en el orden que la misma junta fijará por insaculaci6n, in
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mediatamente después de constituirse. 

III.- Una vez que hayan sido sustituidos los primercs componentes o, en - 

su caso, rati£icados sus designaciones por el Consejo Universitario, 

los nombrados posteriormente irán reemplazando a los miembros de -- 

más antigua designaci6n. 

Se previene que las vacantes que ocurran en la Junta por muerte, incapaci- 

dad o límite de edad, serán cubiertas por el Consejo Universitario; las - 

que se originen por renuncia, mediante designaciones que harán los miem— 

bros restantes de la Junta. 

Artículo 5'.- Para ser miembro de la Junta, se requerirá: 

I.- Ser mexicano por nacimiento. 

II.- Ser mayor de treinta y cinco -y menor de setenta afios. 

III.- Poseer un grado universitario, superior al de bachiller. 

IV.- Haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado - 

servicios docentes o de investigaci6n en la Universidad o demostra- 

do en otra forma, interés en los asuntos universitarios y gozar de

estimaci6n general como persona honorable y. prudente. 

Además es importante dejar asentado que los cargos de los miembros de la - 

Junta de Gobierno serán honorarios, y solo podrán ocupar, dentro de la Un¡ 

versidad, cargos docentes o de investigaci6n, y hasta que hayan transcurri

do,,dos afflos de su separaci6n podrán ser designados Rector o Directores de

Facultades, Escuelas o Institutos. 

Facultades de la Junta de Gobierno.- De acuerdo al Artículo 61, correbpon- 

derá a la Junta: 

I.- Nombrar al Rector, conocer de la renuncia de éste y removerlo por - 
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causa grave. 

II.- Nombrar a los Directores de Facultades, Escuelas o Institutos, to— 

mando en cuenta las ternas propuestas por el Rector. 

III.~ Designar a las personas que formarán el Patronato de la Universidad. 

IV.- Resolver en los casos en que el Rector vete los acuerdos del Conse7

jo. 

V. - Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias. 

VI.- Expedir su propio reglamento. 

Importante es sefialar que para la validez de los acuerdos a que se refie— 

ren las fracciones de la 1 y V de este ordenamiento, se requerirá por lo - 

menos el voto aprobatorio de diez de los miembros de la junta. 

El Consejo Universitario.- Artículo 7': El Consejo estará integrado: 

1.- Por el Rector. 

II.- Por los Directores de Facultades, Escuelas o institutos. 

III.- Por representantes profesores y representantes alumnos de cada una

de las facultades y escuelas. 

IV.- Por un profesar representante de los centros de extensi6n universi~ 

taria. 

V.- Por un representante de los empleados de la universidad. 

Facultades del Consejo.- Según el Articulo 80, las facultades que este tie

ne son las siguientes: 

I.- Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la

mejor. organizaci6n y funcionamiento técnico, docente y administrati

vo. 
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II.- Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposicio- 

nes generales a que se refiere la fracci6n anterior, le sean someti

dos. 

III.- Conocer de cualquier otro asunto que no sea de la competencia de - 

otra autoridad universitaria. 

El Rector.- De acuerdo al Artículo 9', el Rector es el jefe nato de la Un¡ 

versidad, su representar e legal y presidente del Consejo Universitario; - 

durará en su encarqo cuatro ahos y podrá ser reelecto una vez, además debe

rá cuidar el exacto cumplimiento de las disposiciones de la junta de go- 

bierno y de las que dicte el Consejo Universitario. 

El Patronato.- Este 6rgano de gobierno según el Articulo 101, se compone - 

por tres miembros que serán designados por tiempo indefinido y desempefia- 

rán su encargo sin percibir retribuci6n o compensaci6n alguna. 

Además de lo anterior le corresponde: 

I.- Administrar el patrimonio y sus recursos ordinarios, asi como los - 

extraordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse. 

II.- Formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, oyendo

para ello a la comisi6n de presupuesto del consejo y al Rector. El

presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Universitario. 

III.- Presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros me- 

ses a la fecha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva. 

IV.- Designar al tesorero de la Universidad y a los empleados que direc- 

tamente estén a sus 6rdenes. 

V.- Designar al contralor o auditor interno y a los empleados que de 61

dependan. 
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VI.- Determinar los cargos que requerirán fianza para su desempeEo, y el

monto de ésta. 

VII.- Gestionar el mayor incremento del patrimonio, as¡ como el aumento - 

de los ingresos de la instituci6n. 

El Patrimonio.- De acuerdo con el Artículo 15' de su ley orgánica éste es- 

tará constituido por los bienes y recursos que a continuaci6n se enumeran: 

I.- Los inmuebles y créditos que son actualmente de su propiedad, en - 

virtud de habérseles afectado para la constituci6n de su patrimonio. 

II.~ Los Inmuebles que para satisfacer sus fines adquiera en el futuro - 

por cualquier título jurídico. 

III.- El efectivo, valores, créditos y otros bienes muebles, as! como los

equipos y semovientes con que cuenta en la actualidad. 

IV.- Los legados y donaciones que se le hagan, y los fideicomisos que en

su favor se constituyan. 

V.- Los derechos y cuotas que por sus servicios recáude. 

VI.- Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, aprovechamientos

VII.- Los rendimientos de los inmuebles y derechos que el gobierno fede- 

ral le destine y el subsidio anual que el propio gobierno le fijará

en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. 

Considero importante remarcar que las relaciones de la Universidad Nacio- 

nal Aut6noma de México, con el Estado, estriban obviamente en que el Go— 

bierno a través de sus 6rganos correspondientes en este caso del poder le- 

gislativo tiene facultad para modificar en cualquier momento su ley orgáni
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ca, ya que siendo una entidad soberana le corresponde regular desde el pun

to de vista jurídico a las instituciones Descentralizadas. 

Por otra parte, la ley para el control de los organismos Descentralizados

y empresas de participación estatal en su Artículo lo, señala: Quedan su— 

jetos al control y vigilancia del Ejecutivo Federal en los términos de es- 

te capítulo, los organismos Descentralizados y las empresas de participa-- 

ci6n estatal con excepci6n de: 

II.- Las instituciones docentes y culturales. 

En consecuencia como he señalado líneas atrás la Universidad goza de auto- 

nomía administrativa y académica, por lo que me atrevo a sostener que den- 

tro de los organismos existentes en México la U. N. A. M., es el que ha al— 

canzado el más alto grado de Descentralización ya que los lazos que la - 

unen con la administración central son demasiado atenuados. 

Desde el punto de vista econ6mico existe una relaci6n entre el gobierno y

la Universidad, porque el estado tiene la obligación de entregarle un sub- 

sidio anual que se estipula como lo he señalado en el presupuesto de egre- 

sos de cada ejercicio fiscal, lo que de ninguna manera y por ningi5n motivo

merma su autonomia. 

La ley orgánica -de la Universidad en su Artículo l7', señala: Que los in- 

gresos de ésta y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos

o derechos federales, locales o municipales. Tampoco estarán gravados los

actos y contratos en que ella intervenga, si los impuestos, conforme a la

ley respectiva, debiesen estar a cargo de la Universidad. Además gozarán

de franquicia postal para su correspondencia oficial y de los privilegios



112

que disfrutan las oficinas pública en los servicios telegráficos. 

Considero correcto sefialar que dentro de la U. N. A. M., siendo de acuerdo a

su ley orgánica una corporaci6n Descentralizada, con el nacimiento de las

Escuelas de Estudios Profesionales en el seno de la misma opera otra forma

de organizaci6n administrativa que es la Desconcentraci6n. 
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A).- GENERALIDADES. 

Desde el inicio de la campafia presidencial del Lic. MIGUEL DE LA MADRID -- 

HURTADO, recogi6 a través de la consulta popular las inquietudes del pue- 

blo de México, de descentralizar la vida nacional; de esta descentraliza- 

cii5n la que más nos interesa sin lugar a dudas es la referente a la mate- 

ria educativa, por ser el motivo principal de nuestro trabajo. 

Así tenemos que el primero de diciembre de 1982, en su discurso de toma de

posesi6n el Presidente de México, hace el anuncio oficial cuando expresa: 

Es imposible concebir la vitalidad de la Rep-áblica sin la cabal participa- 

ci6n de las Entidades Federativas, por lo que haciendo suyo un reclamo na- 

cional promovería la transferencia a los gobiernos locales de la educaci6n

preescolar, primaria, secundaria y normal que la Federaci6n imparte al

país, así como los recursos financieros correspondientes, conservando la - 

Federaci6n las funciones rectoras y de evaluaci6n para ejercerlas a través

de la Secretaría de Educaci6n Mblica, respetando escrupulosamente los de- 

rechos laborales del magisterio y su autonomía síndicaf.(') 

A partir de este momento en diversos £ oros, así como en los diferentes me- 

dios masivos de comunicaci6n, connotados analistas educativos, vierten sus

opiniones en relaci6n al tema, contribuyendo a un vigoroso debate sobre el

particular. 

ALFONSO MAYA NAVA AFIRMO QUE: 

Descentralizar creando un sistema realista de becas y haciendo que con el

1) Publicaci6n de la secretaría de Educaci6n PUlica. Cuaderno. México, - 

20 de julio de 1984. p. 33. 
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mismo rigor con que debe investigarse se administre todo lo relacionado - 

con la investigaci6n es un modo de racionalizar el aprovechamiento de los

recursos disponibles, y, a la vez de dar un giro a las políticas seguidas

en la materia". (
2) 

CARLOS SIRVET COMENTA AL RESPECTO: 

Ua Descentralizaci6n abre una alternativa y es que, manteniéndose la uni- 

dad nacional del S. N. T. E., los conflictos magisteriales se plantean en el

nivel local involucrando el apoyo de los maestros a£ ectados que entonces

verían ensanchados sus marcos de participaci6n política y reducido el con- 

trol central y la corrupci6n1l. (
3) 

Uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la - 

Educaci6n mani£est6: 

Que con la descentralizaci6n de la educaci6n se pretende pulverizar el mo- 

vimiento sindicalista del magisterio y propiciar la manipulaci6n en el con

trol por parte de los gobernadores, e indic6 que tal medida gubernamental

es improcedente porque se carece de infraestructura en su realizaci6n. Ade

más la estructura gubernamental no soportoría la carga de la descentraliza

ci6n educativa, puesto que no cuenta con la infraestructura suficiente y

el personal capacitado para desarrollar las labores que exigen tales pro- 

gramas. (
4) 

De acuerdo a este punto de vista podríamos decir que de realizarse la Des- 

centralizaci6n Educativa, la acci6n del Sindicato Nacicnal de Trabajadores

2) Peri6dico, Tribuna. México, 14 de diciembre de 1982. 

3) Peri6dico, Excelsior. México, 17 de enero de 1983. 

4) Peri6dico, El Sol de México. México, 19 de enero de 1983. 



116

de la Educac-i6n, quedaría nulificada, ya que se fraccionaría ell gremio en

mini1sculos sindicatitos en las distintas entidades de la República, que - 

ocasionaría un mayor manipuleo por parte de los Ejecutivos Estatales. 

Hasta aquí aparentemente las cosas se mant enen escá-cicas, sin, embargo, se

agudizan después del XIII Congreso Nacional Ordinario del S. N. T. E., cele- 

brado durante los días 31 de enero, lo., 21 3 y 4 de febrero de 1983; cuan

do las partes directamente involucradas sobre el particular abordan los as

pectos pec-ulJ—a- es de la Descentralizaci6n y la Revoluci6n Educativa. 

Por un lado el Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, al inaugurar o£¡-- 

cialmente el Congreso mencionado mani£ est6 entre otras cosas las siguien- 

tes

La Descentralizaci6n educativa no debe de entenderse como un acto aislado

del gobierno, sino como parte de una estrategia general que se proyectara

sobre todos los aspectos de la vida de México. No pretendemos que se real¡ 

ce de un modo s6bito, sino mediante un proceso de acciones sucesivas y or- 

gánicamente consertadas ... 

Pero debo dejar categ6ricamente establecido para aclarar dudas de bue~ 

na fe y malicias sin fundamento que esta forma de organizaci6n no tiene el

prop6sito de menoscabar los derechos que los maestros han ganado en duras

batallas ni interferir en el manejo interno de sus asuntos sindicales. La

Democracia Nacional no puede construirse sobre la violaci6n de los dere— 

chos individuales gremiales o de clase, sino precisamente mediante las ac- 

ciones que el gobierno y la sociedad realizan para preservar y defender

los derechos de todos los hombres y de todos los grupos sociales ... 

Reitero mi ccwnpromiso de conducir la política educativa en diálogo per
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manente con los maestros de México... 

Para hacer la revoluci6n en la educaci6n es indispensable exaltar una

nueva mística del magisterio, £¡ ncada en el reconocimiento de su dignidad

y en la justicia de su trato. (
5) 

De lo anterior puede observarse que el ejecutivo federal ratific6 una vez

más su posici6n de llevar a cabo el proceso de la Descentralizaciffl Educa- 

tiva, guardando la £orma- de su planteamiento original, es decir, respetan- 

do irrestrictamente los derechos laborales de los maestros y las conquis- 

tas conseguidas por la organizaci6n sindical. 

Es de señalarse que durante los trabajos del congreso citado, fue electo

el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del S. N. T. E., recayendo la designaci¿n

de Secretario General en la personal del Pro£r. ALBERTO MIRANDA CASTRO, - 

mismo que señal6 en su discurso, acerca de mi tema, lo siguiente: 

Sabemos y entendernos que nada es más importante para esta organizaci6n sin

dical, que la preservaci6n de su unidad por encima de cualquier interés - 

particular o de grupo; por encima del análisis de la diversidad que parti- 

cipa en el seno interno de este sindicato. Lo único, lo válido, lo necesa- 

rio, lo que va a preservarnos de todo lo que pudiera significar riesgo o - 

peligro para esta organizaci8n sindical lo es indiscutiblemente, la U2ádad

del Magisterio Nacional. 

No se podría admitir, y se ha significado can signo definitivo de este

XIII Congreso Nacional, el problema total de la descentralizaci6n educati- 

va; pero £ rente a él sea sido muy claro, de que nada habrá de hacerse sin

5) Memoria. XIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacicnal de - 

Mrabajadores de la Educaci6n. Cozumel, Quintana Roo. México, 1983. 

PP. 73- 76
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que se respeten escrupulosamente los derechos laborales de los maestros de

este país y la autonomía de este nuestro sindicato ... 

Ustedes han definido en el seno de este congreso que el proceso de des

centralizaci6n educativa nos fué ajeno y que sus consecuencias provocarán

la creaci6n de múltiples problemas que han lastimado la estructura unita- 

ria del gremio, y as! habremos de solicitar ante la Secretaría de Educa— 

ci6n Pública la desaparici6n de las delegaciones, de la estructura de esta

dependencia, por considerar que su creaci6n obedece a intereses ajenos al

magisterio... 

Habremos de analizar con profundidad los elementos de la descentraliza

ci6n educativa, que se analice con el cuidado que se requiere; finalmente, 

que no se haga nada en lo que los maestros no hayan expresado su voluntad
6) 

El magisterio nacional, por voz de su secretario general, cont¿stole al - 

Presidente de la Repiblica que estaban de acuerdo en la realizaci6n del - 

proceso de la Descentralizaci6n, pero con la participaci6n directa de los

maestros, sin romper su unidad, sin menoscabar la democracia y la autode- 

termina i6n e independencia del S. N. T. E. 

De hecho el proceso es aceptado, toda vez que los principios mencionados - 

fueron salvaguardados desde su inicio por la parte gubernamental; incluso

el dictamen presentado por la comisi6n especial sobre el tema de la Descen

tralizaci6n Educativa, present6 los siguientes acuerdos: 

6) Memoria. XIII Congreso Nacional Ordinario del S. N. T. E., Cozumel, Quin

tana Roo. México, 1983. pp- 393- 396. 
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Primero.- Se recoge y se acepta el compromiso del Presidente de la Repúbli

ca, por ser congruente con la tesis que sustenta el magisterio nacional, 

de estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la edu

caci6n y a la autonomía de la organizaci6n sindical. 

Segundo.- Como evidentemente la descentralizaci6n educativa requiere de - 

precisi6n de objetivos, £ inalidades y modos de operaci6n administrativa, - 

el Comité Ejecutivo Nacional del S. N. T. E., debe promover, sin limitaci6n - 

de gestiones y acciones, la creaci6n de una comisí6n mixta SEP- SNrE, de la

que £ ormen parte cinco representantes del sindicato, de reconocida capaci- 

dad técnico- pedag6gica y experiencia administrativa en asuntos de educa— 

ci6n, que se encarguen del estudio, análisis e instrumentaci6n de los pro- 

cedimientos que para realizar la descentralizaci6n se determinen. Así como

se den amplias £ acultades al C. E. N. del S. N. T. E., para que incorpore a es- 

ta' comisi6n, dada la complejidad del problema, a los compafieros que sean - 

necesario para su mejor funcionamiento. 

Tercero.- De igual manera, como la descentralizaci6n educativa comprende - 

múltiples aspectos econ6micos, sociales, políticos, culturales, laborales, 

jurídicos y sindicales de especializada contextura; encárguese al Comité - 

Ejecutivo Nacional del S. N. T. E., que demande el establecimiento de las sub

comisiones mixtas SEP- SNTE, necesarias que, dependiendo de la comisi6n cen

tral, procedan al estudio y análisis de los rubros sefialados, sin menosca- 

bo de los logros alcanzados a la fecha y de los que en el £uturo deben pro

moverse. 

Cuarto.- Este XIII Congreso Nacional ordinario se pronuncia por una parti- 

cipaci6n general del magisterio, en la búsqueda de las £ 6rmulas más certe- 
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ras para orientar el proceso de descentralizaci6n, de modo que logren sus

finalidades positivas, y se protejan a la vez los derechos de los trabaja- 

dores de la educaci6n. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del -- 

S. N. T. E., promoverá la consulta a través de sus 6rganos de gobierno sindi- 

cal y canalizará hacia la comisi6n mixta SEP- SNTE, todas las observaciones

y propuestas que al respecto hagan sus miembros. 

Quinto.- Que el Comité Ejecutivo Nacional del S. N. T. E., informe peri6dica- 

mente al magisterio naciorial, por los conductos que sean más adecuados, - 

acerca del estado que guarda el proceso de la descentralizaci6n educativa. 

Sexto.- Este XIII Congreso Nacional Ordinario, dispone la creaci6n de una

comisi6n especial adscrita al Comité Ejecutivo Nacional para conocer lo -- 

concerniente al proceso general de descentralizaci6n educativa. 

Séptimo.- Que el Comité Ejecutivo Nacional del S. N. T. E., vigile que, de - 

conformidad con lo establecido por el Presidente de la República en su men

saje, ninguna acci6n descentralizadora de la educaci6n se lleve a cabo, - 

sin que haya sido previamente examinada y convenida por la comisi6n SEP- 

SNTE. 

Octavo.- Facúltese, por este Congreso, al Comité Ejecutivo Nacional del - 

S. N. T. E., para que recurra a todos los medios, gestiones y acciones indis- 

pensables, a efecto de realizar lo expuesto anteriormente, convocando a - 

Consejos Nacionales Extraordinarios y, de ser necesario, a un Congreso Na- 

cional Extraordinario como máximo 6rgano de gobierno sindical. 

Dado en el auditorio del Centro de Convenciones ' Tlaza del Sol" sito en - 

Avenida Juárez y Avenida Cinco Sur de la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, 

declarado recinto oficial del XIII Congreso Nacional Ordinario del Sindica
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to Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, a los tres días del mes de £ e

brero de mil novecientos ochenta y tres. (
7) 

Toc6 al entonces Secretario de Educaci6n Páblica, Lic. JESUS REYES HERO

LES, la clausura del congreso en comento, quien en su alocusi6n en rela— 

ci6n al tema, expres6 lo siguiente: 

Han analizado ustedes la descentralizaci6n de la educaci6n preescolar, pri

maria, secundaria y normal. Unicamente de mala fe puede pensarse que esta

medida tiene prop6sitos contrarios al magisterio. La decisi6n obedeci6 a - 

dos razones fundamentales; volver a nuestro £ ederalismo, que logr6 conver- 

tirnos en naci6n, en patria, y combatir la ine£iciencia que inexorablernen- 

te invade a los cuerpos que sobrepasan en cierta magnitud, el gran tamafio

que a veces lleva a la pura inercia o, lo que es peor, al inmovilismo... 

La descentralizaci6n debe hacerse y se hará, pero con los maestros; 

sin su participaci6n, de antemano estaría condenada al fracaso. Juntos la

planearemos y ejecutaremos ... 

La descentralizaci6n educacional forma parte, como el Presidente de la

Madrid señal6, de una estrategia general que se ha adoptado para la naci6n

en las presentes circunstancias con vistas a su futuro ... 

Nos guía el artículo tercero constitucional, que es síntesis de los va

lores perseguidos por México, constante hist6rica de sus hechos, m6 - 

vil para proseguir en el progreso, con la libertad y la democracia como es

tilo de vida, y la justicia, pauta para la conciencia solidaria de todos

7) Memoria. XIII Congreso Nacional Ordinario del S. N. T. E., Cozumel, Quin- 

tana Roo. México, 1983. pp. 295- 298. 
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los mexicanos e ideal operante en las realidades actuales, que nos estiniu- 

la e induce a las más fecundas acciones. (
8) 

Doce d` as después del Congreso en forma coordinada; autoridades de la -- 

S. E. P., y la dirigencia del C. E. N. del S. N. T. E., se avocaron al proceso de

instalaci6n de la comisi6n mixta, base de los acuerdos de! mismo, con la - 

finalidad de poner en el camino de la práctica el estudio de la Descentra- 

lizaci6n. 

8) Vemoria. XIII Congreso Nacional Ordinario del S. N. T. E., Cozumel, Quin- 

tana Roo. Méxicoy 1983. PP. 407- 409- 
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B).- CONCEPTO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Difícilmente se puede dar un concepto de Descentralizaci6n Educativa; por

lo que es pertinente hacer algunas consideraciones al respecto. 

Descentralizar en el fondo implica que algo_se ha centralizado y que es mo

mento de no tenerla sujeta a un centro, sino abrir la oportunidad para que

se accione fuera de ese centro. 

De lo anterior se desprende el problema de qué es lo que debe descentrali- 

zarse o lo que se puede descentralizar y por el contrario qué es lo que no

se puede descentralizar. A esto último corresponde a la doctrina aclararlo

porque sin ella se perdería la noci6n de patria y la esencia de la naciona

lidad, porque es sabido que no se pueden descentralizar los criterios rec- 

tores. técnicos ni los contenidos fundamentales desde el punto de vista - 

del proceso cultural o de los bienes y valores culturales que le dan una - 

unidad básica al pueblo, que nos sirven para identificarnos dentro del mar

co de una naci6n. 

Ahora bien, la Descentralizaci6n implica una modalidad en el mando, que es

lo que finalmente puede descentralizarse, pero hasta cierto nivel de tal

manera que el poder político se ejerce en una entidad pero en forma condi- 

cionada, es decir, que no se oponga al poder político que la Federaci6n

ejerce sobre los estados; porque de lo contrario se r= perían las estructu

ras políticas. 

Por lo expuesto es pertinente aclarar que la Descentralizaci6n Educativa - 

tiende a descongestionar trámites, manejos, delegar mando y funciones, pa- 

ra que en raz6n de una política centralizada pueda aplicarse a la realidad

regional. Este es el proceso que debe de entenderse como 16gico en la Des- 
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centralizici6n. 

Tomando en cuenta lo expresado me permito aportar los siguientes conceptos: 

DESCEI' TRALIZACIO17 EDUCATIVA.- Es el conjunto de postulados, eXDeriencías - 

técnicas, pedag6gicas Y Políticas de carácter administrativas que la auto- 

ridad central trans£iere a los gobiernos estatales y municipales, con el - 

fin de acabar con prácticas y procedimientos en desuso para elevar la cal¡ 
dad de la educaci6n. 

LA DESCE19TRALIZACIMI EDUCATIVA.~ Es la delegaci6n de £ acultades y trans£e- 

rencia de recursos humanos y £ inancieros que la Pederaci6n otorga a los go

biernos estatales y municipales en materia educativa. 

Finalmente debo de aclarar que la S. E. P., se ha reservado entre otras cosas

la planeaci6n, calendarizaci6n de los planes y programas de estudio as! co

mo los requisitos que deben de cumplirse en la impartici6n de la educaci6n

básica, toda vez que lo único que se Descentraliza es la £orma de presta- 

ci¿Sn del servicio, no la secretaría en si, en virtud de que seguirá £ un— 

giendo como patr6n, de igual £ orma, el S. N. T. E., mantendrá la titularidad

del contrato colectivo de trabajo. 
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C).- COMISION NACIONAL MIXTA. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA - SINDICATO

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION. 

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educaci6n, en uso de la £acultad que le confiriera el XIII Congreso Nacio- 

nal Ordinario en relaci6n al establecimiento de una Comisi6n Mixta S. E. P.- 

S. N. T. E., para el estudio y análisis de la Descentralizaci6n Educativa, co

mo hemos señalado intervino ante las autoridades de la Secretaría de Educa

ci6n Pública a £ in de lograr el cumplimiento del mismo, por lo que se pro- 

cedi6 a la instalaci6n de la Comisi6n legalmente el día 16 de febrero de - 

1983, formada inicialmente por las siguientes personas: 

Por la Secretaría de Educaci6n Páblica: 

LIC. IGNACIO VAZQUEZ TORRES

LIC. LEONCIO LARA SAENZ

PROFRA. ISABEL FABREGAT VICENTE

PROFR. E24ILIO BARCENAS HERNANDEZ

pROFR. JUSTO A. ZAKUDIO VARGAS

ING. DIODORO GUERRA RODRIGUEZ

PROFR. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ CANTON

ING. JORGE FERNANDEZ MIER

Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n

PROFR. GRACIELA OCHOA BUENROSTRO

PROFR. TORAS VAZQUEZ VIGIL

PROFR. IGNACIO LANGARICA QUINTANA

PROFR. RUBEN CASTRO OJEDA

PROFR. JOSE DIAZ ARAIZA
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PROFR. ISMAEL RODRIGUEZ ARAGON

PROFR. ARTURO VAZQUEZ RANGEL

PROFR. NICOLAS PEREZ GOMEZ

Los Representantes de ambas partes concientes de la responsabilidad se pa

saron largos días analizando, discutiendo sobre las vías, los conceptos, - 

las alternativas y las estrategias para que el pronunciamiento del Presi- 

dente de la República se enmarcara dentro de una conceptual izaci6n ajusta- 

da a la doctrina del Artículo 3o. Constitucional. 

En ese marco la Comisi6n S. E. P. - S. N. T. E., después de largas discusiones

según el Profr. VICTOR HUGO BOLAÑOS MARTINEZ, logr6 el concenso en el seno

de la misma presentando las sigui -entes tesis: 

1 — Todos los trabajos de Descentralizaci6n deberán efectuarse con apego a

la doctrina del Artículo 30. Constitucional y a la Legislaci6n Educati

va. 

2.- Deberán de mantener la unidad integral y funcional del Sistema Educati

vo mexicano, por considerar que éste es el fundamento de la unidad cul

tural del país y el medio para alcanzar una identidad nacional. 

3.- Respeto a los Derechos constituidos de los trabajadores, en los princi

pios constitucionales, leyes y reglamentos en lo individual y respeto

a la organizaci6n y estructura del S. N. T. E., que garanticen su unidad. 

Dentro del marco de estas tesis fundamentales, se inscribe el decreto del

lunes 8 de agosto de 1983, del Presidente de la Madrid, y se inscriben por

que responde a estas consideraciones formuladas por la Comisi6n.(
9) 

9) Memoria. la. jornada de Actualizaci6n Político Sindical de la Secci6n

10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n. México, - 

1983. P. 163
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De estas tesis vertidas por la Comisi6n se desprende que la Descentraliza- 

ci6n de la Educaci6n Básica, se hará respetando la constituci6n federal, - 

así como lo establecido por el Artículo 3' Constitucional y a las leyes re

lativas a la materia, lo que permitiría mantener la unidad del sistema edu

cativo nacionalq además respetar la integridad unitaria e independencia - 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n; así como los dere- 

chos laborales profesionales, econ6micos y sociales adquiridos legitimamen

te. 

A pesar de que la Descentralizaci6n preserva para la Secretaría de Educa— 

ci6n Páblica la titularidad de las relaciones laborales de los trabajado -- 

res de la educaci6n federal, así como la rectoría en la elaboraci6n de pla

nes y programas de estudio para la educaci6n preescolar, primaria, secunda

ria y normal, los que deberán ser estructurados con objetivos y prop6sitos

de observancia nacional, con una estructura flexible que permita dar cabi- 

da a los requerimientos de carácter regional, sin que se pierda su cohe— 

si6n y sentido vertebral. 

Así como la vigilancia de su cumplimiento, en parte representa la pérdida

del control del estado mexicano en la aplicaci6n de los grandes objetivos

nacionales que debe contener un sistema unificado de educaci6n naci~ , - 

de no existir el orden y la unidad de objetivos y los controles efectivos

a través del concurso del magisterio organizado de México, ya que cualquier

entidad de la República en un momento dado podría adoptar las modalidades

de carácter educativo que más convenga a sus intereses. 

Así tenemos que para proceder a la aplicaci6n del decreto y con la £ inali- 

dad de hacer algunas aclaraciones pertinentes el Lic. IGNACIO VAZQUEZ TO— 
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PRES, Coordinador General para la Descentralizaci6n Educativa, en oficio - 

No. 1344/ 83 dirigido al Profr. ALBERTO MIRANDA CASTRO, Secretario General

del S. N. T. E., da a conocer entre otras las siguientes: 

1.- La Descentralizaci6n será un proceso gradual que se desarrollará con- 

forme a las características propias de cada entidad £ ederativa, a la - 

complejidad de los problemas, y a las circunstancias que en cada paso

presente, teniendo en cuenta las directrices nacionales que al efecto

se formulen. 

2.- Los trabajos relacionados con la Descentralizaci6n Educativa tendrán - 

en consideraci6n que en el Sistema Educativo Nacional se conservará la

validez de los siguientes principios: 

a).- Apego a la doctrina del Artículo Tercero Constitucional. 

b).- Mantener la unidad del sistema educativo nacional. 

c).- Respeto a los derechos laborales individuales y colectivos de los

trabajadores. 

d).- Respeto a la organizaci6n del Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Educaci6n. 

3.- LA Coordinaci6n General para la Descentralizaci6n Educativa, será el

enlace con el S. N. T. E., para analizar los problemas que en el curso - 

del proceso de Descentralizaci6n se vayan presentando. 

Como puede observarse en el cuerpo de dicho documento se reitera el compro

miso de sostener la vigencia del Artículo 3' Constitucional, así como man- 

tener la unidad del sistema educativo nacional, respetando la estructura - 

vertical del S. N. T. E. 

En virtud de la importancia que como programa del gobierno federal tiene - 
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el proceso de Descentralizaci6n Educativa la Comisi6n Mixta S. E. P.- S. N. T. E. 

ha sufrido diversos cambios en su estructura original; de tal manera que en

la actualidad la forman las siguientes personas. 

por la Secretaría de Educaci6n Pública: 

LIC. JULIO CAMELO MARTINEZ

LIC. CESAR BECKER CUELLAR

PROFTA. ISABEL FABREGAT VICENTE

PROFR. EMILIO BARCENA HERNANDEZ

PROF?. JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS

PROFR. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ CANTON

ING. JORGE FERNANDEZ MIER

por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n- 

PROFR. LUIS MORENO BUSTAMANTE

PROFR. JUAN NICOLAS CALLEJAS ARROYO

PROFR. GABINO RUTIAGA FIERRO

PROFR. ARCADIC NOGUERA VERGARA

PROFR. EDUARDO ROSAS GONZALEZ

PROFR. PASCUAL TUAREZ SANTIAGO

PROPR. ARTURO VAZQUEZ RArGEL

por otra parte es conveniente seRalar que la Comisi6n S. E. P. - S. N. T. E., - 

que se constituy6 en febrero de 83, ha entregado un conjunto de recomenda- 

ciones que han sido hasta ahora base de los documentos normativos expedi- 

dos por el Ejecutivo Federal y por la propia Secretaría de Educaci6n, las

cuales permitieron iniciar y avanzar, en forma estimable, en la implanta— 

ci6n de este proceso gradual que como todo cambio genera preocupaci6n, in- 

quietud y desconcierto. 
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D).- EFECTOS POSTERIORES AL XIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL SINDICATO

NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION. 

A partir de la clausura de este Congreso, una vez £¡ jada la estrategia del

gobierno federal para descentralizar la educaci6n por un lado, y publicado

los acuerdos que establecieron la postura de la organizaci6n sindical, el

Profesor ALBERTO MIRANDA CASTRO, ya investido como Secretario General del

S. N. T. E., en declaraciones hechas a la prensa nacional manifest6 que: se - 

realice un profundo análisis en torno a la Descentralizaci6n de la Enseñan

za con objeto de evitar situaciones traumatizantes, agregando que esta me- 

dida demanda serias y responsables decisiones y su consecuencia una amplia

participaci6n de los sectores involucrados; asímismo dijo que dicha medida

es evidente que vendrá a romper la estructura y práctica que operan desde

hace más de sesenta aSios en beneficio de la educaci6n. Seraal6 también que

entre los puntos que más preocupan a los maestros figura en primer lugar - 

los efectos que se producirán en la extensi6n y calidad de la educaci6n, - 

que podrían deteriorarse sino se obra cautelosamente y analíticamente. 

A los maestros nos interesa que no se afecte en contenido y forma el recur

so más importante de que sea dispuesto para vigorizar la nacionalizaci6n - 

mexicana, ya que la educaci6n básica ha obtenido avances espectaculares y

se han suplido las deficiencias de los estados y municipios. 

Otros efectos que podrían derivarse de la descentralizaci6n sería un des- 

nivel entre los propios trabajadores de la educaci6n especialmente entre - 

aquéllas que ahora prestan sus servicios en los estados en relaci6n a los

maestros federales. (
lo) 

14 peri6dico, Exceisior. México, 7 de febrero de 1983. 
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En este mismo orden de ideas, al hablar sobre el tema el Secretario Gene— 

ral de la Secci6n 52 del S. N. T. E., que agrupa a los maestros estatáles de

San Luis Potosi, Profr. JESUS ARANDA CASTILLA, dijo: 

La Descentralizaci6n Educativa se ha convertido en un proyecto demag6gico

irrealizable, ante la difícil situaci6n econ6mica del país y la falta de - 

objetivos y lineamientos para mejorar el sistema de ensefianza al mismo -- 

tiempo, habl6 de ciertos -efectos irreversibles que traería el proyecto de

descentralizaci6n manifestando, que se corre el riesgo de que éste se con- 

vierta en un programa de seis afios de ponerse en marcha. 

Sin embargo, al ver la decisi6n gubernamental de llevar a cabo tal progra- 

ma hizo incapié en la postura de dicha organizaci6n al decir que, la des- 

centralizaci6n no se realizará sin la participaci6n activa del magisterio, 

ya que el gobierno tendrá que solicitar la experiencia pedag¿Sgica de los - 

mentores del país para proceder a cualesquier reforma. (
11) 

Por su parte, como debería de ser el Profesor y Licenciado CARLOS JONGUI- 

TUD BARRIOS, en su calidad de Presidente Nacional de Vanguardia Revolucio- 

naria del S. N. T. E., y Gobernador Constitucional del Estado de San Luís Po- 

tosí, señal6 en torno a la educaci6n y a la situaci6n política educativ - 

del régimen lo siguiente: 

Que es necesario un examen a fondo de los problemas educativos de México y

programar lo que deba hacerse, pero hasta la £echa.... todavía no existen

canales para conocer la opini6n de los maestros y fomentar su participa'- 

ci6n. La realizaci6n de los cambios no depende únicamente de la voluntad - 

presidencial, a pesar de su genuino interés y gran preocupaci6n por el pro

11) Perí6dico, Uno más Uno. México, 4 de mayo de 1983. 
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blema - ya que es mucha gente la involucrada en esta tarea, y en el equipo

del Presidente de la República hay de todo. No podemos asegurar que todos

intentan cumplir los anhelos del Presidente tampoco afirmar que todos son

negligentes. - Dijo también que la Secretaría de Educaci6n Pública desdefia

y margina a los maestros de México, juzgándolos como subprofesionales pero

a la vez impide su mejor preparaci n. (
12) 

Igualmente el Profesor RAMON MARTINEZ MARTIN, ExSecretario General del -- 

S. N. T. E., y actual Senador de la República, denunci6: 
1

Que en el caso de la Revoluci6n Educativa y con objeto de evitar improvisa

ciones, el magisterio nacional ha planteado siempre que esté al frente de

la educaci6n alguien que realmente conoce de esto y demand6 que se torne en

cuenta el sentir del profesorado del país, porque hasta el momento no téne

mos más noticias de las que se han dicho en intervenciones públicas, ade~- 

más dijo que el titular de la S. E. P., debe de explicar ¿ Qué es y en qué - 

consiste la Revoluci6n Educativa? (
13) 

Ante estas opiniones de los Dirigentes del Magisterio, no se hizo esperar

la posici6n de las autoridades encargadas del proceso de Descentraliza-- 

ci6n Educativa. 

Por ello durante la conmemoraci6n del " Día del Maestro" el Presidente de

la República, Lic. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, dirigí6 un mensaje al Ma— 

gisterio Nacional que fue leido por el titular de la S. E. P., Lic. JESUS RE

YES HEROLES, en dicho mensaje el Presidente expuso: Que nada ni nadie nos

detendrá en la Revoluci6n Educativa, no es fácil lograrlo pero lo consegui

12) Peri6díco, Excelsior. México, 9 de mayo de 1983. 

13) Peri6dico, Excelsior. México, 23 de mayo de ¡ 983. 
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remos, con la participaci6n de todos los mexicanos en especial de los maes

tros. Solo así la crisis educacional no se impondrá a la sociedad ni la so

meterá. En esta obra no hay cabida para los pesimistas o los escépticos. - 

En quehacer para el optimismo, la fe y la esperanza convocamos a la Revolu

ci6n Educativa para que con ella el mexicano pueda engrandecerse y elevar- 

se, al practicar toda su vida la incabable autoeducaci6n. El sector educa- 

tivo confronta múltiples problemas pero éstos no provienen de la Revolu~ 

ci6n Educativa que hemos postulado, es ésta la que obedece a los muchos, - 

diversos y profundos problemas educativos, porque hay serias dificultades

que no debemos disimular ni soslayar, emprendamos la Revoluci6n Educativa. 

La Revoluci6n Educativa debe ser un esfuerzo participativo de toda la so— 

ciedad mexicana.. Se requiere más calidad, superaci6n académica, eliminar

persistentes desigualdades, vincular docencia e investigaci6n, evitar la - 

peligrosa deserci6n escolar, enmendar desniveles entre educaci6n rural y - 

urbana y fomentar la investigaci6n científica y humanística, debemos supe- 

rar la hipertroPia y macrocefalia que actualmente nos invaden, mediante la

descentralizaci6n que ya está en marcha con la participaci6n del S. N. T. E 114) 

No obstante todo lo anterior, y tomando en cuenta la importan ¡ a de la Des

centralizaci6n Educativa de nuestro país y como producto de una necesidad

impostergable, la Canisi6n de Educaci6n de la LII Legislatura del H. Con— 

greso de la Uni6n, en voz del entonces lider cameral Lic. HUMBERTO LUGO - 

GIL, tuvo a bien solicitar la comparecencia a ese recinto parlamentario - 

del titular de la S. E. P., Lic. Jesús Reyes Heroles produciéndose ésta el - 

14) Cuadernos. Publicaci6n de la Secretaria de Educaci6n Pública. México, 

15 de mayo de 1984. pp. 1- 4
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día 19 de octubre de 1983. 

Particularmente, por obvias razones la comisi6n de Educaci6n Páblica de la

H. LII Legislatura de la Cámara de Diputados integrada por 42 Diputados, - 

bajo la presidencia de JULIETA GUEVARA BAUTISTA y como Secretario de la - 

misma el Profr. ONOFRE HERNAMEZ RIVERA, coordinadores de la comparecencia. 

Durante el desarrollo, el Secretario de Educaci6n Pdblica hizo algunas con

sideraciones generales en relaci6n al proceso Descentralizador, motivo prin

cipal de esta reuni6n de trabajo de la comisi6n de Educaci6n Legislativa - 

de Educaci6n Páblica de la Cámara de Diputados. 

En dicha comparecencia el Pro£r. ONOFRE HERNANDEZ RIVERA, Diputado Federal

en la LII Legislatura y Secretario de la Comisi6n de Educaci6n pertenecien

te a la fracci6n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y

actualmente Secretario General de la Secci6n 10 del S. N. T. E., interrog6 al

Secretario de Educaci6n en los siguientes términos: 

Seflor Secretario de Educaci6n Páblica: El Seaor Lic. MIGUEL DE LA MADRID, 

Presidente de la Repáblica, en relaci6n a la Descentralizaci6n del Sistema

Educativo ha declarado enfáticamente que los derechos laborales del magis- 

terio nacional y su autonomía sindical serán respetados escrupulosamente, 

así como su compromiso de conducir la política educativa en diálogo perma- 

nente con los maestros de México, recientemente, en su primer informe de - 

gobierno, expres6 a la naci6n que la revoluci6n educativa se hará con la - 

participaci6n de los trabajadores de la educaci6n. 

Bajo este marco de referencia, que hacemos nuestra, Señor Secretario, quie

ro expresar a usted las siguientes interregantes: 

PRIMERO: ¿ Cuál será la participaci6n de los maestros en la implementaci6n
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del proceso de Descentralizaci6n Educativa? 

SEGUNDO: ¿ C6mo se garantizará dentro de este proceso de Descentralizaci6n

Educativa la estructura vertical que actualmente mantiene y carac

teriza al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n?; y

finalmente: 

Dentro de la Revoluci6n Educativa emprendida por el gobierno de - 

la Repáblica, ¿ CImo se logrará el respeto irrestricto a los dere- 

chos laborales del magisterio nacional? 

El Licenciado Reyes Heroles respondi6: 

Yo diría que los maestros ya están participando en la Descentralizaci6n. - 

Existe una comisi6n mixta integrada por la Secretaría de Educaci6n y el - 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, que ha estado trabajan

do conjuntamente, que se reune con frecuencia, es decir, prácticamente ca- 

da semana; que discute y que llega a resoluciones. En la instalaci6n, por

ejemplo, de los Comités Consultivos, que son de estudio, está un represen- 

tante del Sindicato; en los casos en que sea necesario dos por la misma es

tructura del Sindicato, serán dos, como se ha acordado, y también ahí se - 

cumplirá con lo que se ha dicho: la Descentralizaci6n se hace con los maes

tros, o no se hace. 

Se piensa, aunque esto sea jurídicamente un tanto atípico, mantener la ti- 

tularidad federal, la titularidad de contrato con el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educaci6n y la Secretaría de Educaci6n; lo cual garanti

za la estructura del Sindicato y un respeto absoluto a la autonomía sindi- 

cal . (
15) 

15) Documentos. LII Legislatura Cámara de Diputados del Congreso de la - 

Uni6n. México, 19 de octubre de 1983. PP. 43~ 45. 
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El Diputado JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA, de la Pracci6n parlamentaria del -- 

Partido Revolucionario Institucional, pregunt6 lo siguiente: 

seHor Secretario: 

Podr1a usted puntualizarnos cuáles serán los cambios y las accione . s funda

mentales que ameritan el uso del concepto " Revoluci6n" por otra parte, de- 

seamos saber si se contempla en tal contexto alguna modificaci6n en los - 

principios esenciales del texto constitucional y por último, también querZ

mos saber que tan cierta es la afirmaci6n de que existe un número importan

te de egresados de Normales, es decir de maestros, que no tienen posibili- 

dad real de ser contratados, y en caso de que la a£ ir7naci6n sea verdadera, 

qué medidas se están tornando, tanto para racionalizar esta oferta de tra- 

bajo como para elevar la calidad de su £ ormaci6n profesional? 

Licenciado Reyes Heroles: 

Con mucho gusto intentaré dar respuesta a sus preguntas. La levoluci6n Edu

cativa no se propone el cambio del contenido establecido en el Articulo 30

Constitucional; se llama revoluci6n educativa porque, como es sabido, una

revoluci6n destierra abusos pero también cambia usos, y realmente lo que - 

se pretende con la Revoluci6n Educativa, no s6lo es desterrar abusos que - 

se han generado en un largo proceso hist6rico, sino cambiar alguno de los

usos en la educaci6n pública ... 

Algunas metas de esta Revoluci6n consisten en mejorar la calidad de la

ensefianza en la descentralizaci6n de la educaci6n. En torno a estas ideas

claves de Descentralizaci6n se da la mayor participaci6n de la comunidad - 

en la educaci6n, y en torno a ella surgen una serie de cambios capitales... 
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La educaci6n no ha sido como en alguna ocasi6n se pens6, una panacea - 

para los problemas de desigualdad. Al contrario, en algunos casos estos no

s6lo persisten, sino que se han agravado ... 

La revoluci6n de la educací6n ha tenido una nejor for7rac'i¿n de los dc- 

centes, pues ellos constituyen el tronco mismo de la educaci6n. De aquí se

desprende esta necesidad de iniciar acciones mad . ¡ficadoras en la £ormaci6n

y mejoramiento de los docentes. (
6) 

Enseguida el Diputado JOSE LUIS KARTI1TEZ, de la fracci6n parlamentaria del

Partido Revolucionario Institucional se dirigi6 al Secretario de Educaci6n

Pública en la siguiente forma: 

SEÑOR SECRETARIO: Cuantos nos preocupamos por. la educaci6n en México, había

mos advertido desde hace años la degradaci6n creciente que experimentaba la

educaci6n; y el hecho de que en expansi6n que respandia a una exigencia de- 

mocrática parecía tener como correlato inevitable el descenso progresivo de

la calidad de la Educaci6n. Por ello ha sido muy satisfactorio conocer su - 

programa de Revoluci6n Educativa que incluye la Descentralizaci6n Adminis- 

trativa, la reestructuraci6n del sistema de manera que agrupe y racionali- 

ce la aplicaci6n de recursos que evite su dispersAn y, sobre todo, el me- 

joramiento de la calidad de la Educaci6n. 

Después de haber manifestado mi adhesi6n personal a su proyecto deso hacer- 

le una pregunta: 

Se ha referido usted a que la Revoluci6n Educativa comprenderá, como par- 

te de sus objetivos, la afirmaci6n de la identidad y de los valores naciona

16) Do= ento. LII Legislatura cámara de Diputados del Congreso de la - 

Uni6n. México, 19 de octubre de 1983. pp. 23- 29
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les? Cuáles serán las políticas y medios que harán posible el logro de este

objetivo? 

Lic. Reyes Heroles: 

En primer lugar operará el principio de inmediatez y de cercanía, y eso mis

mo ayudará a mantener la identidad, en segundo lugar se piensa que el arrai- 

go a la localidad y a la Descentralizaci6n misma va a hacer que muchos pro- 

esores sean originarios de la localidad, y esto también facilita la preser

vaci6n de los valores de regiones y de estados. (
17) 

La Diputada MARIA DE JESUS ORTA MATA, de la fracci6n parlamentaria del Par- 

tido Dem6crata Mexicano plante6 la siguiente pregunta: 

Señor Secretario: No limitándose la Educaci6n a la escuela y en la cuál los

padres de familia deben estar inmersos, ¿ Qué facultades decisorias tomarán

éstos en la educaci6n de sus hijos, o es una mera £¡ gura ret6rica? ¿En qué

forma se vi-ncularía la Revoluci6n Educativa con la Renovaci6n Moral, tam— 

bién mencionada, y en su caso, que cánon de moral se va a aplicar? 

Lic. Reyes Heroles: 

Primero: Si estoy, estamos, el equipo de educaci6n deseosos de obtener una

mayor vinculac. 6n escuela -hogar; creemos que es muy importante la participa

ci6n como antes, del hogar como continuidad de la escuela y la escuela como

continuidad del hogar. - En este sentido, la participaci6n de los padres - 

de familia es decisiva- Se va a buscar que tengan una representatividad - 

adecuados para que operen no s6lo como 6rganos de consulta de la Secretaría

sino como Comité o Consejos. 

Documentos. LII Legislatura Cámara de Diputados del Congreso de la - 

Uni6n. México, 19 de ocrubre de 1983. PP. 77- 79
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Creo que la Revoluci6n Educativa es un capítulo muy importante de la reno- 

vaci6n moral. - Precisamente el Presidente de la Madrid al anunciarlo en - 

el Congreso de la Uni6n seHal6 c& no esta Revoluci6n Educativa podría forta

lecer a la sociedad y ayudar a su renovaci6n moral, siempre y cuando vol- 

vieramos a cuidar la sustancia ética de la educaci n. (
18) 

Para concluir esta parte -de mi trabajo, considero que la comparecencia del

Seflor Secretario de Educaci6n fue fundamental, porque en ella se vertieron

conceptos que se encontraban obscuros y se ratificaron otros; por ejemplo

puedo citar que se desahogaron parte de las estrategias y políticas ( fue se

han venido aplicando durante el proceso de Descentralizaci6n Educativa ya

iniciado. Tal es el caso en particular de los derechos de los trabajadores

de la Educaci6n y el respeto irrestricto a su organizaci1n sindical. 

En la diversidad de preguntas y respuestas se contempla el claro prop6sito

de la autoridad de Descentralizar la Educaci6n conforme al artículo 3o. - 

constitucional respetado íntegramente por un lado, por el otro, qued6 rati

cado que los agentes del cambio educativo son los maestros; de esto se - 

puede concluir que ambas partes, Sindicato y Secretaría, aceptaron en for- 

ma coordinada, bajo respeto mutuo dicho proceso cm el £in común de elevar

la calidad de la Educaci6n en México. 

18) Documentos. LII Legislatura Cámara de Diputados del Congreso de la - 

Uni6n. México, 19 de octubre de 1983. PP. 81- 83. 



140

E).- FUNDAMENTOS LEGALES DE LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Considerando que la educaci6n en nuestro país es parte fundamental para el

desarrollo y bienestar de nuestra sociedad, el gobierno de la Rep-ablica a

cargo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado; en el plan nacional de - 

desarrollo ( 1983- 1988), se propone como prop6sito, estrategia y linea gene

ral de acci6n la Descentralizaci6n Educativa; de manera textual dice: 

La descentralizaci6n educativa sefá instrumento decisivo en la disminu— 

ci6n y eventual eliminaci6n de persistentes desigualdades entre regiones y

seres humanos. Se fortalecerá así el Federalismo y se estimulará el des— 

arrollo regional". (
19) 

1

Como es de observarse, la Descentralizaci6n de la Educaci6n es el Leit Mo- 

tiv, del Presidente de la Madrid, como la elevaci6n de la calidad de la en

señanza - prop6sito fundamental- correcto es mencionar que ello no parece

novedoso pues en la administraci6n pasada se manej6 la idea Descentraliza- 

dora del sistema educativo, mismo que se persigui6 con tres medidas: la re

visi6n y mejoramiento permanente de planes, programas , métodos y conteni— 

dos educativos; la pro£esionalizaci6n y actualizaci6n del magisterio y la

desconcentraci6n de planes administrativos, a fin de mejorar la eficiencia

del sistema. 

sin emb¿wgo, en la nueva administraci6n el proceso se pro~ iza y se dife

rencia cualitativamente de las £ ases anteriores, es decir, de la mera des- 

concentraci6n de decisiones y trámites se pasa directamente a la Descentra

lizaci6n de la Educaci6n, como una vuelta al esquema educativo original -- 

propuesto por la Constituci6n de 1917. 

19) Plan Nacional de Desarrollo, 1983- 1988. Poder Ejecutivo Federal. 
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Por lo que es pertinente recordar que, el artículo 30. de nuestra Carta -- 

Magna es el fundamento £ ilos6£ico y jurídico que da vida al sistema educa- 

tivo de nuestro país al establecer: 

La educaci6n que imparta el estado- federaci6n, estados, municipios-, tende

rá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser" humano y £ omen

tará en él, a la vezp el amor a la patria y la conciencia de la solidari— 

dad internacional, en la independencia y en la justicia. 

Especí£ icamente en cuanto a lo que se refiere al aspecto educativo es la - 

racci6n IX, de dicho precepto la que nos dice: 

El Congreso de la Uni6n, con el £ in de unificar y coordinar la educaci6n - 

en toda la Reyáblica, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distri— 

buir la £unci6n social educativa entre la £ederaci6n, los estados y los mu

nicipios. 

Por lo que si nos apegamos a lo establecido en la £racci6n invocada se -- 

viola el espíritu del legislador del 17, toda vez que claramente establece

que será el Congreso de la Uni6n quien legisle sobre las modalidades en ma

teria educativa; para reforzar lo asentado es necesario sefialar lo que pre

ve el artículo 73o., referente a las facultades del Congreso mismo que en

su £ racci6n XXV a la letra sefiala: 

P— a establecer, organizar y sostener en toda la repáblica escuelas rura— 

les elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigaci6n

científica, de bellas artes y de enseRanza técnica; escuelas prácticas de

agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observa

torios y demás institutos concernien es a la cultura general de los habi— 

tantes de la naci6n y legislar en todo lo que se refiere a dichas institu- 



142

ciones; para legislar sobre manumentos arqueol6gicos, artísticos e his,t6ri

cos, cuya conservaci6n sea de interés social; así como para dictar leyes - 

encaminadas a distribuir convenientemente entre la federaci6n, los estados

y los municipios el ejercicio de la funci6n educativa y las aportaciones - 

econ6micas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y - 

coordinar la educaci6n en toda la república. 

Asimismo, es conocido que la Descentralizaci6n Educativa se está realizan- 

do en base a los decretos expedidos por el Presidente de la República, pe- 

ro hago hincaplé en que se están violando sucesivamente los preceptos cons

titucionales, si bien es cierto que el derecho de iniciar leyes o decretos

compete en primer término al Presidente de la República, cenforme a lo que

señala el artículo 71' Constitucional. 

También lo es que todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci6n no sea - 

exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, - 

observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de

proceder en las discusiones y votaciones; según procedimiento establecido

en el artículo 720 de nuestra Carta Magna. 

En este orden de ideas los preceptos antes comentados establecen las facul

tades que el Congreso de la Uni6n tiene en relaci6n al rubro educativo, y

en uso de la misma considero que el Congreso de la Un 6n puede dictar le— 

yes en materia educativa creando organismos descentralizados. 

No cbstante, lo sefialado, la realidad es que la Descentralizaci6n Educativa

sigue adelante, encontrando su ~ damentaci6n desde el punto de vista cons

titucional en los artículos 901, 920 Y 93', que a la letra dicen: 
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La Administraci6n PIblica Federal será centralizada y paraestatal conforme

a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del

orden administrativo de la federaci6n que estarán a cargo de las Secreta~ 

rías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases genera

les de creaci6n de las entidades paraestatales y la intervenci6n del ejecu

tivo lederal en su operaci6n. 

Articulo 921.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes del Pre

sidente deberán estar lirmados por el Secretario de Estado o jefe de DepaL

tamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito - 

no serán obedecidos. 

Artículo 9P.- Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamen- 

tos Administrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordina- 

rias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ra- 

MOS. 

Así como en la ley para el control, por parte del gobierno federal, de los

organismos descentralizados y empresas de participaci6n estatal. 

Artículo 1'. - Quedan sujetos al control y vigilancia del ejecutivo federal

en los términos de este capítulo, los organismos descentralizados y las - 

empresas de participaci6n estatal con excepci6n de: 

I.- Las Instituciones Nacionales de Crédito, Organizaciones Auxiliares - 

Nacionales de Crédito y las Instituciones Nacionales de Seguros y - 

Fianzas, y

II.- Las Instituciones docentes y culturales. 

El Ejecutivo Federal ejercerá las funciones que este capítulo de la ley - 

le confiere, por conducto de las Secretarías correspondientes. 
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Artículo 2o. Para los fines de este capítulo, son organismos descentraliza

dos las personas morales creadas por ley del Congreso de la Uni6n o decre- 

to del ejecutivo federal, cualquiera que sea la forma o estructura que -- 

adopten, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Que su patrimonio se constituye total o parcialmente con fondos 6 bie

nes iPederales, o de otros organismos descentralizados, asignaciones, 

subsidios, concesiones o derechos que le aporte u otorgue el gobierno

federal o con el rendimiento de un impuesto específico, y

II.- Que su objeto o fines sean la prestaci6n de un servicio pliblico 0 so- 

cial, la explotaci6n de bienes o recursos propiedad de la naci6n, la

investigaci6n científica y tecnol6gica, o la obtenci6n y aplicaci6n - 

de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

Cuando se mencione a los organismos descentralizados se dira simplemente - 

organismos". 

Tanbién en la Ley Reglamentaria del Artículo 3o., que es la Ley Federal de

Educaci6n cuya publicaci6n tuvo lugar en el Diario O£ icial de la Pedera--- 

ci6n el día 29 de noviembre de 1973, la que en el capítulo I, referente a

disposiciones generales establece en su artículo lo., y 4o., lo siguiente: 

Esta ley regula la educaci6n que imparte el estado- federaci6n, estados, .. y

municipios; sus organismos descentralizados y los particulares con autor¡- 

zac-i6n o con reconocimiento de validez oficial de estudios.- Las disposi— 

ciones que contiene son de orden público e interés social. 

Articulo 4o— La aplicaci6n de esta ley corresponde a las autoridades de - 

la £ederaci6n, de los estados y los municipios. 
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La misma ley en sus artículos 250., 280., y 29o., cita: Compete al Roder - 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educaci6n Páblica: 

I— Prestar en toda la rep-dblica el servicio pfiblico educacional, sin per- 

juicio de la concurrencia de los estados y municipios y la de otras de

pendencias del ejecutivo federal, conforme a las leyes aplicables. 

Artículo 280." Los servicios educativos de cualquier tipo y modalidad, que

en los términos de esta ley establezcan los estados y los municipios, den- 

tro de sus respectivas jurisdicciones, quedarán bajo su direcci6n técnica

y administrativa. 

Artículo 29.- La £ ederaci6n podrá celebrar con los estados y los munici— 

pios convenios para coordinar o unificar los servicios educativos. 

La ley Orgánica de la Administraci6n Páblica Federal en el Artículo 22 es- 

peci£ica que: El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá convenir

con los gobernadores de los estados de la £ederaci6n, satisfaciendo las - 

formalidades legales que en cada caso procedan, la prestaci6n de servicios

p-dblicos, la ejecuci6n de obras o la realizaci6n de cualquier otro prop,& - 
sito de beneficios colectivos, a £ in de mejorar los servicios, abatir cos

tos o favorecer el desarrollo ecan6mico y social de las propias entidades

federativas. 

Con apoyo en lo anterior, y en apego al artículo 89o., de la Constituci6n

que establece las facultades y obligaciones del Presidente de la Rep-abli- 

ca, consistiendo en promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso

de la Uni6n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observan- 

cia. 

Entendiendo la promulgaci6n como el acto de reconocimiento que el ejecuti- 
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vo hace de la existencia de una ley, y la orden de que se ~ la después - 

de haber sido publicada. 

A la ejecuci6n como la acci6n de convertir los mandamientos legislativos - 

en realidad de todo orden; econ6mico, social, P011tico y cultural. 

Para llevar a cabo esta labor al presidente se le atribuye la facultad de

expedir reglamentos que son disposiciones que facilitan el cumplimiento de

las leyes elaboradas por el Legislativo. Además, se le autoriza para real¡ 

zar todos los actos que constituyen la administraci6n plIblica. 

Por consiguiente, el lunes 8 de agosto de 1983, el Presidente de la Repfi— 

blica, publica en el Diario O£ icial de la Federaci6n, el decreto que da - 

inicio a la primera £ ase del proceso de la Descentralízaci6n Erducativa. 

Es preciso recalcar que el sistema adoptado es funcional toda vez que ata~ 

fíe de cierta manera al ámbito de autoridad administrativa, aspecto que po- 

sibilita su realizaci6n y de manera estratégica posterga el tratamiento de

áreas en las que el Congreso tiene especí£ cas atribuciones constituciona- 

les en materia educativa, mismos que están sujetos a procedimiento y tiem- 
pos diferentes, como lo hemos seffalado con antelaci6n. 
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F).- LA COORDINACICN GENERAL PARA LA DESCENTRALIZACICN EDUCATIVA. 

Con la finalidad de llevar a cabo el proceso Descentralizador, el jefe del

Poder Ejecutivo Federal cre6 esta dependencia, misma que se encarga de -- 

coordinar conjuntamente con los gobiernos de los estados, y con la partici

paci6n del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n ( S. N. T. E.), 

lo relativo a la Descentralizaci6n Educativa, de acuerdo a lo sefialado por

el artículo 30 del decreto presidencial que a la letra dice: 

Se modifica el reglamento interior de la Secretaría de Educaci6n Pública - 

para crear una Coordinaci6n General para la Descentralizaci6n Educativa - 

que tendrá como Punci6n auxiliar al titular de la misma en la ejecuci6n de

los medios que requiera el proceso de Descentralizaci6n y ejercer las atri

buciones que tenía conferidas la Direccí6n General de Delegaciones que de- 

saparece, crean también la Direcci6n General de Apoyo Administrativo y la

Direcci6n General de Enlace y Coordinaci6n para apoyar las tareas de dicha

Coordinaci6n General. 

De acuerdo a lo expresado con la creaci6n de la Coordinaci6n General men— 

cionada, desapareci6 la Direcci6n General de Delegaciones, aunque guardan- 

do la misma estructura y £'unci6n que esta última tenía. 

También desaparecieron las Delegaciones Estatales, cambiando su denomina— 

ci6n por Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar ( U. S. E. D.), que

actualmente se encuentran a cargo de un director general supliendo al dele

gado estatal. El que será nombrado por el Secretario de Educaci6n Pública. 
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G).- LAS UNIDADES DE SERVICIOS EDUCATIVOS A DESCENTRALIZAR. 

Conforme al decreto que venimos citando mismo que fue publicado el 8 de - 

agosto de 1983, en el artículo 2' establece las bases de la creaci6n de - 

estas unidades. 

Se modifica el reglamento de la Secretaría de Educaci6n Pública, para reor

ganizar las Delegaciones Generales, de tal manera que conservando sus fun- 

ciones actuales y cambiando su denominaci6n a Unidades de Servicios Educa- 

tivos a Descentralizar se lleven a cabo los cambios internos que requiera

el proceso de Descentralizaci6n. 

El articulo 55' del reglamento interior de la Secretaría de Educaci6n Pú— 

blica, establece entre otras facultades las siguientes: 

Elaborar los planes, programas y presupuestos correspondientes a los servi

cios; organizar, operar, desarrollar y supervisar los servicios de educa— 

ci6n preescolar, primaria, secundaria, secundaria técnica, telesecundaria, 

normal, técnica, Indígena y para adultos; administrar los recursos humanos, 

financieros y materiales, tramitar, registrar y controlar la admisi6n; — 

coadyuvar con las dependencias correspondientes en los programas para la - 

superaci6n académica administrativa de su personal; auxiliar al Secretario

en la Coordinaci6n de las entidades del sector educativo; ser el único con

ducto en el Estado para difundir informaci6n por cualquier medio, sobre

las funciones y actividades de la Secretaría. 
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H).- EL COMITE CONSULTIVO PARA LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Una vez asentado lo anterior, el mismo decreto nos señala lo siguiente: 

Artículo 10.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educa

ci6n Pública propondrá a los Gobernadores de los Estados la celebraci6n de

acuerdos de coordinaci6n en el marco de los convenios únicos de desarrollo, 

en cuyos contenidos se prevea: 

I.- El establecimiento de un Comité Consultivo para la Descentralizaci6n - 

Educativa en cada entidad federativa, para el estudio de la trans£erencia

a los gobiernos de los estados de los servicios de educaci6n preescolar, - 

primaria, secundaria y normal, que actualmente presta la £ederaci6n. 

II.- En caso de convenirse el Comité se integraría de la siguiente manera: 

a).- Presidente, el C. Gobernador del Estado. 

b).- Secretariado técnico, que estaría a cargo del representante de la Se- 

cretaría de Educaci6n Pública. 

c).- Vocales, el representante de la Secretaría de Programaci6n y Presu— 

puesto,, el representante del Instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de los Trabajadores del Estado ( I. S. S. S. T. E.) y un representante

del estado que sería el encargado de los servicios educativos en la - 

entidad. Asimismo, se invitaría a participar como vocal a un represen

tante seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa— 

ci6n ( S. N. T. E.), pudiendo acreditarse más vocales en caso de que exis

tan varias secciones sindícales en la entídad. 

Para el estudio particular de ciertas materias se podra invitar sin - 

que £ ormen parte del Comité a representantes de otras instituciones, 

asociaciones, o personas vinculadas a la educaci6n basica y normal. 
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III.- Los Comités tendrían las siguientes funciones: 

a).- Pungir como 6rgano de consulta del gobierno federal y de las entida— 

des federativas de la República en el proceso de descentralizaci6n - 

educativa. 

b).~ Recabar toda la informaci6n necesaria relacionada con los servicios - 

educativas de nivel básico y normal que imparte la federaci6n en la

entidad federativa correspondiente y analizar comparativamente con el

sistema educativo estatal de los mismos niveles. 

c).- Llevar a cabo los estudios necesarios respecto de las soluciones que

habrán de darse a los aspectos administrativos, financieros, pedag6- 

gicos y laborales, que implica la Descentralizaci6n Educativa en la - 

entidad correspondiente. 

d).- Formular al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educa- 

ci6n Pública, las recomendaciones procedentes sobre la tran ferencia

de los servicios educativos a la entidad federativa. 

Se destaca que la £unci6n de los Comités Consultivos para la Descentraliza

ci6n Educativa, es la de que exclusivamente atienden las especifidaded 6 - 

características de las distintas entidades de la República, teniendo como

funci6n formular recomendaciones objetivas y concretas de su respectiva en

tidad, destacando las necesidades primordiales para llevar a efecto la mis

ma. 
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I).- CONVENIO UNICO DE DESARROLLO PARA LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Una vez conformado lo sefialado líneas atrás, se dispondrá la celebrací6n - 

del convenio entre el gobierno estatal de que se trate, y la secretaria de

Educaci6n Pública, por medio del cual ésta tran fiere en administraci6n - 

los recursos financieros y materiales del Gobierno Federal, relacionado a

la educaci6n. 

Con la intenci6n de ejemplificar transcribo el signado entre la Secretaria

de Educaci6n Pública y el Estado de Sonora. 

SECRETARIA DE EDUCACICN PUBLICA

Acuerdo de Coordinaci6n que celebran el Gobierno Federal, a través de la - 

Secretaría de Educaci6n Pública y el Estado de Sonora. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos

Mexicanos.- Secretaría de Educaci6n Pública. 

ACUERDO de Coordinaci6n que celebran, por una parte, el Gobierno Federal, 

a través de la Secretaría de Educaci6n Pública, representada por su

titular el ciudadano Jesús Reyes Heroles, que en adelante se denomi- 

nará " La Secretaría", y por la otra, el Gobierno del Estado de Sono- 

ra, representado por el Gobernador Constitucional, ciudadano Samuel

Ocafia García, y el Secretario de Gobierno, Ciudadano Carlos Gámez - 

Fimbres, que en adelante se denominará " El Gobierno", de acuerdo con
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CONSIDERANDOS
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Que el país está inmerso en un proceso de descentralizaci6n de la vi

da nacional para lograr el aprovechamiento cabal de la fuerza social, del

talento y la voluntad presentes en las entidades federativas a fin de £ or- 

talecer un desarrollo equilibrado. 

Que la convicci6n de fortalecer a las entidades federativas, ha ins- 

pirado la Descentralizaci6n de la educaci6n básica y normal para asegurar

en todas las regiones del país el acceso a la cultura y a la educaci6n y, 

consecuentemente, mejorar la eficiencia de dichos servicios educativos. 

Que con £ echa 8 de agosto de 1983, se public6 en el Diario Oficial - 

de la Federaci6n un Decreto del Ejecutivo Federal que fue la base para ce~ 

lebrar con las entidades £ ederativas Acuerdos de Coordinaci6n, para el es- 

tablecimiento, en cada una de ellas, de Comités Consultivos para la Descen

tralizaci6n Educativa. 

Que de las recomendaciones de los Comités Consultivos instalados ya

en diversos estados de la Rep ablica y de las consultas celebradas con los

representantes del magisterio nacional, así como de los requerimientos del

sistema educativo nacional, result6 la necesidad de continuar avanzando en

el proceso de descentralizaci6n educativa, a fin de que las entidades fede

rativas, cada vez, en mayor medida vayan asumiendo las £ unciones de admi- 

nistraci6n de los servicios de educaci6n básica y normal que actualmente - 
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presta la Flederaci6n. 

Considerando lo anterior, el Ejecutivo Flederal expidi6 el Decreto -- 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Flederaci6n el pasado 20 de — 

marzo que faculta el Secretario de Educaci6n Mblica a proponer a las enti

dades £ ederativas la celebraci6n, en el marco del Convenio Unico de Des;- - 

arrollo de Acuerdos de Coordinaci6n para el establecimiento de modalidades

y mecanismos para la prestaci6n en forma coordinada de los servicios fede- 

rales de educaci6n básica y normal y de los respectivos sistemas de educa- 

ci6n estatales y, que para tal efecto se crearían en cada entidad federati

va, el Consejo Estatal de Educaci6n Pública y la Direcci6n General de Ser- 

vicios Coordinados de Educaci6n Mblica. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la respuesta positiva - 

que ' EL GOBIERNO" ha dado a la propuesta de " LA SECRETARIA" y su adhesi6n

a las bases y al contenido del Decreto Presidencial referido en el párrafo

anterior, con fundamento en los artículos 29 relacionado con el 25 fraccio

nes I y III de la Ley Pederal de Educaci6n; 2o. del Decreto Presidencial - 

publicado en el Diario Oficial de la Ftderaci6n el 20 de marzo del aHo en

curso; en el artículo 38 fracciones I inciso A) y V de la Ley Orgánica de

la Administraci6n Mblica 1¡tderal; 5o, fracci6n I del Reglamento Interior

de la Secretarla de Educaci6n Páblica y las Cláusulas Séptima y Décima Ter

cera del Convenio Unico de Desarrollo; así como los artículos 79 fracci6n

XVI de la Constituci6n Política del Estado y 6o. de la Ley Orgánica del Po

der Ejecutivo del Estado, los declarantes suscriben las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- " LA SECRETARIV y " EL GOBIERNW acuerdan establecer, me— 

diante el presente instrumento los criterios, normas, modalidades y meca— 



154

nismos para la prestaci6n en forma coordinada de los servicios federales y

estatales de educaci6n básica y normal, existentes en el Estado de Sonora. 

SEGUNDA.- Los criterios, normas, modalidades y mecanismos a crae se - 

refiere la cláusula anterior se apegarán a las siguientes bases: 

I.- Prevalecerán los principios que para la educaci6n determinan el

artículo 3o. constitucional y la Ley Federal de Educaci6n; así como la le- 

gislaci6n estatal; 

II.- La Secretaria de Educaci6n Pública continuaf á ejerciendo sus £ a

cultades en lo referente a la £orinulaci6n de planes y programas para toda

la Repablica, así como las relativas al control, supervisi6n y evaluaci6n

del sistema educativo nacional. 

III. Los servicios federales de educaci6n básica y normal mantendrán

su presente régimen jurídico y administrativol

IV.- Los trabajadores de los servicios federales de educaci6n básica

y normal mantendrán su relaci6n laboral con " LA SECRETARIA" y vigentes sus

derechos individuales y colectivos, en los términos de la Ley Federal de

los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Tra

bajo; 

V.- Las relaciones laborales entre " EL GOBIERNO" y los trabajadores

estatales de la educaci6n se regirán por la legislaci6n correspondiente*, 

VI.- La Comisi6n Mixta de Escalaf6n y la Comisi6n Mixta de Cambios, 

seguirán funcionando con -forme a sus respectivos reglamentos y a las dispo- 

siciones administrativas procedentes, sin menoscabo de los estudios que se

emprendan para su ordenamiento y reestructuraci6n. 
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TERCERA.- Para los e£ ectos a que se re£iere la Cláusula Primera, " LA

SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" acuerdan crear un Consejo Estatal de Educaci6n

Páblica, integrado dentro del COPLADE, y los Servicios Coordinados de Edu- 

r'(-¡¿;r TNIbli— 

CUARTA.- El Consejo Estatal de Descentralizaci6n de la Educaci6n Pú- 

blica estará integrado por: 

A).- El Gobernador del Estado, que lo presidirá; 

B).- El representante de la Secretaría de Educaci6n Páblica, quien - 

Sungirá como Secretario Técnico; 

C).- El representante de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto; 

D).- El Secretario de Fomento Educativo y Cultura del Estado; 

E).- El Tesorero General del Estado; 

F).- El Secretario de Planeaci6n. del Desarrollo del Estado; 

G).- El Secretario de la Contraloría General del Estado; 

H).- El Je£ e de Zona del Comité Administrador del Programa Federal

de Construcci6n de Escuelas en la entidad; 

I).- Dos representantes de los trabajadores de la Educaci6n acredita

dos por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajado— 

res de la Educaci6n. 

QUINTA.- El Consejo Estatal tendra las siguientes Punciones: 

I.- Vigilar que los servicios educativos se rijan por los principios

del Artículo 3o. constitucional, la Ley Federal de Educaci6n, la Constitu- 

ci6n Política del Estado de Sonora, la Ley de Educaci6n del Estado y demás

disposiciones legales relativas. 

II.- Vigilar y promover el cumplimiento de los planes y programas - 
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establecidos para los servicios educativos, ast como de los métodos educa- 

tivos y los contenidos comunes y obligatorios considerando los aspectos na

cionales y regionales; 

III.- Realizar los estudios y proponer los procedimientos encamina— 

dos a la realizaci6n de la descentralizaci6n educativa y al desarrollo de

los servicios de educaci6n básica y normall

IV.- Propiciar la unidad de criterios en la aplicaci6n de las normas

rectoras que sobre educaci6n básica y normal dicte " LA SECRETARIV; 

V.- Sugerir políticas y criterios tendientes a niejorar los servicios

de educativos coordinados; 

VI.- Participar en los estudios técnicos para la £ormulaci6n de pro- 

gramas regionales, de acuerdo con las características de la entidad; 

VII.- Selalar las prioridades y jerarquizar las necesidades educati- 

vas en el Estado; 

1

VIII.- Organizar comisiones y grupos de trabajo interdisciplinarios

que analicen y propongan soluciones a los servicios educativos coordinados; 

IX.- Evaluar peri6dicamente los resultados del cumplimiento y avance

de los programas de los servicios educativos coordinados; 

X.- Cuidar el respeto a los derechos individuales y colectivos de - 

los trabajadores, formulando las recomendaciones pertinentes; y

XI.- Las demás que expresamente convengan " LA SECRETARIA" y " EL GO— 

BIERNO". 
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SEXTA.- Los Servicios Coordinados de Educaci6n Pública estarán a car

go de un servidor público con experiencia en el sector educativo, con méri

tos académicos y administrativos suficientes y será nombrado conjuntamente

por " LA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO". 

SEPTIMA.- Para el desarrollo de sus funciones el 6rgano responsable

de los Servicios Coordinados de Educaci6n Pública, hara uso de las estruc- 

turas y la organizaci6n administrativa existentes en la entidad, federales

y estatales, y no se crearán otras unidades o dependencias administrativas. 

OCTAVA.- Los Servicios Coordinados integrarán jerárquicamente las es

tructuras administrativas federales y estatales cuyas funciones estén rela

cionadas con la prestaci6n de los servicios federales y estatales de educa

ci6n basica y normal. 

NOVENA.- Para poder variarse la organizaci6n de los sistemas adminis

trativos y la organizaci6n administrativa de los servicios coordinados, se

requerirá acuerdo expreso entre " LA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO". 

DECIMA.- El 6rgano responsable de los Servicios Coordinados de la - 

Educaci6n Pública, tendrá a su cargo: 

I.- Realizar las tareas de planeaci6n y programaci6n educativa de - 

los servicios coordinados; 

II.- Dirigir, operar y supervisar los servicios de educaci6n básica

y normal, conforme a los programas aprobados; 

III.- Administrar, por conducto de las estructuras administrativas - 

federal y local, los recursos materiales y financieros federales destina

dos a la educaci6n básica y normal en la entidad, así como los recursos es

tatales correspondientes, con apego a las disposiciones jurídicas vigentes; 
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IV.- Programar las acciones concretas que deban emprenderse para im- 

pulsar los servicios educativos coordinados; 

V.- Representar a " LA SECRETARIA" y a " EL GOBIERNO" por conducto de

las estructuras administrativas £ ederal y local en cada caso, en todo lo - 

concerniente a las relaciones laborales con los trabajadores de la educa— 

ci6n; 

VI.- Aplicar las medidas tendientes a unificar los esfuerzos de los

servicios educativos coordinados; 

VII.- Emprender los estudios de las necesidades educativas y de los

mecanismos que habrán de utilizarse para satisfacerlas; 

VIII.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de los servicios coor

dinados de educaci6n básica y normal; 

IX.- Procurar la congruencia en el ejercicio de los presupuestos au~ 

torizados con los programas educativos a realizar; 

X.- Elaborar el programa operativo anual con base en el programa es- 

tatal de educaci6n a mediano plazo, y someterlo a la aprobaci6n de las par

tes; 

XI.- Presentar ante las partes la solicitud de modificaciones y am— 

pliaciones al programa presupuesto autorizado; 

XII.- Operar la programaci6n detallada de acuerdo con los procedi— 

mientos y £ echas convenidas, según los recursos disponibles; 

XIII.- Rendir informes peri6dicos a las partes sobre la aplicaci6n - 

de los recursos y la realizaci6n de los programas educativos; 

XIV.- Presentar a las partes los datos necesarios sobre el ejercicio

y la aplicaci6n de recursos federales y estatales, para la integraci6n y - 

k
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presentaci6n de las respectivas cuentas públicas anuales; 

XV.- Presentar a UA SECRETARIA" un in£orme bimestral, extraido de - 

su base de datos, de las plazas, horas y puestos federales que se encuen— 

tran comprendidos en la entidad, para continuar con el mantenimiento de - 

los techos financieros; 

XVI.- Aplicar solu . ciones pedag6gicas semejantes a problemas específi

cos de la educaci6n básica y normal de ambos sistemas; 

XVII. -Elaborar las propuestas técnicas sobre grados, niveles y moda- 

lidades educativas y someterlos a la aprobaci6n de las partes; 

XVIII.- Fomentar la actualizací6n y mejoramiento del personal al ser

vicio de la educaci6n básica y normal; 

XIX.- Integrar el Sistema de In£ormaci6n Educativa;. 

XX.- Aplicar las disposiciones que " LA SECRETARIV dicte sobre la

contrataci6n de personal docente de nuevo ingreso, dando preferencia a

egresados de la entidad; 

XXI.- Otorgar, negar y cancelar el registro a los particulares que

iinpartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, con base en las

normas que establezca UA SECRETARIA"; 

XXII.- Aprobar o negar las solicitudes de los particulares que de- 

seen impartir educaci6n básica y normal y revocar la autorizaci6n conforme

a lo dispuesto en la Ley; 

XXIII.- Supervisar a los particulares que impartan, con autorizaci6n, 

educaci6n básica y normal; 

XXIV.- Remitir a " LA SECRETARIA% para efectos de revalidaci6n, la - 

documentaci6n sobre estudios cursados en el extranjero; 
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XXV.- Llevar a cabo el control y vigilancia de los establecimientos

educativos registrados; 

XXVI.- Resolver sobre la ~ daci6n, sostenimiento y clausura de las

escuelas art1culo 123 que operan en la entidad; 

XXVII.- Las demás que convengan expresamente UA SECRETARIA" y " EL

GOBIERNO". 

DECIMA PRUTRA.- Las partes conviener, en que " LA SECRETARIA" siga -- 

t-ra.mJt--- ido los asuntos correspondientes a los terceros institucionales fe~ 

derales; 

DECIMA SEGMA.- OLA SECRETARIA" señalara los lineamientos rectores

y normativos que deber& observar el 6rgano responsable de los Servicios -- 

Coordinados de Educaci6n Mblica a través de la Coordinaci6n General para

la Descentralizaci6n Educativa y las áreas centrales correspondientes; 

DECIMA TERCERA.- UA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" establecen que en - 

el proyecto de programa -presupuesto educativo anual que se someterá a su

consideraci6n, se precisará el origen y el monto de los recursos y su apli

caci6n en programas, subprogramas y proyectos, conforme a la estructura

programática vigente en cada uno; 

DECIMA CUARTA.- " LA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" se comprometen a que

el crecimiento de los Servicios Coordinados se regule con aportaciones de

las partes, procurando en todo caso, el fortalecimiento del sistema educa- 

tivo estatal; 

DECIMA QUINTA.- El ejercicio del gasto, su destino, asl como los sis

temas de control del mismo, para el sostenimiento y operaci6n de los servi

cios federales de educaci6n básica -y normal, se realizarán conforme a la - 
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legislaci6n vigente y a los sisteirLas y normas que fijen las Secretarías de

Progrwnaci6n y Fresupuesto y la de Educaci6n Pública. 

DECIMA SEXTA.- Los recursos financieros que " EL GOBIERNO" destine al

sostenimiento y operaci6n de los servicios educativos que se coordinan, se

manejarán de acuerdo con las disposiciones estatales respectivas; 

DECIMA SEPTIMA.- Les recursos materiales y financieros que no a£ec— 

ten las relaciones laborales y los que sobrevengan destinados a los servi- 

cios federales de educaci6n básica y normal serán otorgados en administra- 

ci6n a " EL GOBIERNO" por conducto del 6rgano responsable de los Servicios

Coordinados de Educaci6n Pública. 

DECIMA OCTAVA.- " LA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO11 acuerdan que el uso

y ejercicio de los recursos materiales y financieros £ ederales y estatale!3 

se apliquen únicamente a los fines a que están destinados. 

DECIMA NOVENA.~ El 6rgano responsable de los Servicios Coordinados - 

cumplirá los compromisos operativos y financieros vigentes hasta su liqui- 

daci6n de la Unidad de Servicios Educativos y Descentralizar hubíere con— 

traido y autorizado dentro de las normas establecidas y antes de la firma

de este acuerdo. 

vIGESIKA.- " LA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" convienen en que sc po— 

drán practicar, cuando así se requieran, las auditorlas y los sistemas de

control respecto de los recursos que se destienen a los Servicios Coordina

dos, conforme a las disposiciones que establezcan la Secretaría de la Con- 

traloría General de la F ederaci6n y la Secretaría de la Contraloria Gene— 

ral del Estado, en la esfera de sus competencias. 

VIGESIMA PRIMERA.- Las partes aceptan que el pago de remuneraciones
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y administraci6n del personal de educaci6n federal y estatal en la entida4

se realizarán con base en las normas y disposiciones legales vigentes, pa- 

ra cada uno de los sistemas. 

VIGESIMA* SEGUNDA.- " LA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" aceptan que los :- 

planes y programas de estudios destinados a la educaci6n básica y normal, 

tengan un carácter nacional, pero " LA SECRETARIA" aceptara, previa opini6n

de los 6rganos correspondientes, los contenidos comunes y obligatorios que

diseñen los organismos técnicos del Consejo Estatal y los Servicios Coordi

nados para formar parte de la educaci6n en la entidad federatíva. De igual

era se procederá con respecto a las propuestas sobre procedimientos de

enseñanza y de material didáctico. 

VIGESIMA TERCERA.- UA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" acuerdan que res- 

pecto al control escolar que comprende inscripciones, reinscripciones, re- 

gistro y acreditaci6n de aprendizaje y certificaci6n de estudios, así como

la expedici6n de títulos de educaci6n normal, los Servicios Coordinados de

Educaci6n Páblica aplicarán, seg -6n corresponda, las disposiciones jurídi— 

cas, académicas y técnico -administrativas vigentes para los sistemas bajo

su coordinaci6n y vigilará su cumplimiento. 

VIGESIMA CUARTA.- Uas partes acuerdan llevar a cabo acciones ten --- 

dientes a uni£icar los procesos de evaluaci6n y acreditaci6n de aprendiza- 

je de certificaci6n de estudios. 

VIGESIMA QUINTA.- UA SECRETARIA" y " EL GOBIERNO" convienen regular

y equilibrar en el estado la matrícula de las escuelas normales en todos - 

sus tipos y modalidades, de acuerdo con la demanda escolar, con base en la

normatividad y en los convenios establecidos sobre la materia. 
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VIGESIMA SEXTA.- Las partes acuerdan que los Servicios Coordinados - 

integrarán el Comité Estatal de Becas que convocara, seleccionará y las - 

otorgará, de acuerdo con las normas y criterios generales que establezcan. 

Respecto a las escuelas particulares incorporadas, los Servicios -- 

Coordinados procurarán que se otorguen becas en un número que será como mí

nimo el cinco por ciento de su matrIcula. 

VIGESIMA SEPTIMA.~ Los firmantes acuerdan que los Servicios Coordina

dos podrán seguir ejerciendo los recursos radicados en las pagadurías civi

les regionales mediante 6rdenes de pago, hasta agotar sus saldos o bien - 
hasta la terminaci6n del ejercicio presupuestal, con el objeto de atender

los compromisos contraídos previamente por la Unidad de Servicios Educati- 

vos a Descentralizar, o para apoyar a los programas educativos específicos, 

ajustándose a las disposiciones aplicables al caso. 

VIGESIMA CCTAVA.- Las partes convienen en que, " LA SECRETARIA" pro— 

porcionara, previa justificaci6n, los apoyos adicionales e informática, la

instalaci6n de la red de teleproceso e intercomunícaci6n de los equipos de

c6mputo existentes; ademá4 los servicios de mantenimiento, asistencia téc- 

nica y administrativa, así como la capacitaci6n y actualizaci6n del perso- 
nal respectivo. 

VIGESIMA NOVENA.- " LA SECRETARIV y " EL GOBIERNO" acuerdan que las - 

funciones de coordinaci6n y apoyo administrativo que venía realizando la - 

Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar, respecto de los niveles - 

educativos no desconcentrados, las seguirá realizando el 6rgano responsa-- 

ble de los Servicios Coordinados de Educaci6n Páblica, por acuerdo directo

de % A SECRETARIA". 
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TRIGESIMA.- Forman parte de este Acuerdo y tendrán igual fuerza obli

gatoria para los firmantes, los anexos tácnicos y normas vigentes federa— 

les y estatales. 

TRIGESIMA PRIMERA.- El presente Acuerdo podrá revisarse, adicionarse

o modificarse con la conformidad de las partes, incluyendo los anexos téc- 

nicos

TRIGESIMA SEGUNDA.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del

día siguiente a su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n y en

el Boletín oficial del Estado. 

Se firma el presente en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, a

los veinte días del mes de junio de mil novecientos ochenta y cuatro— 
Por

el Gobierno Federal: El Secretario de Educaci6n Mblica, Jesus Reyes Hero - 

les— Rábrica— Por el Gobierno del Estado de Sonora: El Gobernador Consti

tucional, Samuel Ocafla García.- Rública.- El Secretario de Gobierno, Car— 

los Gámez Fimbres.- Rábrica. 
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J) EL CONSEJO ESTATAL Y LA DIRECCIOE GEITERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DE - 
EDUCACION PUBLICA. 

Primeramente la Secretaría de Educaci6n Plablica a través del Coordinador Ge

neral para la Descentralizaci6n Educativa, envi6 al entonces secretario Ge- 

neral del C. E. N. del S. N. T. E., el dia 15 de marzo de 1984 un documento que

contiene la propuesta de la Comísi6n Mixta S. E. P. - S. N. T. E., para la Des— 

centralizaci6n, asi como las siguientes recomendaciones: 

que se expida un nuevo decreto presidencial que modifique y adicione al del

8 de agosto de 1983, cm la finalidad de encauzar el proceso gradual de Des

centra.lizaci6n. 

Es así como el Ejecutivo Federal atendiendo esta propuesta publica en el - 

Diario Oficial de la Federaci6n el día 20 de marzo de 1984 el decreto que

establece el CONSEJO ESTATAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS COORDINA- 

DOS DE EDUCACION PUBLICA, en cada una de las entidades £ ederativas. 

Al respecto, el decreto establece: 

Artículo lo.- Las acciones de Descentralizaci6n de los servicios federales

de la Educaci6n Básica y Normal se sujetarán a los lineamientos que esta— 

blezcan el Ejecutivo Ftderal; a las normas que al respecto se determinen por

conducto de la Secretaría de Educaci6n Kblica y a los Acuerdos de Coordina

ci6n que conforme al Convenio Unico de Desarrollo se celebren con los Go— 

biernos Estatales. 

Artículo 2o.- Los acuerdos de Coordinaci6n preverían el establecimiento de

modalidades y mecanismos para la prestaci6n en forma coordinada de los ser- 

vicios federales de Educaci6n Básica y Normal y de los respectivos sistemas

de educaci6n estatales; para tal efecto se crearán en cada entidad £ ederati

va
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a).- EL CONSEJO ESTATAL DE EDucAciaN PUBLICA; Y

b).- LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DE EDUCACION PUBLICA. 

Se hace notar que el Consejo Estatal de Educaci6n Pablica está constituido

por las siguientes instituciones: 

Artículo 5o.- Presidida por el Gobernador del Estado, e integrado por repre

sentantes de la Secretaria de Educaci6n Páblica, de la Secretaria de Progra

maci6n y Presu.puesto, de las Areas Educativas del Estado y. de las dependen - 
1

cias estatales financieras y de presupuestaci6n. 

Los Consejos Estatales, respetando la autonomía de las organizaciones sindi

cales y previa la invitaci6n que le formulen garantizarán la participaci6n

en su seno de los representantes de los trabajadores de la educaci6n. 

Entre las lunciones de los Consejos Estatales se encuentra la de: promover

el establecimiento de los procedimientos encaminados a la realizaci6n de la

Descentralizaci6n Educativa y al desarrollo paralelo de los Servicios Fede- 

rales de Educaci6n Básica y Normal y de los Servicios Educativos Estatales. 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DE EDUCACION PUBLICA. 

El mismo Decreto en su Artículo 6o., nos da los elementos legales de la -- 

constituci6n de esta Direcci6n General. 

Artículo 6o.- Conforme a las £ acultades que le confieren los Acuerdos de - 

Coordinaci6n en cada Entidad Federativa. será creada una Direcci6n General - 

de Servicios Coordinados de Educaci6n Páblica. 

Asimismo, dicho artículo establece las funciones de esta Dependencia, seHa- 

lando entre otras la siguiente: Adirinistrar en £ orma conjunta los Servi— 

cios F'ederales de Educaci6n Básica y Normal y los Servicios Estatales de - 
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Educaci6n con sujeci6n a los planes y programas que establecen la Secreta- 

ria de Educaci6n Mblica. 

Administrar los recursos £ inancieros y materiales Federales destinados a - 

los Servicios de Educaci6n Básica y Normal. 

Administrar los recursos,£ inancieros y materiales Estatales destinados a - 

los Servicios de Educaci6n Básica y Normal. 

Finalmente, los Servicios Coordinados conservan las ±`unciones de las' Unida

des de Servicios Educativos a Descentralizar, es decir, continaa represen- 

tando a la Secretaría de Educaci6n Pfiblica en cada una de las entidades fe

derativas, en las relaciones laborales con los trabajadores, así como las

relaciones existentes con otras dependencias de la Federaci6n y el respeto

a las estructuras y £ uncionamiento de las Comisiones Mixtas de Escala£6n y

de Cambios. 
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11).- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACICN EDUCATIVA. 

Como en todo programa de gobierno, suelen calificarse las ventajas y desven

tajas del mismo, una vez que éste se ha puesto en práctica. 

Sin embargo, dada la importancia que representa para la educaci6n nacional

la Descentralizaci6n Educativa puede pensarse que ésta a lo futuro puede - 

traer más beneficios que perjuicios, dado que con este proceso lo principal

que se contempla es elevar el nivel educativo en nuestro país. 

Por lo consiguiente, tomando en cuenta esto último puedo advertir que una - 

vez que se logre dicha Descentralizaci6n estaremos en la posibilidad de ver

un México mejor en todos los aspectos del quehacer eotidiano, puesto que la

educaci6n representa para los pueblos la mejor alternativa para la soluci6n

de las grandes problemáticas y desigualdades sociales que se viven. 

Otro de los aspectos fundamentales que se persiguen con la Descentraliza-- 

ci6n Educativa, es la de evitar que maestros que prestan sus servicios en - 

los lejanos rincones de nuestra República, tengan que trasladarse hasta el

Distrito Federal para encauzar sus problemas, lo que representa un alto cos

to econ6mico, en el ya de por sí deteriorado salario que perciben. 

Esto es, que en el momento mismo en que se encuentre Descentralizada la edu

caci6n, los mentores deberán de canalizar sus asuntos en las Direcciones Ge

nerales de los Servicios Coordinados de Educaci6n Pública de sus respecti- 

vas entidades. 

Ahora bien, otra de las cosas que se persiguen, es el de que los maestros - 

puedan laborar en sus propias comunidades de origen, que viene siendo sin - 

lugar a dudas un gran beneficio de carácter social, ya que el educador, le- 

jos de los problemas que representa vivir apartado de su familia, se dedi- 



169

cará con más ahínco a la preparaci6n de los educandos, aportando de esta ma

nera una obra incuanti£icable al desarrollo de su propia comunidad y así su

cesivamente

Aunado a lo anterior, se trata también de simplificar en lo posible los trá

mites que por diversas circunstancias tienen la necesidad de realizar los - 

trabajadores de la educaci6n, además de acabar con los vicios burocráticos, 

que a veces únicamente atentan contra la propia educaci6n, en el mismo or- 

den con sistemas que resultan en la actualidad inoperantes que de alguna - 

forma frenan el desarrollo del país, porque se pierden miles de horas labo- 

rales. 

Por lo consiguiente otra sería emplear a la educaci6n como instrumento de - 

transformaci6n de la sociedad, su uso para enseRar, perfeccionar la moral - 

ciudadana, consolidar la conciencia nacional, combatir la desigualdad, £ o - 

mentar la independencia y la justicia. 

Igualmente fortalecer la democracia y la libertad, además para contribuir - 

a la soberanía científica y tecnol6gica del país - fuga de cerebros-. 

También cabe considerar que con la Descentralizaci6n Educativa se trata de

aplicar todo el poder social en bien de la educaci6n, de tal forma que se - 

libere la ensefianza, como en su momento lo seHal6 Don Benito Juárez García. 

Además, se pretende que todo el pueblo sin distinci6n de edad, raza o reli- 

gi6n tenga cabida a la educaci6n, para combatir de manera eficaz y permanen

te el analfabetismo que en nuestro país oscila en aproximadamente un 9. 2 % 

de nuestra poblaci6n, porque la educaci6n es el medio más seguro de hacer - 

imposibles los abusos del poder; con el objeto de que se cumplan los postu- 

lados de Madero, que veía en la educaci6n la base de todo progreso y adelan
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to como la única que puede elevar el nivel intelectual y moral del pueblo - 

mexicano. 

También otra de las ventajas no menos importante es la de acabar con el cen

tralismo que tanto daflo ha causado a la vida política y educativa, particu- 

larmente en nuestro país, al departirse del centro las decisiones sin tomar

en cuenta a veces aspectos que se contraponen a los hombres mismos, creando

perjuicios econ6micos y de toda índole. 

En el mismo orden se trata de mantener el proceso de trans£ormaci6n y actua

lizaci6n constante, para conservar lo valioso y deshacerse de lo pernicioso

e inútil. 

Facilita la supervisi6n, el seguimiento y la evaluaci6n de los problemas. 

Por otro lado, también se trata de racionalizar los recursos financieros y

humanos disponibles y ampliar los accesos al servicio educativo a todos los

mexicanos procurando atender con prioridad las regiones y grupos mis necesi

tados . 

Regionalizar la educaci6n, mejorar y ampliar los servicios con más eficacia. 

Para una mayor revaluaci6n de las culturas. 

Hacer más ágil y eficiente la toma de decisiones. 

Hacer pués de la educaci6n un proceso permanente y socialmente participati- 

vo

Desventajas: 

Dentro de otras, podemos sefialar las siguientes: 

Que este plan de gobierno no se le de continuidad y se convierta en políti- 
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ca sexenal, cayendo por lo consiguiente en un retroceso educativo. 

Que traten de arrebatarle al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa

ci6n, la hegemonía de sus agremiados, pretendiendo constituir minúsculos - 

sindicatitos en sus entidades y tomar para sus propios fines a los trabaja- 

dores de la educaci6n. 

Que los gobiernos de los Estados desvíen los Recursos Financieros destina— 

dos a la Educaci6n a otros fines. 

Que sea desde el centro, donde se sigan resolviendo los problemas magiste- 

riales y trámites administrativos que tienen que realizar los maestros. 
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L) ESTADO ACTUAL QUE GUARDA LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Antes de abordar el avance del proceso de la Descentralizaci6n Educativa, - 

considero pertinente sefialar que ' en la actualidad existen más de ochocien

tos mil trabajadores de la educaci6n, que han hecho posible que la enseHan

za aprendizaje llegue a la nifiez y juventud a los lugares más apartados de

nuestro país. 

No obstante ello, el Ejecutivo Federal, preocupado por mejorar el Sistema

Educativo, tuvo a bien decretar la Descentralizaci6n Educativa. 

Igualmente, es de considerarse el gran esfuerzo que realizan las autorida- 

des de la Secretaría de Educaci6n Pablica sobre el particular, a £ in de - 

que en dos aflos más se cumpla con este proceso, mismo que di6 inicio en - 

1983. Para el logro de este objetivo es justo tomar en consideraci6n la - 

coordinaci6n que ha habido entre aquéllas y el Sindicato Nacional de los - 

Trabajadores de la Educaci6n ( S. N. T. E.), cuyos dirigentes se han solidari- 

zado de manera indondicional con el C. Presidente de la República Lic. MI- 

GUEL DE LA MADRID HURTADO, desde el mismo momento en que anunci6 tal pro- 

yecto. 

Así tenemos que se han Descentralizado hasta el 30 de septiembre de 1986, 

dieciocho entidades de la República, siendo estas las siguientes: 

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Colima

Guerrero

Jalisco
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Michoacin

Morelos

Nayarit

Puebla

Quer6ta,ro

Quintana Roo

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

YucatAn

Zacatecas

Las primeras decisiones del Ejecutivo han culminado al instalarse los Con- 

sejos Estatales de Educaci6n Pública, así como las Direcciones Generales - 

de Servicios Coordinados de Educaci6n Pública en los Estados que se mencio

nan. 

A pesar de todo lo expresado y que únicamente faltan trece Entidades por - 

Descentralizarce considero que en dos de éstas, se vislumbran muchos pro~ 

blemas; tal es el caso de los Estados de Chiapas y Oaxaca, toda vez que - 

las Secciones Sindicales 7, 40 y 22 respectivamente, pertenecen a la disi- 

dencia magisterial, cuyos miembros están agrupados en la llamada " Coordina

dura Nacional de Trabajadores de la Educaci6n1l ( C. N. T. E.). grupo que indis

tintamente siempre se ha pronunciado en contra de la Secretaria de Educa- 

ci6n Pública ( S. E. P.), y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu- 

caci6n ( S. N. T. E.). 

Lo anterior no quiere decir que el Ejecutivo Federal no pueda aplicar su - 
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programa de gobierno en estos lugares, sino que existe el peligro de que - 

en el momento en que se Descentralice el Servicio Educativo en estos Esta- 

dos, ambas £ asiones en pugna se apoderen de instalaciones educativas y de

los propios centros de trabajo. 

Este es el panorama general que prevalece en estas entidades, donde, a los

gobernadores les ha faltado tacto polftico para mediar en la soluci6n de

los diversos conflictos magisteriales aquí presentados. Lejos de hacer es- 

to los han £ omentado y podría decirse que hasta han patrocinado con fines

estrictamente políticos a los dirigentes de sendas Secciones, lo que ha

provocado disturbios y decesos lamentables, am6n de que aquí también se

han inmiscuido en los problemas de los maestros partidos políticos de iz- 

quierda, organizaciones dizque democráticas y hasta campesinos. 

Por lo expresado anteriormente, estas Entidades Federativas sufren el ma- 

yor índice de analfabetismo, reto también importante que el Presidente de

la República desea combatir por medio de la Descentralizaci6n Educativa. 
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LL).- OPINION GENERAL. 

Como he expuesto en rubros anteriores, al fundamentar el proceso de la Des

centralizaci6n Educativa, considero que no existe violaci6n alguna a las

leyes de las entidades federativas, toda vez que la Ley Orgánica de la Ad- 

ministraci6n Pública Federal en su artículo 22 como se ha indicado, £ acul- 

ta al Presidente de la República para celebrar convenios de co.a,rdinaci6n - 

de acciones con los gobiérnos de los Estados, acto previsto en los Decre- 

tos que dan fundamento a la Descentralizaci6n Educativa. 

Además el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educaciffl Pública

conservará sus relaciones laborales con los trabajadores de los niveles a

descentralizar, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa

ci6n seguirá ejerciendo la titularidad del contrato colectivo de trabajo, 

en virtud de que no es la Secretaría de Educaci6n Pública en sí la que se

está descentralizando, sino que unicamente el servicio educativo que pres- 

ta en los aspectos de preescolar, primaria, secundaria y normal. 

Como acertadamente lo señala el Dr. Andrés Serra Rojas, al establecer la - 

Descentralizaci6n Administrativa por Servicio a la que también llama fim- 

cional, descan a en una consideraci6n técnica para el manejo de una acti- 

vidad determinada o sea la prestaci6n de un servicio público o social, así

como la obtenci6n y aplicaci6n de recursos para fines de asistencia o se- 

guridad social. 

Finalmente podríamos afirmar que, la Descentralizaci6n Educativa implica

el manejo del servicio técnico de un estatuto legal, disponer de funciona- 

rios técnicos apropiados a sus necesidades, un presupuesto y un régimen - 

econ6mico que permita la autosuficiencia del servicio. 
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CONCLUSIONES. 

Primera— La Descentralizaci6n Administrativa en nuestro país, ha venido

contemplándose desde inicios del siglo pasado, es decir, desde

los momentos en que se vislumbr6 la idea de que el centralismo

es perjudicial e inoperante para nuestro sistema de gobierno, de

ahí que primeramente se haya dado una descentralizaci6n política. 

Segunda.- Desde la expedici6n de la Constituci6n de 1824 hasta la £echa, - 

las autoridades gubernamentales han considerado sucesivamente me

diante decretos, leyes y reformas, aspectos fundamentales ten— 

dientes a elevar la calidad de la educaci6n en México, consecuen

cia funda -mental que persigue el proceso de Descentralizaci6n Edu

cativa. 

Tercera.- La Descentralizacidn Educativa es naturalmente una medida que - 

tiene como motivaciffl principal, volver a nuestro federalismo y

con ello acercar los servicios educacionales a sus beneficiarios

en forma gradual y adaptada a la autonomía y características es- 

peciales de los 31 estados y los 2, 387 municipios que integran - 

la República Méxicana. 

Cuarta.- Preservando el espíritu del legislador de 1917 y el fundamento

del Artículo Tercero Constitucional, por ser éste donde se en— 

cuentran enmarcados los principios que orientan a nuestro siste- 

ma educativo, se pone en marcha la Descentralizaci6n de la Educa

ci6n Básica y Normal en México. 

Quinta.- El proceso de la Descentralizaci6n Educativa, implica únicamente
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el servicio que presta en este rengl6n el gobierno federal. 

Sexta.- La Descentralizaci6n Educativa forma parte de la Revoluci6n Edu- 

cativa, por ello ambos procesos deben emprenderse paralelamente, 

puesto que la segunda sin la primera sería puramente £ uncional, - 

administrativa, por razones territoriales, útil, pero insuficien- 

te. 

Séptima.- La Descentralizaci6n de la educaci6n básica y normal arranca con

el Decreto del 18 de agosto de 1984. 

Octava.- En la Descentralizaci6n Educativa, el magisterio agrupado en el - 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación juega un papel

preponderante, y éste tiene la obligaci6n de ejercer una acci6n - 

ininterrumpida y vigorosa cm el objeto de que la descentraliza- 

ci6n en sus efectos, no vulnere su unidad, ni su configuraci6n - 

gremial y política. 

Novena.- La Descentralizaci6n Educativa implica únicamente a la educaci6n

básica y normal, contemplada como punto de partida para el desa— 

rrollo del país. 

Décima.- En el proceso de la Descentralizaci6n Educativa, existe plena - 

coordinaci6n entre -autoridades gubernamentales y el Sindicato Na- 

cional de Trabajadores de la Educaci6n, ya que ambas representa- 

ciones se han preocupado exclusivamente por elevar el nivel de vi

da de la sociedad mexicana. 

Décima primera.- La Descentralizaci6n Educativa pretende que los gobiernos

de los estados cumplan con la aportaci6n proporcional que les co- 

rresponde aplicar al rengl6n educativo en cada una de sus entida- 

des federativas. 
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