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C A P 1 T U L O P R 1 M E R O 

EL ANAlfABETISMO .. ESTIGf-1.A DE. LA HUMANIDAD. 

J,-~~Y~ M!;Jll.~ !l.!;. IBf,NSMISI6N DEL PENSAMIENTO, 

El ser humano al vivir en el seno de una· soctédad i:lebe interrel.!!_ 

cionarse, debe comunicarse y compartir sus ideas. En este sentido está ubic.!!_ 

da la facultad exclusiva del hombre para crear la cultura. Es por medio de -

la cultura como el hombre ha ido evolucionando a través del tiempo y del esp.!!_ 

Cio. 

Asf como la naturaleza es un presupuesto para que la cultura -

florezca, igualmente podemos decir que sin cultura no hay hombre. Es por me

dio de la cultura que el hombre manifiesta su parte racional, es la prueba -

más fehaciente de que está dotado de raciocinio, y sobre todo, que está pro-

penso siempre a trascender. Charles Hur.mel, al respecto, dice que " ••• una c.!!_ 

racterfstica esencial de la humanidad es ser creadora de cultura. El hombre,

único entre los seres, es creador de cultura, en la cultura se realiza. 11 (1) 

La cultura es algo más que una obra escult6rica, pict6rica o -

cientffica, son todas las ideas y pensamientos que el hombre ha generado en -

el devenir de la historia; son todos los conocimientos y costi.nbres que han 

venido traspasándose de generacf6n en generaci6n. Algunas veces esas ideas -

permanecen iguales a como fueron creadas, otras veces, las más, van siendo m~ 

joradas, es decir, evolucionan. Para que este proceso de evolución cultural

º de transmisión del pensamiento pueda generarse, se requiere de alguna herr~ 

mienta que asf lo permita, es por ello que el hombre, gracias a su cultura, -

(l) CHARLES 1IDMMEL. La Educ11cf6n Hoy Frente al Mundo del Mana.na. UNESCO, Pa:--
rfs, 1982. P. 166 



2 

ha generado diversas formas de comunicaci6n a través de las cuales sea posi

ble transmitir ideas. Entre esas fonnas tenemos la música, los gestos manua

les y faciales, los colores y principalmente, el lenguaje. 

El lenguaje es por excelencia el fnstrl.lllento más importante y

generalizado para el acceso a la cultura, es su principal manifestaci6n. Por

medio del lenguaje el hombre vive su cultura, y no sólo esto. también mani-.;.., 

fiesta todo lo que su espfritu guarda, como la_experfencia, la religiosidad,

etcétera. El lenguaje no s6lo tiene una funci6n representativa de las cosas, 

sino que, además, fonna parte constitutiva de la realidad, las palabras son -

imagen de la sociedad de donde proviene e~~ 1c~;uQje. 

El lenguaje puede manifestarse de dos fonnas: oral y escrita.~ 

La forma oral consiste en la producci6n de ciertos sonidos que emanan de la -

boca, pero como sonidos que son, y por su misma naturaleza oral, fácilmente-

se désvanecen en el aire. La fonna escr1ta es aquélla que se presenta por ~ 

dio de signos concretos, plasmados sobre cualquier material. 

En esencia, el lenguaje oral y el lenguaje escrito vienen a -

ser lo mismo, sólo que el primero se representa a través de sonidos, más téc

nicamente denominados fonemas, en c~~b1o, ei segundo se representa por medio

de letras o graffas. 

El lenguaje oral se caracteriza por ser momentáneo y dialogal. 

Es m:>mentáneo porque tan pronto como es emitido el sonido, este desaparece al 

penetrar en el ofdo del que está escuchando. Y es dialogal debido a que el -

emisor, es ~ecir, el que inicia el d1álogo, espera que, alternativamente, el 

receptor, o sea, el que recibe el mensaje, dé una respuesta de manera inmediJ!. 

ta. El lenguaje hablado funciona a base de estfmulos acasticos. 

El lenguaje escrito, en cambio, es el medio más id6neo para -

guardar cualquier mensaje, su permanencia puede ser ilimitada, pues asf como-
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el lenguaje oral depende de la memoria, el lenguaje escrito puede ser grabado 

en cualquier clase de material y en él conservarse. Dice Antonio MfllSn que

" ••• la escritura ha venido a significar para el hombre el mejor recipiente ~ 

ra conservar el pensamiento a salvo de las inclenencias del tiempo•y del olv.i_ 

do de los danSs." (1) El lenguaje escrito es mSs impersonal, es decir, el que 

escribe no necesariamente exige respuesta del lector, para construir sus com.!!_ 

nicados. La expresi6n escrita es más severa que la oral, ya que aquélla re-

quiere de una secuela 16gica de palabras y conceptos. Marfa Isabel Infante -

apunta que " ••• la interdependencia entre lenguaje y pensamiento se hace más -

patente en la expresi6n escrita." (2) 

Una de las más grandes aportacicn~~ que el lenguaje escrito ha 

~c=~.c. di ienguaje oral, es hacerlo perceptible también a través del sentido -

de la vista. El lenguaje que se lee conlleva forzosamente su representaci6n

aráfica. r4n Pl dnminfo rle la le~tura y escritura el hombre entra a una fase 

superior del lenguaje. 

El hombre, a diferencia de los monos mSs evolucionados, ha de

sarrollado un centro de lenguaje en el cerebro, nor lo que es caoaz de em1tir 

aouellos sonidns articulados que le nerm1ten expresar lo oue ofensa v siente. 

Asf como el_nffto aprende a hablar~l idioma de sus oadres antes que escribir-

lo, el proceso en que la humanidad ha pasado del lenguaje hablado al lenguaje 

escrito es el mfsmo. El lenguaje hablado es anterior al escrfto. A medida -

que el hombre buscaba conservar y transmitir su pensamiento, sintió la necesl 

dad de expresarlo a través de determinados signos convencionales dispuestos

de tal modo que pudieran ser interpretados. 

(l) AÑTONIO MILLAN OROZCO. Lengua Hablada y Lengua Escrita. ANUIES. Méxi-
co. 1973. P. 9 

(2) HARIA ISABEL INFANTE. Educación, COmunfcaci6n y Lenguaje. Centro de ·rst.!! 
dios Educativos, A.C. México. 1978. P. 83 
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Ya desde el hombre primitivo existen ciertos vestigios gráfi-

cos de comunicaci6n, tal es el caso de las pinturas rupestres (del latfn ru

pes-roca) encontradas principalmente en algunas cuevas ubicadas al norte de -

Espalla y al_ suroeste de Francia las cuales tienen una antigUedad que oscila -

entre los diez mil y dieciocho mil aflos. Con este género de pinturas el hom

bre de la antigUedad trató de autoexpresarse, dando a conocer a los suyos el

mundo que les rodeaba, mitificando aquéllo que en su vida tenfa mayor impor-

tancia, cClllO lo era el animal que cazaba para alimentarse y, la fecundidad, -

representada en la figura femenina. 

Posterionnente, en el Neolftico, c:np1ezan a surgir lo que se -

ha dado en denominar "las altas cu1tur.o::: ... táies como la egipcia y la mesopo

támica. · Fue principalmente la cultura egipcia la que utilizó una forma de e_! 

critura denominada jeroglffica (del grfego "hieros", sagrado y "glyphein". -

grabar); se trata de ciertos caracteres pictográficos, por medio de los cua-

les se representan verdader.os dibujos de personas, animales y cosas. La cap!_ 

cidad para interpretar estos ideograrras sólo correspondfa a una casta social, 

que era la religiosa. Al transcurrir el tiempo, se simplifica este género, -

denominándose escritura hierática. Finalmente se simplifican aún más esto~ -

signos, dando lugar a la escritura Qemótica. 

Por supuesto que el proceso tanto de elaboración como de sim-

pl ificaci6n de la escritura, en Egipto, no fue generalizado a todas las demás 

culturas, ni siquiera ~ aqu~llas que le fueron circunvecinas; tal es el caso 

de los nubios, etfopes, somalfes, quienes apenas, a la fecha, se encuentran -

realizando la caracterologfa escrita de sus propios idiomas. 

Otro tipo de escritura tambi~n muy importante es la China, la

cual se caracteriz6 por ser ideografica, es decir, se representaba alguna -

idea con un signo detenninado; pero se hizo tan complicado, que, como en --

Egipto, se optó por hacer en lugar de estas figuras, ciertos signos convenci!! 
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nales o representacfones sfmb6licas. 

Existid entre tos s1111er1os un género de escritura denominada -

cuneifonne ( "cuneus". cuna y "fonne". fonna). género de escritura fdeogr6fi

ca con caracteres si16bicos en fonna de pequenas cunas que se grababan sobre

tablas de arcilla. La m6xima muestra de la escritura cune1fonne es el Código 

de Hamnurabi, uno de los documentos jurfdicos más antiguos de la historia. 

Los fenicios comenzaron a ut111zar un sistema denominado foné

tico, mismo que les pennftfa representar los sonidos mediante signos graficos. 

El sistema fonético de escritura tiene dos variantes: la silábica y la alfab..!_ 

tica. Mediante la fonna silábica, los son1dos que se escriben son dados por -

sflabas. es der,i~. 1a ~~1~n ~~ una vocal y u"a consonante, o de una vocal con 

otra vocal, ésto implica la memorizac16n de un cuantioso nfimero de sonidos p~ 

ra poder ser representados materialmente: La variante alfabética, en cambio. 

es más sencilla y la mSs difundida en el mundo actual, debido a que cada soni 

do es representado 1>0r una letra. 

La fonna alfabéttca data de hace más de veinte siglos. gracias 

a la cultura griega qüe la d1fundi6 entre otros pueblos. Al llegar al Lacio

se integra completamente al Latfn, convirtiéndose ésta en la lengua universal. 

Posteriormente, y por un proceso de evolución, propiciado pri..!!. 

cipalmente por la fusión del Latfn con otras lenguas abortgenes de los pue--

blos sometidos por Roma, se di6 origen a nuevos idiomas, mejor conocidos como 

lenguas romances: el espaftol, el portugués, el francés, el italiano, etcétera. 

Al emanciparse de Roma estos pueblos, el Latfn empieza a declinar y da paso a 

estas lenguas. 

En el caso del 1d1oma castellano, originario de Espana, seftala 

Moreno de Alba, que en esa nac16n " ••• durante varios siglos se hablaban va--

rios idiomas, derivados todos del latfn: el gallego, el leonés, el catalán, ~ 

entre otros conocidos, en ellos habia uno que habrfa de dominar posterionne.!!. 
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te a todos los demls: el castellano. El castellano fue imponiéndose sobre las 

lenguas hispanorromances hasta casi eliminarlas. convirtiéndose en lengua esp.!_ 

i!ola.• (l) 

(l) JOSE G. MORENO DE ALBA. El Espaftol en México. ANUIES. México, 1973. R 11. 
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11,- ANALFABETISMO Y ALFA8EIJ?ACIÓN, 

No obstante que fueron creadas hace muchos siglos. hoy tenemos 

la posibilidad de leer las obras de Arfstóteles. Dante o Cervantes. sin que -

hayan sufrido graves cambios. Esto lo podemos hacer gracias a la magia de la 

escritura. la cual nos pen:i1te conservar estos invaluables tesoros. Es por -

medio de la palabra escrita que conocemos la vida misma del ser humano a lo -

largo de su trayectoria por el mundo lQué habrfa pasado si la escritura no se 

hubiera inventado? El hombre hubiera sf do testigo mudo de lo que acontece a

su alrededor. estarfa condenado al olvido y. sobre todo. a no poder aprove--

char conocimientos y experiencias <te los que le anter,~'!!?:-::::. La tradición -

verbal es válida. pero por razones naturales. tiende a desvanecerse como el -

humo en el aire. 

El hombre ha buscado la forma de proyectarse al.futuro. quiere 

que su materia siga el ejemplo de su espfrftu: perpetuarse. y lo ha logrado a 

través de la escritura. Es por ello que el analfabeto. es decir. aquel indi

viduo que ignora la lectura. la escritura y los nameros. queda estático en el 

tfempo. para desaparecer. posteriono.ente. 1nadvertfdo. El analfabeto no pue

de recrearse en su propia h11111anidad. porqu2 no la conoce. se encuentra ajeno

ª ella y. consecuentemente. sufre de soledad. 

El ser humano. a medida que va evolucionando, crea nuevas nec~ 

sidades. Unas son pasajeras. vienen con la moda y desaparecen con ella; en -

cambio, hay otro tipo de necesidades que el hombre tiene y que no puede dejar 

de satisfacer. En este género nos hallamos con la esencia misma del hombre: 

animal racional. Las necesidades de tipo animal todos las conocemos y no dJ. 

ferencfan al hombre de las bestias. Las necesidades de la raz6n. o sea las

del espfritu. a distinci6n de las anteriores Jamás se tennfnaréfn por satisf_!. 

cer. El hombre siempre pide más y más amor. también exige más conocimiento; 
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mayor grado de cultura y mejor ciencia, es por ello que el hombre siempre ª.!!. 

da en bQsqueda de algo, y esto es el anzuelo de la evoluci6n y del progreso. 

Por tales razones, el ser humano ha ido creando sus propias herramientas de -

trabajo, siendo la principal la escritura,:111fsma que a medida que pasa el -

tfempo se ha ido perfeccionando, hasta llegar. ahora, a una serie de signos-

convencionales denominados letras. y que en conjunto se llaman alfabeto o ab~ 

cedario. De esta palabra derivan otras, como son alfabetismo, alfabetización 

y analfabetismo. Alfabetismo implica el conocimiento que se tiene del alfab~ 

to y de los números, es el "bautizo cultural" de los individuos. Alfabetiza

ción es un concepto que significa toda ona acc;~" !")1!t1c:, ::cn!wica ~ so--

cial para llevar a todos los miembros de·una sociedad el conocimiento de la -

lectura, escritura y de los números. Analfabetismo es, en cambio, el objeto 

de ataque, es el factor que implica miseria, hambre y desesperanza, es la ig

norancia misma no sólo traducida en el desconocimiento de las letras y los n.f! 

meros, es algo m!s, es llevar paralelamente la desilusi6n a cada individuo y

a cada hogar que vive aislado y ajeno al mundo. 

Veamos ahora con mayor amplitud el significado y las fmplica-

ciones de dos ténninos que dcte~inan e1 ejercicio de 1a cultura y que al mi~ 

mo tiempo forman una relación dialéctica, se trata de analfabetismo y alfabe

tización. 

El término analfa.betismo es de reciente aplicación, aunque su

origen etirn0l6gico sea m!s antiguo. Su uso data de mediados de este siglo, y 

surge de la preocupación de algunos pafses por la educación de los pueblos, -

sobre todo de aquéllos que se encontraban en la miseria y degradación. Se ha 

observado que el analfabetismo se encuentra estrechamente ligado a fen6menos

sociales, polfticos, económicos y culturales; es por ello que no puede verse 

al analfabetismo como un fenómeno aislado de laboratorio, sino, por el contr.!!_ 

ria, como un problema enclavado en un nudo de circunstancias. Hu111Tiel asegura 
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que " ••• el analfabetismo no es sino un sfntoma de una condfcf6n humana espe'"' 

cialmente precaria." (l} 

La miseria y en general, la carencia de bienes materiales, re

dunda en la mfnima y remota posibilidad de alfabetizarse. El individuo busca 

primero conseguir alimento y proveerse de un techo que le separe del medio -

ambiente antes de aprender a leer y escribir. 

Para poder entender el analfabetfsmo, debemos al mismo tiempo

contemplar algunos problimas en torno.a él. 

El primer problema a observarse es la edad o la cantidad de --

anos que una persona debe ten~~ p;::-;:. ;;¡¡,;· cons"iderada analfabeta. Primeramen

te entendamos que el hombre' nace a¡jeno al conocimiento; confonne el tiempo-

pasa y el sujeto vive, va aprendiendo todo aquéllo que se Je va ensellando, C.Q. 

mo son las letras, las palabras, los números, etcétera. Un individuo con =--
tres meses de edad, por ejemplo, es· analfabeto, pero por razones imputables a 

su propia edad, no tiene aan la capac~dad cerebral como para entender los co

nocimientos. En la actualidad y en casi todos los pafses del mundo, son con

siderados analfabetos los sujetos que, teniendo quince o m~s años de edad, r.o 

sepan leer y escribir 
, __ ... ~ letras nf descifrar los nlÍllleros. Aparentemente el-

haber señalado la edad de quince años·cano mfnimo para considerar a una pers.Q. 

na como analfabeto, puede parecer arbitrario, sucede que el individuo, a par

tir de los tres o cuatro aftos de vida, por lo general, ya est~ en aptitud de

introducirse en el campo de las letras y los números, y ésto puede adquirirlo 

simplemente asistiendo a la escuela. Ya a los quince anos de edad, cuando el 

individuo está posibilitado para formar parte de la vida econ6mica y activa-

de su pueblo, si desconoce lo que debi6 haber aprendido durante la infancia y 

no lo hizo, podemos calificarlo de analfabeto, porque ya tiene todas las cua

lidades cerebrales para aprender la escritura, la lectura y los números. Es~ 

(1) CHARLES HUMMEL. l:a Educación Hoy·Frente a·1 Mundo... Op.Cit. P. 78. 
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tos individuos de quince anos en adelante podr4n. entonces. ser alfabetizados 

mediante la educaci6n para adultos. Este criterio de edad. es criticado dur_! 

mente por algunos pedagogos. entre ellos. el norteamericano Jean Thomas, el -

cual dice que no es posible considerar como adulto a un individuo de quince-

anos; considera que "~;.para evaluar las dimensiones del analfabetismo, las

estadfsticas internacionales han adoptado ciertas convenciones, como la de r._! 

conocer cano adulto a todo analfabeto de quince o más ailos. t Pero qué uso -

podrá hacer un educador de tal convención? En materia de educaci6n, cada j_g_ 

ven plantea un caso particular. Y en el extremo opuesto de la perspectiva, -

no hay otro Hmite que el de 1 a v1da del hombre, es preciso ciue 1:: cducélción

se adapte a las dimen!:'!cn<:s cie -,a población del globo." (1) Como venos, es -

muy humana la posici6n de Thomas, solamente que para efectos prácticos y de -

auténtico combate al analfabetismo, se debe seftalar con cierta exactitud el-

campo de batalla. Serfa muy bueno analizar caso por caso, joven por joven,

s6lo que de acuerdo a la poblaci6n mundial analfabeta y, considerando que en 

más de un 97% de los analfabetos del mundo corresponden a pafses en vfas de 

desarrollo, con escaso presupuesto para la educaci6n~ y sin maestros suficie.!l 

tes, no podrfa ponerse en práctica un sistema de antlisis de elemento por el.! 

mento. obser1~r.<lo sus caracterfsticas psicológicas y demás. 

El segundo problema relacionado con el fenómeno del analfabe

tismo, es el grado de necesidad que tienen los grupos h1111anos en conocer la -

lectura y escritura, haciendo uso de un abecedario. Durante siglos y sfglos

han existido pueblos que se comun1can mediante la palabra; sucede que'<!Eispués 

esos pueblos forman parte de un pafs, y que en la actual1dad se encuentran -

segregados de una cultura nacional. A rafz de las independencias de que~--

(1) JEAN THOMAS. Los Grandes Problemas de la Educación en el Mundo. UNESCO. 
Parfs , 1981, P. 80. 
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recientemente han gozado muchos pueblos y al haberse despojado de las cadenas 

del colonialismo, esos pueblos se han encontrado con la problem!tica de deci

dir, en primer lugar, cu!l de.todas las lenguas que hablan es la nacional, y -

en segundo lugar, ya escogida la lengua, c6mo traspasarla al papel. debido a-

que muchas de esas lenguas, principalmente las de pueblos africanos, son conoc.! 

das como !grafas, es decir, r:o tienen representaci6n ffsfca, no son escritas. 

Paises como Kenia han recurrido a la ayuda de especialistas de otros pafses e

instftuciones, par.a que les cr.een un lenguaje escrito de lo que ellos hablan.

Es innegable ya, la necesidad del lenguaje escrfto que tienen todos los pue-.--

blos y t':ldc$ 1c~ 1;.~1•idüü~. Aqueiias comunidades que no sienten la necesidad 

de la lectura y escritura, viven ajenas a la cultura de su tiempo, por tanto -

se encuentran proclives a la explotaci6n Y.miseria. y fonnan parte del subde-

sarrollo nacional y mundial. Ya est! fuera de tiempo el considerar que si el

individuo no reqú1ere, para el desarrollo de su vida, de la lectura y escritu

ra, hay que dejarlo asf. Por el contrario, todos los individuos·· sin distin-

ci6n de ninguna cla9e, no s61o tienen el derecho, sino la obligaci6n de cono-

cer la escritura y la lectura de la. lengua que se habla en su canunidad. 

El analfabetismo paten~iza las carencias y desigualdad entre 

los hombres, porque cano dice Aurea Jiménez " ••• un analfabeto no es s61o el -

que no sabe leer ni escribir. sino el que ignora cosas mucho m!s fundamenta-

les, comoeT.medio y el tienpo en que vive. El analfabeto de la vida es supe-

rior al de la escuela." (1) 

Independientemente de los aspectos sociales, debemos buscar al

guna definici6n m!s canpleta que nos acerque a comprender lo que es un analfa

beto. El término analfabeto proviene de Latfn analphabétus y ésta a su vez 

(1) AUREA N. JIMENEZ f. Analfabetismo,CREFAL, UNESCO-OEA, P!tzcuaro, Mlch., 
México, 1955. P. 20. 
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del grtego ln'ir.\rJs,,ro~ ; de J..-. privativo y tU,-•1'11Tot;. alfabeto y que si.a 

niffca el que no sabe leer y escribir. 

Como podemos observar, la concepci6n etimo16gica ha sido reba

sada por la concepcf6n real de la misma palabra. Durante mucho tiempo hubf e-

ron serias dificultades para delimitar lo que implicaba un analfabeto. Llegó 

a hacerse tan subj~ivo este concepto que lo qie en un pafs era considerado C.2. 

mo analfabetismo, en otros, se trataba ya de alfabetizaci6n; es decir, que -

s61o bastaba que una persona supfera escribir su nombre, para ser calificada

como alfabetizada. Esta mala fnterpretaci6n del concepto, lleg6 a ocasionar

serias disputas, a··tal grado que ios porcentajes de ª""'1f<:betísmo y alfabetf

zacf6n de determfn"'~~~ países dejaron de tener credibilidad. Fu~.hasta el afio 

de 1958, cuando la UNESCO propuso a sus Estados Miembros una recomendaci6n -

sobre la Nonnalizaci6n de las Estadfsticas relativas a la Educaci6n, en donde 

se define al analfabeto como ";.!.la persona que no es capaz de leer y escri-

bir •••• una "bl"eve· y senci.lla exposición de hechos relativos a su vida coti

diana." (1) 

Este concepto, aunque trata de ser muy objetivo, se llega a -

perder por incompleto. El analfabeto no s61o es aquel sujeto incapaz de po~

der narrar por escrito algún suceso de su vida, tambi~n lo es si no sabe es-

cribir cantidades o hacer las más elementales operaciones matemáticas, como-

son la suma, la resta, la multiplicaci6n y la divis16n. En nuestra generan-

ci6n, para la que la economfa tiene una gran importancia en las relaciones in 
terhumanas, el individuo que carece del conocimiento de las matemáticas, se -

encuentra ajeno y aislado. 

En el aijo de 1968, Naciones Unidas propone una definf cf6n de--

(1} Actas de la Décima Reunión de la Conferencia General. Resoluciones del958 
UNESCO. Parfs, 1959. P. 5. 
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analfabeto poco ~s nutrida que la anterior. al decir que es aquélla persona 

que sólamente sabe recibir y leer cifras y su nombre. asf como a quien sabe -

leer pero no escribir. y a quien sólo puede leer y escribir una expresf6n ri

tual aprendida de memoria. Al enumerar caso iior caso. lo que debe entenderse 

por analfabeto. de acuerdo como lo hace esta concepción. se corre el pelfgro

de que surjan nuevas formas de analfabetismo. que se encuentren fuera del CO..!!. 

cepto antes enunciado. 

Viscusi define a los analfabetos como seres dfSfuncionales en;.. 

la vida moderna. ya que " ••• son incapaces de interpretar dibujos. fotograffas 

menos naturales como el tiempo. o de otros creados por el hombre. como la --

electricidad; que no poseen una noci6n estándar del tiempo ni de una: situa-

ción de trabajo. de la productividad; (sic} que son incapaces de aplicar med_! 

ciones exactas y de comprender la necesidad de precisión." (1) De acuerdo -

con lo dicho por este autor. una buena parte de seres humanos podrfan ser el.!!_ 

sificados como analfabetas. Viscusi comete el error de ver en una persona a.l 

fabetizada. a un erudito. 

El analfabetfsmo es 'el sfntoma de precarias condiciones econ6-

micas. pol~ticas y sociales en que vive un individuo. y se manifiesta con el

desconocimiento total o parcial de la lengua oficial de su pafs. al no saber

la leer y escribir. ignorando asfmismo. las operaciones matemáticas más ele-

mentales. 

Como ya hemos dicho, el analfabetismo es un serio problema al

que se enfrenta la humanidad, pero como problema que es y en virtud de su na

turaleza. es posible atacarlo. El remedio al analfabet.ismo, es la alfabetiz.!!_ 

ción; ésta es el acto y la potencia misma que ensena a leer. escribir, cono

(1) Cftado por MARIA ISABEL INFANTE P. Educaci6n, Comunicación y Lenguaje·:· 
Op. Cit. P. 63. 
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cer y usar los números. 

El concepto de alfabetización. como casi todos aquellos ténni

nos. que involucran fen6menos trascendentes. ha ·idÓ evolucionando. de la misma 

manera como se ha utilizado. La palabra alfabetizacic5n. de acuerdo a su rafz 

etimológica, significa " ••• la accic5n y el efecto de ensenar el alfabeto" (1) 

Aparentemente. por la sencillez de esta definición. no existe

ya duda al respecto. pero. sucede todo lo contrario. porque dentro de la cul

tura. y muy particulannente, en la ciencia de la educación. no hay una pala-

bra tan llena de sentido coma lo es:· "-alfabetizacic5n". 

Por la alfabetización. pueblos y gobiernos han luch;o~ -:!esesp~ 

radamente; en ocasiones ha llegado a ser un motor revolucionario. El hombre 

ansfa el conocimiento, desea trascender su vida y esto puede lograrlo a tra-

vés de la educación, sólo que ésta exige generalmente en su puerta de entra-

da, la llave de la alfabetización. 

Debemos entender que la alfabetización es un proceso por medio 

del cual el individuo aprende a leer. escribir y conocer las más elementales

nociones matemáticas. 

En palabras de Charles HU11WTiel, " ••• la ~lfabet12:ación crea las

condiciones para la conscientización crftica de las contradicciones de la so

ciedad en la cual vive el hombre, y de sus fines. Pennite también estimular

la iniciativa del hombre y su participación en la concepción de proyectos ca

paces de actuar sobre el mundo. transfonnarlo y definir los fines de un auté.!!. 

tico desarrollo humano. Debe dar acceso al dominio de las técnicas y las le.f. 

ciones humanas." (2) 

(1) Dicc1onar10 de la Real Academia Espaftola de la Lengua. Décima Novena -
edición. Madrid, 1970. P. 58. 

(2) CHARLES HUMMEL. La Educación hoy Frente al Mundo del Maftana. Op. Cit.-
P. 67. 
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A últimas fechas. una buena parte de la doctrina ha dado en d.!. 

vidir. por razones pr4cticas. lo que debe entenderse por alfabetfzaci6n. El -

francés André Lestage opina que la alfabetizacf6n debe verse desde dos éfmbi-

tos: uno que es el tradicional. y que significa el simple hecho de ensenar -

al individuo a leer y escribir. viéndose éste ajeno al conocimiento del marco 

econ6mico. polftico y social que le rodea. es un proceso pasivo. en donde el 

analfabeto sólo recibe infonnac16n para memorizarla. Ahora. no basta solo con 

esto -dice Lestage-. el hombre debe sumarse a su cultura. digerirla y contri

buir a su transformación. El hombre deber~ adquirir mediante la alfabetiza-

ci6n una serie de 11 
••• aptitudes y conocimientos indispensables para la expre-

Este tipo de alfabetizaci6n_. llamada cultural o funcional. p~ 

tende incorporar al individuo en la_ cultura de su tiempo, crear una concien-

cia crftica de los fen6menos y circunstancias que le rodean, a fin de partici 

par en los procesos de cambio dentro de la sociedad en que se vive. No debe

verse a la alfabetizaci6n como una forma de alimentaci6n cultural simplement~ 

sino con.> la manera mediante la cua~ el hombre se ha de incorporar al mundo-~ 

del presente. conociendo su pasado y creando su futuro. El famoso pedagogo -

Paulo Freire expresa que la alfabetizaci6n tiene razón de ser en la medida en 

que el hombre reflexione " •.•• sobre su posicMn en el mundo, sobre el mundo -

mismo, sobre el encuentro de las conciencias; reflexión sobre la propia alf~ 

betización. que deja asf de ser algo externo al hombre para pertenecerlo. pa

ra brotar él, en relaci6n con el mundo. como una creación." (2) Estas henno-

sas palabras de Freire nos hacen ver a la alfabetizaci6n como una f6nnula pa-

{l) ANDRE LESTAGE. Analfabetismo y Alfabetizaci6n. Estudios y Documentos de-
Educación. No. 42. UNESCO, Parfso 1982. P. 13. 

(2) PAULO FREIRE, La Educaci6n como Pr4ctfca de la Libertad. Trigésima edi--~ 
ción. Siglo XXI Editores, S.A. México, 1982. P. 142. 
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ra un proceso de cambio. Cierto es que la alfabetización no lo es todo, ni -

tampoco va a hacer todo. Son muchos los factores que deben presentarse para

que en verdad la alfabetización llegue a ser como ahora se concibe. Por ello, 

debemos tener en cuenta que la alfabetización está fntimamente relacionada -

con el fenómeno polftico. La historia ha mostrado que una de las fonnas de -

predominio, quizá la más trascendente, es el poseer la cultura. Gobernantes

de todo tipo y de todo el mundo pretenden imponer la cultura que les pennita

perpetuarse en el poder. 

Si un individuo es analfabeto, es decir, si' no se encuentra al 

fabeiizado. estar§ al margen de t.orlos 1os "."'Jvimient~s int~1c~t~~1c~ qu~ 

alrededor de las ideas, medios y t~cnicas que promuevan el progreso, y, prin

cipalmente, se encontrará ajeno a la polftica. El analfabeto no puede parti

cipar en la vida polftica de su pueblo, se halla ajeno e ignorante de los de~ 

rechos y obligaciones.que se le han conferido por el hecho de ser ciudadano.

no podrá tan fácilmente ejercer sus derechos polfticos. El individuo que no

tiene el conocimiento elemental de las letras y los nameros, se encuentra pr.Q. 

clive a la explotación y miseria, a vivir ajeno al mundo real, hayándose gen~ 

;•almente sojuzgado y al margen de ia vida y del mundo. 

No podemos decir que la alfabetización, por sf sola, logre el

desenvolvimiento económico y.social de los individuos; tal aseveración serfa

completamente irreal. Para que los pafses con altas tasas de analfabetismo -

puedan salir adelante, en su lucha contra el mismo, antes será necesario que

implementen todo un programa económico, polftico, social y cultural, capaz de 

afrontar una serie de cambios que tendrá que poner en ejecuci6n simultáneame.!)_ 

te a la al1'abetizaci6n. En este sentido, Cuba ha sido una muestra palpable -

de c6mo deben hacerse las cosas, ya que, en el ano de 1961 inicia una campana 

alfabetizadora que constaba de aproximadamente 120,000 voluntarios, de entre-
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ellos eran 105,000 alumnos sacados provisionalmente de la escuela, y, 20,000 

obreros, todos ellos transfonnados en alfabetizadores. Al cabo de un ano,-

el fndice de analfabetismo en Cuba descendió, del 23 por ciento a menos del-

4 por ciento. Esta detenn1nación que los cubanos tuvieron para alfabetizar

se, conllevó grandes cambios polft1cos y económicos que ahora podenos const.!_ 

tar. 

Todos los gobiernos, al pensar en una acción alfabetizadora,

deben antes crear un sistema completo de condiciones polfticas, econ6micas,

socia1es y Jurfdicas. Debe existir previamente un clima propicio para que -

ia semiíia de ia aifaoetización gennine. La üeciaración áe Petrópoiis, pro-

dueto de la Conferencia sobre Alfabetización, celebrada en dicha ciudad bra

silefta en 1975, habla de Tas."Estructuras favorables para la alfabetizaci6nº 

y menciona las· siguientes: 

1,- En~e.1 plano polftfco, las que apuntan garantizar la parti

cipaci6n efectiva de todos los ciudadaQos en la adopci6n de decisiones, en -

todos los niveles de vida: social, econ6mico, polftico y cultural; 

2.- En el plano. econ6mico. las que apuntan a un desarrollo e.!!. 

d6geno y annonioso de la sociedad, y no a un crecimiento ciego y pendiente; 

3.- En el plano social, las que no hacen de la educaci6n un -

privilegio de el ase y un modo de reproducir las Jerarqufas.· y el orden esta

blecido y, 

4.- En el plano profesional, las que dan a la colectividad un 

verdadero poder de control sobre las tecnologfas que quiere utilizar. 

Finalmente, el tercer problema q que se enfrenta el analfab~ 

tismo, es el que se relaciona con el subdesarrollo de los pueblos. 

Si bien es cierto que el analfabetismo se da en todas las la

titudes, también es igualmente cierto que éste fen6meno es m~s agudo en los

paises pobres, llamados subdesarrollados o en vfas de desarrollo. 
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La TrigEsima S~ptima Conferencia General Internacional de Educ.!_ 

ci6n. c~lebrada en Ginebra. Suiza. en 1979, concluy6 que el 97.5~ de la pobla~ 

ci6n analfabeta del mundo. corresponde a pafses en vfas de desarrollo, es de-

cir, que de los ochocfentos catorce millones de analfabetos que hay sobre la-

tierra. setecientos noventa y cinco millones provienen de paTses subdesarroll.!. 

dos y s61o diecinueve millones existen en pafses subdesarrollados. 

El subdesarrollo es un fen6merio llljly c~plejo y dfff.cfl de estu

diar. Se manifiesta en múltiples fases: hambre, enfef'llledad, ignorancia. de--

sempl eo. pobreza. etc. Dice Charles HU11111el que este subdesarrollo " ••• va i;!e la 

todos los niveles, tasas elevadas de repetición y p~rdida de anos esco1ares.-

nivel demasiado bajo en la formaci6n de los maestros. altas tasas de analfabe

tismo." (1) Es por ello que existe una relación directa entre el nivel de de

sarrollo general de u~ pafs y el nivel de desarrollo de su sistema educatfvo. 

Con respecto a la enseñanza, el subdesarrollo trae aparejados

problemas econ6micos. polftfcos y sociales. 

En lo econ6mico, sabe!llOS que en un pafs el costo de la educa-

c16n es muy c1eyado. Se ha observado que en la mayor parte de los pafses, el 

rengl6n educativo, ocupa, dentro de sus presupuestos, un lugar prioritario. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el Programa Exper.i 

mental Mundial de Alfabetización (PEHA) se concluy6 que, en promedio, se lle

ga a alfabetizar a un adulto por una swna de 50 a 100 d6lares. Estas cantid.!_ 

des aparentemente no significan mucho dinero, pero si observamos la inversión 

per c4pita de algunos pafses en materia educativa. encontraremos sorpresas. 

(l) CHARLES HU1't1EL. La Educación Hoy Frente al Hundo del Mañana. Op. Cit. P. 
106. 
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Por ejemplo, Ecuador gasta 37 dóiares en educaci6n per c~pita; 

Perú gasta 20 d61ares; Pakist4n un ddlar. (1) 

La pobreza oblfga a los individuos a privarse hasta de lo m4s

necesario, resign4ndose a sobrevivfr con lo mfnimo de alimento, vestido y ha

bitación. Todo esto da lugar a que los menores de edad, tan pronto como tie

nen .un poco de fuerza en su cuerpo,est~n Obligados a trabajar y, en consecue..!l 

cia, tienen pocas posibilidades para alfabetizarse. Es principalmente en el

sector rural en donde los nf nos tienen que ayudar t~ranamente al presupues

to fainiliar. En este sentido, las oportunidades de educación en las ciudades 

son mayores que en el campo. 

En 1o polftico, las implicaciones que lleva consigo el analfa

betismo, son considerables. El Sr. Mahtar M'Bow, Ex-Director ~eneral de la -

UNESCO, dice que " ••• el analfabetis!QO se·encuentra mu.y extendi<lo en regfmenes 

dictatoriales. Donde hay elecciones polfticas, la correlación entre el núme

ro de analfabetos y la participaci~n en las elecciones es muy alta.º ·(2). Los 

pueblos que han vivido la tiranfa dicta1:or1al, han vivido en un subdesarrollo 

educativo. 

sión de la bota militar. En estos regf~nes es bien sabido que la educacfón

de las !!'.asas, iniciada con la alfa.betizacf6n, no es conveniente para su con

servación. Andr~ Lestage asegura que • ••• la lucha contra el analfabetismo r~ 

viste una dimensión que es en primer t~rmino polftica, es un medio poderoso-

para movilizar a las masas en pro de la revolución y de la construcción naci.Q. 

nal median.te un proceso de transfo.rmación, explicacidn y educación, para cuya 

expansión la propaganda oral es eficaz y necesaria pero limitada en sus me---

(1) Almanaque Mundial 1985. 
(2) Citado por·MARIA ISABEL INFANTE P. Educación, Comunicación y Lenguaje, 

P.P. 19-20. · 
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dios de acci6n, mientras que la alfabetizaci6n permitfe multiplicar esos me-

dios y mantener la comunicaci6n en todo momento entre la poblaci6n y los dir.! 

gentes. de arriba a abajo y de abajo a arriba, y en el seno de la propfa po-

blaci6n." (1) 

Como podl!l!lls ver. el primer paso para lograr la alfabetizacf6n 

de un pueblo, es la voluntad polftica. Si los gobernantes no desean interve

nir en la labor alfabetizadora, todos los esfuerzos que se generen no servi-

rán, ni tendrán valor alguno. y esos gobiernos dictatorfales seguirán disimu

lando una educaci6n popular, que más bien está en manos de pequeños grupos d.!1_ 

seosos de segufr conservando sus prfvilegios. 

la auténtica alfabetfzacf6n es aquélla que se constituya en --

un acto de creacf6n capaz de desencadenar otros actos creadores. una al

fabetfzaci6n en que el hombre. no siendo su objeto, desarrolle la impaciencia, 

la vivacidad, caracterfstfca de los estados de estudfo. la fntenci6n, la ref

vindicaci6n." (2) 

los gobernantes deben propiciar el surgimiento de una educa--

ci6n polftica, iniciada en una alfabetizaci6n que. como dice Freire. genere-

la "concienciaci6n"'de los alfabetizados, posibflft!r.dolos pilra 1a discusión 

valfente de su problenática, insertándose en ella. obteniendo asf las fuerzas 

necesarias para afrontarla. para luchar "· •• en lugar de ser arrastrado a la:..

perdici6n de su propio •yo'. sometido a las prescripciones ajenas." (3) 

los gobernantes que inicien un programa de alfabetizaci6n, de

berán previamente integrarlo al Programa General de Educaci6n y al Programa -

Nacional de Desarrollo del Pafs. 

(1) ANDRE lESTAGE. Analfabetismo y Alfabetizaci6n. Op. Cit. P. 13. 
(2) PAULO FREIRE. La Educaci6n como Práctica de·1a Libertad. Op. Cit. P. 100 
(3) PAULO FREIRE. Op. Cit. Pag. 85 
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El combate al analfa.t>et1SlllQ nQ debe verse como un fen6meno 

aislado. sino. por el contrarfo. como un problema polifacético. que debe in

sertarse en la poHtica gen.eral del pafs; de lo contrarfo. los esfuerzos al 

fabetizadores serin fnGtiles. La alfabetfzaci6n debe llevar consigo un mej~ 

ram1ento integral de las condiciones de vida de aquéllos a los ~ue va dirig_! 

da. 

La Décimo novena ConfereRc1a General de la UNESCO. celebrada

en Nairobi en 1976. declara que la alfabetizaci6n debe fr encaminada " ••• no

s61o a ayudar a adquirir conocimientos blfsicos· (leCtura, escritura, clilculo, 

- - -.!' - .. - - '11 
OIU4-tGU;!::,J, 

bién a facilitar el acceso a un trabajo colectivo, a estimular la compren--

sf6n y el daninio de los problemas de hig~ene, salud, a desarrollar su econ_2 

mfa y su partfcipaci6n en la vida ~olectiva." (l) 

La lucha contra el analfabetismo no tiene ningún sentido si no 

se mejoran las condiciones de vida de los individuos, sujetos a alfabetizar

se. Igualmente, el Estado debe preocuparse por instaurar una infraestructu

ra suficiente para apoyar a los al~abetizados, creando bibliotecas, libre--

r;as. publicando material de lectura (libros, revistas, etc.) a precios acc~ 

sibles. 

En el plano socfal, una de las grandes preocupaciones en to--• 

dos los pafses. es el problE!lla del analfabetismo. pues este siempre lleva co.!l 

sigo la miseria, la desigualdad, la explotaci6n, la injusticia, la opresi6n, 

etcétera. Es un mal que penosamente ha marcado las diferencias entre pot>reza 

y: riqueza. desarrollo y subdesa.rrollo. 

No es posible pensar en una mejorfa de condiciones humanas, •-

(1) JULIO SALGADO MOYA. La Alfabetizaci6n y la Post-A1fabettzaci6n en la peri; 
pectiva de Eventos Internacionales. CREfAL, Pátzcuaro, Michoacán, Mé~ico-:-
1984. P. 76 
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sin l~ apl1caci6n de un correcto plan de alf•bet1zac16n que, ligado en forma 

paralela a programas de beneficio social en general (rural y urbano). busque 

una mayor igualdad entre los hombres. 

La DeclaraciOn de Pers~po11s. realizada en Irán del 3 al 18 -

de septiembre de 1975, nos dice que ~ ••• ,a alfabettzaci6n, al igual que la

educaci6n en general, no es el elemento 1110tor de la transformaci6n hist6rica, 

no es el único medio de liberaci6n, pero es un instrumento necesario para t~ 

da transfonnaci6n social." (1) 

En la medida en que tos hombres distribuyan entre sf el cono-

Se ha dicho que el conocimiento, por muchos a~os, estuvo ocul 

to en manos de los grupos dominantes, de las clases privilegiadas que deten

taban el poder. Aunque este fen6meno no ha sido proscrito, cada dfa es me-

nor. Las antiguas colonias sometidas por metr6polis ambiciosas que acapara

ban todo, incluso la cultura, a fin de evitar la concientizaci6n del pueblo 

explotado, casi desaparecieron. Esas colonias han adquirido su independen-

cia, ya son libres y ahora buscan lo que nunca han tenido: la alfabetizaci6n 

del pueblo y una efectiva iabor de educación. Estos pueblos, principalmente 

los africanos, por ser los últimos en conquistar su libertad, han tenido que 

comenzar con la creaci6n de un sistema alfabético para sus lenguas. las cua

les, no conocen representaci6n escrita. 

Un pueblo que no conoce el alfabeto de la lengua que habla. -

ni lo sabe escribir, no puede ser completamente aut6nomo ni independiente. -

Si los indiv·iduos que conforman un Est~o no pueden leer los derechos que -

les protegen, nt las obligaciones que deben.cumplir, lc6mo podrán, entonces, 

(1) JULIO SALGADO MOYA. La Alfa.bettzaci6n y la Post-Alfabetizaci6n en la Per~ 
pectiva ••• Op. Cit. P. 80. · 
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saber su ubicac16n dentro del mundo? ¿C4mo p(>dremos hablar de defensa. de de~ 

rechos ·humanos s1 no sabemos ni siquier~ escr1bir1os?, Es imposible que un

puebto· pueda vivir dentro de la comunfdad internacional, si su polftica es

ajena y desconocida para sus propios nacionales. Por ello es un iq>erativo -

la alfabetizac16n completa y absoluta de todos los hombres. No hablamos de-

un combate al analfabetfsmo por sf, lo que en este caso no tendrfa sentido. 

La alfa.l>et1zac16n no debe ente11derse como un fin en sf misma. 

todo lo contrario. es un medio en v1rtud del cual el hombre adquiere conc1e.n. 

cia del mundo que le rodea, al mismo tiempo que tiene en sus manos el conoc..:!_ 

rr:1entc .. + .. ,..,Ar A,.., 1., ,.,~,,. ....... + ...... ~.,..,.,,..,. _,.._ 
""'""'""".,.. ...,.,. '""' ""'' '""'..,."'"vf_..,.,.,.,.,. ,...,.,.,..., 

c1entfficos y una cultura m&s depurada, pueden llegar a los ind1v1duos para

su beneficio. 

En el plano interno ~e los pafses, la alfabetizaci6n adquiere 

una importancia fundamental. Los pueblos con altas tasas de analfabetismo -

pueden ser divididos en dos clases: fa primera clase. son aqul!!llos pueblos

que estando conscientes de su situaci6n, no les es posible ningún cambio, en 

virtud de que son-gobeniados por p~uenos grupos ego~stas deseosos de canse.!: 

varse en el poder. Tal es el caso del pueblo sudafricano, que padece y vive 

la polftica del apartheid, la cual ha mantenfdo a una clase social y racial, 

la de los blancos, muy por encima de la mayorfa nativa de color obscuro de -

piel, misma que no tiene siquiera la posibilidad de agruparse polfticamente. 

Como podemos observar, U!lO de los med1os de dominio más efic.!!_ 

ces que existen, es el acaparam1ento de la cultura y el conocimiento; sin -

l!!stos no es posible ninguna clase de desarrrollo. Toda mejorfa que pretenda 

darse a una canunfdad. sin la justa repartic16n del conocimiento, es vana y 

effmera. 

La segunda clase de Estados con proliferada tasa de anal"fa--.:. 
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tismo, son aquéllos que piensan que un pueblo debe alfabetizarse para lograr 

una auténtica liberaci6n del espfritu, una bOsqueda para el perfeccionamien

to de la democracia, un mejoramiento en los niveles de vida, etcétera. Esta 

clase de Estados, aOn son los menos. 

Los pueblos latinoamericanos son los prtmeros en pensar y -

obrar en pro de la alfabetizaci6n. Las tierras de latinoamérica no s61o son 

ricas en recursos naturales, también son muy prolfficas en producir mentes -. . 
generosas y creativas, deseosas de 1ograr una iiie.tor vida, a través de una ~ 

partici6n equitativa del conocimiento. Pau1o Fretre, el pedagogo brasileno

~s revolucionario, ha dicho que la alfa.betiza.cién cobra sentido a1'ser. " •• la 

consecuencia de una reflexión que et. nom11re c0111ienza a nacer sobre su propia 

capacidad de reflexionar, sobre su posici6n en el mundo, sobre el mundo mis

mo, sobre su trabajo, ·sobre su poder de transfonnar el mundo, sobre el en--

cuentro de las conciencias; reflext6n sobre la propia alfabetizaci6n, que -

deja asf de ser algo externo al hombre para pertenecerle, para brotar de él, 

en relaci6n con el mundo, como una creaci6n. • (1) 

Vemos, asf, que la alfabetizaci~n se encuentra ubicada en un

plano multidimensional, principalmente en lo social. La UNESCO ha dicho que 

" ... saber por lo menos, leer y escribir, sera cada vez m4s necesario para e.!!. 

contrar un lugar en el mundo del trabajo o para no ser relegado a posiciones 

marginales." (2) 

Finalmente, en el 4mbito social, existe un problema muy bien

definido: la discriminaci6n sexual para el acceso a la cultura. Es la mujer 

quien, por muchos siglos, ha sido relegada del conocimiento. Es realmente p~ 

noso saber que el.80% de los analfabetos en el mundo son mujeres.(3) 

(1) PAULO FREIRE. La Educact6n Como Pr!cttca de Libertad. Op. Cit. P. 142. 
(2) UNESCO. Congreso Mundial de Ministros de EdtJcaci6n. Teher4n. 1g6s. 
(3) CREFAL. Info.rme del Seminario rnternacional Sobre Cooperaci6n con la Alf~ 

betizaci6n. Berlfn, octubre de 1983. P. 18. 
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Ante esta situaci6n, ya se han empezado a tomar medidas que ~ 

reduzcan es~e amp~io n~ero de m~eres analf.abetas. Al ser la mujer la per-
. . . 

sona m4s cercana a los hijos, es ella la que puede en un momento dado ser la 

primera instructora, lqu~ mejor maestro puede haber?. Charles HU11111el comen

ta que " •• ~la educaci6n y la fonnaci6n de las nil'las y de las mujeres son tal 

vez mlis rentables para el desarrollo social, que la de los nil'los y j6venes." 

(1) 

Independientemente del plano de igualdad que debe existir en

tre el hombre y la mujer, es principalmente la mujer el centro activo de la

famil ia, y corresponde a ella su 1ntervencf6n en tres aspectos esenciales --

ésto y han realizado programas especializados en adiestramiento a mujeres. 

El Alto Volta, con el asesoramiento de la UNESCO, fnicf6 un-

programa muy interesante de alfabetizaci6n funcional a mujeres, relacionando 

muy estrechamente la educaci6n con la economfa doméstica y la salud. 

Es innegable que al alfabetizar a la mujer, las relaciones de 

poder con respecto a los hombres camb1arfn, pues no.podrán mantenerse·los'-

mfsmos roles de trabajo, ellas buscarán otros nuevos, en donde puedan incur

sionar en ámbitos antes reservados s6lamente al sexo opuesto. 

La pedagoga Jennifer Riria, destacada femin.ista Keniana, dice 

que todo programa de alfabetizaci6n a mujeres debe responder a los siguien-

tes cuestionamientos: 

l¡'\yuda la alfabetizaci6n a que la mujer se dé cuenta de la -

discriminaci6n que ha tenido que soportar? 

lle ayuda a darse cuenta de que la divisi6n del trabajo a m~ 

nudo equivale a una explotaci6n econtlmfca del trabajo de la mujer aúh cuando 

(1) CHARLES HUMMEL. La Educaci6n Hoy Frente al Mundo del Mal'lana. Op. Cit. ~ 
P. 142. 



26 

ésta se encubre como "vfda del hogar"? 

lLas hace conscientes de los preJufcfos y obstáculos que blo

quean su acceso a la educación? 

lLas concfentfza acerca de las inhibiciones que les impide -

asumir el rol de l fderes en muchos aspectos de la vfda dfarfa? (1) 

Por supuesto que es m~ diffcfl responder a cada una de estas 

preguntas. consideramos que deberán ser contestadas con base en la mentalf-

dad que cada pueblo tiene en relacfón con sus concepciones ideológfcas. Lo-

que sf es impostergable. es la introducción de la mujer al campo del conoci

miento universal. porque la mujer también es generadora de cultura. 

Después de proclamada la Declarat:~~" ~~ D~?""~chc:: ~~1 :k:.m%i1~ y 

del Ciudadano. los pafses individualmente se preocuparon en proveer de fns-

trucci6n a sus nacionales. de acuerdo a las condiciones econ6mfcas existen-

tes en cada Estado. Los pafses ricos podfan. entonces. alcanzar mayores ni

veles de educación. que los pafses pobres. Esta situaci6n prevaleció hasta

medfados del presente siglo. en el que con motivo del sufrimiento de las dos 

guerras mundiales. nace un espfrftu de solidaridad y se gestan múltiples fil,! 

tituciones de ayuda internacional. tales como la Organfzacf6n Mundfal de la

Salud (~S}, la Organ1zac16n da las ::<ic1ones üniáas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). la Organización Internacional del Trabajo (OIT). etcéte

ra. En el sector educativo, a rafz de la Conferencta de Londres sobre educa

ción, celebrada del 1° al 16 de novfembre de 1945, se crea la Organfzacfón -

qe las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor con~ 

cida como la UNESCO (United Nations Educational, Scfentific and Cultural Or

ganization). Este organismo internacional comenzó a funcionar un a~o m!s ta.!: 

de, dando lugar a nuevas ideas y nuevos enfoques sobre educaci6n y cultura. 

(1) JENNIFER RIRIA. Documento Sobre la Perspectiva de las Mu.ieres. Documen--
tos del Infonne del Seminario Sobre Cooperación con la Alfabetizáción.·
Berlfn. 1983. p. 12. 
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L~ UNESCO desde el momento en que inicia funciones. se ha ••

preocupado en estudiar el problena del analfabétismo. a fin de combatirlo y -

para ello, ha propiciado todo género de reuniones y Seminarios. a fin de que 

se estudie el problema y se busque una soluci6n. Entre las maltiples conve.!!. 

ciones que sobre educaci6n se han venido desarrollando. existen algunas que 

con mayor profundidad han tratado los temas de Analfabetismo y Alfabetiza--

ci6n. A continuaci6n ~pondremos aquEllas de mayor importancia: 

1.- Seminario Regional de Educaci6n en la América Latina. Re.!. 

lizado en Caracas. Venezuela. del 5 de agosto al 8 de septiembre de 1948. 

En este Seminarfo se habl6 y discut16 sobre la educaci6n en -

el campo. la fonnaci6n de maestros. la ~ucaci6n para la paz. etcétera. Lo-

que más import6 es lo relativo a la alfabetfzaci6n y sus consecuencias. so-

bre todo por ser la primera en su tfpo. y haberse celebrado en un pafs lati

noamericano. con la concurrencia de otros pafses de la misma zona. 

sena16 el Seninarfo que el conocitn'leñto: .. mfnimo que una per

sona debe tener para poder ser considerada alfabetizada es. en primer lugar. 

saber leer y escribir. a fin de utili2ar la lectura como fuente de 1nfonna-

ci6n social y cultural que ~e proporcione una clara visi6n del mundo que le

rodea; y poder usar la lectura para conservar datos importantes y mantener 

la correspondencia necesaria. En segu11do lugar. " ••• la persona alfabetizada 

debe ~ener, ademá's de estos conocimientos b~sfcos, costumbres higiénicas y -

buenos habitos sociales y de trabajo que contribuyan a su bienestar como 

miembro de una sociedad democr§tica y bien organizada." (1) 

(1) Seminario Regional de Educaci6n en la América Latina. Departamento de -
Asuntos Culturales,Uni6n Panamericana, Segunda edici6n, Washington. D.C. 
1949. P. 25. 
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Confonne a las conclusiones de este Seminario, el individuo -

alfabetizado goza de múltiples privilegios sociales, econ6micos y polfticos. 

Lamentablemente no est:S apegado a la realidad, porque si un individuo vive en 

la 'ni:fseria, ·,insalubridad y no puede "mantener correspondencia", en definitiva 

no es por su culpa. dado que son muchas las causas que orillan a los indivi-

duos a vivir como no quieren hacerlo, sobre todo trat.!ndose de pafses en de-

sarrollo, en donde la pobreza entra sin pedir penniso. 

El Seminario distingue el analfabetismo integral, es decir, no 

saber leer ni escribir nada, del analfabetismo funcional, que es la condi---

hecho estudios de extensi6n cultural y ni siquiera han cursado un solo ano -

de primaria, de manera que no pueden considerarse como incorporados definiti

vamente a la civilizaci6n y son incapaces de participar eficazmente en la vi

da nacional. Salgado' Hoya, a este respecto, critica al Seminario, porque s!_ 

gún éste, " ••• la condicicSn de alfabetizado pueden ostentarla muy pocas perso

nas de entre las que saben leer y escribir si no tienen algún estudio escola

rizado. A estos tales no se les considera definitivamente "civilizados" y no 

pcd;~n tampoco estar capacitados para las actividades cfvicas.•(1) 

Este evento, d16 a conocer algunas estrategias para combatir -

el analfabetismo. Dice que la al fabet·fzaci6n no ser.! fructffera " ••• mientras 

se.:mantenga en la mayor miseria a esas tnmensas masas latinoamericanas que -

son, por múltiples razones, las llamadas a transfonnar su propio medio." (2) 

Son tres las fonnas que dar.!n lugar a una auténtica acci6n al

fabetizadora en el campo: la escuela rural, las campanas de alfabetizaci6n y 

(1) JULIO SALGADO l'IOYA. La AlfabetizacHin y la Post-Alfabeti.zacicSn en la 
Perspectiva ••• Op. Citl. P. 102. 

(2) Seminario Regional de Educaci6n en la América Latina. Op. Cit. P. 4 
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una pol ftica agraria. Con el concurso de estos elementos se lograra' que se

incremente el nivel de vida del individuo y, al mi51110 tiempo, que se logre-

la adquisici6n de conocimientos que le ayudar4n en su superacf6n econ6mica y 

soc1al. 

Como una fonna de crear concfencfa cfvica del problema, prop.!!. 

ne ·este Seminario el uso de todos los medios de comunicaci6n masivos disponj_ 

bles: cine~ radio, impresos y la incipiente telev1si6n. 

Finalmente el Seminario pr~pone un incremento en la cantidad

de escuelas primarias y un mejoramiento en su calidad. Asimismo ve enonnes

posibfl idades en la educacfdn dP. itrtult.".'<;:, 

2.- Conferencia de Elsinor. Celebrada en Elsfnor, Dinamarca, 

en 1949. 

senala que la alfa_betiza"ción no es indispensable para iniciar 

un programa de educaci6n para adultos; Y que la existencia de aparatos que

proyectan infonnaci6n, de manera ~isual, asf como los medios orales de comu

nfcaci6n, son suftcientes para la preparaci6n del individuo. 

La 1m¡;o;-tanc1a que ~sta Conferencia d16 a la alfabetizaci6n -

está muy d~valorada, y es criticable, si consideramos que la mayor parte ~

del analfabetismo se da en zonas rurales, zonas alejadas de los adelantos 11!2. 

dernos ·y de la civilizaci6n, en donde la silllple existencia de instalaciones

electr6niaas, pone en cuesti6n la proyecci6n de imlgenes. 

Esta conferencia tambt~n menciona que la alfabetfzacf6n " •• no 

es necesaria en comunidades que no requieren saber leer y escribir para po-

ner en marcha sus mecanismos internos de supervivencia." (1) Una apr.ec1-aci6n 

(l) ÜNESCO. Sunmary Report of The International Conference of Adult Educatioñ., 
Parfs. 1949. 
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como la anterior podrfa afectar el camino que tienen que recorrer los paf ses 

especialmente pobres. para salir del subdesarrollo. En un proceso de alfabe

tizaci6n deben considerarse todos los elementos posibles. aunque se trate de 

comunidades muy modestas; se debe generar un impulso que motive el interés -

por la lectura y escritura. han de instn.mientarse también otros programas que 

t_iendan al alivio econ6micoyal mejoramiento social de aquEllos que han vhi

do en la marginaci6n. Esperar a que se incremente esa necesidad por la alfa

betizaci6n, retrasarfa _aún m&s cualquier posibilidad de mejoramiento. 

3.- Seminario Interamericano de Alfabetizaci6n de Adultos. Ce

lebrado entre el 28 de julio y el 3 de septiembre de.1949, en la ciudad de -

Petr6polis. Brasil. 

El Seminario de Petr6polis ve. en el analfabetismo. un fen6me

no que produce serios problemas de car.tcter económico. social y polftfco. Di

ce que el analfabetismo es .un ª ... despilfarro de las energfas latinoamerica-

nas. un factor de desintegraci6n nacional. un lastre para el ascenso progre-

sista, una amenaza para la paz social y para la vida democrática de América." 

(1) 

Por otra parte, en este evento se di6 a conocer un cuadro c¡

racterf st i co de lo que debe ser considerado un individuo alfabetizado. desde 

el punto de vista social. civico y econ6mico; dicho individuo debe ser capaz 

de: 

A.- Hablar de manera clara y precisa 
B.- Leer inteligentemente el material impreso o escrito a mano 

que requieran las actividades de la vida cotidiana. 
C.- Comunicarse con otros por escrito. 
D.- Co~prender y usar las operaciones aritméticas. 
E.- Juzgar la importancia y el sentido de lo que se oye • 

..,.(.,..l),.....,C'"'i.,..t-ad.,..o_p_o_r-J"'U""L"'I0.:-7'"SALGADO MOYA. La Alfabetizaci6n ••• Op. Cit. P. 112. 
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De acuerdo con este criterio es dfffcfl pensar que una bue

na parte de la poblacf6n llegue a alfabetizarse. Quizá ni siquiera una pers.Q. 

na con mediana preparaci6n pudiera aprobar un eximen tan riguroso. 

Este Seminario pretende combatir el analfabetismo fortalecie!!. 

do la escuela. ademb de incrementar su nOmero. 

Dice que ni el gobierno. ni los educadores son los que organ.! 

zan y dirigen la educaci6n. " ••• son las aspiraciones culturales de las gran

des masas de la poblaci6n las que cumplen tales tareas. "(1) Esta última as~ 

veraci.6n. poco irreal. abre de todas maneras una::pos1bi11dad para que sea el 

~~'!b1~ el ~~= :;:~j~ 1ü G~ucac1útt, ~¡ que clame por ser alfabetizado. 

A criterio de este Seminario. un grave obstáculo que se inte..!: 

pone para la alfabetizaci6n de los individuos en Latino América. es la exf s

tenc1a de muchas lenguas ind1genas. No ·se pretende en ningún momento des--

truir un rasgo cultural. tan trascendental como lo es la lengua aut6ctona. lo 

que se quiere es integrar al indfgena·a. una cultura nacional. Esto -según~ 

el Seminario• se lograr& ensenando al individuo en su propia lengua. y. de~ 

pués; de haber influido en el educando. mostrándole los valores de la cultu

ra nactonal y hacH!ndole una ·sfntesis de ellos. se darfa paso a ensena.!: 

le la leng!'a oftcial y. finalmente. incorporarlo a la cultura de su pafs, 

4.- Conferencia de Hontreal. Celebrada en Montreal. Canadá, w 

en 1960. 

En esta conferencia se senaM que la alfabetfzaci6n permitirá 

que los sujetos alfabatizados. puedan adaptarse a nuevas fonnas de vida so-

cial. Se hab16 de un mejoramiento econ6m1co de los individuos letrados. Y-

surge la pregunta lC6mo podr&n los pafses pobres iniciar campanas de alfabe

tizaci6n. cuando ni siquiera tienen con qué alimentarse?. El Congreso respo!!.-

(1) Citado por JULIO SALGADO MOYA. La Alfa.bet1zaci6n ••• Op. Cit. P. 115. 

-:.:·: 
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de que a través de la ayuda de los paf ses poderosos. es como podr4 ser posi

ble erradicar el analfabetismo. Esto último es importante porque son las pr.! 

meras ideas que m!s tarde daran lugar a campanas alfabetfzadoras. 

Según esta Conferencia, el objetivo de la alfabetfzacf6n es -

n ••• adaptar a los iletrados a los cambios sociales resultantes de la urbaniz.!!, 

ci.Sn y de la industrial izacicSn." Este objetivQ es muy bueno. pero raquftico. 

dado que la urbanizacicSn e industrfaTizaci6n no son todo en el mundo del ser

hllllilno; existen finalidades jerárquicamente más valiosas. tales como la 

igualdad social. la libertad polftica, la correcta impartici6n de justicia, -

etcétera. Circunscribirse a los objetivos de la Conferencia de Mont!"!!~? e:; -

lfmftAr ~? ~~~1•1~uo a etapas pasajeras de su historia. 

f'ontreal pretende atacar el analfabetismo en dos sentidos: el

primero es a trav~s de la escuela, que los menores acudan a ella. Y. el se•

gundo, es el dirigido.a los adultos, instrufrlos por medio de campañas de al

fa_betfzaci6n. crean<lo un cuerpo de trabajadores voluntarios anuales, organi-

zando seminarios regionales que pretendan sensibilizar y buscar soluciones 

prc!cticas a este problema y, finalmente, creando un fondo especial "para la l.Y_ 

éha··contra el analfabetismo. Con la aplicaci6n de. estas cuat:-o esi:rateg1as,

al tiempo de vida del analfabetismo será muy corto. 

5.- El Congreso Mundial de Ministros de EducacicSn sobre la El.! 

mfnacicSn del Analfabetismo, fue llevado a cabo en la ciudad de Teherán, Irán, 

del 18 al 29 de septiembre de 1965. 

Este Congreso Internacional sobresale de todos los demás, al -

ser aquél en donde se ve tan ampliamente el problema del analfabetismo y sus

relaciones con el desarrollo social. cultural. econcSmico y polftico de los -

pueblos ... Es.aquf.en.donde nace una esperanza mundial por ensenar al que no -

(l} Citado por JULIO SALGADO MOYA. La Alfabetizaci6n ••• Op. Cit. P. 119 
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sabe las letras. A rafz de este Congreso. nace el P.E.M.A. (Programa Exper! 

mental Mund«al de Alfabetfzac16n). 

El Congreso de Teheriin puede ser divfdfdo en tres etapas o f.!. 

ses: a) La Recomendact6n No. 58; b) El Docilnento Base y c) El Documento Fi

nal. 

A) La Recomendac16n Ho. 58. 

Surge de la Vigl!simo·octa1;a Reuni6n de la Conferencia InteMI.!. 

cional de Instrucct6n Pública de la UNESCO. de fecha 22 de julio de 1965. ~ 

ta recanendacf6n fue una fuente de referencia al Congreso de Teherán. 

COmfenza el Congrel'" dic'!e:::!::: ¡¡ue " ••• hay que tener .en cuenta 

que el ~ito de un programa de a1fabet1zacf6n depende en gran parte de la s_! 

tuact6n econ6mica y socfal de los adultos a los cuales se destina el progra

ma. asf como de 1a naturaleza e intensidad de sus motivaciones individuales. 

familiares y sociales. cfvfcas y polfticas. econ6micas y materiales. afecti

vas. religiosas y culturales. Las cond~c1ones de trabajo y de vfda de los -

adultos hombres y mujeres. han de contribuir plenamente a la alfabetizac16n

funcional de los adultos; por consiguiente. los programas de alfabetfzac16n 

pueden basarse en un estudio de1 ~io y de los factores de que depende la -

motivac16n. a fin de que el ciu<tadano tenga conciencia: 

"a) de los problemas relacionados con el desarrollo de su 
pafs; 

b) de las soluc11mes que conviene dar a estos problemas; 

c) de su propia respoosab111dad en el desarrollo del --
pafs." (1) 

como verE1110s. la labor alfa.betizadora es una ob11gac16n de t.2_ 

dos. la sociedad debe poner todo lo que en ella esté para lograr la instru.s_ 

(1) Citado por JULIO SALGADO MOYA. La Alfabet1zaci6n ••• Op. Cit. P. 38. 
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c16n general. No hay que lanzarse a una aventura alfabet1zadora; por el con 

trario. h~ que prever todo. desde el medio ambiente hasta la condici6n psic.Q_ 

16gica de los individuos. Mediante esta acci6n lo que se pretende es elim1-

nar no s61o el analfabetismo como problema meramente pedag6gico. sino. ademSs. 

las causas que lo generan. el problema de la desigualdad. de la miseria. de

la explotaci6n. etcétera. 

B) El Documento Base. 
La Alfabetfzaci6n al Servic1o del Desarrollo. 

En este sentido la alfabet1zaci6n se encuentra aparejada con--

la in~ustr1al1zac16n. la diversificación económica, la creación de mercados.-

el a1m1ento de la productividad. la mano de obra capacitada. el desarrollo ru

ral y tecno16gico. Vemos que la alfabetizac16n debe tnaer consigo el cambio

de estructuras sociales y econ6m1cas. Esta es la alfabet1zaci6n de que se ~ 

bl6 en Teherán y que se ha dado en denominar alfabetizaci6n funcional; ya no

es suficiente ensellar a leer. escribir~ contar. Ahora, según se desprende 

del Congreso. debe moverse toda la maquinaria econ6mica. polftica y jurfdica 

del Estado para poder adaptar esas nuevas ensellanzas a los fndtviduos. Alfa

betizacitln funcional no s6lo es la errad1caci6n pura y simple del a.na.lfa.!>etf!_ 

mo. es también e11mtnaci6n de la pobreza del hombre. la explotactdn, la repr~ 

si6n y opresi6n. la dictadura. etcétera. 

E.ntre las estrategias fijadas en contra del analfa.bettsmo.

el Doc1111ento Base habla de dos fonnas:· una es la escolarfzacf6n y otra es .... 

la alfabetfzaci6n para adultos. aunque éstas n.o son ideas nuevas, dieron lu

gar a que en el PEMA (Programa ~perfmental Mundial de Alfabetizact6n). se -

dieran las primeras acctones en contra de ese ma.1, 

El Docunento Base también implementa un nuevo conceptode,anal 

fabeto. Ya no se trata de aquel individuo ignorante. retnasado. deficiente-
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intelectual o ser primitivo. Se encuentra una nueva cara a este problema.-

el analfabeto " ••• es un hombre ya integrado en la vida, con opiniones propias 

y en posesión de una s1111a de experiencias y conocimientos que hacen de él una 

persona responsable." (1) Se trata de reivindicar la cultura iletrada, es -

decir. aquélla que no se escribe. Todos los individuos. independientemente -

de la situación econc5mica y social que les rodee. han tenido múltiples expe-

riencias. se_ han enriquecido de conocimientos pr4cticos. los cuales hacen a -

ese individuo un gran conocedor.de su entorno. de su circunstancia. y por ta11 

to. tienen opiniones y crftfcas de ella. Estos son los beneficios que la vi

da misma les ha dado a todos los hombres y que Teher4n dice que hay que apro-

vechar. Basta de ver al analfabetismo cnm6 •)~ miser~a cu?t:::-~1. ;::c¡-quG ttü--

es asf, cualquier hombre posee un acervo cultural, de cualquier origen o for-

ma. 

C) El Jnfonne Ffnal del Cóngreso de Teher4n. 

La alfabeti~ac1c5n funcional no s61o debe ser vista como " •• un 

fe.nnento del desarrollo económico, sino también como un manan.tial de la proflE. 

ci~n cultural y espiritual y un medto puesto a la disposición de cada indivi

duo para adquirir una clara conciencia. de ·sus derechos y deberes en. el seno -

"<fe la soc1edad." (2) t:Uavos conceptos e i<ieas se vierten en torno a la alf.!_ 

betización • La intervención de representantes de pafses subdesarrollados d.!!_ 

rante este Congreso, es muy significativa. sus ponencias penniten abrtr los-

ojos al mundo. En un lugar en donde fa.lta el alimento. la vivienda es care!!_ 

te y los dem4s servfcios son escasos. no es posible oue la alfabetización pu~ 

da realizarse con nonnalfdad. Es necesario que la alfabetización sea" .. orien-

(lJ ONESCO: L;a Alfa.betización al Servicio del Desarrollo, Parfs. 1965. P..49. 
(2) UNESCO. Cóngreso ·Mundial de Ministros de ~ducaci6n para la Liquidación -

del Analfa.betfsmo: Informe Final. Parfs,· 1965, P. 38. 
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tada hacia el desarrollo. debe constituir una parte integrante no sólo del -

plan nacional de educaci6n. sino en los planes y proyectos de desarrollo de -

todos los sectores del paf s" (1) 

Teher4n ve con mucho entusiasmo el hecho de que si en un pafs

se desea erradicar el analfabetismo, para poder hacerlo es necesario vincula.!. 

lo al _problema .econ6mico y social en que vive; hay que incorporarlo todo den

tro de un p~ograma.dé desarrollo. La alfabetizaci6n por sf misma no tiene--

importancia. ésta s6lo la va adquiriendo en la medida en que propicia cambios 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas, si a esta meta

no va dirigido el plan de alfabetizaci6n que se pretende llevar a cabo. será

inútil e infructuoso cualquier esfuerzo. 

En este Congreso se reconocen. como en otros. dos fonnas o es-

trategias de alfabetizac16n: la primera es la escolarizaci6n y la segunda -

es la educaci6n para adultos. Al respecto existen algunas diferencias en re

lac16n con anteriores seninarios. Se -considera que escolarizaci6n y educa---

ci6n para adultos son d1dlicticamente 

to de un fin canún. No debe verse a la alfabet1zaci6n como una tarea esporá

dica, transitoria y temporal, por el c:ontrario, debe ser una acci6n pennanen

te y constante. independientemente de las campanas de alfabetizaci6n que al -

efecto existan. 

En lo relativo a h alfa.bet1zaci6n para ad1.1ltos. se reconoce-

que puede ser en horas de trabajo, cuando se impartan las clases; entrevera.!!_ 

do clase y trabajo se augura un mayor éxito en e1 aprendizaje y se propicia -

la concientizaci6n de los trabajadores por el derecho a :la educaci6n que les

corresponde. No es ver el momento en que se imparten las clases, como un ---

(1) Congreso Mundial de Ministros de Educaci6n para la Liquidaci6n del Analw 
fabetismo; Infonne Final. Op. Cit. P. 7. 
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relleno después de las horas de trabajo. es propiciar la relacf6n y fusf6n -

trabajo-escuela. 

Por otra parte, Teher!n conffgur6 un plan met6df co de accf6n-

contra el analfabetismo en sfetefases y lo presenta de la sfgufente manera: 

1.- "La forniacf6n psfcol6gfca de las mentes para los objetivos 
propuestos. 

2.- "Un fnventarfo de las necesidades y recursos materiales y
humanos y la defin1cf6n progresiva de los objetivos ----
correspondfentes. 

3.- "El establecfmfento de un plan de acci6n, selecc16n de mé
.. todos. formac16n de instructores y la· preparación de mat~ 
rl~es. · 

4.- "Ensayo '!l':!'C:"~¡¡¡¿;·,~ai contT'Qlado sobre grupos de m11estreo -
·reducido, · 

5.- "El establecfmfento de u~ estructura~ selecci6n de grupos 
"'de trabajo .. Jerarqui.zacf6n de los eq11fpos. establecfmfen
to de una organfzac16n horizontal y vertical. 

6.- ~E.1ecucf6n y control objetivo. 

7.- "Prolongacf6n del proyecto {aportaci6n de materiales fmprc 
sos. condiciones de vfda práctica que impulsen a los alf.! 
betfzados a utilizar sus nuevos conocimientos. establecf
m1ento de fnstftucfones culturales.• (1) 

En lo referente a 1a cooperac16n entre los parses pi:;a ia el1-

m1nac16n del analfa~ctfsmo. este foro·prec1s6 que las acc1ones alfabet1zado-

ras deben partfr de los propios pafses. que cada uno debe tener conc1enc1a -

de lo que pretende combatir y c&no hacerlo. debe contar con un plan estructu

rado de alfabet1zac16n ligado a toda la probl~t1ca econcin1ca, cult11ral, po

lftica. social y educativa en que vive. Simultineamente a ~sto. toda la COmJ! 

nidad internacional debe 1mp1ementar.s1stanas de apoyo a esas pafses en vfas

de deearro11Q. Entre las actividades que con el apoyo 1nternacional podrfan

generarse a fin de erradicar el analfa.betismo estarfan: el aumento de acuer-

(1) congreso Müñd1a1 de Ministros de Educaci6n para la Lfqufdacft5n del Ana!
fabetismo: Infonne Final. Op. Cit. P. 35. 
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dos culturales y cientfficos, la creaci6n de un instituto internacional para

este fin, el intercambio de experiencias entre pafses. la fonnacf6n de tEcni

cos especializados, el asesoramiento en la preparaci6n de programas. la eva-

luaci6n de medios y mEtodos alfabetizadores y el otorgamiento de créditos y -

otros apoyos financieros. 

En cuanto al financiamiento de la educaci6n, Teher&n toc6 dos

fonnas ~IQ' concretas para ello: la reducci6n de los gastos militares. para -

asf incrementar los educativos y la estabilizaci6n de los precios de las mat~ 

rias primas que producen los pafses subdesarrollados. 

Estas dos f6r'm•.!l<!!!, ~!:;t::.:;t;;, st.11ciií.as. son muy significativas. 

la primera. es decir. la l"educcf6n de gastos militares. es trascende!'ttal en -

cualquier economfa¡ segan el sel1or K'Bow. Ex-ll1rector General de la UHESCO.-

el presupuesto anual de esa instituci6n equivale a cuatro horas de gastos mi

litares a nivel mundial. Si tan s61o los pafses con grandes potenciales bl!l.!. 

cos cooperaran para la paz·y dirigieran una parte de sus gastos en este ren-

g16n. a acciones educatfvas. cierto es que el analfabetismo verfa pronto su-

proscrf pc16n. 

!'o~ ct:-o lado, si los pafses poderosos en vez de pretender ta

sas tan elevadas de utilidades. en la eJecuci6n de su cC1111ercfo internacional. 

pretendieran elevar un poco el ahorro nacional de los pafses ·que les proveen 

de materia pr1ma. facilftarfan el e.jercfcfo de toda clase de acctones soi::fa-

les y econ6micas que beneffcfen a la colect1v1dad. Sobre todo. si se consfd~ 

raque la mayor par.te de los pafses en vfas de desarrollo vfven. supeditados a 

sus ventas de materias primas al e~terior. y, generalmente son monoproducto-~ 

res. s 1tuaci4n lista que afecta aQn m4.s su econ0111f<1 .• 
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PROGRAMA EXPERIMENTAL MUNDIAL DE ALFABETIZACION. 

Con motivo de la Dlctmo Tercera COnferencia General de la UN~ 

CO (1964) y a rafz de la conferencia de Teher~n (1965). se dectdi6 iniciar en 

1966 " ••• un ·programa experimental de alfabetizaci6n de ctnco anos. destinado

ª preparar el camino para la eventual ejecuci6n de una campafta mundial en esa 

materia." (1) 

El programa ten~a como intención reducir. en t~nninos reales.-. . 

la cantidad de analfabetos. De acueJldo a la UNESCO. en el decenio de 1950 -

1960, aumentó el nlínero de analfabetos de 700 millones a 735 millones. Aun-

que. contradictorfitll'!e!!te. e~ ¡;¡;;-·ceni:aje de analfélbetismo descendió del 44.3 -

al 39.3. Por esta razón nwn~rica. se pretendfa dar una respuesta positiva.

a fin de hacer efectivo el derecho a la ed.ucaci6n. consider6ndolo como parte-. ' 

integrante del conjunto de los dere~hos ·h.,nanos. 

Otra finalidad importante del Programa. tomada de Teher&n. era 

" ••• ensayar y aportar la prueba de las ventajas que ofrece la alfabetfzación

desde el punto de vista económico y socfal."(2) 

Orientados pór estas.motivaciones, dentro de sus 1f~1tes en~ 

cursos f"fm:¡¡c1el'(is y danclo respuesta a los i;stadcis miembros. la UNESCO. el -

PNUO (3) y·algunos pafses desarrollados, dieron lugar a la iniciación de este 

programa. 

El P~ se constitufa principalmente de cinco tipos de activi

dades. Los tres primeros comprendfan proyectos independientes y diversffica-

dos que abarcaban uno o varios experimentos, de cuatro o cinco aflos de dura-

ct6n. Nueve de ellos se llevaron a cabo con el apoyo econ6mico del PNUO. Cua-

(1) 

(2) 
(3} 

UNESCO. Programa Experimental Mundial de Alfabetizaci6n: Evaluación Crft_i 
ca. Parfs. 1977. P. 9. 
IOEM. 

Programa de 1 as Naciones Unidas pa.ra el Desarrollo, 
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tro proyectos comenzaron en 1967 (Argelia, Ecuador, Irifn y Mali), cuatro.en -

1968 (Etfopfa, Guinea, Madagascar y la RepGblica Unfda de Tanzanfa), uno en--

1969 (Sud!n), uno en 1971 (Zambfa} y uno solo, fnfciado en Venezue1.a(1968) -

con recuJ'Sos propios. 

Los otros dos tfpos de actfvfdades se fnfcfaban con proyectos 

piloto, y vefan a la alfabet1zac16n funcional como un componente orglnfco y

adm1nfstrativamente integrado con un ¡>Ql'Oyecto de desarrollo ejecutado por -

una inst1tucf6n ajena al proyecto de alfabet1zac16n. (V.gr.: la FAO, Suecia, 

etcll!tera). 

Fueron muchos los resultados y ~~s ~r.~e~1c~c1as uutenióas a -

través de este:•programa que, al cabo de diez anos fu.e puesto en evaluaci6n -

en la Tercera Reuni6n del PEHA. celebrada en ParTs, del 15 al 18 de julio de 

1975. 

Las recomen<tac1ones de los expertos sobre eváluacf~n del Pro

yecto Experfmentail de 'AlfaJ1et1za·ci6n, fu.eron las 51gufentes: 

I.- Po1ftica, Planeamiento y Organtza·ctlln. 

A.- La polTtica de alfa.betfzacfdn debe estar ligada a las -

neces1dades nacionales y a las e.Y.puest~s por diferentes grupos sociales. Nf.!l 

gOn programa puede ser ef1.caz sf no se comprende que 1a alfabet1zac16n bene

ficiar! 1ntereses nacionales y particulares. 

Por tanto, la alfai~et1zacf6n debe estar ltgada con 1os sf---

gu1entes aspectos: 

a.- Econ6mfco y Social. Deben haber refonnas que propf 
cien la igualdad e!l.tre los hombres. V ,gr: es fnatn::
enseftar al agrfcultor a tncrementar su produccf6n s1 
la mayor parte de 6sta va al terratentente. 

b.- Investigac16n cfentfftca !/ tecnol6gfca. Benefic1ar
se de los fnventos modernos para aumentar la produc
ct6n y crear mejores m~todos de trabajo. 

c.- Una polftica de fnversfones que promuevan mifs la ut.! 
lizácfan de mano de obra. 
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e.- La alfabetizaci~n fonna parte de la educacf6n pennane.!!. 

te. Debe ir aparejada a conocimientos elementales de historia, geograffa, -

higiene, derechos y oblfgacfones del ciudadano, a:;f como algunas nociones -

Otiles que mejoren su vida. 

c.- Es aconsejable elaborar planes a largo plazo para com

batir el analfabetismo y vincularlos con planes a mediano y éorto plazo, to

mando siempre en cuenta las diferencias entre regiones, sectores de activi~

dad, sexo, grupos etnoling~fsticos, zonas urbanas y rurales, etc~tera. 

D.- Los planes de alfabetizac16n deben ser lo má~ descen-

tralizado pos1ble, tanto en su planteamiento como en su ejecuc16n; con el -

pro¡;~s1to de que en cada regi~n se t:!e$~i:li"tí: ~1 mayor interés posible y asf

intervengan toda clase de organizaciones (clubes, sindicatos, asociaciones -

voluntarias) y particulares. 

E.- El gobierno debe expedir lineamientos para la creacf6n 

de una fnstftucHln que coordine tocias "las actividades de los planes de alfa

betizac16n. Adem!s, debe intentar resaltar la importancia de la a1fabetfza

cf6n a trav~ de los medfos masivos de co111Un1cacf6n. 

F.- Para que las pe~onas l"e(;f~ alfabetizadas no dejen da 

serlo, el gobierno debe pT'Qpici~r ia ·publfcacfOn de libros, impresos y demás 

material dfdfctfco. 

G,- La experimentaciOn en pequel1os grupos, es Otfl para S.!. 

ber el grado de aprendizaje de analfabetos y corregir cualquier desv1ac16n,

antes de implementar u11 plan mayor. 

II.- Métodos, Conten1dO$ y Haterfa1es, 

A.- El P~ ha eo.sef!ado que es necesarfa la e}(1stencia de 

un 6rgano de consulta, capaz de auxiliar a todas las autoridades de alfabet.!_ 

zacf6n· e 1nst1tuc1ones relacionadas con ella. Asimismo. que ese ente se en-
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cargue de concebir y preparar materiales pedag6gicos 

B.- Para efectos metodo16gicos. el PEMA propone que se definan 

los objetivos educativos. y se les relacione con los objetivos generales de-

desarrollo. detenninando al mismo tianpo todos los obst4'culos que se interpo.!!. 

gan. 

C.- Son muy importantes las encuestas y. las estadfsticas para

conocer las condiciones de las comunidades objeto de alfabetizacicSn. para. de 

ser posible. unir áquEllas comunidades ma:s parecidas. con el objetode,ampiJiar 
- -

el programa grupal de alfabetizaci6n. 

o.- En el caso de individuos y ccimunidades con lengua m~t~rna

distinta a la nadonal. es aconsejable alfabetizar con la materna y posterio.r 

mente se incluya la nacional. Paf'a. el lo ser4 necesaria la creacicSn de vocab.!!. 

larios. diccionarios y demfs publicaciones que hagan accesible la lengua na-

cional para esos recién alfabetizados. 

E.- Deben ser coherentes los planes de e5tudfo con el material 

dfd4ctico que se e111plee. V.gr.: sf el contenido del programa es de autoges--

tfcSn. el material no puede estar centrado en torno al lllilestro. 

F.- los -su.jetos que es~n a1f~bet1z~ndose deben participar ac

tivamente en el programa. y nunca ser relegados a una postcicSn pasiva; deben 

ser creadores de cultura. 

G.- Los programas. métodos y ma.terial de alfa.bettzactcSn. deben 

estar destinados a favorecer las aptitudes de los tndtvfduos y grupos a quie

nes van dirigidos. 

H.- Debe fomentarse constantemente el intercambto de experten

cfas y materiales entre alfabeti-zadores. y difuRdtrlos. 

I II. - Per.sona 1. 

A.- L;i experiencia tia de¡¡ostrado ·que los instructores salidos 
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del grupo analfabeto. por el hecho de comprender mejor su prohlem!tica .. m4s

f!c11mente pueden ensenar y los alumnos comprender. Tambfi!n quedcS comproba

do que el personal ti!cnf.co que ensena la lectura. la escritura y el c!lculo

consigue mejores resultados. que los 111aestros que ensenan al 11is1111 tiempo -

esas asignaturas. 

B.- la,capacitac16n constante Y. permanente·ife alfabetizadores 

incluso voluntarios. facilita el aprendizaje. 

C.-· Concierne a todos los que esti!n ligados con los progr!_ 

mas de alfabetizacicSn. una fonnaci6n contfnua. 

O.- Con el prop6sfto de lograr una auténtica descentraliz!_ 

cf6n. hay que dotar de la mayor libertad posible a los instructores. El !>"!'.! 

;,onai exi:er1or debe intervenir lo menos posible. para lograr asf una estruc

tura 1f gera. 

E.- Las instituciones de e\'ISeftanza media y superior deben

cóoperar con la alfabetfzaci6n. ya sea- a través de la fonnulac'f6nde?estud.fos 

en· pedagogfa y psicologfa. haciendo investigaciones socioldgfcas o evaluando 

desde su ~mbito. los avances y ponnenores de la accicSn alfabetfzadora. 

IV.- Evciluaci6n. 

A.- la evaluacfdn debe hacerse desde dos !m!:1tos d1st1ntos: 

interno. es· decir. entre los P.ropfos participantes. y. externo. a travi!s de -

instftuciones'y or~anismos desvinculados del programa de alfabetizacicSn,pero 

conocedores del problema. Esa evaluaci6n debe ser peri6dica y preferenteme.!!, 

te limitarse a fndfcadores sencillos. pero esenciales (promedio de asisten-

cia. conocimfentos. actitudes. comportilllfentos. etcétera.) . 

B.- La evaluacidn debe atender al contexto cultural de ca

da experfencia y no tomar como base de apreciaci6n lo sucedido en otros con

textos culturales. 
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C.- Es muy importante aplicar estudios antropológicos. para 

asf comparar actitudes y comportamientos. y no basarse únicamente en sondeos

de opinión. Asimismo ser4 necesario confrontar los resultados obtenidos con

los que se esperaban obtener. 

D.- La evaluación debe incluir un an41isis económico de -

tiempo-costo. para asf poder abati_r los gastos innecesarios. sin detrimento 

en la eficacia de los programas. 

v.- Cooperaci6n Internacional. 

A.- Los pafses interesados en canbatir el analfabetismo. d~ 

berán basarse en su pt"op1o esfuerzo. La ayuda exterior deben considerarla ~ 

me complementaria; as'i podr4n lograr autonomfa y continuidad en sus progra-

mas. 

B.- ·La cooperación que presten los pafses debe estar en f~ 

ción de cada nación analfabeta. dando mayor atención a las naciones más nece

sitadas. 

C.- La cooperación internacional debe favorecer la produc

ci6n de material didáctico e impreso que haga cada pafs. evitando en lo mis -

posible. la i-.iortación en estós ~ .renglones. alentando asf la industria nac1_a 

nal. 

D.- Deben ser mis fluidos los procedimientos de ayuda a las 

naciones analfabetas. La ayuda exterior podrfa fomentar las becas a instruc

tores estudiosos. asf como mejorar sus remuneraciones. 

E.- La cooperación internacional ha de incrementar el inte.!: 

cambio de doCUDentos. ei1periencias. informaci6n. organización de congresos y

conferencias de especialistas y funcionarios. cursillos. etcétera. De la mi~ 

ma manera. deben estimularse los progr;;unas de investfgact6n y evaluación que

emprendan instituciones locales e 1nternactonales, 
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F.- Para consolidar cualquier programa de alfabetización. -

los pafses e instituciones comprometidos en ayudar. deben dete"11inar el tiem

po de su colaboraci6n. preferentemente lo m.fs amplia posible. 

6.- Conferencia Regional sobre Planeamiento y Organizaci6n

de Programas de Alfabetizaci6n en Aml!rica Latina y el Caribe. Celebrada en -

caracas. Venezuela. entre el 30 de mayo y el 4 de junio de 1966. 

Esta conferencia esta plenamente identificada con Teherán. so

bre toda por la cercanfa en la realfzacf~n de ambos eventos. 

Alfabetizaci6n y desarrollo se encuentran muy identificados.-

Elevar el nivel de instrucci6n de la pol>laci6n econ6micamente activa. signif1 

ca un 11141 rfpido desarrollo econ6m1co. 

Dice la Conferencia que ~ ••• los programas de alfabetizaci6n dJ! 

ben a1'111lnizarse con los objetivos del desan-ollo para tener en cuenta las po

sibilidades de empleo prciductivo ••• La soluci6n consiste. por una parte. en -

proporcionar la mano de obra capacitada.y funcionalmente alfabetizada que re~ 

panda a las necesidades econlimfcas de.,la produccf6n moderna y. por otra parte. 

en ofrecer verdaderos incentivos a las fo1111as de inversi6n que conduzcan a la 

absorcf6n <(e mano de obra.,. (1) 

Es verdad que 1111 alf\!.bet!zaci:S;; debe áyudarai individuo a mej_2 

rar sus condiciones de vfda,en el plano econ6mico y social. Pero sf este~ 

joramient:o se constituye en el anfco !DOtor de un programa de alfabetizaci6n. 

en verdad. será ~ pobre. El ser hianano tambi!n tiene otras ambiciones. las

cuales no s61o estan ubicadas en el aspecto econ6mfco, se encuentran por encJ. 

ma de Al. Aquf aparece el plano polft1co, pues el hombre taml>i~n·quiere vi-

viren un mundo de l>Osqueda de poder. de confrontact~n polftica. de elecci6n

de gobernant~s! de_ vida democrática; este punto fue olvidado en el Seminario. 

(1) CitadO por JULIO SALGADO MOYA. Op. Cft. P. 125. 
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DebellWJs entender que no todo se circunscribe a la economfa. -

hll)' otros valores mSs importantes como la Polftica, el Arte o la Religi6n a-

los que el individuo consciente aspira. 

7.- Primer Seminario del CREFAL (1) sobre Alfabetizaci6n Fun-

cional. Realizado en Quito, Ecuador, del 21 al 30 de mayo de 1969. 

Claramente se conceptOa a la alfabetfzaci6n en sus dos vertie_!l 

tes: funcional y tradicional. El Seminario lo hace de la siguiente fonna:. 

" la alfabetizaci6n es tradicional en cuanto se circunscribe a la simple--

transmfsi6n de los mecanismos de la lectura y escritura y a algunas nociones 

de cl!lculos; y es funcional cuando contribuye, eri "" p!"()cc:::; g1üU..i e inte-

grado de. fonnaci6n. a que el hanbre conozca e interprete crfticamente su rea

lfdad, adquiera la capacitaci6n necesaria para actuar sobre ella mediante el

trabajo y se incorpore de manera consciente y creadora a la vida de su comunj_ 

dad. Es funcional, adem4s en la medida en que &e integra a los planes de de

sarrollo regional y nacional y contribuye al proceso de ejecucf6n de los mis

mos". (2) 

Propone este Seminario, como otros eventos anteriores, lograr

la alfabetfzac16n generalizada de todcs los ni~~s y ia educaci6n para adul-

tos. Pretende que estas dos fonnas educativas lleguen a los lugares que por 

su funci6n en el desarrollo nacional, sean declarados de alta prioridad. 

8. - Conferencia de Tokio. Celebrada en el allo de 1972, en la -

ciudad de Tokio, Jap6n. 

(1) 

(2) 

En este sfgniffcatfvo evento internacional se da una importan-

Centro Regional de Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n Funcional para -
América Latina, por Intervenc16n de Jaime Torres Bodet, Director General
de la UNESCO entre 1948 y 1952, se crea este Centro con sede en P~tzcuaro 
Michoac!n. 
Primer Seminario del CREFAL. Sobre Alfabetfzaci6n Funcional en América L.!!_ 
tina. Infonne Final. CREfAL. 1969. P. 35. · 
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te caracterizaci6n al analfabetismo. Las rafees sociales en las que se_en-

cuentra plantado, le convierten en un problema nacional y mundial. "El anal 

fabetismo divide prfcticamente a la poblaci~n en _dos 'mundos' distintos, l~

que puede ser uno de los factores del escaso creci111iento econ6inico, de ten-

siones sociales y de inestabilidad po1Tt1ca no sato en cada uno de los Esta

dos·, sino tainbi.én en toda el m¡¡ndo • .,. (1) 

Se habla de la a.lfabetizac10n no cDlllO un fin en sf misma. si

no cano un medio por el c¡¡al se conseguir&n avances econ&llicos, sociales y-~ 

cÜlturales. En este sentido se dice que "la a1fabetizacf0n es una priori---

dad". 

Sostuvo esta Conferenc1a~que para combatir el analfabetismo.

es necesaria la un10n de todos los ciudadanos de una naci6n, convirtiéndose

cada individuo en maestro o at1111no, segan sea. el caso. Esta idea no es nue

va en ningan aspecto, ya que Cuba, a principios de los ai'los sesenta. di6 el 

ejemplo al pasar de ser una nac16n con 23 por ciento de analfabetismo, a me

nos del cuatl"O por ciento. No ·fil.e casual este suceso, pues intervinieron m.!!_ 

ct¡os fa.ctores, el principal, el hecho de que jovenes estudiantes, amas de c2_ · 

sa, profesionistas y ~eiii!s se un1aran en esta acc10n sin precedente. 

Igual q¡¡e en otras re¡¡niones tnternacionales, en Tokio se ma

nffest6 que las campanas de alfabetizac1~n son muy 1mportantes, y que una ".!. 

cf6n con la voluntad polTtfca de a.lf<1.bet1zarse, no puede hacer a un lado es.:. 

te tipo de campanas. 

Respecto de la a1fa~etizac10n en lenguas locales, Tokio opina 

que ésta debe hacerse muy cuidadosamente, ya que se corre el riesgo de intr_!! 

ducir en el educando valores ajenos a los de su cultura, pr0111>viendo asf una 

(1) citado por JULIO SALGADO MOYA. La Mfabetizac16n y la Post-Alfabetiza .. -
ci6n •• ~·op. Ctt. P. 21. 
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invasi6n cultural. 

9.- Simposio Iberoamericano de Alfabetizaci6n. Realizado en -

Popayfn, Colombia, del 17 al 24 de julio de 1973. 

Este evento le da un sentido muy particular a la alfabetiza-

ci6n, al seftalar que es algo ~s que aprender a leer, escribir y calcular, -

es el " ••• contribuir a provocar cambios sociales que vayan en beneficio de -" 

las masas." (1) Este es el sentido innovador del simposio: lograr que el -

m1s!!!') pueblo alfabetizado, concientizado, propugne cambios sociales que va-

yan en beneficio de todos. 

Se pretende una alfa.t>etizaci~n que nazca y fluya en la misma

colectividad, y no que se trate de una alfabetizaci6n dirigida a un pueblo, 

pero sin formar el mismo pueblo parte de ella. El educando, para aprender-

lo que se le está ens~nando, m!s tratándose de adultos, debe sentir que lo -

que ~e le ensena fonna parte de lo suyo, sea su patrimonio y desde el momen

to en que lo recibe ya no podrá deshacerse de él. 

Para lograr la efectividad en los planes de alfabetizaci6n, -

el Simposio de Popayán, propone " ••• la democratización de la cultura, fonna.!!. 

do parte del proceso de desarrollo auténtico, implica que el analfabetismo ~ 

debe ser abordado como un reto impostergable y como una tarea que constituye 

apenas el primer paso tendiente a lograr la verdadera participación del pue

blo en el proceso de transfonnaci6n social •. " (2) 

Igualmente se propone la creación de un fondo mundial para la 

alfabetización por parte de 1os pafses industrializados. 

En este evento tambH!n surge la idea de crear un.\organismo -

que coordine las actividades de alfabetización que se verifican tanto a ni-

(1) Simposio Iberoamericano de Alfabetización, OEI, Impreso en Talleres Gr! 
ficos del CREFAL, Pátzcuaro, Mich. ~éxtco, 1973. P. 7. 

(2) Simposio Iberoamericano de Alfabetización. Op. Cit. P. 8. 
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vel nacional como internacional. 

10. Oeclaraci6n de Persépol1s. Celeb~ada del 3 al 8 de Sl!P-

t1embre de 1975. en Persépol1s, Ir&n. 

En la sesf6n 1naugura1 de esta declaracf6n, surge un concepto 

innovador sobre la alfabetfzacf6n. Por supuesto que se habla del panorama-

cultural. econéímico, social. etcétera, en que se encuentra el problema que -

nos ocupa, pero por primera vez y sin cortapfsa se d1ce que " ••• la alfabet1-

zac16n es esencialmente un problema po1ft1co en el sentido m§s amplio y no-

ble de la palabra y coriv1ene examinarlo sobre todo desde este 4ngulo s1 se -

quiere adelantar de veras." (1) 

COntfn~ PP.rs~pa1~;; ;;licien~o que cualquier tipo de estrategia 

alfabetfzadora. tendr& alguna de las variantes siguientes: ya sea como " •• un 

factor de acompaflamienfo y de refuerzo de un proceso revolucionario, ya sea

que ayude a preparar y que favorezca ca.mbios socio-econ&nfcos y socio-cultu

ral es m.!s o menos radicales, o bien que.contrfbuYa a modificar la relacf6n -

de fuerzas en el seno de una sociedad en·vfas de cambio, o, sencillamente -

que aparezca como un factor del mantenimiento del statu quo." (2) 

Este evento pretende ·substftu1r el tt'!nnino "alfabet1za:c1~n'' ,

por otro q1,1e marrlfte::te lia nueva imagen del concepto. Se habla de ªlectura

del mundo y no sfmple lectura de las palabras~. Se concibe a la alfabetiza

.c16n como portadora de la concient1zac16n de los hombres. Es por medio de -

Asta, como se lograr! la fncorporac16n de los 1ndividuos a la cultura de su

tiempo, porque la alfa.betfzaci6n debe ser la respuesta a los intereses de -

los analfabetos. 

(1) ~itado por JULIO 5,llLGADO f'.CY~. L~ Alfabet1zaci~n y la ••• Op. Cit. P. 81 
(2) IDEM. 
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Tan elevadas llegan las abstracciones sobre lo que es la alfa-
" betizaci6n que se piensa que " ••• el df!logo constituye en sf mismo un medio 

de llegar a la alfabetfzacf6n y ya no es necesario dominar el lenguaje escri

to para dialogar".(l) Es criticable esta posici6n del Seminario. porque se -

puede pensar que· el lenguaje ~crfto esU por dem&s. En este sentido. ya no 

estarfamos hablando de alfabetizaci6n. sfno qufza'. de otro concepto como podrfa 

serlo la concfentizaci6n. la desenajenaci6n u otro. que en un momento dado -

llegarfa a ser una entelequia. 

Persépolfs rechaza la radio y la televisi6n como medios para -

porpagar el alfabeto. dfce que al no ser su tipo de comunfcacf6n dialogal, ~i 

tos se prestan a la manipulaci6n y al colinizaje, 

11.- Oeclaracf6n de Nairobi. Celebrada en Nairobi. Kenia. el-

26 de noviembre de 1976. 

Esta. declara.c16n fo.nna parte de 1a Déci~ Novena ReunMn de la 

Conferencia General ele la UNESCO. En. Nafrobf principalmente se hab16 de edu

cacf6n para Adultos. Se ve a la alfabetizact6n como una parte muy importante 

de esta educaci6.n. de tal manera que podr1a ser considerada la primera etapa

de la m1sma. Dice que " •• ,en 10 tocan.te a 1as personas o a los ;;-.ipos .que -

por su débil n.ivel de recursos. de educélc16n o de partfcfpaci6n en la vtda C.Q. 

lectiva. tropiezan con dificultades de <1daptac16n social, las actividades de

educaci6n de a.<lultos cleberfan fr enc;aminadi!S no s61o a ayudarles a adquirir -

canocfmientos b~sicos (lectura, escritura, c!lculo, fnicfaci6n a la compren-

sf6n de los fenómenos naturales y socfél1es) sino también a facilitar su acce

so a un t"'bajQ colectivo. a estimular su comprens16n y su domtnfo de los P"E. 

blemas de h1g1ene, salucl, economfa doméstica y educact6n doméstica y educa--

ci6n de los nfftos y a desarrollar su autonomfa y su participaci6n en la vida 

(l) Cftado por JULIO SALGADO HOYA. Op. Cit. P. 82. 
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colectiva.u (1). Este p§rrafo. cargado de sentido. nos proyecta una nueva -

fonna de plantear la alfabetización. Ya quedó atra~ el concepto meramente -

economicista que sobre alfabetización se dió por algan tiempo, en dónde el -

hombre se preparaba para obtener un mejor ingreso. Ahora el ser humano busca 

su propia identidad en el mundo. qufere ser una individualidad pensante. --

agrupada en un ente social. Ho es la alfabetización un postulado cultural, 

es la posibilidad de una vida nueva para mfles de grupos desfavorecidos. 

Pérsepolis pretende fomentar la solidaridad en vez del.espfrl. 

tu de competf.ción. Los analfabetos deben ayudarse entre sf, y la sociedad e..!!_ 

tera debe cooperar a que todos los individuos se eduquen y fonnen parte actJ. 

va ele la misma. 

12.- Declaración de Hfx1co. Realizada en México, del 4 al 13-

de diciel1lbre de 1979. 

Esta Conferencia fu.e organizada por la UNESCO con la coopera

ción de la CEPAL (2) y la O.E.A. (3). De aquf nace el Proyecto Principal de

Educación en JIJnl!rica Latina y el Caribe, el cual v·iene a •ser una nueva etapa 

de esfuerzos internacionales para el desarrollo de la educación, tenieod.o· C.Q. 

mo meta el ano dos mil. 

Hec:ltante este evento, adonde a.c;:uden Hin1stros de la. Educación 

y Kinfstros encargados de la Planificación Económica ,se ve a 1 a educación como. 

una medida del grado de desarrollo de un.a nación, Tambi~n·de ella se dfce -

que es " .. un instrum.ento fundamental en la liberación de las mejores potenci,!!_ 

lidades del ser hUlllélnO para alcanzar una sociedad más justa y equiltbrada y

que la inc:lependenc1a polftica y económica. no puede realizarse cabalmente sin 

una población ·educada que ccxnprenda su rea11~d y asuma su c:lestfno.• (4)~ 
l ta o por GADO HOYA. Op. Cit. PP. 92-93. 
2 Centro de Educacfdil Qe Aclultos p¡i,ra l,atf11Qi111ll!rfc1, 
3) Organización de Estados JIJnericanos. 

(4) Declaración de México. En: Boletfn Infonnativo. Edición Especial. CREFAL 
Pátzcuaro, México, 1980. P. 24. 
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Gravemente son criticados ciertos aspectos que van ligados -

fuertemente con la educaci6n, corno son los sistemas inadecuados de enseftanza, 

los desajustes entre educaci6n y trabajo, la planiff caci6n econ6mica y social 

no es coherente con •los quehaceres educativos, etcl!tera. 

La educaci6n viene a ser ,a espada ·que acabar& con el analfab~ 

tismo. Pero esa educaci6n se ha de manifestar en dos fonnas: la primera, se

rfa ampliando_ los servidos educ<1tivos. a fi.n de"obtener la escolarizaci6n -

plena de los niños¡ la segundil foJ111a es a través de la educaci6n para adul-

tos, es decir, enseñando a los adultos las letras, los números y demás conocl 

mientas esenciales que les ·¡¡yuden a cambiilr su fonna ne vi-:!~. E::tü.> 4os for

mas constituyen los <1spectos relev<1ntes de1 Proyecto Principal. 

La Conferencta menciona. c1fr.as y cl1ce que la regi6n de América 

L<1tina y el Caribe cuenta con cuaren.ta y ci·nco millones de analfabetos adul-

tos, es decir. el 28%. de la poblaci6n; y·que once millones de niftos de entre 

6 y 11 años de edad, o sea·el 20%, no ha pfs<1do la escuela. Estas dramáticas 

estadísticas, desde el ·punto de vista de la reun16n, manifestan el grado de -

miseria y subdes<1rrollo que padece una buena parte de nuestro continente. 

En lo que respecta a educaci.!5n. da adultos. se trat6 el tema de 

las influencias que ejercen las ideologfas extranjeras entre los pafses; se 

dice en este evento que la educaci6n debe estar basada en las auténticas ne

cesidades y aspiraciones de cada pafs " ••• sin intentar trasplantar modelos -

que, lejos de corresponder a su_s peculiaridades y necesidades, puedan contri

buir a reforzar situaciones de dependencia y alineaci6n." (1) 

13.- Reunf6n Intergubernamental sobre los Objetivos, las Estr_! 

tegias y las Hodalfd<1des de Accf6n de un Proyecto Principal en la Esfera de -

(1) Declaración de México ••• Op. Cft. P. l:O 



la Educación en la Regi6n de Am¡¡r.ica Latfna y el Caribe. Esta Conferencia --
. . 

es mejor conocida como la Reuni6n Intergubernamental.de Quito y fue llevada -

a cabo precisamente en esa ciudad capital de Ecuador, del 6 al 10 de abril de 

1981. 

El prop6sito de la educación, segOn la Reunión de Quito, es -

log.rar una fonnación integral del individuo tanto para su desarrollo personal 

como de la sociedad. Igualmente se pretende elevar el nivel de vida de los -

gMJpos marginados, relacionando estrechamente educación y trabajo, logrando 

asf un tipo de educación p•r.a el pleno empleo. 

La eliminac16n del analfabetismo l>S u~a t~¡ea ~ ia que se debe 

Qar m§xima prioridad, se pretende que para finales del presente siglo ya no-

ex'ista en tierras de Am~r1ca Latina y el Caribe, nirigan analfa.l>eto, 

Como anterionnente se dijo. Quito desea darle al grupo de mar

ginados y oprimidos 1a rnSxima atención. Estos grupos separados de los denás, 

losconstituyen los Jóvenes de 15 a 30 affos, que no saben leer y escribir, los 

desempleados. los subempleados, los campesinos, las mujeres y los indfgenas. 

En cuanto a la lucha en contra del analfabeti~1110, la Reunión-

de QuitQ ·~ugtere seguir los lineamfent:is 1nd1ca<ios en el Proyecto Principal -

iniciado en. la Conferencia de !'léxico de 1979. Este proyecto es muy el~st1c;o.,

debido a que deja que cada pa.fs fo~le, de acuerdo a sus necesidades econó

micas. sociales y educacionales, su propto programa de alfabetización 

14.- Reunión del Comit¡¡ Regional Intergubernamental Provisio

nal del Proyecto Principal en la Esfera de la Educaci6n en la Regitin de Amé

rica Latina y el Caribe. Celebrada en •a ciudad de Castries, Santa Lucfa, -

del 12 al 17 de Julio de 1982. 

Esta reuni6n se realizó con el objeto de evaluar la primera -

fase del Proyecto Principal (México, 1979). Sus participantes expusieron que 
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para que este proyecto en verdad sea eficaz. Ja voluntad polftica de llevarlo 

a cabo " ••• no debiera emanar s61o de los gobfemos sino también. y fundamen-

talmente. de los propios pueblos de América Latina y del Caribe" (1) Este b~ 

ve párrafo nos lleva a pensar en cuestiones tan interesantes como la denoCJ".!. 

cia educativa, la posibilidad de que cada pueblo oriente Ja clase de educa--

ci6n que aspira. Aunque ésto sea un ideal muy remoto y poco accesible, sobre 

todo considerando que un analfabeto diffcflmente puede pensar en el tipo de -

educación que más le conviene. Por otro lado, Santa Lucfa manifiesta que --

" ••• la democratización de la educaci~n no consiste sólo en propiciar la 1gual 

dad de acceso a centros educativos, sino principalment~, ~n 1c~r~r Uüü 1gu«i

dad de oportunidades reales de aprendizaje.". (2) Un individuo que se desen-

vuelve en un ambiente hostil, en donde el analfabetismo se localiza en un -

grupo familiar, tendr~ menos facilidad para captar lo que se le está enseila.!!. 

do; a diferencia del individuo que vive holgadamente y es hijo de personas-

que acudieron a la escuela. este sujeto podrá fácilmente incorporarse a cual

quier ambiente escolar y consecuentemente aprender& más rápido. Precisamente 

en estos aspectos es cuando har que ser _•c;tes_1gu<tles" en el sentido de que --

no basta que ingrese el individuo al aule de cst~d1os, sino que prepo!Klerant~ 

mente se le deben dar todas las f~cilfdades a fin de que su_ presencia en la

escuela sea eftca.z. Aquf 11;1 pedagogfa col:!ra una gran importancia, al ser -

ella la encargada de crear toda clase df! métoc;los y sistemas para aprender m~s 

y mejor. 

Este foro también dá a conocer algu¡tas estrategias para la al

fabetización. pero sugiere, entre otras: la creación de una conciencia nacto-

(1) Citada par. JOt;lO SAl."1\DO MOYA .• Lit A.1fa,bet1zac16p y la , .. op. CH. P. 159. 
(2) Citado por JULIO.SALGADO MOYA, Op. Cit. P. l60, 



nal ante el analfabetismo, la atención a poblaciones prioritarias, el uso de 

la lengua nativa, la concertación de elementos humanos y materiales, la ere~ 

ción de una institución que oriente las acciones alfabetizadoras, la fonna-

ci6n de alfabetizadores y un programa de post-alfabetización adecuado a las 

necesidades de la población que est~ alfabetizándose. 



I.-~-~ ~ ANALFABErJSMO DURANTE .LA E.e.!2tA PRECOR

TESIANA. 

EJ ámbito geográfico del M~xico prehispánico se sitúa princi 

paJmente en Mesoami!rica. Esta vasta zona se encontraba delimitada al no.!: 

te por los rfos Pánuco, Lenna y Sina1oa, y al sur llegaba hasta Ja Penfn-

Es en Mesoamérica, donde se da el fen6meno cultural más ava!!_ 

zado de todo nuestro continente. Para el etn6Jogo Paul Kirchhoff, en es

ta área existieron 5 cºJases de tribus, que por Ja importancia que revis-

ten son agrupadas de Ta siguiente manera: 

1.- Tribus que hablan idiomas basta ahora no clasificados, -

como los tarascos, cuitJateca, lenca y otros; 

2.- Todas las tribus de Jas familias JingUfsticas maya, zo-

que y totonaca. Según cfertos fll)lestfgadores, Jos idiomas de estas tres

famtJtas, a Jos que proba61emente hay que agregar el huave, fonnan un gr:!!.· 

po que padrfamos llamar zoque-rnaya, o macro-mayance. 

3.- Todas las tribus -'!llenos dos- de las familias otomi, cho

cliopopoluca y mixteca que parecen fonnar, junto con la familia chorotega

mangue, un grupo llamado otomangue, y todas las tribus de la familia tri

que, zapoteca y chinanteca que otros consideran emparentadas con el grupo 

anterior, formando un gran grupo llamado macro-otomangue; 

l 



4.- Todas las tribus de la familia nahua y una serie de otras 

tribus de filiacf6n yuto-azteca. entre ella los cora y huichol. cuya agru

paci6n en familias todavfa no es definitiva; y 

5.- Todas las tribus de las familias Tlacpaneca-subtiaba·que

peri:enecen-1 al grupo hoyano de sapir." ( l ) 

Son los pueblos maya y azteca los que alcanzaron un nivel de

desarrollo mayor que los demás. Su tipo de cultura está caracterizado por 

un sistema de producci6n con cultivos intensivos y artesanfas rles~~~c11a-

das y una dív!s16~ d~1 trabajo que diferenciaba las actividades del campo

Y de la ciudad. 

Aunque en estas dos culturas ~o existf6 la escritura alfabétj_ 

ca. se dio otra. la jeroglffica. L~ palabra analfabetismo, para estos 

efectos, no puede ser aplicada como el desconocimiento del -alfabeto, sino 

por la ignorancia de la escritura en general, COlllO la carencia de conoci-

miento de ciertos caracteres gráficos o pictográficos que representan algy_ 

na idea o grupo de ideas. 

La cultura maya caracteri_zada por sus grandes avan.ces en ar-

quftectura. escultura y astrologfa. se desarro116 en el campo de la educa

ci6n. Como en casi toda la antigüedad, el conocimiento estuvo reservado a 

ciertos estr~tos de la sociedad. En este caso. eran los sacerdotes los 

que detentaban el saber, solo ellos podfan interpretar la escritura. el c!!_ 

lendarfo. el cálculo y la genealogfa. 

Existfan entre los mayas dos tipos de escuelas: una para los

nobles y otra para la clase·medfa. A los primeros se les ensenaba bumanf

(1) Enciclopedta. de M6?C:1co. f:ncic1op~1a. ele Mé¡cico. S.A. Méx1co, 1978. Tomo 
I. P. 943. . · 
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' 1 
dades y matemáticas; a los segundos, se les orientaba a las prácticas mi

litares. El resto de la poblaci6n estaba dedicada a la agricultura y al

comercio. Los esclavos, eran exclufdos de todo conocimiento. nacfan y l'!Q. 

rfan de la lüfsma fonna que sus padres, no podrfan acceder a estratos so-

ciales de mayor jerarqufa, porque estos ya se encontraban ocupados, here

ditariamente. por los sacerdotes. 

En cuanto a la mujer, vivfa en un estado inferior al de cual 

quier hombre. Desde pequeffas eran preparadas única y exclusivamente para 

las· labores d~sticas. La 1'abrk;u:~~n d:: to;·t'l"lias, el lavado de ropa y 

la crianza de los hijos eran las tres actividades fundamentales del sexo

femenino. 

Alvear Acevedo dice que la educaci6n entre los mayas "estaba 

impregnada de sentido religioso hondo, ffnne, total, como que todos los -

aspectos básicos de su vfda los llenaba, bien que bajo la influencia de -

cierto fanatismo ••. que hacfan suponer que fuerzas superiores eran las 

que detenninaban c6mo serfa la vida del hombre, en un cauce angustioso en 

el que el conce!>to de la lib~rta<l estaba ausente." {l} 

Por lo que se refiere al pueblo azteca, podemos decir que 

por st:mtsmo en su profundo senttr religioso. Más que su habilidad polf

tica, su fuerte economía o su estrategia mflftar, es la religi6n el fundJ!.. 

mento de su existencia, de ella emanan todas sus instituciones "La creen

cia profunda en la promesa de lhiftzilopochtli es .la seguridad que, desde

las rafees más profundas de su pasado oscura, les demostraba que ellos -

(1) CARLOS ALVt/íR l\C~VEDO, La. Educac16n y 1a Ley, E~1toria.l '1us. M~x1co. 
1963. P. 11. 
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eran los escogidos, el pueblo a quien el dios habfa hecho la promesa su-

prema; era la base de su visi6n del mundo." ( 1 l 

Por este sentir religioso, la cultura estaba dirigida por -

los sacerdotes; ellos detentaban el conocfmfento y lo distribufan a su -

conveniencia, a fin de seguir conservando el poder. 

Aunque la educaci6n de los hijos comenzaba en el hogar, con

sus padres, existieron dos instituciones de carácter público a donde acu

dfan los individuos desde tsnprana edad: el Calmecac y el Telpochcalli. 

Ei Caimecac era ia escueta de los hijos de los nobles guer~ 

ros, sacerdotes y algunos cmnercfantes ricos; en ella se enseilaba la med.!. 

cina, la astronomfa, la historia, las leyes, el arte militar, los cálcu-

los calendáricos, la filosoffa y la escritura. A estos alumnos se les -

preparaba para ocupar los altos cargos. 

Al Telpochcalli, algo sfllltlar al Calmeca~, _acudfan los hijos 

de clases medias y uno que otro individuo humilde que demostrara cualida

des de valor y fortaleza. La educaci6n era mucho más sencilla que la ma

ya y estaba orientada casi con exclusividad al manejo de las armas. 

Exfsti6 también una tercera institucf6n, denominada Cuica--

cal l i que más que ser de carácter educatiYo, era un centro de recreo al -

que acudfan j6venes de ambos sexos a interrelacionarse y aprender algunas 

artes, danza, cr~torfa, poesfa y canto. 

En casi todas las culturas prehispánfcas, la mujer vivfa ma.r. 

ginada de todo conocimiento. Su vida se encontraba consagrada a los queh!!_ 

ceres doméStfcos, sirviendo de pequeila, al padre y a los hermanos; y de -

(1) SALVAliOR MORENO KALBT, et. a1. Historia Mfnima de México. El Coleg1o..; _ 
de México. México, 1981. P. 41. 
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adulta, al marido y los hijos. Se tiene conocimiento de que hubo una in!_ 

tftucf6n educativa denominada Ichpochcalli, dedicada a la enseftanza de -

doncellas de origen noble. 

La escritura de los aztecas se qued6 en una etapa denominada 

polisintética. Es decir, en una pintura expresaban varias ideas. Por -

ejemplo, un rey, un escudo cruzado por un haz de flechas y una ciudad, t.!!, 

do en una lfnea, signfffcaban que esa ciudad hahfa sido conqüfstada por -

la fuerza. 

Comenzaron a estruct•..!!"~:" :;¡¡ ¡¡ 1 faóero, pero no lo concretaron. 

nfos sonidos simples del nihuatl son: a, c, ch, e, h (asptradal, f, 1, m, 

n, o, p, q, t, u, x, y, z. los sonidos mixtos den tl y tz." (1.} Este

adelanto lingafstico,.posibilit6 que la labor de traducci6n de c6dfces 

fuera mis sencilla. 

El pueblo azteca, eminentemente guerrero, se mantuvo en tér

minos generales ajeno al conocimiento del lenguaje escrito. Como hemos -

visto, solo una detenninada clase -la de sacerdotes y guerrer.os-vivi6 en 

contacto pennanente con e1 safiei'. Por ello, logr6 perpetuar su poder ha!. 

ta la conquista de los espaftoles. 

la conquista de Tenochtftlan por Cortés en 1521 marca el fni 

cfo de toda una serfe de cambios polfticos, econ6micos, sociales y cultu

rales. A partir de ese momento hfst6rico, Europa ya no iba a ser como 

(1) EFREN NÜREZ MATA. Mllxico en la Historta, Talleres Gr.1'.ftcos de la Na-<~ 
cf6n. México, 1951. P. 135. · 
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antes y Am6rica se convirti6 en el escenario de la creaci6n de una nueva

cultura. 

Los españoles en particular y los europeos en general, se e.!!. 

contraron con una cultura completamente dffer.ente a la suya y a la de los 

pueblos hasta entonces por ellos conocidos. Fue necesario que aprendie-

ran esa nueva sociedad para dominarla durante tres siglos. 

Alejandra Moreno Toscano asevera que " ••• la conquista de -

America no significa solamente la incorporación de nuevas extensiones de

tierra a los dominios de la corona española, significa también la incorp.Q. 

ración de Jos indfgenas al mundo cristiano de Occidente, incorporación -

que no fue seno un resultado, sino una condición. n el) 
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En la Europa de ese tiempo; la .Iglesia Cat6lfca era la inst.!. 

tuci6n responsable del patrocinio, f<BDento y extens16n de la cultura. T.Q. . 

das las escuelas, colegios y universidades pertenecían al clero. Por 

ello, una vez conclufda la lucha armada por las tierras mexicas, en 1523-

se vivía un importante flujo de misioneros que llevarían a cabo una inte.!!. 

sa labor evangelizadora. 

La Evangelización consiste en toda actividad realizada por -

la Iglesia, para iniciar a los indígenas en el culto de Cristo, en el co

nocimiento de los principios básicos del cristianismo y en la práctica de 

sus ritos y ceremonias. 

A través de la evangelización, los misioneros enseñaron a 

los indígenas el idioma español, aprendieron las lenguas aborígenes, ere!_ 

ron sistemas novedosos de aprendizaje, elaboraron diccionarios, traduje--

(1) ALEJANDRA MORENO TOSCANO, et. al. H1stort~ ~eneral <te M4!~tco, ~1 eo~ 
legio de México.Tércera ed·tcf(Jn, Mt!xtco, 1981, Tomo r. P. 326. 
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ron libros de una lengua a otra y alfabetizaron el náhuatl. 

La historia de la acci6n evangelizadora y educativa en la nu_!t 

va Espafta puede dividirse en dos etapas: 

La primera abarca desde 1523, cuando llega la primera orden -

religiosa al continente, hasta mediados del siglo XVI. La segunda, comien. 

za en 1555, fecha en que se congrega el Primer Concilio Mexicano. En este 

concilio se sentaron las 6ases que regirfan la evangelizaci6n y la educa-

ci6n en general. 

En la primera etapa, se pretende ~~fvin~1cül ai cristianismo, 

purificándolo mediante la práctica de los ritos ya olvidados. Los mision_!t 

ros vefan a los indfgenas como seres inocentes que por su desconocfmfento

de la fe cristiana ha~fan pecado. En este pequefto lapso los relfgfosos·g,2_ 

zaron de gran libertad para poner en práctica todas las ideas que se les -

ocurrieron. Baste decir que, por Bula del Papa Adriano VI, dirigida al 

rey Carlos V, se concedfa a todas las 6rdenes mendicantes la autoridad 

apost61ica en cualquier sitio donde no existiera obispo, o estuvieran ale

jados de Al a m4s de dos jornadas. 

Esta franquicia, aunada al advenimiento de algunas 6rdenes r.!l. 

ligiosas, influyeron para que por m!s de 30 aftos hubiera un auténtico áni

mo de educar al indfgena. 

la primera misión llegada a México fue la de los franciscanos, 

encabezados por Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ao

ra. En 1524 llegan Fray Martfn de Valencia, Fray Martfn de la Corufta, 

Fray Toribio de Benavente (Motolinia}, Fray Luis de Fuensalida y Fray Fran. 

cisco JimAnez. 
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En 1526 desembarca la orden de los dominicos y en 1533 se es

tablecen los agustinos. Posterionnente vienen los betlemitas. mercedarios 

y los jesuitas en 1572. 

Durante esta primera etapa priva la libertad de actuaci6n. 

Los misioneros utilizan novedosas formas de enseñar la doctrina cat61ioa.

Hacen uso de la pintura y de la escultura, aprovechando la cualidad nemo-

t~cnica de los indigenas para interpretar ideas 1Jlediante la plástica. Fray 

Pedro de Gante se interna en Texcoco para aprender el nábuatl y darle una

representact6n gráfica a trayés del alfabet~. f;üy Andrés del Olmo escri

~ 9rdllkiticas y vocabulario en fiuaxteco, totonaca y náhuatl. Alonso de "'2. 
lina redacta sus obras: el Arte de la Lengua Castellana y Mexicana, y Voc!_ 

bulario en Lengua Castellana y .Mexicana. · 

Es, en esta época, cuándo se funda un gran número de institu

ciones educativas para indios y mesti~os. El mismo Pedro de Gante creó 

las escuelas de Texco·co y México llamadas San José de los: Naturales, con -

una capacidad para enseñar a mil niños fndfgenas. Otros ejemplos son: el

Colegio de .la Concepci6n; el Colegio de San Juan de letrán, para niños me~ 

tizos; el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, para indios nobles; 

el Colegio de Santa Marfa de todos los Santos; el Colegio de Nuestra Seño

ra de la· Trinidad, para niños mestizos. 

La labor evangelizadora del sfglo XYI fue prominente. Esta se 

fundaba en la idea de que los indios eran como menores de edad a los que ~l 

habfa de educar y enseñar, lo que, según los- españoles, debfan haber apren

dido bacfa algunos- años. El imperio español con so profundo sentfdo reli-

gioso, consideraba que parte importante de su quehacer era llevar a todos -
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los dominios el mensaje de Cristo. Esta era una tarea árdua y diffcil, 

sobre todo considerando las diferencias filos6ficas y cosmog6nicas de los

dos pueblos. El mismo Cortt!s, en su Cuarta Carta de Relaci6n al Rey Car-

los Quinto, expresa su preocupaci6n por convertir a los indios al catoli-

cismo "he dicho a vuestra alteza el aprejo que hay en algunos de los natu

rales de estas partes para el convertir a vuestra Santa Fe Cat6lica y ser

cristianos; y he enviado a suplicar a vuestra ces~rea majestad, para ello, 

mandáse proveer de personas religiosas de liuena vida y ejemplo." ( í l 

tianizaci6n de indfgenas. Según descripci6n de Torfliio Esquivel, esta es

unaépoca de propagaci6n de la fe y civfHzacf6n de los naturales; basta·s!. 

ber que en el transcur.so del siglo XVI, fundaron 276 casas o misiones, que 

eran otras tantas es~ciones de difusión de la cultura, extendidas por to~ 

do el pafs, desde Yucatán hasta Songra, y no pocas veces eran tempJós cu

ya magnificencia es aún hoy, a pesar de la hostilidad y el abandono y des

pojos, parte preciadfsima del tesoro artfstfco de la naci6n." (.2) 

La segunda etapa de evangelizaci6n y educaci6n en la Nueva E~ 

pafia va de 1555 a la época de la Independencia. Como ya dijimos, de la 

reunión deJ Primer Consejo Provincial Mexicano emanaron los lineamientos -

que regirán el proceso de evangelizaci6n y educación a todos los niveles,

entre in~ios, mestizos y criollos. Este consejo segafa las directrices 

marcadas por el Concilio de Trento de 1545. Con ellas, se inici6 una ac-

ci6n de contrareforma y revitalizaci6n de Iglesia Cat6lica. Felipe II y -

el Papado articularon una serie de acciones a fin de que EspaHa emprendie-

(1) 

(2) 

HERNAH CORTES. Cartas de Relaci6n. Ectitor1al Porrúa. Ca1ecc16n "Sepan -
Cuantos ••• " Octava e<lic16n. Mt!xtco. 1975. P. 203. · 
TORIBIO ESQUIVEL OBREGQN; Apuntes para la Historia del Derecho en Ht!xi
co. Editorial· Porraa. Mt!xtco, 1985. Tomo L P. 342. 
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ra este movimiento. Estos cambios tuvieron ciertas repercusiones en la 

Nueva Espafta. La acci6n evangelizadora de los misioneros, pierde importa!!_ 

cia al centralizarse la toma de posiciones; es decir, que todas sus activj_ 

dades debfan ser aprobadas por el obispo m!s pr6ximo; la traducci6n de li

bros a lenguas fodfgenas queda prohibida; ln hfspanizaci6n de los indios -

se convierte en un imperativo por lo que se les presiona, para que adquie

ran la lengua, las -.costumbres y los hábitos de los conquistadores. Asf .

se inicia una labor destructiva del mundo indfgena, hasta llegar al punto

de su aniquilamiento. 

Las ~scuc?;;.s creadas por los misioneros. poco a poco van ce--

rrando sus puertas y queda prohibido hablar y escribir todo aquello que se 

refiere a la cultura aut6ctona. nMuchas·de las instituciones que floreci~ 

ron durante los primeros anos del siglo XVI desaparecerán cuando decae el

apoyo mater.fal· <ju13.crecibfan de las aut.or:-fdades. Contra la idea de que el

indfgena podfa alcanzar las dignidades sacerdotales, comienza a triunfar -

la posici6n que defendfa la idea de que no estaba capacitado para dedicar

se a estudios superiores.º (1.) 

Si filen es cier~~ que MXico •. goz6 de los 6enefici.os de la 

Real y Pontificia Universidad a partir de 1553, es igualmente cierto que -

~sta se encontraba destinada a los espaftoles y criollos que no podfan edu

carse en Europa. Un ejemplo similar lo constituye la imprenta, introduci

da por Juan Cromberger (Juan Pablosl en 1536, que al igual que otras im--

prentas establecidas en nuestro territorio, se encontraban en constante v.!. 

gilancfa. La producci6n de cada obra estaba sujeta a la calfftcación y -

cel')i¡ur~a <l~l .Tr~l¡unal .<1el Santo Oficio. 

(1) SA~Yí\DOR f10R~NO i<A(BT. et. al. Op, Cft, P, 56. 
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La publicaci6n de libros en la Ciudad de México. fue muy po-

bre. pues, de acuerdo a datos de Nuñez Mata, en el siglo XVI se publica--

ron doscientos cincuenta libros¡ mil ochocfentos cuarenta y cinco en el s.! 

glo XVII; sietemfl setecientos cincuenta y siete en el siglo XVIII; y en -

los primeros veinte años del siglo XIX. dos mil setecientos. De lo ante-

rfor se deduce que durante los tres siglos del dominio español, el prome-

dio de producción de libros por año no llegó ni a 20 ejemplares. 

Como podemos apreciar, a partir de la segunda mitad del siglo 

XVI, la posibilidad de ingreso a la cultura colonial ~ tra~~~ ú~ ías le--

tras. era e~!~ ~~~ü5ioie entre los indígenas. poco probable entre los mes

tizos y s61o factible para los criollos. 

Aunque es verdad que existieron leyes que protegían a los in

dios, éstas tarda!ian mucho tiempo en aplicarse y en ocasiones, ni siquiera 

adquir1an positividad en estos territorios. La incompetencia de los reyes 

españoles, sobre todo tratándose de los borbones, la mezquidad y corrup--

ción de los virreyes y los pesados cuerpos burocráticos como el Consejo de 

Indias, aunado al irunenso poder del Tribunal de Ja rnqu isfctón. impidieron 

el desar~o11o cultural y educativo en la Nueva España. 

Los indios, parte medular de la población colonial, no tuvie

ron oportunidad de educarse y mucho menos de alfabetizarse. A partir de -

1592, por cédula real. estos no deb1an ser esclavos, pero al institufrse -

el' régimen de la encomienda, quedan incorporados a la tierra, lo cual im-

plica una esclavitud de facto. 

Los mestizos tuvieron mayor oportunidad de acceder a la cult!!_ 

ra de la época, que en su totalidad era importada de Europa. Tenf.a am---

plfas limitaciones de conocimiento ya que no podfa aprender más allá de lo 



67 

pennitido. su misma condici6n social y econ6mica no lo requer.fa, pues no -

podfa aspirar a los altos escaños de poder. Los libros no podfan llegar a 

manos del mestizo. su precio era elevado y su número limitado. 

La cultura, el conocimiento y en general la educación durante 

la época colonial, fue creada y estuvo dirigida para y por españoles y 

criollos. Ellos para detentar el poder, monopolizaron el saber, s61o 

ellos podfan leer libros porque tenfan con qué pagarlos y podian escribir

porque contaban con la preparacf6n y el conocimiento para hacerlo. 

r rr:- ~ EsEuERzos fABÁ ERRA¡,¡.:¡:;¡?, ~ Ai~82t=i\BE-ir5Mo m ~ 
:ifaúw ~ SIGLO m . 

Humboldt, al viajar porestas. tierras. comentc5 que en la soci~ 

dad novahispana habfa dos clases sociales •Jos que nada tienen y los que -

tienen todo." Esto evidencia la condici6n político-social que privaba du

rante la Colonia. Ya en el siglo XVIII, los.europeos eran los propieta--

rios de la tierra, del comercio y la minerfa y constituían menos del uno -

por ciento de la poblaci6n en la Nueva Espafia. Los criollos, sumaban apr.2_ 

~imadamenté un millón posefan en su mayor parte una preparaci6n cul-

tural. una inteligencia más despierta, un estrecho apego a la tierra y un

sentilliento intenso de nacionalfdad." ( 1 I Ellos también llegaron a po-

seer riqueza y poder, sin embargo, el valor que mejor guardaban era la cu]_ 

tura, y llegaron a confonnar una íncipfente clase media que estaba deseosa 

de adquirir influencia y autonomfa en los renglones polftico. econc5mico y-

(1) ERNESTO DE LA.TORRE VILLAR. La Independencia Mexicana. SEO/SO. Fondo
de Cultura Econ6mica. México, 1982. Tomo I. P. 57. 
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social. Los indios constitufan la parte más abundante de la sociedad nov!_ 

hispana. aproximadamente el 60%. Era· ta clase que más padecfa. que menos

tenfa, vivfa en la miseria y explotacf 6n. Se sentfan despojados e indefe.!!_ 

sos. 

Finalmente, como fruto de la uni6n de razas y de su convivir

por tres siglos, se gener6 una nue11aclase: los mestizos. 

Su nlÍlllero, en relaci6n con el estrato anterior, era mucho me

nor, Era la clase que en mayor medida crecfa y ta que ma-s conciencia polf 

ticu adquirid dia a rila. 

Por otro lado, en las postrimerfas del siglo XVIII, el gobie.!:. 

no de los borbones, principalmente con Carlos III. pretendió fortalecer a

la metr6polis en detrimento de las posesiones de ultramar, a través de·r~ 

formas polfticas y econ6mfcas, esto por supuesto empez6 a causar graves~ 

testares dentro de la coloriia y orfgfn6 que 111entes americanas consideren -

que ya sus pueblos son autosuficientes y no sopo:rtan más la explotaci6n·e~ 

pañola, Fray Helchor de Talamantes escrifie que la Nueva España tenfa 

todos los recursos y facultades para el sustento, conservacf6n y felicidad 

de sus haErftantes ••• " y por tanto " defifa hacerse independiente pues-

to que el gobierno español no se ocupaba del flfen general de Nue11a España." 

( 1 ) 

En el ámbito internacional, España dej6 de ser la primera na

ci6n europea, cediendo este sitio a Inglaterra. La fndustrfa metalúrgica

inglesa, al implementar el uso de la hulla y la llláqufna de 11apor genera 

una producción excedente por lo que comienza a expander su comercio al ex

terior; además, aunado a esto, su flota comercial bélica invade todos los-

rnáres. 
(I) Citadó por ENRIQUE FLORESCANO E ISA.BEL Gll. SANCf!EZ. En: Historfa Gene

ral de México. Op. Cit. Tomo l. PP. 579-580. 
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A rafz de la Revoluci6n de 1789. Francia influye en el pensa-

miento social y polftfco de todo el mundo. Las ideas ilustradas de Rousseau, 

Diderot. D'Alambert y otros, se {nfiltran en Aml!rica y son captadas por Abad 

y Queipo, Lorenzana, Haro y Peralta, Hidalgo. De esta manera surge un pensa

miento progresista, y un ansia liberal que más tarde darfa como fruto el movf 

miento de independencia. 

Ai'ios más tarde, es la propia Francia la que en 1808 con Napo-

le6n. invade Espai'la. cons_fguiendo que Carlos IV abdique en fairor de su hijo

Fernando YII. Este. por miedo a Napoll!on, "'s-r.apa :!:: ~Paií<t, con lo que se -

fnicia un gobierno ap6crifo encabezado por José Bonaparte. hermano del empe

rador francl!s. La noticia de estos acontecimientos llega a la Nueva Espai'la• 

y con ella el principio de un movimiento en· los pueblos de América conside~

ran en que pueden constituirse como naciones independientes. 

Acabado el suei'lo de Napoll!on, a manos de Wellington y Pitt. 

Espai'la organiza una Junta Suprema de Gobierno en la fsla de Le6n, correspo!!. 

diente a cadfz, es en ese lugar donde se expide la c~lebre Constituci6n de -

Udiz de 1812. 

El Constituyente gaditano alcanz6 grandes logros en materia 

educativa. Estos se quedaron solo en el papel, pero constituyen la fuente -

de inspiraci6n de otros documentos jurfdico-polftfcos. 
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La Constituci6n de C~diz, capftulo cuarto, relativo a los cfud!_ 

danos espal'loles, da una importancfa primordial al conocimiento de las letras. 

En el artfculo 25 se dice que aquéllos fndfvfduos que hayan perdido, por alg.!!_ 

na de las causas allf sel'laladas, el ejercfcfo de sos derecñoscfodadanos., deb!_ 

r§n, desde el al'lo de 1830, saber leer y escrfliir para de nuevo entrar al ejer_ 

cicio de los mismos derechos. Esta o61igacf6n'constitucional pone de mani~+

ffesto la urgencia de la Monarqofa Espal'lola de expander por todo el reino, el 

uso del castellano hablado y escri'to. 

El articulo 131, fraccf6n 22 de la Constftuct6n gaditana, que -

es producto de los postulados de la Revolocf6n l"rancesa, da una funct6n púl!.H 

ca a la educaci6n. En ella, el Estado .arranca a la Iglesia la orfentact6n de 

la misma, faculta a las Cortes para "establecer el plan general de ensel'lanza

pública en toda la Monarqofa, y aproe6a el que se fónne para la educaci6n del 

Prfncipe de Austurias.• 

El artfculo 321 fri'Cci6n qofnta, puntoaHza que corresponde a -

los Ayuntamientos • ••• cuidar de todas las escuelas de prúneras letras, y de 

los dem§s esta61ecfmientos de educacf6n que se papuen de los fondo~ del ce_; __ 

mlin. " Medf ante es te numera 1 , expresamente se ert& sel'la 1 ando e 1 comprom"tso ·a.!!._ 

quirido por el gobierno, para que los planteles educativos se sostengan con -

los fondos públicos. 

Más adelante, el artfculo 335 fracci6n quinta, menciona que co

rresponde a las Diputaciones Provinciales " ••• promover la educaci6n de la -

juventud confonne a los planes apro6ados; y fomentar la agricultura, la indu!_ 

tria, y el comercio .•• " A través de estas Diputaciones de car§cter local, -

se pretendfa hacer llegar la educacf6n a todos los pueblos y villas por aleJA 

das y separadas que estuvieran de los centros ur6anos. 
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El tftulo IX de la Constituci6n de Cádiz, se denomina "De la -

Instrucci6n Pública"; expone de manera mSs o menos clara la fonna en que el -

gobiento hace suyo el compromfso de la educacf6n. En lo relativo a la ense-

nanza de las letras y los números, resaltan los arttculos 366, 369 y 370. 

El artfculo 366 dfce que "En todos los pueblos de la Monarqufa

se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se ensefiará a los ni

Hos a leer, esc.ribir y contar, y el catecismo de la relfgi6n cat61fca, que 

comprenderá también una 6reve exposici6n de las- oólfgactones ctvfles." Exis

te aquf un franco deseo de al fabetf"zar un 'l"'!°f!l':! ~:: U:ü:;üri'cas ignorantes y ex-

plotadas, al mismo tiempo que trata de dfvulgar un conce~to de nacionalismo -

tan relativo como fnexfstente. 

Se estfpula en el numeral 369' que "Habrá una Dtrecct6n General

de Estudios .• compuesta de personas de conoefda fnstrucci6n, a cuyo ca_rgo est:A 

rá, bajo la autoridad del Gobierno, la ;fnspécci6n de la ensefianza púbHca." -

Lamentablemente en un gobierno donde la corrupci6n de sus- funcfonarf.os apare• 

ce en cualquier acto, la creacf6n de una Dfreecf6n de Estudios como la aquf -

propuesta, necesariamente tenf~ que p~dece:r de losmfsmos·males; además de -

que la etapa institucional de la Colonia se encontraba sumergilla en profundo.,,. 

trance, ocasionado por el surgimiento de diversos movimfentos de independen-

cia. 

Por su parte el artfculo 370 -menciona que "las llortes por med"fo 

~ planes y estatutos especiales arreglarán cuanto pertenezca al importante -

objeto de la Instrucción Pública." 

De acuerdo,con esto, un cuerpo legislativo reglamentará la ins

trucci6n püblica. Con él, el dominio del clero y de la corona en esteren--

glón es practicamente nulo. Las decisiones en esta materia al menos serfan -
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mejor estudtadas y m4s dtscuttdas. Pese a que la apltcact6n de esta Consti

tuci6n fue mfnfma, su influencia estuyo presente en los Congresos Constitu-

yentes del México Independiente. 

2. CoNsrriucr6r.i i2E. AeAiirNGAN DE_ .im 

Este document~ nacido durante el moyimfento de independencia, -

el 22 de octubre de 1814, casi no tul7o yfgencia. Naci6 y qued6 en los cora

zones de esos primeros héroes que intervinieron en su redacci6n. La Consti

tuci6n de Apatzfngán fue " ... el 1ll0l'Del1to imperecedero que More los leg6 al -

pueblo mexicano; la o6ra más querida; mayor en grandeza que todas sus bata-

llas; la aspfraci6n más alta y noóle de Morelos, cristalizada en medio de i!!. 

gentes· sacrificios, de varoniles lágrimas, de her6icos combates de semidio

ses." C-1 l 

El artfculo 39 de esta Constituci6n dice en su texto que: "La -

instrucci6n, como necesaria a todos lo cilldadanos. debe ser fo•;orecida por -

la sociedad con todo su poder." Este sencillo párrafo hace ver a la educa-

ci6n en dos ámbitos; el primero, como un derecho de los individuos, de los -

ciudadanos, para hacerlos de conocimiento, para saciar su necesidad de sa--

ber. El segando ámbito, se refiere a la educaci6n ya no de los particulares 

ni del Estado, sino como un deber de la sociedad en general para ocuparse de 

la educaci6n de todos sus miembros. 

En el artfculo 117 queda de manifiesto que, entre otras facult.!!_ 

des que detenta el Supremo Congreso (equivalente al Cuerpo Legislativo), de

be favorecer todos los ramos de la industria, facilitando los medios de ade

lantarla·, y C!J:id¡ir con singular esmero de la educaci6n de los pueblos." 

(1) MIGUEL DE LA MADRID. José Ma. Morelos. Partido Revolucionario Institucio
nal. México. 1981. P. 39. 
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Como gente del pueblo y como hombre Y1sionario, Morelos quiso

dejar un testimonio de su concepcf6n de justicia e igualdad. Ya con antel!_ 

ci6n, en su famoso documento "Sentimientos de la Naci6n;', hal>fa expresado -

que " ••• como la buena ley es superfor a todo hom6re, las que dicte nuestro 

Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen

la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre 

que mejore sus costumlires, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto." 

Por desgracia, al poco tiemp0 de h~~~ :ido d~cretada Ja Cons-

tituc16n de Apatzingán fue aprehendido Don José Marfa Horelos y Pavón, pre

cisamente por querer defender el Congreso Constituyente al que él habfa da

do vida. 

• 

Alcanzada la Independencia, el nueyo Estado se rige por el 

Plan de Igua~a y los Tratados de Córdoba, de 24 de febrero y 24 de agosto -

de 1821, respectivamente. Con estos documentos se establece el Imperio Me

xicano, cuyo gobernante deberfa ser, en principio, el español Fernando VII

y, en caso de renuncia o no admisión, algún otro miembro de esa casa españQ_ 

la. 

Debido a que ninguno de los propuestos se decidió a venir a gQ_ 

bernar, se nombra a Agustfn de Iturbide como el nuevo emperador, denominán

dose Agustfn 1. 

Este es el triste inicio de nuestra nación, fnfcto que ilia a -

estar marcado por el derramamiento de mucha sangre, luchas internas y cuar-. 
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telazos. Como dice la historiadora Josefina Zoraida 11 la independencia 

estaba lograda, pero la unidad de una sociedad tan compleja no podrfa cons!_ 

guirse por una simple declaraci6n. El ánimo conciliador de las palabras de 

Iturbfde no podfa acallar aquél profundo sentimiento criollo, que querfa b.Q. 

rrar todo rastro de pasado colonfal .•• La nueva nacionalidad empezaba ad!_ 

jar de ser América Septentrional para conYertirse en Méxfco, al tiempo que

el gozo prometf do empezaba a desvanecerse. La amargura aparecerfa lentame!!_ 

te, era inevitable. El optimismo confiado fba a dar lugar a una evasi6n'f.!!. 

turista en unos, a un derroti~""' t~t::1 ér. otros." ( 1 ) 

Ni el Plan de Iguala.ni los tratados de C6rdoba mencionan algo 

~ferente a la educaci6n. Es hasta el Proyecto del Reglamento Provisional

del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, en donde se estipula en -

el artfculo 99 que 11E.l gobierno con el celo que demandan los primeros inte

reses de la nac16n, y con la energfa que es propia de sus altas facultades

expedirá reglamentos y 6rdenes oportunas confonne a las leyes, para promo-

ver y hacer que los establecimientos de 1nstrucci6n y moral pública existe!!_ 

tes hoy, llenen los objeto= de su instituci6n, debida y provechosamente, en 

consonancia con el actual sfstema pol ftico. 11 De acuerdo a este m•neral, se 

reconoce la ncesidad de guiar y orientar el sistema educativo hacia los P'1!. 

gramas gubernamentales. 

Los sueños imperiales de Agustfn de Iturbfde acabaron en menos 

de un año, las sublevaciones de Santa Anna, Guerrero y Bravo, logran que 

por fin el Congreso califique a Iturbide de usurpador, declarando en esta -

fonna,nula la coronaci6r. y sin efecto todas las disposiciones surgidas du-

rante este Imperio. Posterionnente, Iturbide es expatriado el 11 de mayo -

de 1823. 
(1) JOSEFINA ZoRAIDA VAZQUEZ DE K('lAUTH. Nactonaltsmo y Educaci6n en México. 

El Colegio de México. Héxtco, 1979. PP 24-25. 
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Cinco.dfas después, el 16 de mayo, es expedido el Plan de la -

Constituci6n Polftfca de la Naci6n que redactaron Lorenzo de ZaYala, el Do,!;_ 

tor Mier y José del Valle. En su artfculo 6~ este ordenamiento establece -

que "La ilustracf6n es el origen de todo bien individual y social. Parad!_ 

fundirla y adelantarla, todos los ciudadanos pueden fonuar establecimientos 

particulares de educaci6n. A más de los que formen los ciudadanos habrá 

institutos públicos; uno central en el lugar que de5igne el cuerpo legisla

t'{yo, y otro· provincial en cada provincia. 

"E1 11dcionai se compondrá de profesores nombrados por el cuer

po legislativo e instrufdos en las cuatro clases de ciencias ffsicas, exac

tas, morales y polfticas. Velará la observancia del plan general de educa

ción fonnado por el cuerpo legislativo; hará los reglamentos e instruccio~

nes precisas para su CIEIJ>limiento: circulará a los institutos proYinciales

las leyes y decretos relativos a instrucción pública que debe comunicarle -

el cuerpoejecutivo~ determinará los métodos de enseñanza y los variará se-

gún los progresos de la razón; protegerá los establecimientos que fomenten

las artes y ciencias; abrirá correspondencia con las acadenias de las naci.Q_ 

nes m!s il~stradas para reunir los descubrimientos más útiles y comunicar-

los a los institutos de cada proyincia; ordenará los ensayos o experimentos 

que interesen más bien a la nación; presentará anualmente el cuerpo legisl.!!.. 

tiYo cuatro memorias respectiYas a las cuatro clases de ciencias, manffes-

tando su atraso o progreso. y las medidas más útiles para su establecimien

to. 

"Los institutos provinciales velarán el cumpl·imiento del plan

de educaci6n en su provincfa respectiva; procurarán la tlustración de los -

ciudadanos y mandarán cada cuatro años al instituto nacfonal cuatro memo.--,-_ 
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rias sobre el estado de instrucci6n pública y providencias convenientes para 

sus progresos. n 

En este ordenamiento se fijan las bases para el control de la -

educaci6n. Asfmismo, como podemos observar, se pretende extinguir el monoP2_ 

lio educativo de la Iglesfa, con lo cual se generarfan graves luchas futuras 

entre el Estado y el Clero. 

El cuatro de octubre de 1824 se promulga la Constituci6n Fede-

ral de los Estados Unfdos Mexicanos. Podemos af;,......,. q!.!e e::-t::: e;:; e1 ;.irimer

documento jurfdico-polftico que se aplica en la vfda del México Independien

te. Su marcado corte federalista concede un gran liÚDero de facultades a ca

da estado que forma parte de esta joven naci6n. Es asf como, el artfculo 50 

de la Com;~itucf6n, prevé que "llas facultades exclusivas del Congreso Gene-

ral son las siguientes: 

"I.- Promo.11er. la 1lustraci6n: as_egurando por tiempo limitadO"d,!!. 

rechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras, estableciendo co

legios de marina, artillerfa e ingeníe.."'Os; e;:fgiendo unos más establecimien

tos en que se enseñen las ciencfas naturales y exactas, polfticas y morales, 

nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad qoe tienen las legislatu

ras para el arreglo de la educaci6n pública en sus respectivos Estados ••• " 

La educación inicial, que es ta que nos interesa, queda en ma-

nos de cada entidad federativa, y es de incumbencia de cada una de ellas le

gislar sobre educación. Ante esta situación, algunos estados CClllienzan a 

congregar a sus representantes y sesionan al respecto. Son particulannente

interesantes las propuestas que José Marfa luis Mora hace al Congreso del Es

tado de México en 1824, cuando afirma que "nada más inrportante para un Esta

do que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual desean-
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san las instituciones sociales de un pueblo cuya educaci6n religiosa y polft! 

ca est4 en consonancfa con el s'lstema que ful adoptado para su gobiemo." ( 1 ) 

Lorenzo de Zavala, Diputado por el Estado de Yucat5n, consider,!!_ 

ba que " el fundamento de la sociedad en los Estados Unidos Mexicanos, es 

que se multipliquen las escuetas de primera enseñanza y se inviertan en ellas 

todos los fondos que se desperdician en otras cosas ••• La educaci6n de esas

clases numerosas y su fusi6n completa en ta masa general, es la obra que ha -

de conducfr a la perfeccf6n, por la que suspiran los verdaderos amantes de la 

lfbertad. 11 

Es importante hacer notar el auge que, en ésta época, va tanan

do una fnstituci6n que influy6 en casi toda la instrucci6n que se fmparti6 en 

el siglo XIX; se trata de la Escuela Lancasteriana. Esta tuvo su origen en -

Inglaterra con los señores Bell y lancaster, y su método consistfa en que un

maestro instruyera a los alumnos más avéntajados, para que estos, a su vez, -

enseñaran a los demás. 

Fue tal el éxito que o~tuvo esta escuela, que el gobierno no s§. 

lo la subvencionaba, sino que le otorg6_~1gunos il"llluebles antes ocupados por

el clero. Sjn embargo. y a pesar de la guerra de independencia, las institu

ciones educativas de la Colonia segufan vivas. Algunas ya en proceso de dec!_ 

dencia y otras en estado original. la religi6n continuaba teniendo un papel

preponderante en la sociedad de la época, por ello todas las escuelas, inclu

yendo las oficiales. fmpartfan enseñanza religiosa. 

q, ~ CENTRALISTAS DE. ~ 

L~.gloria federalista dun5 poco, la rivalidad entre liberales y~ 

(1) citado por'JosÉrniA zORitioÁ\fAtQuéz;'" Nactona11si00 y''Educac16n ... tlp. Cft.P.29 
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conservadores se haci:a. dta a d{a, .m&:s encarnizada. Por un lado el grupo co.n. 

servador. la t•ogia mas6nfca escocesa. el clero y la aristocracia. y por el 

otro. el grupo 1 ifieral. la fogfa mas6nica yorkfna y la el ase media. 

La exfsténcfa de estos ~os liandos ocasfon6 que los gobiernos de 

Guadalupe Victoria, Manuel n(!mez Pedraza y Anastacfo Bustamante. se caracteri 

zaran por las intrigas polfticas. Entre tanto. el pueblo a diez años de vida 

independiente padecfa ha:mf>re y miseria. ya que la economta nacional se encon

traba en inuy malas condiciones, la producci6n .minera cay6 drifstfcamente, los

capitales espafioles fueYOn sacados del pafs. los ingresos ~~1 ~c~f<=;-"u• en su 

JMY')!"'!a p.:-:;·.;;:.;,ícrn de prestamistas extranjeros, etc. 

En 1833, son electos el General Antonio López Santa Anna como -

Presidente de la República y el Doctor Yalentfn G6mez Farfas, como Yfcepresi

dente. El primero de abril de ese mismo año, asume la presidencia G6mez Fa-

rfas por licencia que obtiene Santa Anna para retirarse a su Hacienda de Man

ga de Clavo. Con este suceso viene un triunfo aparente del grupo progresista 

o liberal, dando lugar a que Jos6 Marfa Luis Mora. Gorostiza y Quintana Roo.

inicien una refonna liberal en tres sentidos: 

l. Reforma religiosa. Plantea la subordinaci6n del ele.ro al ·gQ_ 

bierno; la secularizacf6n de algunos bienes de la Iglesia; el ejercfcfo del -

gobierno sobre el Real Patrimonio y la anulaci6n de la coaccf6n civil por el

incumplimiento en el pago de los dfezmos. 

2. Refonna militar. La Guardia Nacional substituirfa al Ej6rci 

to, despidiendo asf a miles de oficiales que · t:fraflizaban al pueblo. 

3. Reforma educativa. Mediante el decreto número 1264 de octu

bre 21 de 1833. se suprime la Real y Pontifica Universidad de M6xico y se 
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crea la Dirección General de Instrucct6n P~blica para el Distrito y Territo

. rios Federales. El artfculo 3~ de este decreto dfce que "La Dirección ten-

dr4 a su cargo todos los establecimientos públicos de ensenanza. los dep6si

tos de los monumentos de arte. antigüedad e historia natural. los fondos pú

. blfcos constgnados a la enseHanza y todo lo pertenecfenté· a la instruccf6n

públfca pagada por el goli.ferno." 

En el artfculo 10~, se menciona que la Direcci6n "Des_ignará 

los libros elementales de enseñanza, proporcionando ejemplares por todos los 

medios que estimen conducentes." 

La simple lectura de est11!.' df~::::a-::ctcmes muestran el pensamf:e.!!. 

to tan avanzado que para su época tenfa est~ grupo lfberal. Suprimir a la~. 

Universidad fue necesario. en vfrtud de que ésta sólo gener6 privilegios, s~ 

paratismos. exponentes todos de una ·filosoffa retrógrada y anquilosada. En

cambfo. el apoyo que el gobierno pretendía dar para proporcionar libros al -

pueblo. puede considerarse el antecedente de lo que. hasta el año de 1959·s~ 

rá el libro de texto gratuito. 

Tan pronto como fueron expedidos estos decretos. el grupo con

servador se 1evant6 contra ellos. a rin de conseguir su derogación y la des

titución de G6mez Farfas. Ante esta grave situacfón, Santa Anna regresa al

poder en abril de 1834. suspende la aplicación de las refonnas liberales y -

expulsa a sus autores. En 1835 sesiona el Congreso y se cambia la refonna -

de gobierno. adoptando un régimen centralista mediante el doc111Jento jurfdico 

denominado Leyes Constitucionales. Las Siete leyes. como también se conoce

ª este ordenamiento. es la m(xima expresión del pensamiento conservador. 
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En el aspecto educatfYo. se sellalan Yarias disposiciones: En

la Ley Primera. al'tfculo 10 se dtce "Los derechos particulares del ciudada

no se suspenden: 

IV. Por no salier leer ni éscdblr desde el 11110 de 1846. en lid.!. 

lante." 

Esta dfspostci~n olistr.uye la postbi:lidad de 11.egar a ser ciúd!_ 

dano mexfcano, ya que el i"ndtvtduo. adeds de saber leer y escrlhtr a partir 

de 1846. delierS ganar cuando.menos cten pesos anuales. Estos postulados im

piden que la ir.ayer parte de la poblact6n pueda votar y ser .,.,t::~:: "'°' ;;:j~cio
~e~ po1rticds. ya que estos dereclios s61o pueden ser disfrutados por seres -

prbtl igfados. 

La ley Sexta. artfculo .14. establece que "Toca a las Juntas ·d.!. 

partamentales: 

r. Infciar leyes relatfyas a impuestos, educaci6n pública. in

dustria. comercio, amninistracf6n :municipal y variaciones constttuctonales.. 

II. Establecer escuelas de primera educacf6n en todos los pue

blos de su departamento. dot§ndolas competentemente da los fondos de propios 

y arbitrios. donde las haya, imponiendo lllOderadas contribuciones donde fal~ 

ten. 

III.- Dictar todas las disposiciones convenientes a la conser

vaci6n y mejora de los establecimientos de instruccic6n y beneficencia públ!. 

ca, y las que se dirijan al fomento de la agricultura. industria y comercio; 

pero si con ellas se gravare de algiin modo a los puelilos del departill!lento. -

no se pondrSn en ejecucf 6n sfn que previamente sean aprobados por el Congre-

so.º 
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Bajo el r4gtmen central establecioo en estas Sfete Leyes. la -

República se dfvfdfa en Departamentos. 4stos en distrftos y cada distrito en 

partidos. 

La junta Departamental era un 6rgano local con facultades le-

gislativas espectffcas. entre las cuales- se encontraban las rela"ti:'Yas a la -

educación. 

Como podenos obserYar. la ínstruccfón pasaba a un plano de in~ 

terés secundario. Cada depa)•tamento podfa infciar la ley de educación p•1!?11_ 

ca qn~ !!!'eje:- ?:; c.:.oviniera; solo que los departamentos no se ballaf>an bien -

configurados. y esto causafia desorden y abandono en muchas poblaciones que -

desconocfan el departamento de adscripci~n.que les correspondfa. 

México se hallaba en condiciones económicas agobiantes. el er~ 

río no le pennftfa hacer grandes inversiones. por lo que la educación. que -

tradicionalmente estaba encomendada a particulares y sobre todo al clero, se 

encontraba en un absoluto abandono. 

De la Ley Sexta, el ar.t:fculo 25 estatuye que: •rstar.í a cargo 

de ios ayuntamientos: la policfa de salubridad y comodidad. cuidar de las 

cárceles. dé los hospitales y casas de beneficencia, que no sean de funda--

ción particular de las escuelas de primera enseilanza que se paguen de los 

fondos del cOllUn ••• " 

La responsabilidad de administrar las escuelas de primer nivel 

por parte de los ayuntamientos, aunada a la miseria generalizada que vivfa -

el pafs. sólo consiguen hacer ~s diffcil el acceso del pueblo a la educa--

ción. Las luchas entre liberales y conservadores, la guerra exterior con 

Francia o guerra de los Pasteles, el intento de separación de Yucatán, retr~ 

saron sensiblemente el proceso de transfonnaci6n social que requerta e1 pafs-. 

_~.· .. 



' 
82 

santa Anna pierde la Guerra de Texas.. El 26 de octubre de 1842 

se expide un importante decreto en el que se declaraba que la educaci6n debfa 

ser oblfgatorfa y gratufta para los fndfviduos que tuvieran entre 7 y 15 años 

de edad. En esta 10isma fecha. la E"scuela Láncastert:ana foe erigida en Direc

ci6n General de Educación Prfmarfa, esta instftucf6n. aQn cuando conta6a con~ 

muy escasos recursos. logr6 tntensificirr la actividad educativa del pafs. 

5, J3Mil 0RG.4HICAS !lE. ~ 

Dentro de este cuadro bastante desolador. el centralismo p.l"OlO!!. 

gal:íi:t su existencia. E~ 1842 surgen dos intentos reformistas denom'[nados Pro

yectos de Constitucf6~. el del 25 de agosto y el del 2 de novfembre de 1842,

ambos fueron intrascendentes y provocaron la oposicf6n del grupo dominante: -

clero, partido conservador y Santa Anna. 

En abril de 1843 se someten a discosi6n de la Junta Nacional ·t!. 

gfslativa, integrada por 80 notables, las Bases .dé Organizacf6n Polftfca de -

le R2;;Qfilica Mexicana y el 12 de junio del infSlllO año Santa Anna las sanciona. 

Respecto a la educacf6n, y especfffcamente en lo relacionado 

al analfabetismo, estas Bases Orgánicas contenfan algunos supuestos: 

Artfculo 18. "Son ciudadanos quienes hayan cumplido diez y 

ocho años, siendo casado, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una ren. 

ta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital ffsico, in-

dustria o trabajo personal honesto. Los congresos constitucionales de los d.!!. 

partamentos establecer&n la renta que en cada uno de estos haya de requerirse, 

para gozar de los derechos ciudadanos. Desde el año de 1850 en adelante los-
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que llegaren a la edad que se ex_ige para ser ciudadano, ad~s de la renta.di 

cha antes para entrar en ejerctcto de su~ derec6os polttfcos. es necesario 

que sepan leer y escrflifr." 

La Asam61ea tle Nota6les, reunfda pal"'a la elaboracf6n de estas ·s.!!. 

ses,.vi6 que la educacf6n era una oblfgaci6n que deófa exigírsele al pueblo.

pero, lquién fba a educarlo? nadte lo sa6ta, lo que sí se conocfa era que ca

da tndfvfduo defita arreglárselas como fnera, para poder tener acceso a la 

educacf6n. 

En e1 artfculo 134 se dice que las A5'!!!!~1c:~ ~~portamentales·e~ 

't!n fa.cu 'i t'1cias para: 

•rv. Crear fondos para esta6lecimientos de inst:rucci6n, utili-

dad o beneficencia públtca, con los l"'eqni~ttos designados en la atrfbucfón 

primera. 

"VII. Fomentar la enseHanza púhlica en todos sus ramos, crearido 

y dotando establecimientos literarios, y sujetándose a las-;bases que diere el 

Congreso sobre estudios preparatorfos, cursos, exámenes y grados." 

En estas condiciones, el c~prcrniso dei gobierno frente a lá SQ 

ciedad y al individuo, en lo relativo a la educaci6n, era prácticamente nulo; 

por ello, todos los esfuerzos de los individuos y de las ihs.t1tuclones partic.!!. 

lares, no fructificaban. 

Durante el período de vigencia de este ordenamiento, los gobte!. 

nos eran tan efímeros que ninguno de ellos tovo la oportunidad de liacer un 

plantea~iento de solucf6n real a la situactdn prevaleciente. Como ejemplo de 

esto, 6aste saber que en el aHo de 1843, fueron prestdentes de la Repabltca:~ 

Nicolás Bravo, Antonfo L6pez de Santa Anna y'Valetfn Canalizo. 05Yiamente, • 

tantos cambios 1mpedfan la elaboraci6n de proyectos o ejecutar accfones con~-
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cretas en materia educattva. 

Comenta Tena Ramfiez que "durante poco .mls de tres allos.. las 

Bases Org&nicas presidferon con nom'fnal -vfgencfa el perfodo "!Ms turbulento de 

la ftistorfa de Mlixfco. lejos de atajar las dtscordfas internas parecfa faJIO

recer la guerra con Norteaniérfca, y las facciones sfguferon luchando entre st 

por la fol"Jlla de goliferno." (l l 

José Joaqufn Herrera sucede en la Presidencia al General Yalen

tfn Canalizo. Herrera se encuentra con un pafs pobre. desunido· y con l~ gra

ve amenaza de ser invadido por el ej~rctto nortemartcano. En 1845, el Congr!!_ 

so de los Estados Unidos se anexa el TelTitorfo de Texas. De inmediato se 

cortan las relaciones diplointiticas entre ambos pafses, y Herrera prepara la -

guerra. Reúne seis mil hom6res 5ajo el -mando de Paredes Arrillaga, quien a -

fin de lograr la presidencia lo trafcfona en San Luis Potosf. El 13 da junio 

de 1846, Mariano Pareóes Arrfll_aga es nombrado Presidente Interino, y preten

de implantar de nuevo un régimen monárquico. por lo que es derrocado en el ~ 

vimiento de la Ciudadela el 4 de agosto de 1846. Esta acción es promovida -

por el General Mariano Salas y Valentfn Gtimez Farfas, quienes posterionnente 

convocan un Congreso Constituyente para poner en vigor la Constitución de 

1824 y reinstalar a Santa Anna en la Presidencia de la ·República. 

El 6 de diciembre de 1846 se inician las sesiones del Congreso

Constituyente, en las que surgen dos facciones: la que defiende la aplicac16n 

de la Constitución de 1824 tal y como se haófa fonnulado originalmente; y la-

(1) FELIPE TENA RAMIREZ. Leyes Fundamen.ta.~es de M~ico. 1808-1982. Editorial
Porrúa, S.A. ~ico, 1982. P. 404. 
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que opina que habta que hacerle algunas enmiendas; esta facci6n estaba enca

bezada por Don Martano Otero. Al ftnal de las dfs~us'iones. el Congreso apr.Q_ 

b6 el voto partfcular de Otero, con algunaslDOdfftcactones aceptadas por el

autor, y con el nomlire de Acta Constftutfva y de Reforma. de fecha 21 de ma• 

yo de 1847, se pone en vfgor la Constttucf6n de 1824. 

A dfferencfa de las Sfete Leyes de 1836 y de las ·irases Qr9áni

cas de 1843, esta Acta Constftuttva plantea que la categorfa de ciudadano no 

es sólo para aquel que tenfa determfnados fngresos econ6mtcos y sepa leer y

escribir, sino que es una categort'a apl fc<>ffle :: "TüGü mexicano, por nacünie!!. 

to o por naturalfzacf6n, que 6aya .11.egado a la edad de veinte aflos • que ten ... 

ga modo honesto de vfvfr y que no haya sfdo condenado en proceso l_egal a al

guna pena infamante." 

En nihguno de los artfculos de este documento se .menciona a 1a

educaef6n o las acciones tendientes a comfiatfr la ignorancia y el analfabe-

tismo. Sin embargo, el 23 de octubre de 1846, el General .Mariano Salas, co

mo representante del ejecutivo, expide un Decreto de Libertad de los Estados 

para arreglar la Instrucción Pil51fca. En su parte infcfal, el Decreto expo

ne que "Con~fderando que restablecida la Constitución del 24, debe desapare

cer esta descentralización dispendfosa y perjudfcial, porque cada Estado ha

recobrado felizmente la facultad natural de arreglar la instruccf6n pública

en sus establecimientos particulares,,ydecolocar y asegurar los fondos deSti 

nados a este importante objeto •.• ( 11 Y, en el numeral primero de esta di!, 

posición, se prescribe que "Los Estados tienen la libertad necesaria para 

arreglar por sf mismos la educación púfilfca en sus establecfmientos respeétl 

vos. Mediante este tipo de acciones. M~xico comienza a avanzar en la senda

federalista; en esta fonna se logra una descentnalfzación en la educación, --

(l) EUSEBIO MENDOZA AVILA. El Politécnico. Las Leyes y los Hombres. Instituto 
Pól.itécn1co Nacional. México. 1981. Tomo IlI. P. 289. 
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proveyendo a cada Estado con las facultades para organizar su educaci6n y -

•disponer. segan sea conveniente. de los fondos destinados por la ley (ar~-

tfculo 2°)." 

El 30 de noviembre de 1846 se r~bren las puertas de la Bibli.Q. 

teca Nacional. pues "· •• nada lllifs co1ive11fente a un pafs regido por instituci.Q. 

nes liberales que facflftar y'multiplfcar los establecimientos en que las -

clases menos acomodadas de la sociedad puedan adquirir y perfeccionar su in~ 

trucci6n sin gravamen ••• •• (1) . . 

Con acciones como. las antes 111enctonadas se comienza a manifes

tar una joven .generacic5n. la de los 11b'era1es, cuyo deseo de igualdad se --

plasmarfa en la Constitucidn de l857, 

A rafz'de,,los ~r&ta.clos de Guadalupe de 1848. M~ico cede a los 

Estados Unidos de.NorteamArica 2•205,639 k11c5metros cuadrados de su superfi

cie recibiendo a cambio una indemnizacic5n de 15 millones de pesos. Esta gr_! 

ve ~~rdfda. la m&s terrible en la historia de nuestro pafs, hac::? que las al

mas y los corazones de los mei<·fca.nos se llenen de pesimismo, a tal grado que 

·hubieron quienes dijeran que "perdidos somos sin remedio si la Europa no Vi.!!_ 

ne pronto en nuestro auxilio"· (2) La situacfc5n en que vivfa el pafs deja-

ba mucho que desear. los Estados de 11 Unic5n !lO cooperaban a la hacienda; el 

Estado de Yucatifn vfv·fa una guerra de castas¡ tos conservadores segufan so-

Hando con la monarqufa. En 1852, surge una rebelic5n en Guadalajara encabeza

da por JosE Marfa Blancarte, que proponfa el regreso de Santa Anna a la pre

sidencia de la RepQblica; este IT!Clvimfento tiene eco y, mediante el Plan del 
(1) MANUEL DUBLAN Y JOSE MA· LOZANO. ~eg1~lacic5n Mextcana o Coleccic5n comple 

ta de las Dispost.ctones Legfslatt11as expedtdas desde la Independencia de 
la Repüblica, 1876-1908, Edtct6n oficial. HAxtco, Tomo ~. P. 186. 

(2) DANIEL'COSIOVILLEGAS, et. al. Htstori"aMfntma deMé~tco. Op. Cit.P.78. 
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Hospicio, Santa Anna vuelye al poder. 

Tan pronto como Santa Anna se establece en el poder se fnicia

un perfodo m4s de dictadura. Se imponen cargas fiscales absurdas; se persi

gue a todo antisantanfsta,coñ el pretexto de comfiatir a la disidencia y se M 

autonom5ra Alteza Serenfsima. En el plano educativo, es asesorado por Lucas

Alamán, quien pretende crear una Secretar-ta de Relaciones rnteriores, Justi

cia, Negocio9. Eclesiásticos e Instruccf6n Pública; dicha idea no se concre

ta por la repentina muerte de Alamán. Por otro lado, se invita a la Compa--

!':!a :!e los Jesuit!!s p"r" 'l'-''" ,..egresen al !>ilfs y se les devuelven todos sus -

bienes, salvo el Colegio de San Ildefonso. 

Esta sftuaci6n no podfa alarg~rse por mucho tiempo y comienzan 

a surgir grupos revolucionarios, pri~cipalmente en el Estado de Guerrero. 

Don Juan Alvarez a Ignacio ((JfOonfort inician la ReYoluci6n de Ayutla en 1854, 

y son seguidos .Por los liberales que se encontrafian dentro del pafs, y en el 

exilio, asf como uno que otro oportunista. Santa Anna resulta incapaz de e!!. 

frentar este movimiento de dimension~s nacionales, y huye a La Habana en 

1855. 

Con el Plan de Ayutla y sus 1110dificaciones de Acapalco, asume

la Presidencia de la Repú61ica Don Juan Alvarez quien integra su gabinete 

con Ocampo, Prieto, Arriaga. Juárez y Degollado, todos ellos Hberales "aya!!. 

zados". Se inicia asf, una disputa entre estos y los liberales "moderados", 

representados por Comonfort. 

Los primeros consideraban que debfan ejecutar acciones inmedi!_ 

tas para abolir las clases privilegiadas, desaforar al ej~rcito y suprimir -

los tribunales especiales; en cambio, los "moderados", aún cuando no estaban 
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en desacuerdo con estas refonnas. pensaban que debtan tener un desarrollo gra

dual a fin de no pro.vocar una nue:va lucha con el clero y la milicia. Estos -

enfrentamientos entre lf6erales. ocasfonan que el ll de dicflllllbre de 1855. ·Al 
varez renuncie a la Presidencfa de la República y lo sustituya Ignacio Comon

fort. Comonfort intentó acallar todas las fuerzas de presi6n, pero no liu6o -

dta de su gofiierno sin que se registraran re:vueltas conseryadoras. motivadas. 

por la ªLey Ju!rez", que restrfngfa Faeros eclesfástfcos. la "Ley Lerdo" que

desamortizaba los bienes inmue61es en poder de corporaciones c1vfles y ecle-· 

sfásticas, y la "Ley Iglesias" que prohili1"a a la Iglesia el control de los ·c~ 

meni:erios. y e·1 cobro de derechos parroquiales a los pobres. 

Finalmente. el 17 de fefirero de 1856. se reúne el Congreso Cón.§. 

tituyente en la Ciudad _de México. Dfclio Congreso estaba integrado. en suma

yorfa, por j6venes li6erales ansfosos de un cam6fo en todos los 6mbitos de la 

vida de México. El li6eralismo, se convferte en la ideologfa del momento; V~ 

llarta. Prieto. Zarco, Ocampo y muchos fia!ll6res más cambiaron el rumbo jurfdi

co y polftico de nuestro pafs. 

En relaci6n a la educacf6n, el Constituyente de 57, estafilece -

en el artfculo 3~ que: •La enseffanza es lfbre. La ley detennfnar! qué prdf~ 

siones necesitan tftulo para su ejercicio, y con qué requisitos se de6en exp!!._ 

dir." 

Este breve artfculo es idéntico al número 18 del Proyecto de 

Constituci6n que se present6 a la Comisi6n el 11 de agosto de 1856. Las dis

cusiones sobre este numeral, al parecer no causaron gran polémica; la mayor -

parte de la réplica, según la cr6nica de Don Francisco Zarco, fue la que lle

v6 a afecto el Diputado Manuel Fernando Soto. Este ilustre mexiquense seffala 
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en los: puntos m4s lii'Ulantes de.su expos.i.ci.c5n, que: "la li.hertad de la ense

ñanza es una garantta para el desa7r0llo de· ese don preci.oso qoe es la inte

lf.gencfa. y los j6venes que se dedfcan a esa di.Ftcil y espinosa carrera de -

las ciencias están verdaderamente fnteresados en Ja existencia de esa garan-

tfa." (1 l 

Por otra parte. Don Gufllenno Prieto. Diputado po.r el Est~do -

de Pueóla, discurre qoe "por algíin tienpo lo alncih6 la idea de la vigi:lan-

cfa del Estado como necesarfa para ayrancar al clero el monopolio de la tns

trucci6n púólica y corregir el afülso de su hi:)ioCTesía y de su ~~!"':>raltd~d. -

Pero una reflexf6n más detenida lo niZo éomprender que ffafita tncompatióili.-

dad entre las dos ideas; que qoerer Hllert~d de enseñanza y"Y"igilancta del -

gofüerno es querer luz y tinielílas • . es fr en pos- de lo i'lnposi!ile y p.retender 

establecer un vigfa para la inteligencia, pa::ra la idea. para lo que no puede 

ser vigfl ado y tener lDfedo a 1 a lfbertid~" (2 I El orador considera 1 a in~ 

trucci6n como base de la 1ibertad y asiente qDe los puefilos emlirutecidos de

ben suf;rir gooiernos tiránicos. 

Libertad es el ináxfmo id~al del gr.upo de los 1Uiera1es. Lle-

gan a tal extremo. que se olvfdan de fieneficios: a grupos mayorfta.rios. Solo 

esporádicamente se acuerdan de que hay gente pobre que necesita no solo edu

cacf6n. sino trabajo. alimento. etc. En los debates habidos respecto al ar

ticulo 3~ de la Constitución, el dfpotado Soto deja entrever la fdea de que

"la fnoculaci6n de la ciencfa en las iras-as del pueblo no puede ser un p.rfllf

legio, nf mucho menos un lllOnópolio, porque es un derecho social." (3 l La

mentablemente este es un pensamiento de excepción. porque por otra parte el

mismo diputado expone. "Señores, la ilostraci6n de todos los hombres acaud<il.!!_. 

(1) FRANCISCO ZARCO. Cr6n1ca del Congreso ~traord'tnario 
1857. El Colegio de Méxtco. M!lxico, P. 469. 
FRANCISCO ZARCO Op. Ctt. P. 471. 
FRANCISCO ZARCO Op. Cit. P. 463. 

Const1tuyente 1856: 
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dos le interesa demasiado a la RepOblica.. Su elevada posici6n social. unida 

al perfecto desarrollo de·su 1oteltg~.cfa, contrtbufr4' poderosamente al en-

grandecimiento del paf~. Fac111tl!mos1es el medfo de fnstnifrse votando la li

bertad de ensenanza.• (1) 

Lo anterior muestA 1a pos1ct~n fdeo16gica del partido liberal. 

la l°ibertad pura y simple. el hacer por hacer, sfn importar el hundfmfento.-

cada vez ma,yor de las clases oprfmidas y d~biles. Las mayorfas segufan sin

acceso a la educacf6n. Las escuel~s eran pocasymatas; la Ig?esia. que dura.!! 

te siglos fue rectora de la ec:tucact~n eR ~feo, olvida su ·aut~tica funci6n 

cristiana y se dedicaaengranctecer su poder. !"ara la Iglesia. orfg1nalmente

la educaci5n no era m&s que llna f0.71M de P-'~!!:i .oi iriiiividuo al darle el men-. . 

$üjd óe Cristo y en esa época se convierte en un instrumento para mantener -

las cosas en el estado en que se han.encontrado por muchos ai'ios. 

La educaci6n elemental era incipiente. En el ano de 1851 exfs

tfan. en la Ciudad .de Médf~o. 122 escuelas; de éstas. s61o 4 eran pOblicas. 

De acuerdo con los infonnes de Joaqufn Baranda, en el ano de 1857 exfstfan -

en toda la Repablica. 2,424 escuelas (2}. cifra d~a~tica si consideramos -

que el pafs terifa siete millones de habitantes. en aquella ~poca. 

Si la educaci6n mascu11r.~ ara mala, la que recibfa el sexo fe

menino era aan peor. Los defensores de este sectorde la poblaci6n. en sumay.Q_ 

rfa de ideas progresistas. tenfan CC!llO estandarte, cultivar a la mujer "para

educar a sus hijos. ser compaftera del marido, no aburrirse con tertulias en

las que se habla de cosas serias. y saber conservar y agrandar la fortuna del 

marido". (3) Asf se empieza a abrir 1 a posiblfdad de que la mujer imparta --

clases de primeras letras. pues se cons1derat>a desnhonroso y socialmente mal-

(1) FRANCISC(fZARCO. Op. ;c1t. Pl 464, : ,, 
(2) Datos tornaclos dEl JOSEFINA ZORAXDA V(\z.t¡UEZ. Nac1ona1tsm y Educac1dn en -

México. Op. Cft. P. 36. · · 
(3) JOSEFINA ZOAAIDA VAZQUEZ. et. al. Ensayos sobre Historia de la Educación 

en Méxtco. EJ ~91~gfo de-México, Ml!»tco, 1985. P. 123. 
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visto que los hombres de dedtcaran a este oftcto. 

La preparac'ii:Jn pJ"Ofestonal del .magfSt!!J"10, estaba marcada por la 

improvisacf6n. Y aunque se crearon Escuelas Nonnales, en dtversas partes del 

pafs, estas no i\npa~tfan materfas pedag6gfcas, sino que eran simples centros

alfa6etizadores. 

Mroif.co, pafs pofire conJDuy escasos recursos; constantes golpes

de estado Y. guerrtllas, estalia impostbilitiflitado para llevar a cabo una la-

flor edDcatiYa; y aunque, según Anne Staples al evaluar la situaci6n educativa 

de aquella ~poca "fiabfa conciencia de las necesidades educativas del pafs, 

tanto de los estudfant"'~ ".:".!!!?(? ':!~ 1o:; :;ua;:stros , ••• los obstáculos polfticos

Y econ6micos frust.raron mayores avances; para ello hubo que esperar los años

de paz porffrfana." Cl I 

Por su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia y 

de acuerdo a lo estipulado en la Consti~uci6n de 1857, Don llenito Juárez asu

me la Presiáencia de la República el 19 de enero de 1858, "llamando a ese di

ffcil puesto -según palabras de Juárez- por un precepto constitucional y no -

por el favor de las acciones." Juárez, nombra como ministros a Mel chor Ocam

po, Guillenno Prieto, Le6n Guzmán, Manuel Rufz y Santos Degollado. Este gru

po de hombres representa lo más depurado del pensamiento liberal de su tiempo. 

Este hecha marca el inicio de la fraticida guerra de tres años en la que lib~ 

rales y conservadores luchan con mayor encono. Y es, precisamente, durante -

esta lucha, que en la Ciudad de Veracruz el Presidente Juárez expide las Leyes 

(l) JOSEFINA ZORAIDA VAZQUEZ. et. al. Ensa,yos sobre la Htstoria de la Educa--
ci6n en Mªxico. Op. Cit. P. 119. 
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de Refo.nna. que conmo~teron basta los cüntentos todas las tnstituctones socf!_ 

les de aquella época. Dtchas leyes plantean en esencia la separac16n tajante 

entre la _fglesfa y el Estado: 

A. Ley de Nacionalfzaci6n de los Bienes: Eclesiásticos. de julio 

12 de 1859. 

Comjlrende la exjlroptací6n de todos los bienes del clero, pr1nc.!. 

palmente los bienes- r<1fces. suP,.il!le todas las 6rdenes rel·.i_giosas y proh{be -

la e.reccf6n de 1lllevas 6rdenes y conventos. Dispone que libros, manuscritos.

pinturas, etc. se aplicaran a lfceos, museos. bibliotecas y dem§s tnstituto!S. 

Por medto de esta lt'!_y, to:!o::; fos estaD.lecimientos educatl.Yos, en cuanto a fn

l!lllefiles, quedan en manos del Estado. 

Jiárez y su grnpo gobernante, :fueron na1y cuidadosos en no afec

tar la fllnci6n educátiva que la rglesia, por muy prolongado tiempo, venfa de

sempeftando. ffo se defie olvi~ar, que el clero segufa siendo el ·mayor maestro

del pafs y, en consecuencia, su proscripci6n en el ejercic{o'de ~sta huhtera

provocado la paralizaci6n casi absoluta de la educaci6n. 

a. Ley de Matrimonio Civil, de julio 23 de 1859. 

r..t:diante esta ley, el matrimonio pferde el carácter puramente -

sacramental que hab1a tenido durante siglos, y adquiere una fonna diferente.

la de contrato civil. Para que el matrimonio sea considerado lfcito deberá -

ser celebrado ante el encargado del registro civil del lugar donde residan -

1 os contrayentes. Lós ·esoonsal es deberán hacerse constar mediante escritura

públ ica. En cuanto al divorcio, este se legitima. no en fonna definitiva ni

vincular, sino solamente temporal y por causales Tl'VY especfficos que la misma 

ley indica. 
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c. Le.y Orgántca del ~egtst.;o C~tl, de fecha 28 de julio de -

l85!l. 

Mediante esta ley se estalilecen funcfonarios denomfnados Jue-

ces del Estado Cfvfl. en todo el pafs. Dfcbos funcfonarfos s:e encarga6an de 

averfguar y fiacer constar el estado ciYtl de las personas, ll!ellfcanos o ex--,

tranjeros. lo relatfvo a su nacfmfento, adópcf6n, arrogacf6n, reconoc~mfento, 

matrimonio y fallecimfento. Asilnfsmo. se estatuyen todas las fonnalidades -

para ser aplicadas en los actos antes111encfonados. 

D. Decreto del Gofiferno del . .31 de j.ulfo de l85!l. 

Declara que cesa t".:!:1 f:;t¡¡:r'.vénctón del clero en los.cemente--

rtos y camposantos. 

Queda prohibida la fnt~enci6n del clero en la admtnistraci6n 

de cementerios, panteones, camposantos. incluyendo b6vedas de las catedra--

les y monasterios. No se podrá realfzar inbnmacf6n alguna sin el conocimfe!!. 

to del juez del estado cfvfl de la cfrcunstrfpcf6n. Será sospecñoso de liaroj_ 

ctdío, todo individuo que sepultare ~ otro sin conocimiento del juez del es

tado civil. 

E. Decreto del Gobierno del ll de agosto de .l85!l. 

Declara qué días deben tenerse como festiyos y prohibe la asi.!_ 

tencia oficial a las funciones de la Iglesia. 

Quedan como dfas :festivos que .iustifican el cierre de offcinas. 

tribunales y comercios los siguientes: los domin9'<1s, el afio nuevo, el jueves 

y vfe~nes de la Semana Mayor. el Jueves de C6rpus, el 16 de septiembre. el -

l~ y 2 de noviembre, el 12 y 24 de diciembre. 

F. Ley sobre Libertad de Cultos del 4 de diciembre dej860. 
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Expone que todo ind'lYlduo tiene derecho a ejercer el culto reli 

gioso qae desee, sfempre :y cuando no afecte el derecho de terceros ni el or-

den público. La relfgf6n cat61fca deja de tener un trato preferencial por 

parte del Estado. Todo acto religfoso cele6raao fuera de los templos, deberá 

estar autorfzado en fonna escrita por la autoridad polftica del lugar. Los -

sacerdotes de todos los cultos quedan obligados el J>ago de contribuciones y -

franquicfas por el hecfio deestar exentos de la miltc'fa y de todo ser.vicio 

personal coercftiYo. Nfngún funcionario público podrá. con carácter oficial, 

asist{r a los actos de un culto a hacer algún obsequto a sus sacerdotes. 

G. Decreto del Goriferno del ? t:!e 'f::5.:-;:;;·ü óe 1ilól. 

Quedan Secularfzados los liospitales y los Establecimientos de -

Benefi cenefa. 

La direc~i6n, cuidado y amninistración de todos los hospitales

y establecimientos de beneficencia que hayan pertenec1do al clero. pasan a ma

nos de los gobiernos de cada Estado de la República, y de la Uni6n, para las

que se encuentren en el Distrito Federal. 

H. Decreto del Gobierno del 26 de febrero de 1863. 

Se extinguen en toda 1a P.spúóiica las Comunidades de Religiosas. 

Quedan abolidas las comunidades de religiosas, con oblfgaci6n -

de abandonar los conventos que ocupan en un plazo no mayor a los ocho dfas. -

La razón de esta disposición tan extrana e inconstftucional era la necesidad

de allegarse recursos a fin de subvenir los gastos de la guerra contra Fran-

cia. 

Este conjunto de disposicfones jurfdicas, denauinadas Leyes de

Refonna, causaron grandes tt!astornos sociales. ya que no gozaban del arraigo 
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popular. CostlS lll.ICha sa.n.9J"e s.u illlplan~act~n, pero la. ~oluntad del_ grupo ltb~ 

ral pudo 1111is que cualquter:voluntad adYl!J'sa.como l_a;rc1e Lafiasttda, de la Gar-

za. Mejfa o ffframlSn. 

A rafz de la derrota de lféxico en su -guerra contra Francia, 

nuestro pafs que.da a merced de los extranjerós. El General Forey nomfira una -

junta de nota6les. todos ellos -réacfos conservadores que decfden traer a !léx.!. 

co a un "príncipe cat61 fcó". La de~gnact6n cae en Ma:xilntliano de Ba6sburgo. 

quien el 18 de mayo de 1864 _pernocta en -Yeracr.uz junto con su esposa Carlota. 

El gotiferno de Maxilnfltano :result6·e.fflnero. por do~ r~z~ne~ !:!~ 

stcas: 

al Su oliltgaci6n d~ goliernar de acuerdo a lo estipulado por Na

poléon III y los Tratados de Miramar y, 

b) Perdido el apoyo de Francfa. gonierna como conservador. te-

niendo un espfritu lftieral. 

Las disposiciones jurfdicas que en materia educativa se emitie

ron en esta época. son escasas y casi no se aplicarón. El Estatuto Provisio

nal del Imperio Mexicano, expedido el 10 de ahrf1 de 1ess. contempiaóa en s.u

artfculo 5? la existencfa de un Mfnisterior· de Instrucci6n Púhl ica y Cultos. 

Por. otra parte. el 27 de diciembre del. mismo affo, se dict6 la -

Ley de Instrucci6n Publica. Esta ley prescribfa la necesidad de una instruc

ci6n religiosa a nivel de educación inicial. El artfculo 3~ dispone que la -

educaci6n primaria debe ser obligatoria. y el 4? dice que debe ser gratuita. 

Este sueHo imperialista. se desvance ante el triunfo del ejérc.:!_ 

to liberal al mando de los generales Marfano Esco6edo y Ram6n Corona en Quer!_ 

taro y el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejfa en el Cerro de las Cil!!!. 
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panas el 19 de junio de 1867. 

Fruto de las Leyes de Refonna. el Presidente Ju&rez expide dos

Leyes Org§nfcas. de Instrucci6n Pli6lfca en el Dfstrito Federal. una de 1867 y

otra de 1869. 

La primera. que es fuente de fnspiracf6n de la segunda. preten

de orientar a la educacf6n nacfa la cfencfa. estahlece un m~todo educattvo y

hace extensiva la edacacf6n a la 1111Jjer. 

Asimismo. intenta planearla edtlcacf6n en fOl'!Dil tn~g,ral • es de

cir •. desde la elemental hasta la profesional. 

La preocupacf6n de Jn~!"<e:? pcr- l'ii..::er ·negar a todos los..l!lellores

el conocimiento de las letras. se percfbe claramente en lo que Don 'Manuel 

Orozco y Berra. comenta:"querfa JDál'ez con:vencer a todos los fiomlíres adultos

que dejar a un menor eQ la ignorancia era como amputarle parte· de su ser; co

mo condenarlo a un castigo peor que el que los grfegos decretaban a los trai

dores ••• Consideraba que lo primero que el Estado de6fa alcanzar era que to-

dos los niftos de Méxfco supieran las primeras letras. Seftalaba. sf, el papel 

esencial de la ensenanza superfor, pero expltca6a que ella era necesartamente, 

una funci6n segunda en un pa!s qoe como el nues:tri> tenfa candente el pro61ema 

del analfabetismo en m§s de 80 por ciento de núestra po61aci6n ••• y por alti

ino, deseaba que cada cfudadano comprendiera que. al aprender a leer y escri-

bir, tiraba el lastre de la ignorancia que habfa pennftido que muchos de nos!!. 

tros no sienti~ramos el deber para la patria y para la sociedad, durante tan

tos años. ( 1} 

La Ley Org§nfca de Inst77uccf6n Pa6lica en el Distri'to Federal -

del 2 de diciembre de 1867 en su exordio lllilnfffesta sus objetivos, cuando di

ce: 
(1) Cft.ado por .JQRGE l~ 'I'AMAy0. Prefa.cto <H t;ey j)rg§iltca de .lns1!rucci6n Ptlbli 

ca en el Oistrtto Federal. 1867-1967. UNAM. Hl!xtcó. 1967. P. 23. · 



97 

"Considerando que dtf~ndtr la tlustracicSn en el pueblo es el ·

medio .m&s. seguro y eftcaz de moraltzarlo y- de estahlecer de una manera scSlida 

la·tlibertad y el respetó· a la constftucfcSn y a las leyes ••• " 

En su artfculo 1? 111encfona que ºHafiri en el Distrito Federal. -

costeados por los fondos lllllnicfpales, el número de escuelas de instruccicSn 

prúrarta de nfi'ios y ntflas que exijan su polilacicSn y sos necesidades: este nú

mero se detenninar4 en el reglamento que defi·er4 darse en cumpltmtento de la -

presente ley, y las escuelas quedarSn sujetas a él y a las demás disposicio--

nes que sohre ellas dictare el Ministerfo·· ~e !!'!St!"'.:cc'!6:: l"l'.ll:.Hc¡¡." En su 

parte conducente. el Reglamentolllencionado cPublfcado el 24 de enero de 1868) 

estafilece la fundacfcSn de una escuela de nfftos y otra de niñas en las comuni

dades con poblacfcSn mfnfma de 500 5afiftantes; cuando excedieran de 2.000 se -

aumentarfan una por cada sexo. 

la educaci6n prflnaria es cqnsfderada como elemental y es la que 

dar4 los conocimientos b4sicos al estudiante. los cuales se resumen en: lect.!!. 

ra. escritura. geograffa. historia e higiene práctica. también habr4 otras -

materi~s que atiendan al sexo del alumno. 

Se estipula en el artfculo 5? de la ley que la educaci6n será -

gratuita para los pobres y obligatoria. 

Jorge l. Tamayo precisa que la ley de Educaci6n de 1867. aparte 

de inspirarse en buena parte de las entidades fed~rativas de la República que 

legislaron en este renglcSn. tiene el mérito de "establecer como base de la e!!. 

señanza. en todos los niveles. el método cientffico e intentar por vez prime

ra. fonnular un plan integral de educaci6n; fiaciendo a un lado dogmatismo y -

fanatismo, lo que implfca una aportaci6n, definftfVa y permanente en la evól!!, 

c.i6n. cu.l:t:ural. de. Ml!ic.ico .• " ( l} 

(1) JORGE L •. TAMAYO. Op. Cit. P. 27. 
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El 31 de .marzo de J86!l, la ley de tnstrucci6n de 67 sufre. para 

efectos de nuestro estuato. una ·refonoct tra~edental. El artfcu10·2~ es sus

titufdo quedando cano sigue: "A mSs de las escuelas gratuitas de instrucci6n

píiblica. que dependen de las·lllllrifcfpalfdades y de la Compaftfa lancasteriana.

habrS en el Distrito, sostenidas por la Tesorerfa de la Naci6n. c.uatro escue

las de nfftos y cuatro de nf!'las. una de adultos varones y otra de mujeres. 

que se situar4n en lugares convenientes, empleándose para ellas parte de los

ediftcios destinados a la fnstráccf6n secundarfa y del llamado de las Yizcaf

nas •. Las dos escuelas de adultos serán nocturnas. 

"llas catorce P.''"~'1'.!1a: :;::;; :lay uepenciera:n. f1111edfatamente de la

Sociedad de Beneficencia, y contfnuar!n sufivencfonadas por .la Tesorerta en -

los ténninos en que ahora se encuentran; tanto a ellas como a las demSs escu!!_ 

las primarias gratuitas del. Dfstrito. se proporcionarán por el erario. sfea-

pre· que lo necesiten. ~os lfbros y los Otiles de escrfhir indispensables." 

Se inicia con este artfculo un verdadero planteamiento de retor. 

ma social. Ya no s61o en educacf6n para 10enores. Mediante la refonna trans

crita, por primera vez en la ñfstorfa de México, se abre la posi6ilfdad de la 

ensenanza para adulto:: flom5res y mujeres. Todos:· Jos analfabetos tenfan la 

oportunidad de educarse. de aprender a. le~ y escribir, de conocer la ffsica, 

la qufmica, la fiistorfa. etc. 

Por otra parte. en el segundo p.írrafo del mismo numeral, se ha

bla de la dotaci6n de libros de texto y ütiles a todos aquellos que io neces.!. 

tan. Este es qoizá uno de los antecedentes del li6ro de texto gratuito de la 

actualidad. Juárez junto con Gabino Barreda. Dfaz Covarrubias, Ignacio Alva

rado y Eulalia Ortega. fntegrantes de la Comfsf6n redactora de esta Ley, se -

adelantaron a su época al querer lograr la alfabetizacf6n de todo el pueblo. 



CAPITUL'O TERCERO 

a PROIUMA IE... AHft..FAIUISí"D EN B.: COOSTITUYENTE IE Ql.ERETARO: 

1.- SITUACIÓN REAL Da. l'oRFIRISMO: 

El 10 de enero de 1876, Porfirio Df az conforme al Plan de Tux

tepec, se levantó en armas en contra del Presidente Sebastián Lerdo de Teja

da, quien buscaba su reelección. Dicho plan proclamaba sostener la Consti -

tución, depurar la justicia, mejorar la instrucción pública y desconocer a-

L¡¡rdü ú"' Tejaáa como t'residente Constitucional, tomando como base el princi

pio de la no reelección del Presidente y de los gobernadores de los Estados. 

Dfaz vence a Lerdo en la batalla de Tecoac y se hace Presidente del 28 de no 

viembre al ·6 de diciembre de 1876, dejando el poder en manos del General - -

Jua~ N. Héndez, para salir a combatir algunos brotes Lerdistas, y asumiendo

de nuevo la Presidencia, del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de - -

1880. A fin de respetar el postulado del Plan de Tuxtepec, en cuanto a la -

no reelección, entrega el gobierno a M~nuel González, y a partir de 1884, f~ 

cha en que éste concluye su poder, Diaz se reeligió sucesivamente hasta 1910. 

Este largo perfodo de permanencia en el poder, hace que flore~ 

can muchas instituciones benéficas para nuestra República de reciente forma

ción; empero, su larga temporalidad hace que se marchiten. 

La educación durante el porfiriato no se exime de este proceso, 

surgen quizá los más grandes pedagogos y educadores que México ha tenido, de 

ellos son ejemplo inolvidable las figuras de Torres Quintero, de Cervantes -

Imáz y de Justo Sierra, o de extranjeros que en México se lograron como En -

rique C. Rébsamen y Enrique Laubscher. 
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Con la administración porfiriana México inicia un perfodo de -

auge econ6mico, y por la balanza comercial favorable. se constituyeron redes 

ferroviarias que atravesaban todo el pafs y la inversi6n extranjera recibe -

todo el apoyo. Lamentablemente los beneficios económicos no alcanzaban a t~ 

dos los estratos de la poblaci6n, pues solamente algunos privilegiados com -

partfan el progreso. El pueblo en general vivfa en la pobreza e ignorancia

"con ochenta y tres por ciento de población analfabeta, o sea, con doce mi -

llones de individuos rudos e ignorantes. da los cuales más de un tercio sin-

saber siquiera el idiom" e~p;:¡>¡::1" íli 

Aunque Dfaz nunca desatendió el problema educativo de la nación 

que gobernaba, sus esfuerzos no fueron suficientes para combatirlo. El pri!!. 

cipal error de este gobernante fue haber dado mayor apoyo a la educación su

perior, en detrimento.de la educación elemental, dirigiendo sus esfuerzos "a 

la organizaci6n de las escuelas preparatorias, superiores y profesionales, -

más bien que a la vulgarización de la enseftanza primaria elemental o rudime!!. 

taria; se enderezaron al cultivo y desarrollo de la alta .intelectuaHdad de

unos pocos, más que a educar la ruda y rezagada mentalidad de las multitudes; 

a formar una aristocracia del talento. más que una alfabetocracia" (2) 

U~ rasgo de habilidad dentro de la administración Dfaz, fue el 

haber sabido rodearse de colaboradores capaces. En el ámbito educativo so -

bresalen las figuras de Joaquin Baranda y Justo Sierra. Estos dos persona -

jes son los que dieron toda la pauta educativa al porfiriato, creando cada -

uno de ellos su propia época. 

Joaqufn Baranda ocupó a partir de 1882 el Ministerio de Justi

cia e Instrucción Pública. Este política yucateco estaba seguro que la edu-

(1) JORGE VERA ESfAiíOL. Historia de la Revolución Mexicana. Origen y Resulta~ 
dos. Tercera edfci6n. Edftortal Porraa~ Hl!xtco, 1976. P. 38. 

(2) JORGE VERA ESTAAOL. Op. Cit. P. 39. 
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caci6n era un factor imprescindible para asegurar el progreso y bienestar de 

los hOllbres. 

Para ello era necesaria la formación de maestros. el 24 de fe

brero de 1887. se estableci6 la Escuela Normal de Profesores de Instrucci6n

Pr111aria; suceso que propici6 el nacimiento de vocaciones docentes y el tér

mino a la facultad que tenfa .el ,l\yuntamiento de México para habilitar en la

docencia a sujetos i111Provisados. 

En 1890. se fund6 la Escuela Normal para Profesoras de InstruE_ 

c16n Prirnar1a. con lo cual se di6 el fenómeno de que fueran m~s ~e~~cnü~ ~~• 

sexo tl!llll!nfno que del sexo masculino las dedicadas a la formaci6n docente; -

la raz6n principal de este cambio. se debe a que la profesión de maestro era 

muy mal retribufda. ningún hombre con ánimo de sostener su hogar podf a sobre 

vivir con el paup6rrimó salario que recibfa como maestro. 

El ministro Baranda consideraba que Ja legislación existente -

ya no coincidfa con la realidad; por tal motivo y con Ja ayuda de la Comisi6n 

de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados. integrada, por Justo Sie -

rra. Julio Zárate y Leonardo Fortuno. formuló un proyecto óe Ley de Instruc

ción que fue aprobado por el Congreso el 23 de mayo de 1888. 

Esta Ley, en su artfculo primero establece que "El Ejecutivo -

de la Un16n dentro del término de un afto, contado desde la fecha de la pro -

mulgaci6n de esta Ley. orga~izará la instrucci6n primaria oficial en el Dis

trito y Territorios Federales. sobre las bases siguientes: 

" A. La instrucci6n primaria se dividirá en elemental y supe -

rior. 

l 
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"B. La instrucci6n primaria elemental, comprenderá lo siguie.!!_ 

te: Instrucci6nóMoriil y Cf:vica. Lengua Nacional. Lectura y Escritura. No -

ciones elementales de ciencias ff sicas y naturales en forma de lecciones de

~osas. Nociones elementales de cálculo aritmético, de geometrf a y del sist_! 

ma legal de pesas y medidas. Nociones elementales de geograffa e historia -

nacionales. Ejercicios gimnásticos. Labores manuales para niñas. 

" C. Se establecerán en el Distrito Federal escuelas de instruE_ 

ción primaria elemental, una para niños, y para niñas la otra, por cada cua

tro mil habitantes cuando menos. 

"Estas.escuelas estarán a cargo de los municipios, quienes ad

ministrarán los fondos escolares, nombrarán los directores y maestros de en

tre las personas tituladas en las Escuelas Normales Oficiales, sujetándose -

en todo cuanto se refiere a.ex!menes, ·métodos, textos, instalaciones, mobi .

liario escolar. etc •• a los·reglamentos de la presente Ley. 

" O. El Ejecutivo subvencionar& a las Escuelas Municipales con 

las cantidades consignadas para escuelas en los presupuestos municipales, el 

producto de los impuestos municipales que se decreten especialmente para 11!_ 

nar los fines de esta ley, el importe de las multas que conforme a ella y a

sus reglamentos deban imponerse, y las donaciones y legados que se destinen

ª la instrucción pública municipal. 

" E. 

" F. Todas las escuelas de instrucción primaria serán gratuitas. 

" G. En las escuelas oficiales no pueden emplearse ministros -

de culto alguno, ni persona que haya hecho voto religioso." 

En el artfculo segundo de esta ley, se consignaba que "La ins

trucción primaria elemental es obligatoria en el Distrito y Territorios, para 

hombres y mujeres de seis a doce años. Esta instrucción puede adquirirse en 
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cualquier establecimiento oficial o particular, o en el privado. Los regla

mentos de esta ley fijarán los casos de excepc16n".· 

Podemos observar en estos dos preceptos que la educaci6n prim~ 

ria·se hace obligatoria para todos los menores y que era gratuita en los es

tablecimientos oficiales. 51 bien esta ley no fue revolucionaria, despierta 

el interés de maestros y pedagogos y da lugar a que se celebren en los affos

de 1889 y 1890, dos Congresos Pedag6gicos que resu!llen buena parte de la doc

trina educativa de la época. 

Sin haber siquiera transcurrido dos affos de la expedición de -

la Ley de 1889 y con base en un Decreto emanado del Con!!r~!!tl :!:: 1¡¡ U.-.iün áe

fecha ZB de mayo de 18go: "Se aut¡¡riza al Ejecutivo para dictar todas las -

disposiciones convenientes, a fin de organizar y reglamentar la instrucción

primaria en el Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California, s~ 

· bre las bases de que esa instr.ucci6n sea.uniforme, laica, gratuita y obliga-

toria". artfculo lo. ) 

Con el propósito de adecuar las disposiciones jurfdica al de -

creto antes mencionado, Porfirio Dfaz expide el 21 de marzo de 1891 la Ley -

Reglamentaria de la Instrucción Obligatori'~. Esta Ley pretende reorientar -

el camino andado; su novedad radica en que instituye un órgano denominado -

Consejo de Vigilancia, el cual se estableció en los municipios y se integró

por el comisario de policfa y dos vecinos del lugar; su función era cuidar -

el cumplimiento de la ley en lo referente al deber de los padres, tutores o

encargados de niffos de edad escolar, y enviarlos a la escuela •. 

También esta Ley establece que la instrucci6n primaria elemen

tal será obligatoria. En su artfculo segundo declara que "La enseffanza obli 
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gltoria que se imparta en las escuelas oficiales, será además, gratuita y -

laicaN. 

Los buenos propósitos de Joaqufn Baranda fueron mis allá de lo 

establecido en las leyes. Pensaba que era necesaria la unif1caci6n de los -

planes educativos de todos los Estados de la República, y ·asi concibi6 cele

brar el primer Congreso de Instrucción el lo. de diciembre de 1889. 

Para este Congreso, Baranda hizo un llamado a todos los gober

nadores de los Estados de la República, a fip de que mandaran a sus respec -

tivos delegados para que expusieran los problemas que en cada entidad se pr~ 

sentaban. Las conclusiones fueron las sigufant,~s: 
11 l.- Es posible y conveniente un sistema nacional de educa -

ción popular teniendo por principio la uniformidad de la fnstrucci6n prima -

ria obligatoria, gratujta y laica. 

" 2.- La enseñanza primaria elemental debe recibirse en la edad 

de seis a doce años. 
11 3.- La enseñanza primaria elemental obligatoria comprenderá

cuatro cursos o años anteriores. 

" 4.- El programa generi:l de enseñanza primaria obligatoria se 

rá integral". <1> 

En lo referente a escuela rural, educaci6n para adultos y mae~ 

tros ambulantes, se vi6 la necesidad de brindarles mayor apoyo técnico y ec.!!_ 

n6mico. 

Por parte del Estado de Veracruz asisti6 a dicho Congreso un -

representante que bri116 por sus comentarios, que ya prevefan 1.a necesidad -

de unificar la legislaci6n educativa en todo el pafs, se trata de Carlos A.

Carrillo, quien. aseg~raba que "para consolidar la obra de unificaci6n de las 

(1) Citado por FAANC!SCO LARROYO. Hhtorta ·Comparada de la Educa.cfdn eri. M@¡cj. 
co. D~cfma Hoveha Ed1cfl7n. Ed1tórta1 Porraa~ ~xfco, 1986. P. 347. · 
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leyes de enseñanza, era preciso privar a los Estados,,de la facultad de le -

gfslar sobre este ramo, trasladindola a otro cuerp_o, que no podfa ser sino -

el Congreso Federal• (1). Desafortunadaniente este comentario no prosper6, -

y asf cada entidad sigui6 individualmente esforzindose con recursos propios

para· el establec.fmiento de escuelas, y en general, para difundir la educa- -

ci6n en su territorio, sin ningún apoyo de la Federaci6n. 

Es a través del Primer Congreso de Instrucc16n, que los espe -

cialistas ven con m~or claridad el problema del analfabetismo a nivel nacio 

nal. Se preocupan por las estadísticas, por los números. Ya no es el analf_! 

betismo un "fen6meno n<1tm·a~ ", l::::;-;;.:;¡¡.:;o <le generacic5n en generacic5n. Se ve-

este problema en una.c5ptica diferente, y se pensó atacarlo con el estableci

miento de mlis escuelas primarias para menores y obligando a .sus padres a en

viarlos a ellas. También por primera vez se vic5 la necesidad de integrar al 

adulto dentro de un plan de educación. ·Este plan, muy primitivo por su mis

ma originalidad, comienza a ser aplicado al integrarse dos clases de escue -

las: las suplementarias, para todos aquellos adultos que carecieran de ins -

trucción primaria, y las complementarias, para los adultos que desearan con

cluir su~ estudios elementales. "En unas y en otras la enseñanza tuvo en -

cuenta las necesidades profesionales de los alumnos, y por ello, se imparti~ 

ron en ella clases de dibujo y de conocimientos indispensables en la pricti

ca de artes y oficios n. e 2) 

Hubo otro Congreso de Instrucción que fue inaugurado en lo. de 

diciembre de 1890 y clausurado el 28 de febrero de 1891. En este Congreso -

se plantearon principalmente cuestiones relativas a las escuelas normales de 

educaci6n superior_y profesional. La instrucci6n elemental y la alfabetiza-

~g ~~~~~s~rl~=s~~~~~~~~ºP.~49~1t •. r. 331. 
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ci6n casi no fueron tratadas. como sucedi6 en el Congreso anterior. 

Al levantarse en 1895 el censo oficial. éste deten11in6 que de

una poblaci6n de 12'631.558 habitantes. no sabfan leer ni escribir -

10'445.620 y s61o sabfan mal leer 328.007 habitantes. 

Hasta aquf llega la obra del Ministro Baranda. que por presio

nes polfticas del grupo de los "cientfficos". encabezado por el Ministro de

Hacienda José Ives Limantour. tuvo que renunciar al cargo en 1901. Las di -

ferencias entre uno y otro ministro. versaban principalmente sobre presupue~ 

to. Para lle.var a cabo todos sus proyectos. Baranda requerfa más dinero y -

por el contrario, Limantour se lo escatimaba para poder destinarlo a proqra-

El 6 de· febrero de 1901, el General Dfaz nombra como Ministro

de Justicia e Instrucción Pública a Don Justino Fernández. el cual habfa si

do Diputado del Constituyen~e de 57, y a la fecha en que fue nombrado Minis

tro ya tenia avanzada edad, y deja que el ramo de Instrucción Pública fuera

manejado libremente por el Subsecretario Justo Sierra. Durante este perfodo 

se dió atención especial a la enseftanza primaria, dividida en elemental y -

superior; a las escuelas para obreros (escuelas primarias nocturnas). tam -

bién se fundan los primeros jardines de niftos. 

Justo Sierra supo mediar hábilmente los ataques de los "cientf 

ficos" y ganarse la voluntad del todopoderoso Limantour. Con tales antece -

dentes, el 18 de mayo de 1905, por iniciativa convertida en ley, se crea la

Secretaria de Instrucci6n Pública y Bellas Artes. 

El artfculo segundo de esta Ley, determina· que las facultades

de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes serán las siguientes: 
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•te Instrucc16n Pri .. rte. Normal. Preparatoria y Profesional en el Distrito

Y Territortos Federales. les Escueles de Bellas Artes. de Música y Decl111111 -

ci6n¡ de Artes y Dfictos¡ de Agricultura. Comercio y Adllfnistraci6n y detlis

estlbleci•tentos ele lnstrucci6n Pliblice ••• • 

Al.Veer Acevedo c0111enta que con el esteblecfmtento de esta Se -

cretarfa •el gobierno dejaba sentir su influencie. se rodeaba de facultades. 

llUltiplicaba intereses. ·y hacfa que su fuerza se percibiese en todo sitio: -

fuerza que respondfa a una.creciente centralizaci6n. siquiera fuese en la -

Coordin1ci6n de tareas y en los modelos que repetfan las entidades y que re~ 

pondia asi11i590 al intento de educar homogéneamente a h'!' !!'..!e'.'a:: ¡;,.r.~;-·aciones 

•xtcanas•. (~) 

Ya COllO Secretario de Estado; Justo Sierra promueve mis formas 

educativas. crea instituciones. restablece la Universidad Nacional de M4!xico. 

En cuanto a la educaci6n elemental, da.vida a la Ley de Educacf6n Primaria -

para el Distrito y los Territorios Federales. de 15 de agosto de 1908. En -

sfntesis esta ley prescribfa que las escuelas oficiales serfan escencialmente 

educativas¡ la 1nstrucci6n en 6stas 'se considerarf a como un niedio de educa -

c16n. 

El artfculo cuat:to de este cuerpo normativo entiende por educ.! 

ci6n •et desenvolvimiento ana6nico de cada al...-.o de modo que se de ~igor á

su personalidad. tan a inenudo indecisa e informe¡ que se robustezcan hlbitos 

por virtud de los cuales se intensifique el espfritu individual de iniciati

va. y que la discipline al propio tiempo un poderoso sentimiento de civismo•. 

En su artfculo segundo la Ley de Educacfón Primaria establece

que la educaci6n. ade116s de ser gratuita. laica y obligatoria. deber! ser 

(1) CJOO:os ALYEAR AcEVblo. f)p. Cft, P. -~58, 
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integral y nacional. Integral, en el sentido de tender a producir el desen

volvimiento arm6nico total de los educandos en su ser ffsico, intelectual y

moral, lo mismo que en su posibilidad de sentir la belleza y despertar su -

buen gusto. SerA Nacional porque propondrA diferenciar a los educandos de -

México de los educandos de otros paf ses, porque aparte- de formar ellos un -

concepto supremo de humanidad, los harA ciudadanos particularmente mexicanos. 

El aspecto más criticable de esta ley, es haber estado concebi 

da para que fuera aplicada en el medio urbano, olvidando casi por completo -

~c~o. 

Una de 1a~ ~?!1wu~ ühra5 ~~ üon Jus~o Sierra en materia de Ed~ 

caci6n Elemental, fue la organizaci6n·del Congreso Nacional de Educaci6n Pr.:!_ 

maria de 1910. El objeto de esta reunión fue rendir informes y estadfsticas 

y estudiar el estado que guardaba la educación primaria en todo el pafs, así 

como señálar bases para seguir realizando en fonna contfnua este tipo de reu 

niones. 

La educación rural durante el porfiriato fue escasa y raquíti

ca, la mayoría de los esfuerzos educativos se concentraban en la capital de

la República y en una que otra ciudad importante; como Guadalajara y Puebla. 

Al ser la educación una facultad que correspondfa a.las entidades federati -

vas, el desarrollo fue desigual, ya que estas no tenían los ingresos sufi -

cientes para sostener planteles y mucho menos llevar a cabo planes de estu -

dio modernos y avanzados. En el caso de los Estados del Norte, dada su es -

casa poblaci6n y extenso territorio, era muy dificil congregar a grupos de -

alumnos de diversas edades en un sólo salón de clases. Se pensó entonces en 

la implantaci6n de maestros ambulantes, que eran profesores que iban de pue-
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blo en pueblo, de cocainidad en comunidad, a impartir conocimientos elementa

les. En Sonora, por ejemplo, este sistema no dio resultado por haber grandes 

distancias entre un pueblo y otro. Lo mejor era tener maestros en forma pe!. 

manente. Este fue el sistema que más se aplicó, sin embargo, no tuvo el Ax,! 

to esperado, por. la senci 11 a razón de que eran escasos 1 os recursos financie 

ros en el renglón educativo, se decia que las autoridades municipales estaban 

más interesadas en el adoquinado:<te las calles que en la fundación de escue -

las. 

La educación de los r.~nores, en el medio rural, se enfrentaba-· 

éa uu gran proi>iema: ei menor, desde temprana edad, coadyuvaba al sostenimien 

to del hogar. Escribe Cosfo Vi llegas ·que "a las 987 escuelas del Estado de

MAxico asistían, al iniciarse el porfiriato, 62,201 alumnos; al finalizar, -

escuelas y ·alumnos disminuyeron, respectivamente, a 926 y 50,893. No es de

extrañar semejante hecho si se piensa que por suma pobreza los padres aleja

ban a sus hijos de las escuelas para explotar su trabajo." (1) 

Un critico del régimen, Trinidad Sánchez Santos, en el Primer

Congreso Católico expone que "la escuela estaria vacía mientras el padre ga

nara 25 cen~avos, exiguo salario mermado aún más por la tienda de raya; en -

una palabra, no podía pensarse en la gramática si antes no se comían torti -

llas". (2) La situación en el campo era realmente desesperante; existia una 

gran desproporción de ingresos, mientras los hacendados recibían pingUes ut:!_ 

lidades, sus peones apenas si tenían para mal comer. Existieron casos exce.e, 

cionales en donde el hacendado, con el apoyo del gobierno, creaba escuelas. 

En Querétaro se descontaba al terrateniente de sus impuestos, el costo de la 

escuela. El gobierno yucateco, exceptuó del pago de ciertos impuestos a 

aque 1:1.os· hacendados que estab 1 eci eran escue 1 as. 

(1) DANIEL.cosro VILLEGAS. Historia Moderna de Mé~tco, El Porffrfato. Vida -
Socfal. Segunda edfci6n. Edttórfal Hermes. Mé~tco, 1970. P. 586. 

(2) Citado por DANIEL COSIO VILLEGAS. Op. Cit •• P. 596. 
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Aunado el desinter~s que existfa por la educación elemental -

en el campo, sobre todo por serconsiderada una mala inversión, viene el pro

blema social. En casi todo el pafs exfstfan grupos indfgenas que hacfan las 

veces de peones en las haciendas. El desconocimiento del idioma español los 

sumfa aún más en la miseria y marginaci6n. Aunque se hicieran esfuerzos es

porádicos, la situaci6n prevaleciente fue la del indio analfabeta. 

Por otro lado, la situaci6n econ6mica y social del magisterio

nacional era muy precaria. Para el año de Jg10, un maestro en Campeche gan.! 

ba 34 pesos r..ensuales, en Chiapas 25 pesos en la capital y·12 pesos en el 

campo, sueldos similares se ganaban en todos los demás Estados de la Repú 

blica. 

A cambio.de tan exigUo salario, el maestro, debfa vestir bien, 

ser culto y de "buenas.maneras". En algunas entidades se exigfa para ser -

maestro; además de una edad·como mínimo -generalmente veinte años- y el tít.!:!_ 

lo, no tener alguna·deformidad ffsica notable, ni padecer enfermedad conta -

giosa. Sin embargo, la escases de maestros en el medio rural era evidente.

por ejemplo, en el Estado de Oaxaca, en 1910 habfa seis maestres po; cada --

10,000 habitantes, cinco en Chiapas y tres en Guerrero. (l) 

Con esta situación existente durante el porfirismo, vemos que

la polftica educativa favorecfa a la ciudad en perjuicio del campo, y la - -

creación de más instituciones de instrucci6n superior en detrimento de las -

de enseñanza elemental. Las escuelas de enseñanza para adultos y de alfabe

tización. eran muy escasas y poco accesibles para el pueblo. 

(1) DANlEL costo Q'Ill:;E~S. Op, Ci1;. p, S79, 
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1f.- ü.. li!sriiucúóii u_ iQi iiQ·cW:;iNios u PaecEniERoN i oiúi:NrA
Biiti Á. LA Srn)'Lüc·t~Ñ 

Los casf trefnta aftos en que estuvo Porfirfo Dtaz en el poder -

significaron paz. En un prfnctpfo el pueblo estalla anstoso por yfvtr tranqui 

lamente • ya que desde filicfada la vfda fndependfente de :MExfco no hab.fl! 

transcurrido un dfa sin que fiufiteran luclias por consegufr el poder. por mant~ 

nerse en él. o que naciones extranjeras quisieran intervenir en nuestra sobe

ranta. Esta paz porffriana que lllUcfios entre.comfl l an po:r lo~ actos de .rep.re.

si6n que en ella se f"•.•~l"'-'!'? !mSC°!"t::;;~:;; c-;.:ú ¡w ciilllil de. conffanz11 que 1.o_gr6 -

atraer la inversf6n de capitales extranjeros. Por otra parte, D~az prouweve

la creaci6n de nuevos latffundtos yde grandes fiactendas-. en.ocasiones. l!le1'Diil.!l 

do los derechos de ·muchos campesfnos y comunidades'.l"lll"ales. Ast las cosas.

el rfco. a medida que pasaba el tiempo se liactá -miis rfco y. el polire más po·

bre. Constderando que el 75% de la poblacf6n de nuestro pats, segan censo de 

l!UO. estaba constitufda por gente que viv.fa en zonas rurales. y el resto de

la poblacf6n. el 25%. en zonas urbanas, fiuliieron. ·grandes contrastes entre 

!!?!!ls y ctro~ ¡;üh1ádores. Los primeros se fiallaban distantes del progreso. 

del bienestar, vivfan en la misma fonna precaria qae todos sus antecesores. -

ªLa mayorta campesina que nacta. vfvfa y morfa en haciendas y ranchos de gen

te reacia al n_egocio a la técnica, de ricos de abolengo, siguió sumisa a las

costumbres de arroparse con los rayos del sol, v1vfr en jacales, caner gordas, 

frijoles y chile .•• " ( 1 l En calllbfo, la vida en la ciudad, dentro de sus 

contrastes e inccmadfdades era -más feliz, el citadfno tenta mayores oportlinf 

dades para educarse, para conseguir trabajo, etc. La clase pudiente, repre-

~tada .por..~tranjer.os, negocfantes, banqueros y altos funcfonartos del go-:-

(1) Hfstorta.General de Me~iéo. El Colegfo de !'fixfco. Mé~ico, 1981. Tomo II.-
P. 974. 
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bterno, yiJl{a en condictones 6pttnias,.rep.res.entaba una parte fnffma de la JI!!. 

blacf6n de lli cfudád. El resto, en s:u mil,Yorta, traflajalia en empresas que -

desconocfan cualquier clase de Derecho Lalioral, con jornadas de quince horas 

dfarfas, sfn dfasde~déscanso, sueldos de hambre y sfn oportunfdad de supera!_ 

se. También surge una clase muy pequeña, aquella que fngresÓ a las escuelas, 

que pudo educarse y que comienza a olisenar este desolador panorama, que de!_ 

pués comfenza a crftfcar, es la clase·medfa l"epresentada por j6yenes que·d!. 

sean alcanzar el poder, que ya est§n cansados de homfires viejos de ideas po

sitfvfstas que ya no llenalian las aspfracfones del puelilo al que, por el CO.!!. 

trarfo, lo estaban asffxfando._ 

Entre ese grupo de j6Yenes se encuentran los fu!r.lnanoi;: Ri.cardo, 

Enrique y Jesfis Flores Mag6n, el potosino Juan Sa.rafifa, Antonio r. Yfllareal, 

Librado Rivera. Este grupo de fndivfduos, con fdeas que atentaban contra la 

paz porffrfana, son perseguidos por sus ideas plasmadas en peri6dicos de opJ?_ 

sicf6n, tales como "El Hijo del Afiufzote", "R_egeneracf6n", ''El Diario del ·H.Q. 

gar"; y tienen que huir a los Estados Unfdos. Es en la cfudad de Sant Louis, 

Hissouri, donde se establecen y en el año de 1906, constituyen la Jun_ta OrgJ!..' 

nfzadora del Partfdo Lilieral Mexicano, f~ulendo·::u prüpfo progréllÍla. Este

documento se constituye en precursor de la Revoluci6n. Por su marcado cont!. 

nido social, liuscaba justicfa para el olirero y para el campesino, la liber-

tad de manifestar ideas, la supresi6n de Tl"iliunales Militares, la creaci6n -

del Banco Agrfcola y la reduccf6n del perfodo presidencial • 

El Programa del Partido Liberal Mexicano, en el ámbito educat!. 

vo, expone la necesidad de que la niñez se eduque, estando el gofiierno prfo

rf tarfamente obligado a ello. Dice que "En la escuela primaria est§ la pro-
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fJ1nda ~se de 1"' grandeza de los puehl?s• y.puede decirse.que las mejores in!. 
. . 

tttocfonu poco yalen y es;t~n en pel_tgro de. perdern.e st al lado de ellas no -

exfsteniD(iltfples y lilen atendfdas escuelas en que se fonnen los ciudadanos -

que. en lo f.ntoro delian velar por esas fnstftuc\ones. Sf queremos que nues--

tros. li.fjos guarden fnc61umes las conqufstas que ~ para ello. hagamos. próc!! 

remos tlostrarlos y educarlos en el cfl7fsmo y-e.1 .lllDOr a todas las lflie.rta....,.._ 

des." (1[ 

Igualmente proclama la rie.ceStdad de que sean'.tllejOT .re.triliutdos

los maes.tr6s, a fin de que se df!!inlffque su profest6n, procurando que yi:Yan -

en mejores condiciones, de acuerdo a su importante fllJlestfdora. El programa

es reacfo a que el clero sfga llevando a cafío la t!l'l"ea educati:Ya. 

Dentro de las refonnas constftuctonales que el Prograuia del Pill: 

tido Lifieral señala, es importante resaltar el capftolo Telatbo al "!lejo.ra-

mfento y fomento de la Instniccf6n", en ~1 se d~acan por su ilnportancfa 

tres artfculos que traducen las aspfTaciones del Plan: 

"Art. 10. Multfplfcacf6n de eruelas primartas, en tal éscala

que queden ventajosamente sopltdos los estahlecilnfentos de tnstruccf6ri que se 

clausuren por pertenecer al clero. 

"Art. 12. Declara of>lfgatorfa la fnstruccf6n hasta la edad de.

catorce ai'los. quedando al gobierno el de6er de impartir proteccf6n en la for

ma que le sea posfble a los nfftos po!ires que porsumiSeria pudieran perder 

los beneficios de la enseñanza. 

"Art. 14. Pagar liuenos sueldos a los maestros de fnstruccf6n -

prfmarw . " ( 2 } 

Estos preceptos sin duda ayudaron a configurar las ideas educa

tivas. que. después: .fueron plasmadas en la Constftucf6n de .1917. Sfn emfia)•go,-• 

(1) JESUS SILVA ttERioG. Breve,.Htstorta <te la, Revo1uctc1n Me~fcana. F.:C.E. Hl!x1-
co, 1973. Tomi> I. Ane~ 2. P. 94'. 

(2) JESUS SILVA HERZOG. Dp. Cit. Tomo I. Anexo 3. P. 128. 
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obser.Yanios que los i.de~l.09os.del Par..ttd~ L ibe.ral Mextcano, qui.zi con el ~nillJO 

de enterrar al p.orff.r1smo y sus fdeas:, no. consfderaron la alfabet1zac16n ni

tampoco la educaci6n pa·ria adultos, ideas que, liabtan sido propuestas en el -

Congreso Pedag6gfco de 1889. 

Un effmero espfrftu demoCl"itfco despert6 la vida política del

pafs. en 1908, se trata de una entrevista que sostuiro el ·General Dtaz con el

periodista norteamer~cano James Creelman. Ante las p~eguntas del perfodi~ta 

resaltan los comentarios vfvaces del "General al decir que "He esperado con -

paciencfa el dfa en que la Repúblfca de "Mé..~ico esté preparada para es~oge.r -

y cambiar sos .gobernantes en ~<!<:!~ ;:::;':'ü.:lu sin pel.fgro de guerras, ni dailo al 

crédito y al progreso nacionales. Creo que es;e dta tia 11.egado ••• " (1 l 
En otra p_artede la entrevista, Dfaz af'irma que "Si en la Repú

blica llegase a surgir.un partido de oposicf6n, le mirarfa yo como una bendj_ 

ci6n y no cano un mal, y si .ese partfdo desarrollara poder, no para explotar, 

sino para dirigir, yo le acogerfa, le aconseja:rfayme cons.agrarta a la i.nau-" 

guraci6n feliz de un gobierno completamente democrático." (21 

Tan pronto es publicada esta entrevista, surgen hombres inqui~ 

tos en participar en el juago poiftico que anunciaba el Dictador. Querido -

Moheno escribe su libro "lHacia dónde vamos?"; Vázquez Gánez, "La Reelecci6n

indefinida"; Madero, "li.a Sucesf6n Presidencial de 1910". Nacen partidos po

lfticos como el Democr!tfco, al mando de Manuel Calero, el Partido Reyista,

con su figura central, Don Bernardo Reyes; el Club Antirreleccionfsta, de 

Francisco I. Hadero. Pero al poco tiempo, estos esfuerzos por lograr una v.:!.. 

da democrática se hacen nulos, Dfaz vuelve a reelegirse para Presidente de -

la República, el 27 de septiembre de 1!110. 

(1) JESUS SILVA HERZOG. Op. Cit. Tomo J, ~nexp. 3. P. 135. 
(2} JESUS SILVA HERZOG. Op. Cit. Tomo r. A~exo 3. P. 137. 



115 

Desp.u~s de ~n ~e pe.rt~do de festejos~ bailes ~ 1naµguracto--
. . . 

nes .mottvadas por.el prfmer centenarto de la tndependencta. vfene la crisis.-

Francfsco r. Madero al esta-r 1"ealfzando su campana polftfca. es aprehendido y 

llevado a San Luts Potos-f. donde proclama-el ~gl"lllllll que llua el riOlllbre de

este. lugar.; en él fnfofints a la nact6.n que asmnta la Prestdencta de la Replifili_ 

ca en fonna provfsfonal y declara la guer.ra a Dtaz. seflalando el dta 20 de-n.!!_ 

viembre de 1910 para el frifcfo de la rucfía annada. 

El Plan de San luis Potosf. fechado.el 5 de octubre de 1910. es 

el primel"' documento de nuestra gran gesta·revolucfonarfa. Aquí son considér.!!_ 

das ilegales las eleccfon~~ !''!!"'! ;:r:·:::;fd¡¡;;t;: y ·viceprestaente de la Repúhltca-

que recatan en las figuras de Porffrfo Dfaz y Ram6n C~rral. respecttllaménte.

tamhtén se declaran ilegales los cargos que· ocupan los"Jl!8gfstrados de la su-
prema Corte de Justfcfa. los Dfputados y Sénadores. En tal yfrtud. asume la

Presidencia de la Repiifilfca Don Franc"tsc~· r. Madero. El -mencionado Plan de -

San luis estalilece el princfpto: Sufragto efecttl'o. No reeleécf6n. 

A manera de prevencf6n, el P.lan ·de San lufs sosttene que para • 

evitar lo m#is posible aquellos transt~nos que se .dan en toda reJ1oluci.6n "se

~claran vigentes a reserva de reformar oportunamente por los medios const1t.!!. 

cfonales aquéllos que requieran r!!formas •. todás las· leyes promulgadas po,1' la-
. -

actual admintstraci6n ....:Ja de Dfaz-y sus regllllllentos respectfyos. a excepcf6n 

de aquellos que manifiestamente se hallen en pugna con los principios procla

mados en este Plan. 0 (-.1 ) 

A pesar de lo antes esttpulado. su_rgt6 la Re.voluct6n annada. 

que comprende Jos al'los de l!UO-l9l7. Este pertodo Se caracterfz6 por el as

censo y descenso de presidentes y sus respectivos gafiinetes. Es por ello que 

muchas ley~s.y.dfs~~fcfones jurfdfcas del Porffrfato se sfguferon aplicando? 

(1) JESÜS srLYA H~RZOq. Op. C1t. '!'o~ r;.· Ane¡qo 4~ P. 162~ 
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como es el caso de la ~rta de ordenamiento.s referentes a la educaci6n. 

Al renunci:llr el GeneJ'al Dtaz a la Presfdenc.fa de la República -

al trfunfo de 'Madel'O por el Tratado de Paz de Ciudad Jú4rez. se desfgn6 Presj_ 

dente rnterfno de ·111 Repó61fca al Lfc. ~ncfsco Let5n de la Barra. el cual d,!l. 

sempel'lcS dfcfio cargo del 26 de ·mayo al 6 de mwfemlire de l!!ll 0 de esta fo.r.'lllil -

se daba tiempo para que se celebra-ran las eleccfones para Presfdente Constit.!!. 

cfonal. Le6n de la Barra desfgna Secretario de nistrucd6n Pú61 fea y Bellas

Artes. al Dr. Francisco V§zquez G6niez. Durante este 6reve lapso. se autoriza 

el establecfmfento en toda la República de Escuelas de rnstrucct6n Rudünenta

rfa, -:ol !~ ::!:: j¡;;;'fü .;., 1iil. En ellas se pretendta ensel'lar a los tndbtduos

de la raza fn~fgena a hablar. leer y escribir castellano. ast CQIDO ll ejecutar 

las operaciones 1'undam~ntales yiMs usuales de la arftJOOtic':a. El arttculo 

sexto del Decreto que les da origen a este tfpo de escuelas, méncfona que: 

"la enseñanza que se imparte confonne a ]a presente ley. no será oblfgatorfa. 

y se dar& a cuantos analfa6etos concurran a las escuelas. sfn dfstfnci6n de -

sexos ni edades. (11 Por el poco tfempo qué dur6 De la Barra en el poder, -

no fue posible llevar a· cabo lo estfpulado en esta dfsposfáf6n, y solament2 -

se crearon algunas escuelas rudimentarias en los entonces lejanos alrededores 

de la Ciudad de ~xico {Tacu6a, Tacuflaya, San Angel, etc.I 

El 6 de no.vfeinfire de :im. toma posesión de 1 a Prestdencta de :... 

la República Francfso r. Madero. SU go6ferno fue muy dff1cil, en raz6n a la

confluencfa de diferentes grupos revolucionarios que pretendfan refo1'1!11ls no -

s61o polfticas, sino tam6ién econ6micas y sociales. Madero se encuentra en -

un medio polftfco adverso. la influencia de los pctrtidarfos del panfirismo 

era enonne, tanto en el Congreso como en el ejército, las huestes del régimen 

anterfor.5egufan afianzadas al poder. Por otro lado, desde septfembre del 

(1) LEONARDO GOMEZ.NAVAS. et.al. tt1st<lria de la gducaci~n en H~xico. Op. Cit. 
P. 129. 
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m1.smo affo •. Madero rOIDpe. con el Partt:do Ltheral J.lex1.cano. entre otras causas -

par e.1 .Menfj'testo que @ste ~ptae. S.e treta: de ..un doeumento .uw.y. d'{ferente al 

de .1906. El nuevo, vfene cargado de fdeas anarqufstas que pretend~an proscrj_ 
. . . . 

bir el prtnctpfo de 1 a propfedad prfvaaa. ya que sin él "no tfene raz6n de 

ser el go6ferno. necesarfo tan s61o para tener a ·raya a los desheredados en -

sus querellas o en sus l'efieldfas contra los detentadores de la rtqJ.ieza so

cial-." (1 I Este grupo se fiaya en contra ae ·1as J'innc1s del Tratado de lti 

Paz de Ciudad Juá'rez, y al respecto dice que "los lt6erales no han dejado 

caer las allllas a pesar de los Tl'atados de Paz del Trafdor ~deró con el t1r~

no Dfaz, y ª"pesar, tam6fén, ~e las ínci:tacfones de la 6u.rguesía, que ha tra

tado a llenar de oro sus 6i>l sillos, y· esto fia S'fdo as'i porque· los 1 i:lierales -

somos flomlires con11encfdos de que la Hfie7tad polttfca no apr.oliecha a los: po--
. . 

bres sino a los cazadores de empleos, y nuestra o6jeto no es alcanzar empleos. 

y distfncíones, sino arrebatarlo todo de.las111anos de la liurgues:t:a, para que

todo quede en poder de 1 os trabajadores." (2 I Este.111aniffesto, prodacto de 

las mentes de Rfcardo y Enrique Flores 1!1agl5n, lflil"ado RU..era • Anse ll!IO l. .Ft

gueroa, es conocfdo a través del perf6~ico Regeneraci6r.: Mi:da.-o t.;•afla cie .Jiol 

ver a ganar.la voluntad de este grupo, pero no lo logra. 

Mientras tanto en el Estado de Morelos gana dfa a dfa adeptos • 

la figura de Emiliano Zapata. Es~e hombre de poca preparacil5n pero con espf

ritu lleno de ideales que pretendían redimir a los campesinos desprovistos y

despojados de tierras, lanz6 el 25 de noviembre de 1911, el PJan de Ayala. En 

este Plan se declara a Francisco r. Madero. fnepto para realizar las promesas 

de la Revoluci6n de que fue autor, por haber "traicionado los principids con-

1 os cuales bur16 la voluntad del pue61o y podo escalar el poder ... desde hoy 

comenzamos a .con~i.'!~ar 1 a Revolucf6n prfncfpiada por él, hasta conseguir el -

1 JESUS SILVA HERlOG. Op. Cit. 'l'omQ r. Ane~·g. P. 241. 
2) JESUS SILVA HER!OG. Op. Cit. Tomo· r. Anexo·9. P. 247. 
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der.rocami.ento de los. poderes dtct~to.ri.ales que exi.s.ten." C.l l El .mismo doc.Y_ 

mento desconoce a Hadero como Pres;tdente ae la Repfiblka y jeJ'e de la Re11olu

cf6n y, en cambfo, conffere ésta última calfdad al General Pascual Orozco. El 

Plan de A.Ya fo lleva consigo una gran fuerza socfal que pretende tnstaurar a 

los ciudadanos y pueblos que hayan siao despojados en sus tferras y posesio-

nes. Tam&ién. establece que "en virtnd a que la fnmensa 111ayorta de los pue

blos y ciudadanos l!leXicanos no son más duel'los que del terreno que pisan stn - · 

poder mejorar en nada su condicf6n social nf poder dedicarse a la industria -

montes y aguas; .. por esta causa se expropfarán, prevfa indemritzaci6n, de la 

tercera parte de esos monopolfos. a los poderosos propfetari:os de ellos·. a 

fin de que los pueblos. y ciudadanos .de 'l!éxféo, olitengan ejfdos, colonias. fon 

dos l_egales para pueh~os o campos de seinfiradura o de lalior y se mejore en to

do y para todo la falta de prosi)erfdad y litenestar de los mexicanos." (2 l 

Este es el ideario de Zapata y de todo un conjunto ae fiomhres que sintetizan

su pensamiento en las palabras~ Lfbertad·, Justicia y Ley. Como podemos obse.!:_ 

var, el Plan de Ayala. g::aro::. cierta sfurr1ftuo con ei Plan de San Luis Potosf-

y el Programa del Partfdo Lf6era1 Mexicano en su·prfmera versf6n. Sin embar

go el Plan de Zapata jamás halila de lucha de clases y reconoce la propiedad -

privada. 

El 25 de marzo de 1912, liajo el lema "Reforma, Libertad y Just.!. 

cia", el exmaderfsta Pascual Orozco proclama el Pacto de la Empacadora, en la 

Ciudad de Chihuahua. Intervienen en su confecci6n Benjamfn Argumedo, fmilio

P. Campa, David de la Fuente y José Inés Salazar. Al igual que en los ante-

riores planes, el de la Empacadora ve a Francisco I. Madero como un traidor -

a la causa .de .la .Revolución. También se refiere a la nacionalizacf6n de los

(1) JESUS SILVA HERZOG. Op. Cit. Tomo !'.,·Anexo :u. P. 289. 
(2) JESUS SILVA HEl'lOG. Op. Ctt. 'forno ? •. Anexó U. P. 291. 
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fe.rrocar,rf.lu, a la SDprestc5n de las ~'lendas.de raya, obl."lga al patrc5n a pagar 

a sus trabajadores con din~ en efecttyo y en Dna. jOl"llada que no podfa exce-

der de las .10 fiaras para los trabajadores jornaleros y 12 para los que laboren 

a destajo. Mencfona que no podrá!! t:raliajar los menores de lQ al!os-. El artfc.!:!.. 

lo 34 en su fraC!:fc5n cuarta dfce: que "Se proCDJ"ará el aumento de jornales, -il!.. 

monizando los intereses del capital y del tra6ajo, de·Jllilnera que no s:e deteñn!. 

ne un conflicto econ&nfco que entorpezca el p.l".Ogreso fndustrial del pafs." (11 

En materia agraria el Pacto de Empacadora propugna por la expro

piacic5n de tierras a los -grandes terratenfentes que no las culti:v~n. 1a :-::;:a:-~ 

ticic5n de tierras baldfas y de las nacionales. Para llevar a· cabo la expropf.!!_ 

ci6n propone la emisfc5n de lionos agrfcolas, j,agando a los tenedores: .un interés . . 

del cuatro por ciento anual. En el terreno de las ideas, este pacto garantiza 

la libertad de escrfbfr y emftfr el pensamfento. Las fdeas: expuestas no son -

novedosas, sin embargo este docmnento, etri6ufdo a Gónzálo Enrt1e, sintetiza -

el pensamiento de los Planes de San Luis y de Ayala. 

Es definitiv.o que por la cant-niad de ideas que 6u1Han e.n todo -

el territorio nacfonal. el breve gofl"fe:l"n<i de ·11-er.cisco· r. 1;a<lero, jamás goz6 -

de paz. El _campo educativo no se encuentra ajeno a esto, y durante el golii.er

no maderista funcionaron dos Secretaniosde,rnatrucci6n Pública y Bellas Artes. 

El primero fue Miguel Dfaz Lombardo, dura s6lo tres 111eses,sin concluir ninguna 

tarea concreta. El segundo, fue el entonce~ Vicepresidente José Marfa Pino 

Suárez. En este periodo se hace una encuesta para deteminar los beneficios l.Q. 

grados por las escuelas rudimentarias creadas por Vázquez G6mez; por tanto, se 

crearon mayor número de éstas escuelas en comunidades rurales más alejadas. 

También se vi6 la necesidad de auxiliar a los Estados en su labor educativa, -

con ·apoyo :del .erario federal. 

(1) JESUS SILVA HERZOG. Op. Cit. Tomo x.-Anexo 12. p. 306. 
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Entrado el afio de .l!lll, h si.~acf.~n poHtica del pats era imp.Q. 

sfble. los Generales Bernardo Jleyes Y·1éli;x Dtaz. tntentaron sublevarse. Mad.!_ 

ro los yf6 con fndfferencfa. El 17 de febrero. los dos Generales junto con -

Victoriano Huerta, aprehendferon al Prestdente Madero y a Jos-E ]!!arfa Ptno Su! 

rez. Ffnalmente. con la fálsa· intencf6n de conducirlos a la Penftencfarta.

son asesinados de la manera 111Ss-·:vi1. el 22 de fe!irero. 

Victorfano !Juerta. f3. lá 111Uerte de Ridero1 a!rollle la Prestdencta -

de la República. Este régimen dfctatorfal dura 171!1e.Ses. tiempo suffciente -

para cometer una serie de atrocidades que ocastonllrtln la lucfia al"lllll&, ~!::.!''ti. 

lent". !!:ia :!e 1as _primeras dfsposfCforíesile Huerta .. flle dtsolver el Congreso. 

saltándose por tanto todo rfgilnen jurtdfco,·,y. lo peor de todo. contando con

el apoyo del Presidente de la Suprema Corte. Este nuevo dictador nombra y h!. 

ce renunciar a manera _de juego a sus ministros. de tal manera que, dentro de

la Secretarfa de Instruccf6n Pú61ica y Bellas Artes hubo cinco Secretarios: -

Vera EstaHol, Garza Aldape. José Ma. Lozano. Eduardo Tamariz y SSnchez y H~ 

sio Garcfa Naranjo; todos ellos bombres:de gran estirp~ intelectual. que la-

mentablemente-se dejaron llevar por un hom!i:re cuya ley·era Sa~-oneta. Barbosa 

Heldt comenta que durante el Huertísmo, el daftado sector educativo se sostuvo 

porque MJas escuelas que habfa, segufan funcionando gracias a la inercia bu7'2_ 

crStica que impera6a en la Secretarfa." n· I 
Frente a este grave panorama, el Gobernador de Coahufla, Venus

tiano Carranza. fue el único de todos los gobernantes de los Estados que des

conoci6 a Victoriano Huerta. y el 26 de marzo de 1913 proclama el Plan de Gu!_ 

dalupe. En él desconoce a Buerta como Presidente y a los poderes Legtslatfyo 

y Judicial. Se nombra Carranza Primer Jefe de Ejército Constftucfonalista y-

(1) ANTONIO MRBOSA HEL.DT, ~ten Arlos,,en 1<1 E~llCi1-.c16'n de Mt1fxico, J;cHtoria.1 Pa.". 
Méi<ico. 1978. P. 127; 
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Enct,rgado del Pod~ EJecuttiro en t;sntC? u pac'f.f'lca.ra· el pa!s y. se conyocara' a 

elecciones. Tllllllü~ prevfno que los.JeJ'~111tltta.res ;reyoh1cfon111'fos asumie

ran el goliterno proyfs-fonal de los Estados al triunfo de 111 'Re.volucf6n. 

Cal"rlinza fae a Mcinclov11, PfedJ"as ~egras y Torre6n. Hfzo contaf_ 

. to con caudfllos del Norte: 06reg6n, ~fll e !turñfde, establectendo su gobfer. 

no en l:lermosfllo, Sonora. El 24 de septfemfire de 1!!13 en el sa16n de Cabt1-

dos del f\yuntamfento,. pronuncfa un dtscnrso que llliiTCa sus fifeas pol tticas y -

sociales, delfneando el cainfno a seguU-, Anuncia e.1 pueblo de ~feo '?ue 

"termfnada la luclia armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tenl!r4 que. 

principfar formidable y majestuosa la luclia social, la lucha de clases, quér!_ 

mos o no quera1110s nosotros mfsmos y op6nganse·las fuerzas que se o~ngan, las

nuevas ideas socfales tendrán que ilnponer$e en nuestras masas: y no es s61o -

repartfr las tferras y las riquezas nacionales, no es el Sufragfo ~ectúro, -

no es alirfr JD(s escuelas, no es fgualal" y repart'ir las rfqnezas nacionales; -

es a.lgo IÁS grande y m4s sagrado; es establecer la justlcfa, es liacer la .. ! 

igualdad, es la desaparfcf6n de los poderosos, para esta51ecer el equiiibrio

del.a coricfencfa socfal = C1 } 

Es en este dfscurso que Carranza manifiesta su conocimiento de

la circunstancia nacional, y de las cárencias, de que millones de niftos viven 

alejados de las "fuentes de sabidurfa". Espone que es "necesario cultivar el 

espfritu del hanbre, no s61o en la niftez y en la adolscencia, sino durante t_2 

da su vida, para que su civismo nos honre en cualquier parte del mundo donde

se encuentre un mexicano." 

Estos son los principios que carranza 'tiene para la Revoluci6n, 

principios que fueron enriqueciéndola en ideas y pensamientos que fructifica

rfan en la 1egfslaci6n social del 17 • 

. (1) JE5us SILVA HE'®G. Op. Cit. Tomo U. Anexo 5, P. 62. 
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»n mes despu~~ de P"?nuncf.Ado.el discurso de Carranza. el cau-

dtllo de.1 sur .vuelve a exponer su pensamtento • la Nact6n a través del llllllllldo 

Manifiesto de Emiliano Zapata. Reftera que en ~1 Plan de Ayala están expues-

tas las nifs iinperiosas necesidades s;ocfales y las'Jll6s iinportantes reformas eci 

ncSmicas y polftfcas. Mencfona que "el !=APitaltsta. el soldado y el gobernante 

habtan vivido tranquilos sfn SeJ" molestados. ni en sus prtvtl_egi.os ni en sus -

propiedades, a costa del sacrificfo de nn pue6lo esclavo y analfabeto. sin pa

trimonio y sin porvenir. que estafia condenado a traiiajar sin descanso y a .mo-

:-frsa di: i'iiaiuúr., y agotamiento puesto qne9 gastando todas SllS energfas de pr'Olf!!. 

cir tesoros· fncalculab.1 es, no 1 e era dadó contar ni11con lo fndfspensable sf-:-

qufera para satisfacer sus necesfdadeslll(s perentorias". (1 l 

En este 10fsmo manffiesto. Zapata se declara no s61o enemigo de

Huerta, sino tamliién de aquellos go6ernantes que quisieran seguirmanteniendo

las estructuras socfalei y econcSnlfcas, sfn constdeJ"ar al pobre o desavalfdo, a 

la masa campesina desposefda de tierra, al pnelilo en general que vive desolado 

y ajeno de los 6ienes que poseen ·unos cuantos, en SDlJla.YOrfa extranjeros. 

Err-1914 con el ataque de diversos grupos Tevolucionarfos. al 

Norte, Francisco Villa, con su Di:vfsf6n domincS Zacatecas, Coahuila y Chihuahua; 

al Noreste, Cándido Aguflar, Lucfo Blanco y Pa6lo Gónzález. triunfan en los Es

tadosde Nuevo LecSn. Tamaulfpas, Veracruz y San Lufs Potosf; del Noroeste Yenfa 

ObregcSn que se habfa apoderado de Sonora, Sfnaloa y Colima. finalmente, en la

Ciudad de Querétaro se reúnen los ejércitos del noreste y noroeste; francisco -

Villa ocupaba Torre6n y, Zapata el sur de la Ciudad de México. Ante esta viole!!_ 

ta envestida, Huerta no pudo hacer nada y fiuy6 del pafs dejando el Gobierno en

rnanos de Francisco S. Carbajal, al que previamente habfa nombrado Secretario de 

Relaciones :él ·f~f! c!IY.d_i(r.te a !a desfgnacfcSn Presidencia 1 un vfso 1 egal. 

(1) JESUS SILVA HE!40G. Op. C1t. fü¡no 11 Anexo 8, P. 118. 
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Carranz~ gtr~ .un ul~~tum a ~rbajal para que abandone el poder, 

aperctb.téndolo, que en caso contrarto, .se. le·apli:carta la Ley de.1·:25.'de enero de 

1862 contra los traidores a la Patrfa.. Caríiajal deja la Presfdéncia el 13 de 

agosto de 1914 al Secretario de Guerra, General José Refugio Velasco, quién se -

r1nde·incondtcfonalmente medfante los TTatados de Teoloyuca . El 20 de agosto -

Carranza y su ejército constftucfonalfsta entTan trtunfantes a la Ciudad de .MéxJ. 
co. 

Carranza propone una renfn6n de todas las -~f'acciones revoluciona

rias el l~ de octubre en la Cfudad de Mé'Aféo~ pero no asisten ni Zapata ni Vf11~. 

Entonces se hace un 5~g>~n:!c 11<.r.-tiloo, camtifando la convencf6n a la Ciudad de ' .,._ 

Aguascalfentes, que fue considerada ciudad neutral. Esta convénci6n reunida el-

10 de octubre fue declarada soberana y se esta6lecf6 que los acuerdos tomados en 

ella se debfan cumplir. La .. Asamblea adopt6 el Plan de Aya la. y cestS a Venustfano 

Carranza como J>rfmer Jefe del Ejército Constitucional ista y Encargado del Poder

Ejecuti.vo; asimismo ces6 a Yflla como Jefe de la Divisi6n del Norte. También se 

proced16 a elegir al Presidente Provisional de la Repúfilfca, nombrando a Eulalfo 

Gonz!lez, entonces Gobe~nador de San Luis Potosf. Ante esta c1n:unstanciü, Ca-

rranza no ec~pta la señeranfa de la Asamfilea y a6andona la Ciudad de México de-

jando el lugar de su gobierno en el Puerto de 11eracruz. En este sitio, Carranza 

expide las adicfones al Plan de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1914, mediante

este documento se decreta el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, todaYfa -

subsiste y que Venustiano Carranza seguirfa siendo el Prfmer Jefe del Ejército -

Constftut1onalista y Encargado del Ejecutivo. Asimismo se declara que el Prtmer 

Jefe podfa exped1l" "todas las leyes, dispositdiones y 111edfdas encaminád~s·a dar s~ 

tfsfacci6n a las necesfdades econlimfcas, sociales y poltticas del pats, efeetua.!!.. 

do las reformas que la opfnf6n exfge como indispensa61es para esta61ecer el rég.i: 
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men que garanttce la .i.!JUaldad de los. Jlll!JC'f.canos entre s~ ••• " (.1 ) 

El artfcolo.4? de estas adtctones dfcen que "al triunfo de la -

Revolucf6n, .reinstalada la Suprema Jefatura en la Cf'Udad de Ml'!xico y después

de efectuarse las eleccfones de ayuntirmfentos en la mayorfa de los Estados de 

la República, el Primer Jefe de la Revolocf6n, como enca:rgadodel Poder Ejecu

tivo, convocará a elecciones para el Co.ngreso .de la Unf6n, ffjando en la con

vocatoria las fechas y los ténnfnos en qne dfcfia$ elecciones fla!i:rán ile cele--

brarse." 

los cons1:ftucfonalfstas tras·yencer e Villa y casi aniquilar el 

gobierno .de la Convencf6n, ~r,~~~n 1a Ctü~a~ u~ Néxico. Los :reductos de la 

convención huyen al Estado de Morelos y son prot_egidos· por los zapatistas, 

quienes ies apoyan par~ expedir so dltimo documento comó cuerpo oolegiado. "E!. 

te documento, de fecli~ 18 d_e abrfl de l!D.6, es denominado Programa de Refor-

mas. Pol ftfco-Social es de la. Revolucf6n, aprofiado porla·Soberana Convenci6n R~ 

volucionaria; contiene una gran cantidad de pro~lemas nacionales. En lo edu

cativo, este programa sugfere, en su artfculo 12, que se deberá "atender a las · 

urgentes necesidades de educaci6n e fnstrucci6n laica que se hacen sentfr en

nuestro medfo. :: a este ffn reaiizar las sfgufentes refonnas: 

I. Establecer, con fondos federales, escuelas rudimentarias en

todos los lugares de la República, en donde no lleguen actualmente los lienef.!_ 

cios de la instrucci6n, sin perjuicio de que los Estados y Municipios sigan -

fomentanto los que de ellas dependán. 

II. Exigir en los Institutos de Enseftanza Prfmarta se dedique -

mayor tiempo a la cultura ffsfca, y a los traóajosinanuales y de fnstrucci6n

pUstica. 

(l} JESÚS stWA RE!RZOG. Op. Ctt. T-omo U, Anexo l5, p, 200, 
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tU. F.undAr escuelas. Noniales. en cada Es.tadc::, o r:egionales don

de se:•necesiten. 

"IV. Elevar la renuneracf6n y constderact6n del profesorado.• 

cu 
Es_tas cuatro fraccfones son de gran illlpo.rtancfa desde el punto -

de vista de la educacf6n elemental. inaterfa ife nuestro estudio. ya que fnfluy!_ 

ron posterfonnente en el ~n>fto l_egfslativo. Don Antonio Dfaz Soto y Gama. 

uno de los redactores de este Programa. 11eg6 a ser dfputado de la XXVII legi!_ 

latUJ"a. misma que apl"Ofi6 el esta61ec1mfento ae la Secretarfa de Educadón Pú-

bHca. 

ilatlfendo ·vencido Carranza a todos· los gr.upos revolucionarf.os. que 

se le oponfan y confo.- a lo esta61ecfdo· en las adicfones al Plan de Guadalu

pe de 1914, refnstalado el Ejecutfvo en MéXfco. e integrados la lllilyor parte de 

ayuntamientos en el pafs. convoca el 16-~e septfemlil"e de 1916 a un C~ngres.o -

Constituyente qae llevarfa a ca6o todas las re.fonuas soctales. polttfcas ;y éC.Q. 

n&nfcas que el pafs necesftafia. 

(1) JESUS Sll.VA HWOG. Op. C1t. Torno 1l "nexo 24, P. 292. 
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III.- DEBATES y ScLucrONEs AiloPTADAS f9!!.fil::. CoNGReso ÜiNSTITIJYENTE. 

Después del triunfo del Ejfrcito Constftucionalista sobre los 

d!!lll!S grupos revolucionarios, Don Venustiano Carranza propone adecuar a las 

nuevas circunstancias, la Constitución de 1857. Para tal efecto. convoca -

elecciones para diputado~ constituyentes. estableciendo que los electos dis

cutirfan, aprobarfan o modificarfan el proyecto de "Constitución Reformada" 

que él pusiera a su consideraci6n. _Aunque las elecciones fueron muy criti

cadas. debido al bloque carrancista que en ellas predominó, los diputados -

electos fueron todos revolucionarios; uno,. t:!~ ~!":~ ~•;;st~9io y o~ros que co- _ 

menzaban a hacer vida polftica. Buena parte de estos diputados- consideraban 

que "la revolución requerfa una unidad de principios nuevos, capaces de pro

ducir una verdadera nación. Y esto sólo era posible si a la igualdad jurfdj_ 

ca del viejo liberalismo se·le agregaba una nueva dosis de igualdad económi

ca y social. Si a los antiguos derechos individuales ya indiscutibles se -

adicionaban los nuevos derechos sociales ••• " <U 

Las sesiones del Congreso Constituyente tuvieron lugar en el -

Teatro Iturbide, ahora de la R~püb1ica, de ia CiÚdad de Querétaro, comenzan

do el dfa 20 de noviembre de 1917. 

El Proyecto de reformas a h. Constitución en materia educativa 

que .Carranza presenta al Congreso, era muy tfmido y es en el artfculo ter.c.er-0 

en donde, principalmente, se le menciona: 

Artfculo 3o.- "Habrá plena libertad de enseñanza, pero serA -

laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratui

ta la enseñanza primaria superior y elemental que se imparta en los mismos -

establecfraientO$~' •.. -
. (1) EDUARDO BU\ffQUEL.ét. a], Htstorta H'f1l'fma, ~e-México. Op. Cit. P. 143. 
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El dfa 11 de diciembre, c0111ienza la discus16n de este artfculo. 

siendo el dictamen de la Comts14n, contrario al del Proyecto, por cuanto que: 

MLa Comfs1c1n profesa la teorfa de que la mfs16n del poder pa-

bl ico es procurar a cada uno de los asoctados a la mayor libertad compatible 

con el derecho tgua1 de los dem«s~ 1 de este prtnc1pto aplicando el mi!todo

deductfvo, llega a la conc1us16n de que es ·Justo restrtngir un derecho natu

ral cuando su lfbre ejerc1c1o alcance a afectar la conservacfdn de la socie

dad o a estorba.r su desarrollo. La ensenaflZa relfgfosa, que entrana la ex-

plicaci4n ite las ideas ~s !l.bstractas, idea.s que no puede asimilar la inte-

lfgencfa de la n1ftez, esa ensenanza· contrtbl.()"e a contrariar el desarrollo -

ps1colc1gico naturd del ntno y tfende a prci<tucfr cierta defo;ma.ci~n cte su -

esp'frftu, ~eRtejante a 111 defo"'1Cl.ct~n ffsfca '?!!~ ;::::frrc. producir un mi!todo -

gíH~1is~éco v1ctoso: en consecuencfa, el"Esta~ debe proscribir toda ensenan

za re11g1osa en todas las escuelas prf~rtas, sea.!l oficiales o particulares." 

(1). 

.~ ••• La tend1mc:1a !llanfftesta del clero a subreyar la ensen<1nz:a, 

no es sino un med1o prepa~torfo pa.ra usurpar 1as funciones del Estado; no

puede cons1derarse esa tendenc1a ci:>mo simplemente conservadora, sino COlllO •

ventadeN.me!lte regresfVi\i y por tanto; po11e en peligro ·1a conserva.c16n y es

torba el desarrollo natural de la soc;1edad mex1ea:-~¡ y pqr io m1sll\O <lebe re

p~1mirse esa tendencia, qu1tancto a los que la abriguen el medfo de realizar

la,es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda ingerencia en la

ensenanza pr1mar1a.• (2) 

~ ••• la ensenanza en l~s escuelas of1c1ales debe ser laica. 

Dando a este 1(0cablo la sign1ftcac1~!l neutN.l, se ha entendido de que el lal 
cismo.cierra los .1a1>tos .del !lli\est;i~ a.nte to® error revest1® de alguna apa .. 

(1) Hi1dco a Tra\.i!s de sus Constftucfones. !.,os Perechos Qel "Pueblo llte~fcano. 
t.ibrerfa de ~nue1 Porraa. Mt!Kfco, 1978, Toll\O Ul~ p, los·. . -

(2) ~feo a Trav!s de sus Constftucfones. Op; Ctt. TolllG rrt~· P, 106, 

l 
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ri~ncia re11giosa. La Comisión entiende por enseñanza laica la enseñanza -

ajena a toda creencia religiosa, la enseftanza que transmite la verdad y de-

sengaño del error inspirándose en un criterio rigurosamente cientffico; no -

encuentra la Comisi~n otro vocablo que exprese su idea más que el de laico, 

y de éste, se ha servido, haciendo constar que no es su propósito darle la -

acepción de neutral indicada al principio". (1) 

Por estas razones. la Comisión no aprueba el proyecto de Ca-

rranza en su artfculo 3o. y somete a. consideración del Congreso el siguien

te proyecto: 

"Artfclilo 3o. Habrá libertad de enseñanza; pero será laica -

la que se dé en los establecimientn~ofi~ie1~~ ~~ ~áucac1ón, lo mismo que la 

enseftanza primaria, elemental o superior que se imparta en los establecimie!!. 

tos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o 

persona perteneciente a alguna asociación semejante. podrá establecer o di

rigir. escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente 

en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establ~ 

cerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será 

obligatoria para todos los mexicanos ~ en los establecimientos oficiales se

r! impartida gratuitamente". ( 2) 

El resentimiento de los diputados constituyentes, sobre todo 

el gr.upo de los "jacobinos" o radicales, hacia la Iglesia es denodado. To

do 1~ que oliera a clero querfan subyugarlo, e incluso desaparecer.lo. El 

artfculo tercero es una muestra palpable de este fenómeno. Los diputados se 

preocuparon más por romper la ingerencia de la Iglesia sobre las escuelas y 

centros de estudios, que interesarse en la escolaridad misma, en los medios 

que debian emplearse para erradicar el analfabetismo y el propugnar porque -

la educación fuera parte del patrimonio de los mexicanos. Unicamente en pe
{lJ Mi!xico a Trav~s de sus Constituciones. Op. Cit. Tomo III. P. 106. 
(2) IOEM. 

~--- .. 
:_ :~·· ;· ; 
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queñas discusiones y en forma secundaria, ·aparece el aspecto obligatorio y -

gratuito de la educación. En el proyecto del Articulo Tercero antes trans-

crito, sólo en la última parte se dice que la enseñanza primaria será obli-

gatoria para todos. y la educación que imparta el Estado serfa gratuita. 

Durante casi todo el debate en torno al artfculo tercero, las 

discusiones de los diputados versan sobre la educación laica, ajena en todo 

a la religión, guardando un profundo rencor a la Iglesia. rencor fundado en 

el apoyo ql!e durante el pasado dieron algunos representantes eclesiásticos -

actausas:ant~rrepublicanas, y, sobre todo, a la supuesta intervención del el~ 

ro para que Huerta· usurpara el poder. Ante e$t~ ~~tüación, no es de extra--

ñar que el Congreso de Querét~ro, en donde vefa la ocasión, trataba de ata-

car a la Iglesia, como se puede constatarº en los articulos Jo •• 27 y 129 del 

Proyecto de Constitución. 

Fueron muy pocos los diputados que se preocuparon en la educa

ción como un medio para la formación integral del individuo, y ninguno men-

cionó nada en torno al tema del analfabetismo. ni a la desigualdad cultural 

en las diversas regiones del pais. 

El diputado Ja11:c~ance Lic. Luis Manuel Rojas. en una parte -

de su ponencia del 13 de diciembre, critica a la Comisión por haber incorpo

rado en el artículo tercero la obli.gatoriedad de la enseñanza primaria. En 

su carácter de abogado, comenta que " ••• si en la sección de garantfas indi

viduales lógicamente se trata solo de limitaciones al Poder, no al indivi-

duo, es enteramente impropio y fuera de lugar que se hable allf de la ense

ñanza obligatoria, por el ciudadano Primer Jefe, con muy buen juicio y con 

una intuición admirable ha decidido que esa obligación sea designada en su 

puesto, en donde se hallan las demás obligaciones de los nacionales. Todos 



los mexicanos efectivamente, están obligados, entre otras cosas, según dice 

el articulo 31- del proyecto de reformas, a ir a la escuela, y dentr_o de los 

términos generales que fija la Federaci6n, puede cada Estado reglamentar el 

precepto a su gusto ••• " (1) 
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Por su parte el Diputado Alfonso Cravioto en una parte de su 

oposici6n sobre el articulo que nos ocupa, plantea que " ••• para México el -

progreso consiste en escuelas, en escuelas y en escuelas. Difundamos la -

cultura. Esparzamos la instrucci6n, pero sin hallar libertades respetables. 

La de enseñanza no os asuste. La verdad siempre se abre su camino y triunfa. 

Ll~~~!!!':l~ ~~ g~~~ C•ü~áaá contra ia reacci6n y h21110s vencido; vayamos ahora -

en una gran cruzada contra la ignorancia y venceremos. Todos, señores, est_! 

mos obligados a ir a explicar, a ir a predicar a nuestros electores, a.nues

tros pueblos a nuestro .México, que el deber esencial de todo mexicano es ser 

vir a su pafs, mejor que con- las armas, con los libros en la mano•. (2) 

Más adelante, el congresista tamaulipeco Pedro A. Chapa, tam-

bién habla de la obligatoriedad de la educaci6n y expresa que ésta debe ser 

gratuita " ••• porque uno de los pretextos, una de las razones de que el pue

b1o mexicano no tenga educaci6n suficiente, es qué carece de los elementos -

econ6micos necesarios para adquirir dicha educaci6n; así es que es deber del 

gobierno impartirla. Debe ser también obligatoria, porque asf como se va a 

implantar el servicio militar obligatorio en la forma de guardias nacionales, 

asf como el individuo sacrifica una de sus libertades por necesidad de la C.!!_ 

munidad, asf igualmente deberfa hacerse ese sacrificio de los seis a los do

ce años por instrucci6n ••• " (3) 

Finalmente, el artfculo tercero queda aprobado de la siguiente 

manera: 
(l) México a Través de sus Constituctones. Op. Cit. Tomo III. P. 120. 
(2) IDEM. 
(3) IDEM.·Pag. 161. 
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"la ensei'lanza es 1i bre, pero será 1 aica .1 a que se dé en 1 os -

establecimientos oficiales de educac16n, lo mismo que la enseñanza primaria, 

elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. 

"Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de algún culto, -

podrán establecer o dir.igir escuelas de instrucción primaria. 

"Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse 

sujetándose a la vigilancia oficial. 

"En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente 

la ensei'lanza primaria". 

Otro aspecto que es importante por su contenido educativo, es 

el articulo 31 del proyecto de Constitución presentado por el Primer Jefe. 

Articulo 31 "Son obligaciones de todo mexicano: 

"I.- Concurrir a las escuelas públicas o privadas, los menores 

de diez años, durante el·tiempo que marque la ley de instrucción pública de 

cada Estado, a recibir la educación primaria, elemental y militar ••• " 

El dictamen hecho por la Comisión presentado el 16 de enero -

de 1917, propone en el articulo 31, dos innovaciones: Sobre la primera dice 

que• ••• se ~mponen obligaciones a los que estén capacitados para cumplirlas, 

y la mente de la ley en este caso es que, si no se cumplen las referidas - -

obligaciones, quede desde luego sujeto el infractor a la sanción correspon-

diente. El niño, por su pequei'la edad y por su inexperiencia, bien pudiera -

suceder que dejase de concurrir al colegio y seguramente que la ley secunda

ria relativa castigará al padre de éste por su incuria y abandono. El padre 

podría excepcionarse ante la ley diciendo que la obligación no es suya, sino 

de su hijo y, para evitar estas interpretaciones torcidas, ha creído la Comi 

sión que resulta mucho más lógico el imponer como obligación de los padres -
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o tutores que envfen a los niños a las escuelas". e 1) 

Esta obligación constitucional que se impuso a los padres o t.!!. 

tores mexicanos, retrata el momento social que se vivfa. Los hijos de las -

clases populares, era un miembro más de la familia, que se encontraba obli

gado al sostenimiento del hogar desde muy temprana edad. No es posible asf 

por asf alejar a los menores del trabajo, sobre todo cuando se depende de -

ellos, pero los derechos sociales dirigidos a campesinos y obreros, contenj_ 

dos en lo antes preceptuado prevén ésta situación y propugnan por mejorar -

el ingreso de esas clases menesteros.:s, a fin de lograr su desarrollo e:::::;~ 

mico, social e intelect•.i!!1. 

La segunda innovaci6n que hace la Comisión, respecto del pá

rrafo primero del artfculo 31, se refiere a que la edad de diez años que -

sei'iala para que los menores vayan a la escuela es irracional. "Pedagógica

mente está comprobado que l~ mayor parte de los niños, al llegar a los diez 

años, no han recibido aún la educación elemental, y parece lógico y pruden

te, bajo todo punto de vista, que debe tenerse más escrúpulo y más exigen-

cias con un asunto de tan vital importancia, como lo es la instrucción pú-

blica, especialmente de ias clases populares, pues en ella va vinculado el 

porvenir y engrandecimiento de nuestra patria. la Comisión ha juzgado pru

dente en consecuencia, que en tanto un niño no hubiese cumplido quince años 

de edad, están en obligación sus padres o tutores de enviarlo a la escuela, 

con el fin de que reciba su instrucción primaria elemental militar". C2l 

Estos argumentos fueron suficientes para que se incorporaran 

las dos innovaciones y quedara el artfculo 31, fracción primera de esta ma-

nera: 

,; Art: -:31. - Son ob 1i gaci ones de 1 os mexicanos: 
~~------~----~~~ 

(!) México a Través de ·sus Constituciones. Op. Ctt. l'omo V. P. 185. 
(2) IDEM. 
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"J.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince ailos con

curran a las escuelas públicas o privadas. durante el tiempo que marque la -

ley de instrucción pública en cada Estado. a recibir la educación primaria -

elemental y militar ••• ". 

Fue un acierto de Tos constituyentes el haber considerado has

ta la edad de quince años para que los menores pudieran acudir a la escuela. 

No es de extraftar la intervención del Diputado Luis G. Monzón. el cual como 

maestro normalista del Estado de Sonora. sabfa las necesidades educativas 

del pueblo. En este mismo precepto se infiere la facultad que tenfan lo~ ~E. 

tados de la Federación para hacer s~:: ¡;rúpias leyes de educación. cada -

~nt1dad librement~ 9odrfa crear sus sistemas de ensefianza.de acuerdo a sus -

propias necesidade: y sin intervención del Gobierno Federal. 

Otro aspecto que considera este numeral. es el relativo a la -

educación militar. ya que obliga a que los menores reciban "educación prima

ria elemental y militar". Esta última. consideramos que debe entenderse en 

relación a la fracción JI del mismo articulo. que obliga también a los mexi

canos a: 

"II.- Asistir en los dfas y horas désginadas por el ayuntamie.!!. 

·to del lugar en que residan. a recibir instrucción cívica y militar que los 

mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano. diestros en el 

manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar ••• " 

Es ilógico pensar que en las escuelas en donde el menor apren

da a leer y escribir se le ensefte el uso y manejo de armas, estrategia mili

tar. sobre todo en una edad tan prematura, en la que el menor se encuentra -

en plena formación. Esa referencia a lo militar que hace la fracción I •• es 

inadecuada porque evoca una obligación que materialmente no puede cumplir un 

------
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nifto, sino hasta que es joven o adulto. Más aún, el término antes mencionado 

y que a la fecha se conserva en nuestra Carta Magna; debe desaparecer. Sab~ 

mos del deber de prestar el servicio militar de acuerdo a la citada fracción 

II, y que para ello tiene su Ley Reglamentaria. Pero los mexicanos no nece

sitamos de una educación espartana, en la que desde pequeHos se forme una -

mentalidad ~ue tenga como razón la fuerza de una arma. El servicio militar 

debe convertirse en un servicio social, en donde el conscripto aparte de - -

aprender nociones elementales de disciplina militar, alfabetice a sus seme--

jantes, y si es posible enseñe ot...,~ ~o~ocim1cnto~ d~ ios que tecnicamente -

se encuentre preparado. 

El Constituyente de.Querétaro en la Sesión permanente celebr·a

da los dfas 29, 30 y 31 de enero de !917, consideró que la Federación al no 

guardar para sf, en forma exclusiva, ninguna facultad en materia de enseñan

za, en el articulo 14 transitorio dispuso la supresión de la Secretaria de -

Instrucción Pública y Bellas Artes, creada en 1905, en virtud de que técnic.!!_ 

mente ya no se justificaba su existencia. 

Dentro de este caos socia), podemos observar que todos los gr_!! 

pos revolucipnarios tenían por igual un ansia de que fueron mejoradas las -

condiciones de vida del pueblo. Cada plan y cada acta pretendia la supera-

ción económica y social de los individuos. Toda esta serie de luchas de fac 

ciones que finalmente pretendfan lo mismo, fueron reunidas en un solo docu-

mento: La Constitución de 1917. Este es el gran legado que hemos forjado -

después de varios siglos de lucha por la superación económica, polftica y so 

cial. El tema educativo, tal como lo aborda la Constitución del 17 en su 
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forma original, es un pretendido golpe en contra de la iglesia, pero también 

es un cOmulo de ideas que intentan salir a la luz; no pasaron siquiera vein

te años que estas ideas germinaran y dieran por consiguiente el fruto desea

do, nos referimos a la Educación Pública. 



CAPITULO C U A R TO. 

1.- bEG1sLAciON.Y PoLrT1cÁs EriuCATIVAs: 19i7 - 1940, 

Los primeros anos que siguieron al movimiento annado de 1910-

fueron muy diffciles. pues se iniciaba la reconstrucción de una nueva nación. 

Los gobernantes del momento sabfiln de la responsilbfl idad que habfan asumido; 

el ideario de ia Revo1ución, ya plasmado en el Documento de 17. debfa reali--

urse. 

El Primer Jefe, confonne a la Constitución a~~b~d:, ~~ con--

vfertf'!_ e!? ~~.:l~ni:e ConstftucioM1. De esta ma·nera, ~l fue el responsable -

de poner en marcha las primeras accione~ que dieron vida a la Constitución.-

Consciente de su fracaso en algunos preceptos aprobados para la Carta Magna, 

carranza empieza a enviar al Congreso .úna serie de iniciativas de refonnas •

que pretendfan revocar o atenuar dichos preceptos. En materiA educativa, --

ca,,.anza a finales de 1918, busca refonnar el artfculo 3°, exponiendo'que -

" ••• el propio Ejecutivo estima proéedente ensanchar el artfculo 3°, porque su 

vigencia no ha satisfecho nf la generósfdad intrfnseca de los principios rev9_ 

luctonarios, nf la equidad de la ley. ni la tendencia de ilustración popular. 

Se ha entorpecido la difusión de la cultura, planteándose frecuentes proble-

mas polfticos o de mera administración, que por ningún concepto alcanzan a -

ser útiles a la 11111rcha colectiva ••• • (1). En tal virtud, propone una nueva -

redacción para el artfculo 3° Constitucional: 

ªArt. 3º,: Es ltbre el ejerc1c1o de la ensenanza; pero ~sta 
!.ser.t h1ca en los establecimientos oficiales de educación 

y laica y gratuita la primaria superior y la elemental que 
se imparta en los m1smos. Los planteles particulares de -

.. educación estarán sujetos a los programas de fnspecci6n --

(1) C1tado por CARLOS ALVEAR ACEVEDO, Op. Cit. P.P. 207- 208. 
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of1c1ales." 

Vuelve a ser derrotado carranza en su proyecto tendiente a la 

libertad de enseftanza; proyecto que no volverfa a.resucitar. dado que. por

el contrario, a medida que pasaba el tiempo, se hacfa m§s acerbo el anticle

ricalismo. que desenbocarfa posterfonnente'en la lucha cristera. 

Por otro.-lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artfculo 14 

transitorio de la Ley Suprema. qued6 suprimida la Secretarfa de Instrucci6n

Públ1ca y Bellas Artes. En consecuencia. Carranza, a través de la ley de -

13 de abril de 1917. suprime dicha Secretarfa y crea el Departamento Unfver~ 

sitarfo y de Bellas Artes. De ese Departamento dependieron las escuelas que 

hasta. ese entonces hab'fan pertcnec1do a 'la Universida.d Nacional de México y-

ten!a comn f·~:ici~:: cv¡¡t;·,;,iar tocios los centros de 'fnvest1gac16n cfentffica y 

docente. las escuelas de Bellas Artes. !'llls'fca., Declamaci6n. Artes Gt'ífffcas.-
. . . . 

Archiveros.Y B1bliotecarfos. En cuanto a ·1as escuelas de educaci6n elemen-

tal. éstas quedaron ~epelldientes de lo~ ayuntamientos corresponctientes al m.!! 

n1cfpio donde se encontraran. Con esta ~ltima;.disposfc16n queda la Federa-

ci6n sin ninguna responsabilidad en cuanto a· instrucción elemental se re

fiere, siendo el impacto desastroso'en toda la RepQbl1ca. Tan sdlo " ••• en -

1917, Tacuba tenfa 15 escuelas. que en· 1919 se redujeron a 6; Azcapotzalco -

contaba con 16 y se redujeron a 2; Tacubaya tenTa 22, de las cuales no quedó 

ninguna. Mis o menos suced16 lo mtsmo en Cuajima1pa, Mixcoac. Coyoacá:n. --.!. 

Tlalpan y Guadalupe Hidalgoª. (1) 

La obra educativa del carranc1Sll'.O no es sobresaliente; es m!s. 

la lucha annada de casi diez anos provoc6 que el analfabetismo se incrementa

ra. ya fuera por el cierre de esc~elas o por la inseguridad generalizada. lo

cu~l iba.aunado.a la reciente refonna constft"cion~l. en el sentido de que la 

(1) LEONARDO GCMEZN. et, a1 •• Htstor1a de h ~dui;aciOn PQblica en Hlíxtco, ..... 
Fondo de Cultura Económica. M~1co, ?98~. p, 152. 
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eduCllción elemental ya no se encontraba dentro del lmbito Federal• pasando, -

cano se expuso, al lmbito municipal. Ademls el ataque al clero hace que s61o 

los hijos de las clases pudientes encontraran posibilidad de acudir a las po

cas escuelas particulares que quedaban, o a las del extranjero. 

A punto de concluir su per!odo Presidencial, Carranza piensa-

prolongar su poder nombrando sucesor a la Presidencia al Ing. Bonillas. Es

ta actitud provoca el disgusto del grupo nortefto capitaneado por Obreg6n, por 

lo que se levantan en armas proclamando el Plan de.Agua Prieta; esta reac--

ci6n concl1,1ye con el asesinato de carranza en la aldea de Tlaxcalantongo. 

El 1° de junio de 1920, el CQngreso de la Uni6n nombra Presi--

dente Provisional a Adolfo de la Huerta, ~uif"f'! <!e i!'~':l:::!1::tc 1;¡tt:iirú su gab1-

nete. y dispuso que la Universidad Nacional se estructurara conio una entidad 

destinada a la organizaci6n y vigiliancia de la educaci6n en tocio el pafs. -

nombrando rector al eJQTiaderista José Vasconcelos. 

De innediato· Vasconce1os comienza su obra, que crfticos de an

tes y ahora. 1 e han dado en llamar "mesilnica". 

El 20 de junio de 1920, Vasconcelos inicia una campaffa da alf.!. 

betizac16n que pretende llegar a todos los confines de la República. Como -

carece de presupuesto y el!!!!!entos prüpüne, tomando como fuente de inspiraci6n 

a los misioneros espaftoles. que las clases medias de las ciudades integren -

grupos de ... profesores honorarios" que sin otra intenci6n mis que su buena vo

luntad y el deseo de obtener un diploma. inicien la tarea alfabetizadora. Es

te es el feliz inicto de la éducaci6n popular. Posteriormente, ante el hecho 

de que la buena voluntad no iba a durar mucho tiem~. se acude a los niffos -

que estudiatian en escuelas oficia.les, cre$.n<;lose un "ejército infantil", diri

gido por maestros, que salfan peri6dicarnente a los pueblos para que los meno

res enseftaran lo que hab1an aprendido en las ·aulas. 
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Al poco tfempci. es electo para Presidente Constitucional~ Alv-ª' 

ro Obreg6n. Vasconcelos, como amiga del nuevo Presidente, ocupa desde un --

principio el lugar de sus preferencias. Ante esta situaci6n favorable, apro

vecha la oportunidad para crear de nueva cuenta un ministerio que tuviera co

mo encargo la educac16n del pafs. El 30 de junio de 1921. Obreg6n envfa al -

Congreso el proyecto de Reforma a la Constitución para crear la Secretarfa de 

Educaci6n PQblica. ''. ••• Como todavfa estat>an pri5ximas las épocas de lucha, las 

facciones y los grupos conservaban cierta autonomfa y poder polfticos. Ade-

más. la cultura y los intelectuales tenfan mala fama por el recuerdo de los-

'cteiltfficos' porfirianos. Para ganarse al púeblo, Vasconcelos siguió su es

quema de la revoluci6n c0nstrur.t1J~ :;::a ilt:ut<ria suceder a la destructora. la 

redencf6n como fruto indispensable de la liberaci6n: de modo que ahora los-

campos de batalla serfan los de la cultura y la educación, en que los intel~ 

tuales. nuevos caudillos, pedfan ayuda dei pueblo". (1) 

También Obregón propone Ja refonna a la fracción XXVII del ar

tfculo 73. facultando al Congreso: "Para establecer. organizar y sostener en

toda la República· escuelas rurales. elsnentales, superiores, secundarias y -

pn>fesionales; de investigaci6n cfentffica, de Bellas Artes y de ensei'lanza-

tknica; e~cuelas p~!ct1cas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibli.2_ 

tecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de 

los habitantes de la naci6n y legislar en todo lo que se refiera a dichas iJl!. 

tftuciones. 

"La federac16n tendrá jurfsdicci6n sobre los planteles que --

ella establezca, sostenga y organice, sin menosca~o de la libertad que tienen 

los Estados para legislar sobre el mtsmo ramo educacional. Los tftulos que se 

(1) JOSE JOAQO!N Bllt.NCO.' Se klamaba Yasc;¡:¡ncelos. U!!a Evocacic1n cr~tica. fondo 
de.Cultura Econ6mfca. ~xfco. 1983. P. 83. 
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expidan por los establecimientos de que se trata. surtirlfn sus efectos en to

da la RepQblfca." 

Anexo al proyecto de refonnas constitucionales. iba el de la--

1~ que establece la Secretarfa de Educaci6n POblica. Si bien es cierto que

éstos proyectos no causaron acaloradas discusiones. algunos diputados se opu

sieron a la creaci6n de este ministerio y a la centttalizaci6n educativa. 

linos porque consideraban que "federal izaru la educaci6n era arrancar una im

portante atribuci6n que los municipios tenfan bien ganada. contrarrestando -

esta posici~n. es memorable la oposicidn de1 Diputado Manjarrez ·quien decfa: 

"Es preferible centralizar la ciencia que velar por la soberanfa de la igno-

rancia". Otros diputados se opon!an a las ~~· ~:-~p:;:::;~:;. pül'fue pénsaban -

que s61o se pretendfa endiosar la f19ura de Vasconcelos. en la misma fonna C.!!. 

mo se hizo con Justo Sierra respecto a la Secretarfa de Instrucci6n.POblica y 

Bellas Artes. Como ya se mencion6. la idea de crear la Secretar-fa de Educa-

ci6n PQblica y centralizar.la educación fue de vasconcelos, hombre adelantado 

a su §poca que capt~ la necesidad de crear una dependencia que dirigiera la -

educaci6n del pafs •. con el objeto de que las rnasas ~e prepararan. Las refor

mas constitucionales antes mencionadas se publica.ro!! el 11 de octubre de 1921. 

y se nombra Secreta.rfo de Educaci6« q Jose Vasconcelos, Como ~l mismo dirfa• 

" ••• se hl!lbfa logNdo lo principal: i¡¡teresar a la opin16n pQblfca en la tarea 

de la educacf6n popular y aftrmar el precedente de que es el Estado el que d~ 

be f0111entar h educacfdn. destin!n.dole una parte consfderab1e de los recursos 

fi.scales. 11
· (l:) E:n efecto, Vasconcelos no se contenta con la creacMn de un -

nuevo ministerio. pues logra tambi~n que los presupuestos dirigidos a la edu

caci6n superen todas las cifras y porcentajes de l!l1'os anteriores. El presu---

(1) JOSE VASCONcELOS. Textos sobre Educaci6n, fondo de Cultura Econ6mfca.-Se
cretarfa de Educaci6n.PQb1fca. 80. M~~fco, 1981. P. 168. 
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puesto de educaci6n para 1922 fue <le $49'826,716.00, equfvalente al 12.9% y

en 1923, $52'362,913.50 de un total de$ 348'487,278,47, o sea, el 15.02%,-

del presupuesto total de la Federaci~n.(1) No topo el triunfo debe atribu1.,t 

sele a Vasconcelos, en estos dos anos, sobre todo, nuestro pafs lleg6 a ser

un gran exportador de materias primas, ocupando el segundo lugar mundial co

mo productor de petr61eo. 

Ante este a.uge, Vasconcelos organiza· su Secretarfa en tres -

secciones: primera, escuelas; segunda, bibiotecas; tercera, Bellas Artes.-

No habfa entre ellas n1riguna división tajante, por el contrario, siempre --

iban. unidas las tres. 

En lo relativo a escuelas, se dfó preferer.c!~-~ 1Qs ~ue impa.!: 

tfan educaci6n elemental, tanto para nil'IOs como para adultos. La escuela 

elemental era rural o urbana, la rural pOdfa estar dirigida a campesinos 

que conocfan el castellano o a indios que hablaban todavfa lenguas ~ocales.

Vasconcelos dirige todo su apoyo a la -escuela rural: .• ••• vari11s de las regi_Q 

nes m~s distantes est!n pobladas por indios que no conocen.el castellano; n~ 

turalmente empezamos por enseftarles este ·idioma; y tan pronto como aprenden 

pueden pasar a la escuela elemental ·d~ tipo ordinario •••• En realidad creo 1 

que debe s~guirse, para li!ducar al 1r.d1c, eJ m~toáo venerable de los grandes

educadores espaPloles que, como Las Casas, Vasco de Quiroga y Hotolinfa, ada.E. 

taran al indio a la civ111zaci6n europea ... " (2) 

La educac16n ind1gena durarfa en tanto los iridios se fueran -

"mex1caniza·ndo", es decir, empezaran a formar parte de la cultura nacional,

generando asf una nueva r¡¡za que, por sus pNpia.s catracterfstfcas y tomando

lo mejor de la occiclental, representada por Grecia y Roma, y de la oriental

(1) FERNAÑOO SOLAÑA, et. al. Op. Cit. P. 592. 
(2) JOSE VASCONCELOS, Textos sobre Educación. Op. Cit. P. 292. 
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representada por la Indfa, fuera superior a todas. 

A la escuela rural dirfgfda a campesinos, Vasconcelos desig

na un equipo selecto de maestros que denomina "misioneros" para que recorri~ 

ran toda la Repablica y se percataran del atraso econ6mico y cultural del 

pafs, y de paso fueran generando un ambiente propicio para que se crearan e~ 

cuelas, allf donde hacfan falta. Estas misiones culturales • ••. consideran R 

como sujeto activo de la educaci6n a la comunidad entwa. Por tanto, no impa.!: 

ten conocimientos hechos, sino que ensellan a vivir socializadamente; de ahf 

que en torno a este concepto desarrollen su acci6n en la comunidad." (1) . . 

Al misionero cultural acud1'an los campesino'< '! e.µ:-::;;dEi"<i lt!er 

:; o: ¡;.;;cr.ibir, a pedir consejo, apoyo y colabora.ci6n en sus problemas indivi

duales Y'C01ect1vos. El maestro debfa estar atento a todo lo que sucedfa y

debfa interesar a la c<imunidad para que sintiera la necesidad de cons.truir -

su escuela, fabricar ~l mobiliario para el maestro y los alumnos, instalar-

accesorios para el aprendizaje de artes y oficios, sembrar pequellos huer-

tos y conocer nuevos cultiV1>s, combatir plagas, Como dice el propio maestro: 

" ••• La primera campai'la no fue de alfabeto, sino de exttrpaci6n de piojos, C.!! 

racic5n de la sarna, lavado de ropa de los peque!!o: •. n (2) 

Por lo que se refiere a. las bibliotecas, Vasconce1os 11ega a

la conclusi6n de que si un pueblo no tiene libros que leer, es preferible d~ 

jarlo analfabeta. Esta epoca de manfa libresca did lugar a que se conjll!!. 

tara un gran grupo de intelectüales y estudiosos para llevar a cabo el es--

fuerzo siempre creciente de seleccionar, traducir, ilustrar y paliografiar -

autores cl4sicos y ll'ldernos. El l3 de enero de 1921, el General Obreg6n or

dena que todas las imprentas del gobierno pasaran a fonnar parte del Depart.! 

(l} AAFAEL MEJ!A "ZúRfG'A. H1stor.1a de .. la Educaci6n POb11ca ••• Op. Cit. P. 208. 
{Z) JOSE VASCONCELOS. El Desastre. Edttorial aotas. M~xfco, 1951. PP. 60-61. 
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mento .Universitario y después a la Secretarfa de Educaci6n Pública. . . 

Son famosas las colecciones de Los C14sicos, Biblioteca Agrfc!!_ 

la, Pedag6gica e Industrial; las revistas El Ma~stro, El Libro y El Pueblo,

.El Boletfn; los libros Lecturas C14sicas para Niftos y Lecturas para Mujeres.

esta última realizada bajo la intervenc16n de Gabriela Mistral. El"Departa-

mento de biblio.tecas toma como ejemplo, para su amninfstracf6n, las Bibliote

cas carnegfe de Estados Unidos " ••• para dar materfal a los lectores que se -

pensaba crecerfa inmediatamente como fruto de la campalla de alfabetizaci6n y 

la prolfferaci6n de las escuelas •. ". (1) 

Vasconcelos crea un Departamento de Bellas Artes, a fin de e!!. 

sellar canto. dibujo y gimnasia en la-; ~cue~:::;. p¡¡¡-. ui;ro lado, da un gran -

impulso a las artes gr~ficas, y principalmente a la cultura mural. "la pfnt.!!_ 

ra debfa ser y fue as1mismo un texto. tanto 1116.s vigente cuanto se dirigfa a 
. . 

un pueblo ·analfabeto, sin tradici6n democr4tica que lo hubiera ejercitado en 

la discusf6n racional y. en cambio, f1.tertemente receptivo a las figuras; un 

texto en el que se ofrecfa todo: la lectura aleg6rfca de la historia, la di

visfdn maniquea y ca.rfcatural del bfen y .del ma.1, el origen y el porvenir, ~ 

las proposicfones y las jerat'qufas, los mitos. los lemas, los sfmbo1os y la - . 
ubicaci6n e¡1acta de cad:: p5i'fodo, personaje, grupo, .clase, et<:étera de la vl 
da nactonal. ". (2) 

Por dife.renctas de car4cter pol~t1co en torno a la sucesf6n ~ 

presidencial, Jos! Vasconcelos se separa del gabinete, renunciando cuatro·m~ 

ses antes que concluyera el mandato del ~eneral Obreg6n. 

El l~ de dfcieg¡bre de 1924, toma posesf6n del cargo de Presi~ 

dente Constitucional, un ho'11hre de rec1a persoa~lfdad, controvertible, héroe 

(1) JOSE JóAQUIN BLANCO. Op. Cft. P. 103. 
(2) IDEH. . 
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y traidor, el General Plutarco Elfas Calles. Con él comienza una etapa que-

dur6 diez aflos y fue denominada "El Haximato", porque a pesar de ser su pe-

rfodo de gobierno de cuatro anos, Calles prolonga su poder durante las ges-

tiones de Emilio Portes Gil •. Pascual Ortfz Rubio y Abelardo L. Rodrfguez. -

Esta década de poder llevado en un solo sentido, di6 lugar a que, en princi

pio, el pa1s se pacificara por canpleto, pero al mismo tiempo motiv6 que --

pr&ctfcamente una voluntad dirigiera los destinos de nuestra naci6n durante

una década. 

Calles, al haber .sido maestro 'durante su.ijuventud, conocfa el 

problaHa educativo y lo trat6 desde su·muy peculiar ounto·d~ v1st~. I!"" ---.... , ,..,, t:-

~endfa que a través de' la educacf6n se meJorara la situaci6n econl5mica y so

cial de obreros y campesinos." ••• la escuela callista part~a del supuesto de-· 

que mientras no hubiera paz ni progreso material. los ideales humanistas re

sultarfan accesorios •. A Calles no le importaba este tfpo de cultura. Le 1.!!! 

portaba que los campesinos hicieran producir la tierra, que los obreros se

.adiestraran en las técnicas modernas de próducci6n y que el pafs· saliera del 
. . 

caos econ6mico en el que se encontraba desde la revoluci6n ••• • (1) . . . 

Desde un principio, Calles qu1so fo.r;¡¡¡¡¡• uoa reiac16n sfmbi6tl 

ca entre la escuela y la f~brica, la escuela y el campo. Aquf 1a educac16n -

se convierte en el engrane de una complicada m&quina econ6m1ca. Si se educa

ba era porque a futuro se tenfa que obtener un beneficio traducido en mejora 

material. 

Son dos hombres los que se responsabilizaron de la'labor edu

cativa del cal11smo: el Dr. Manuel Puig Cassauranc y el Profesor Moisés --

S~enz, el primero Secretario de Educaci6n y el Segundo Subsecretarto de la -

misma dependencia. 
(1) FRANCISCO ARCE GURZA, et al. En: Ensayo sobre Historia de la Educaci6n en

Ml'!xfco. Segunda edfct6n. El Colegio de México. México, 1985, p. 146. 

¡ 
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Saénz. que hab!a sido alumno del pedagogo norteamericano. John

Dewey. trajo a México la "escuela activa", que consistfa en un mi!todo median

te el cual " ••• nunca se sabe -decfa Sa!!nz- d6nde .termina la escuela y d6nde -

principia el pueblo. ni <l6nde acaba la vida del pueblo y comienza la escolar. 

porque. volviendo por su fu~ro primitivo de agencia social real. esta escuela 

es una con la canunidad." (1) 

Mediante los principios antes mencionados y siguiendo en este

sentido la pol!tica de Vasconcelos. d~ de nueva cuenta un gran apoyo a la es

cuela rural. Se crea el Departamento de Escuelas Rurales de incorporaci6n i!!. 

d!gena. que tenfa como funci6n coordinar todas las escuelas rurales para ind.f. 

genas y mestizos. con la diferencia de que a los ~rfm@ro~ se 1e~ p:-ovcfw da -

un curso PT!Opedi!uti co de caste1 lanizaci6n. para despu!!s entrar en materias c.Q_ 

mo cuidado de animales. aprendizaje de o·ffcios e industrias rurales. labores

académtcas. deportes. acci6n social y cultura ffsica. 

·puig crea las escuelas ·rurales nocturnas. como un apoyo a su-

campana de alfabetfzaci6n y previendo la necesidad que tienen los campesinos

de laborar durante el dfa. 

En cada una de las entidades de la República. se crearon las -

Escuelas Primarias TiJ>Q, que er~n planteles sostenidos por la Federaci~n y -

que pretendfan ser catalizadores de los distintos sistemas escolares que se-

practicaban a nivel local de las entidades. De esta mfsma ~poca son las es-

cuelas rurales de circuito. planteles con un solo maestro. pagado por la com.!!. 

nidad y controlado por la Escuela Rural Federal, mismas que se encontraban en 

lugares estrat!!gicos y tenfan ~res recursos y organizaci6n. Como podemos-

observar, resulta para Calles una pr1or1dad la educaci6n rural; !!1. ante todo 

(1) Citado por FRANCISCO ARCE GURZA. Op. Cit. P. 153. 
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querfa u ••• castell~nizar al indio. es decir. darle a un tercio de la pobla-

ci6n mexicana un medio de comunicación; hacer que la escuela pueda darles-

una clara comprensión de los problemas trascendentales de México: el de la-

tierra. el de la organización de los trabajadores. el de la fonna democráti

ca de gobierno. en pocas palabras. lograr y hacer realidad el nacionalismo en 

todos los grandes nl'.ícleos del pafs •. " (1) 

Para coordinar de mejor manera la educacic5n rural. Calles enea 

en 1926, la Dtrecci6n de Misiones Culturales. en este mismo ano tiene su ori 

gen la Casa del Estudiante Ind!gena .~ ••• cuyos educandos asisten a diversas e1_ 

cuelas primarias. técnicas e industrfales de la capital, en donde están en 

contacto diario con cri.,Po~ j' ;;:¡¡,;t1.;¡us. Casi todas las familias aut6ctonas 

que habitan en el pafs tienen representantes en esta casa ••• " (2) Lamentabl~ 

mente, la Casa del Estudiante Indfgena fue un fracaso; los jóvenes indfgenas 

que a el la acud1'an, generalmente se adaptaban a la. ciudad y no ·querfan regre

sar a su lugar de orfgen. ·En 1932 cierra esta casa sus puertas, por no cum-

plir con los fines para los que fue creada. Muchos de los tntentos que pre-

tendfan fncorporar·a1 indfgena a la cultura nacional, f~acasaron, porque como 

el mismo Saénz reconoce, era necesario que se integrara económicamente al 1n

dfgena a la peblac16r1 y de acue~o a li!.S prioridades nacionales. 

La polftica callista tend'l6 siempre a benefi.ciar la educacf6n

rural y tl!cn1ca. Calles sentfa la neces1dad de educar a obreros y campesinos 

para poder seguir adelante en el mejoramtento econ6mic:o del pueblo. Alfabet.! 

zar al campesino implicaba enseflarle al eer, escribir, contar y ,sobre todO, a-

aprender nuevas técnicas .en el cultivo, a pod~r comer mejor y a vivir ma:s hi

gflin'fcamente. 

(l) GUADALUPE MONROY HUITRON. Polft1c~ Educativa de la Revóluct6n. C1en de Mf 
xico. Secretarfa de Educaci<Sn PGblica,. 1985. P. 30. 

(2) Los Presfdentes de Mbtcó ante la Nactlln, Xl,\'ll Legislatura de la Ca"mara
de Diputados. Talleres Gráffcos de la Nación.· Mªxfco, 1966. Tomo III. P. 
751. 
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El mayor problEl!lil con el que se enfrent6 Calles durante su go

bierno. fue la Guerra Cristera, ocasiona.da por confl fetos aftejos entre 111' J~l~ 

zia Católica y el Estado. Esta lucha iniciada por el desconocimiento y comb!_ 

te del clero a los artfculos 3, 5, 27 y 130 de la Carta Magna, hicieron que -

Calles publicara el Reglllmento ProvfsioMl de Escuelas Particulares-. de 22 de 

Febrero de 1926, y el Reglamento para la Inspecci~n y Vigilancia de.las Escll!!. 

las Particulares, de 22 de julio del mismo arlo. En ambos ordenamientos se -

atenta en contra de la respetada, pero no permftfda constitucionalmente, libe.! 

tad de ensenanza. Se llegan a álgunos extremos como el del artfculo sexto -

del Reglamento para la Inspecci6n y Vfgflancia ele las escuelas primarias par

ticulares del Dist~~to i !~~r1!c•1üs Ft:<.leraies, a1 decir: u1as escuelas prilll!.. 

rias particulares no tendrán sala, oratorio o capilla destinados a servicios

de culto. y en los salones de clase, en los corredores, en los vestfbulos. en 

los talleres. en los gimnasios y en todas las dem4's dependencias del estable

cimiento, no hab~ decoraciones, pinturas, estampas, esculturas u objetos de

nat..-aleza religiosa.~ 

El artfculo 9~. del mismo ordenamiento establece que "son re--
quisftos para ser director de una escuela 1ncorporada: 

a) Tener moralidad necesaria para la enseñanza. 
b) No ser ministro de algQn culto ••• ~ 

Por otro lado, el C6digo Penal para el Distrito y Territorios 

Federales, en su art!culo 3_º, sancfona que• 

"La ensena.nza que se dé en los establecimfentos oficiales 
de· educación será laica, lo mismo que la enseftanza prima 
rfa elemental y supertor que se imparta en los estableci-= 
mientos particulares. 
·Los infractores de esta d1sposfc16n serán casttgados ad 

m1nistrat1villllente con multa de hasta .$500.00, o en·su de-= 
fecto arresto que nunca·seri·ma~r de qutnce dfas. 

En caso de retnctdencta, el infr.actor ser4' ca.stigado con 
arresto mayor y multa de segunda clase. sfn perjuicio de
que la autoridad ordene la clausura del establecimiento-
de enseftanza." 
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Estas disposiciones que manifiestan una acerba intolerancia r~ 
i l)j°'•• 

ligiosa. provocan el estallido del Comité Episcopal. al mando del Arzobispo -

José Mora y del Rfo, el cual decreta el 14 de julio de 1926, un boicot consi~ 

tente en reducir al m!ximo el consumo y negarse a cooperar económicamente con 

el gobierno. Diez dfas después se anuncia la suspensi6n del culto religioso -

en todas las iglesias. inici§ndose de esta manera el conflicto annado. 

De esta fraticida ·1ucha.. el Gnico perjudicado ~ue el propio 

pueblo. "En Guadalajara por ejemplo. 800 maestros de enseñanza primaria di

mitieron para no servir al gobierno y 22,000 de 25,000 nfftos en edad escolar

dejaron de asisttr a las escuelas ••• •· {!) Este movimiento también provoc6-

una duplicidad en ex8menP.s, ::~ q::~ ;,¡;;¡;~:;e realizaban para cumplir los requi

sitos nonnatfvos y otros confonne a las pr~cticas de ta propia escuela¡ por

ejemplo, existieron dQs clases de libros: los oficiales y los del maéstro de

clase. En las escuelas oficiales hubo un gran desorden porque 1os nii'los per

dieron ciclos y ar.os escolares. 

El conflicto religioso que comenz~ en 1926 y que distrajo una

buena parte de la.accf~n gubernamental en materia educativa. tennina poco de~ 

pués de concluido el régimen presidencial de Ca~les, a través de tos Acuerdos 

de Bucarel1, en les que participaron el propio Calles. Ortiz ·Rubio. el. Arzo-~ 

hispo Pascual Dfaz y el Embajador de los Estados Unidos DWight Morrow. 

Los allos del maximato. o sea·. del predomtnio polftico de ca--
Hes. ya como expresidente. se prolongan hasta 1934. A rafz del asesinato -

del Presidente reelecto Alvaro Obreg6n en 1928, surgen los gobiernos de Emi--

110 Portes G11. (1928-1930); Pascua 1 Ort1'z R11bio ( 1930-1932) y Abe lardo L. -

Rodrfguez (1932-1934). 

(1) FRANCISCO ARCE ·auRZA. Op. Cft. p, 169. 
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Al iflicio del rnaximato. ~~x.1co tuvo que sortear dos grandes -

problemas: el econ6mfco y el polftfco. El primero surge de la m«s grave de

presi6n econ6mfca. a n1v.e1 muncUal. que ha,ya sido. registrada. en la que el -

precio de las materias primas 11eg6 a casi no valer nada. M~ico como sian

pre ha sido pa~s exportador de materias primas. sufr16 una grave crisis, que 

se reflej6 de inmediato en la dismifluci6n presupuestal. "Aunque en materia ~ 

edücativa el presupuesto cas~ no decay6. la escas~s de fnversfones y de cap1 

tales azotaba a to<to el pueblo. 

El Secretario de Educaci6n. en ese entonces. Lfc• Ezequiel ~ 

d111a. tuvo el acierto de continuar 1~ obra de.sus predecesores. Nombra al

maestro Rafael R"!"!!":!Z r:~~ qu~ pros1ga con los programas de· ensei'lanza rural. 

Ramfrez ya tenfa gran experiencia en este tipo de educaci6n e imbuye al res

pecto nuevas idea.s. Cans1dera este maestro veracl"UZano que la educacf6n ru

ral " ••• es un proceso ·que abarca. n0 s61o ·a la generac16n joven. sino tam--

bién a la adulta. y en segundo.lugar. que consiste en transportar a la gente 

de planos inferiores de vida a planos cada vez rn(s elevados ••• el patrimonio 

de la poblacil5n niral ha estado const1tufdo hasta ahora, no s6lamente por la 

ignorancia. sino tamb1~n por la miseria. En tal virtud, la accf6n educativa~ 

debe ~ten~arse y abarcar tanto la dffu.s16n cultural como la emancipac115n -

econ&nica ••• " (l} 

En cuanto al problema po1ftico que se present6 por el ano de 

1928, fue precisamente ocasionado por el asesinato de Obregón. el 18 de Ju-

1 io. Con esta sangrienta muerte, el pafs iniciaba de nuevo una efervescen-

cia polftica, misma que h~bilmente pudo contl'Olar Calles. En primer lugar,

nombra a:imo substituto a un ·personaje d:sconocido y mediador, Emilio Portes-

(1) RAFAEL RAMIREZ. La EScuela ·Rural Mexicana. Fondo de Cultura Econ6mfca. 
S.E.P; 80; M@xico, 1981, PP. 172-173. 
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Gil. que._ como ya vimos, negoci6¡. con la Iglesia el fin de la Guerra Cristera. 

En segundo lugar. y he aquf el mayor acierto polftico de Calles. funda el Pa..!: 

tido Nacional Revolucionario. 

con la creaciC:Sn de este organismo polftico. Méxfco entra en -

una nueva etapa de su historia. acaba el caudillismo, individualfsta y facci.2_ 

nario. dando lugar a las instituciones polfticas contemporáneas. 

El ZO de enero de 1929, el Partido Nacional Revolucionario, 

proclama su programa de acci6n, siendo el primer asunto del que se ocupa, el

relativo a .la educaci6n. 

"El Partido Nacional Revoluc1onar1o conce¡:itaa que la educación . . 

pública en México tf~e ten~e:- a 1~ ;¡¡¡¡~1z;,..;;iún de ias Tina11dades siguientes: . . . 
I.- ElevacilSn del nivel cultural de ·nuestro pueblo. 
u.- DeffnfciC:Sn y vigorfzacfó'n del concepto de nuestra nacio 

mll idad, ·desde el punto ·de vista de nuestros factores ::
étnicos e·hfst6rfcos, expresando claramente los caracte 
res ccinunes de la colectividad mexicana. Procurará en
este orden de ideas, la conseryación y la depuració'n de 
nuestras cost1111bres y el cultivo de nuestra estética en 
sus dfstfntas manifestaciones ••• ,.. (1) : 

Podemos observar en estos plrrafos la prominente influencia-

vasconcel iana. ·que tend~a a la unidad cultural del pueblo y que buscaba el 

inicio cie una nl!ev<1 cultura, a p:itt11' 4e iiil herencia hist6rfca de Méxfco, 

En lo refie.r.ente a educación elemental. el programa de este pa_t 

tido concibe en fonna prfmordial la preparac16n de las multitudes y expone -

que: 

" ... vu.- El Partido Nacional Revolucionario conceptúa que 
en materia de educaci6n debe tenderse hacia la escuela acti 
va y utilitarista; es decir, que el nifto y el adulto apreli' 
dan haciendo lo que hasta ahora han aprendido de ofdos o le 
yendo y, ademSs que encuentren en los conocimfentos adquirI 
dos los medios 'de subvenf r a sus necesidades y mejorar sus 
condfcfones econ6micas. 

(1) JóSE ANGEL co&cRELLo~ et.· al· •• Los Partidos Polfttcós de;'Méxfco. Fondo-
de ·cultura Económica. México, 1975. ·p, 393. 
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"· •• IX.- El Partido Nacional Revolucionario prestar! su apoyo 
recibido a toda labor en pro de la desanalfabetizacidn (sic) 
de las masas. especialmente de las rurales. Procurar! que la 
educacidn sea principalmente extensiva para que la elevacidn
del nivel medio cultural de M@xico,.se obtenga a base de edu
cacidn de las grandes masas proletarias del campo y de las -
ciudades en contraposic16n con la polftica educacionaldesarro 
llada antes de la revolucfdn consistente en un sistema que ta 
vorecfa a un pequeno grupo; dejando abandonados a la· postra--=
cidn m6s completa. por la ignorancia, a los factores mifs re-
presentativos de la vitalidad y fuerza del pafs. 

" X.- El Partido Nacional Revolucionario procurar! que la di~ 
cipl ina mental que se consigue con la 1nstruccf6n primaria, -
elementol y superior, no se fnterr1J11pa en·e1 niño, •hasta que-

. tiste no haya alcanzado el desarrollo necesarfo para que se ha 
yan despertado en 41 las facultades superiores del entendi---=
miento y no sea la ·memoria la Onica facultad que se ejercite
durante su per1'odo escolal". A este respecto luchar.i'. por la -
creacfdn de escuelas c;omplementarias. agrfr.o1~s. ~c·p~~ü~l!as
fridustr1".s, ':le ::.:-tes y oficios, etcGtera·de acuerdo con las -
finalidades establecidas en este programa. 

" XII.- El Partido Nacion.al· Revolucionario procurarS que has
ta donde alcancen las posfbflfdades econl5micas de los gobier
nos. se funden y construyan escuehs rurales para niflos y --
~dultos y escuelas para obreros, con objeto de allllE!ntar la c~ 
pacidad técnica de Estos y de crearles mayor conciench de -
sus deberes y derechos• . 

" XIV ••• - Debe fundarse el mayor nQmero posible de bibliote-
cas populares en las ciudades.y en·los campos, con reglamenta 
cfdn apropiada para et f!cfl acceso y con obras destinadas aT 
fomento de la cultura nacional y conocimiento de utilidad ~-
practica. Deber! favorecerse y subvencionarse la impres16n -
de.libros, revistas y per1~dico: de car5cter puramente educa
tivo. procurando su d1stribuci6n unffonne en todo el pafs y -
part1cu1annente en aquéllos lugares donde sea mis necesaria 
y urgente la accf6n educativa del gobierno .•• " (1) 

Estos pr~ptos patentizan la preocupaci6n de la nueva gener~ 

cfdn surgida de la Revolucf6n en e1 aspecto educativo, d!ndole una importan

cia mayúscula. Esta tendencia llegar~a a su clfmax con el Carden1smo. 

El primer Presfdente de la RepQ~11ca sul"'gido del Partido Na-

cional Re~lucfonar1o fue el Ing. Pa$c~al Ortfz Rubto. La inestabilidad del 

(1) JOSE ANGEL CONCHJ;Lt..O; et, a,., l,os Part1dos PolTticos ••• Op. Cit. PP. 
394-396. 
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gobterno producida por Calles y la crisis econc:lmfca mundial hicieron que el -

régimen de Ortfz Rubio s61amente durara dos anos y medio. La Secretarfa de -

Educaci6n PGblica tuvo cinco responsables. cada uno de ellos con ideas dife-

rentes que sólo obstaculizaron las act1~1dades emprendidas por el antecesor. 

Lo ~s relevante en cuanto a educaci6n elemental se refiere, fue la creaci6n 

del sistema de escuelas primarias fronterizas, que se ubicaron!>precisamente

en las zonas limftrofes del pafs, al norte, con los Estados Unidos desde Ti

juana hasta Katamoros y. al sur. desde Suchfate hasta Chetumal. 

El último Secretario de Educaci6n nombrado por Ortfz Rubio ~-

fue Narciso Bassols, mismo que conservarfa con Abelardo L. R~~r!~~::z. 3a~sois 

volvi6 ~ ~~~ CC~él~1.,;ia a los planes y programas educativos. Entre sus pri

meras acciones destacan la evaluacf6n del estado que guardaba la educaci6n -

rural, la cual se habfa convertido en deinag6g1ca e fnQtil para la formaci6n

polftfca del nil'io. Df6 una nueva or1entacf6n a la escuela, relacion!ndola -

con la producc16n. Intent6. incorporar a.l fndfgena y campesino a la realidad 

nacional, no s61o durante la a1fabetizac16n y la escue1a rural, sino también . . 
a través de las fonnas de productividad ensenadas en las escuelas. En 1932, 

ordena la desaparic14n de la Casa del Estudiante Ind~gc:-.a ¡;;;¡- no cumplir con 

las f1naiidades para las que fue creada. 

Bassols. tambi~n con mentalidad ant1clerfcal. promueve la ex

pedici6n de una serfe de reglamentos para. las escuelas pr1111arfas privadas. -

De inmediato súrge el descontento por parte de la Iglesia, en virtud de que

prohibfa que cualquier min1stro o miembro de orden religiosa pudiera ense'--

ñar. De inmediato aparecen 'las protestas de la Curia, de la UnfcSn Nacional

de Padres de Familia y otras organizaciones relacionadas con el clero. La-

inconfonnfdad de estos grupos no fue taA devastadora como la de los crfste-

ros " ••• fu.era de las huelgas de ·ausent'fsmo escolar que no ·duraron mucho t1em 
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po. el descontento se canaliz~ por la vfa de las apelaciones al presidente y 

a varios funcionarios para que reconsideraran· las nuevas medidas ••• Bassols -

mantuvo su posfci6n en contra de toda partfcipac1dn religiosa en las escuelas 

y poco a poco las escuelilS partfculares fueron cedtendo por lo menos en apa-

riencia ••• " (1) 

En 1932. tan pronto renu"c1a. Ort!z "Rubio a la Presidencia. se

nombra para substituirlo al-General Abe1ardQ L. Rodrfguez. que se desarrolla

al ¡¡br1go del jefe m.SxfllkJ, Entre sus primeras acciones estuvo la dei-ratifi-

car a Bassols en el cargo que venfa desempeftando. Bassols inicia un programa 

de educaci6n sexual en todas las prim.'tP~as ~~1 ;;a!s• provocando de nuevo·1a-

reaccf6n. lo que le cblfga a· renunciar al cargo y en substituci6n es nombrado 

el Lic. Eduardo vasconcelos, Aunque-esta figura ne> tuvo mucha relevancia. -

el tema educativo sfl!lllPre tenfa vigencia. Pesde·que libremente pudieron aso

ciarse obreros y campesinos. surgen· lfderes interesados en llevar a cabo mu~

chas ideas que pretenden reivindicar a esos grqpos mayoritarios. buscando so

bre todo la mejora econ6mfca y social mediante la educaci6n. 

En una de las Bases Doctrtn.a.1es de la C.R.O.K •• se especfffca 

que " ••• la escuela del proletariü~ü mexicano. entendiendo por escuela una -

teorfa educativa y todas las instituciones de etise"anza. debe ser do!Jll&t1ca. 

afirmativa de la necesidad de la organización.corporativa por comunidad de -

producción y de la defensa delo.producido de. acuerdo con las necesidades de-· 

cada ser y con la idea cl!sica de la Justicia distributiva que d& a cada --

quien .>segan su capacidad y a cada capacidad segao su obra ••• " (2) 

Por otra parte, en el al'lo 1932 hubieron dos eventos educati-

vos que favorecen la educa.ci15n sactal1st~. Se: trata de la. ·Junta de Inspec-

(1) FRANCISCO ARCE GORZA. En: Ensayo sobre· Historia de la Educac1~n en 
México. Op. Cit. P. 177. 

{2) GILBERTO GUEV'ARI\ NIEBl:.A~ La Educaci6n Socialista en México. {1934-1945) 
Antologfa. Biblioteca PedagBgtca. Edtciones El Caballito. México, 1985. 
P. 32. 



154 

tares y Directores de Educacf6n federal y el Congreso Pedag6g1co, reunido en 

Jalapa. El primero de los acontecimientos senala que N ••• la educación camp~ 

sina, debe tener una base econ6mica, es decfr; debe orientarse preferenteme.!!. 

te con el prop6's1to de satisfacer las necesidades econOmfcas de las clases-

rurales ••• n· (1) 

El congreso Pedagdg1co de Jalapa, di6 lugar a que se reunie-

ran de todas partes maestros y especialistas que evaluaran los avances obte

nidos hasta esos lllOmentos, y entre las conclus1ones a que lleg6 el éongreso

fueron las que buscaban "~ •• fo.rtalecer en los educandos el concepto materia

lista del mundo ••• preparar a las comunid~~es para ·que tomen partfcfpacfón ª.f 

tiva en la explotaci~n ~ic::f;;:1,zii«<t cie 1a r1queza en provecho de las clases -

trabajadores y en el perfeccionainiento 1nst1tuciona1 y cultural del proleta

riado ••• ,.. (2) 

En un panorama CQlllO el v1sto anterionnente, en donde se que-

rfan llevar a cabo muchas-de las ideas cuyo origen era el debate de 1917, la 

noción de "justicia social" empieza a ser mfs_tica de toda accf6n gubernamen

tal por ser ffn de la Revoluci6n. 

En 1933 es nombrrado candidato a la Presidencia de la Repúbli

ca pcl"' p;;~e del P.N.R. el General Uzaro C4rdenas. Por tal motivo y sigui e.!!. 

do la moda de otros pa!ses, de elaborar una p1aneaci6n estatal, el P.N.R. -

fonnula el Plan Sexenal para los ai'los de 1934 - 1940. Entre los objetivos -

de este plan estaba rea11zar una refonna al artfculo 3° constitucional para 

que la escuela primaria, ademas de excluir la ensenanza religiosa, proveyera 

respuestas racionales, verda.deras y c1entfftcas a cualquier pregunta de los

estudfantes. Del rniSlllO modo se decfa que~ ••• e1 desarrollo de la educa---

(1) GILBERTO GOEVARA NIEB(A~ La ~~ucac16n Socta,fsta. Op. Cit. P. 34. 
(2) GILBERTO GUEV'ARA NJEBLA. Op. Cft. P. 35 •. 
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ci6n elemental ser!a 1ntensffi.cado hasta que se cumpliera con los preceptos

de la constitucf6n, donde se presenta con car&cter de obligatoriedad para t.!!_ 

dos los mexicanos. Con este prop6sfto, nG solamente las escuelas rurales se 

aunentarfan ampliamente de naitero sino que talnl>H!n los centros educativos u.r. 

banos serfan establecidos me<Uante la acctc5n coordinada de los gobiernos Fe

deral y Estatal y Municipal. para contar con escuelas suficientes para dar-

acomodo a todos los nfnos e11 edad escolar • .,. (l) 

Con este plan se pretendfa dar un lugar prioritario a la edu

caci6n, sobre todo a la elemental. de tal manera. que la Secretarfa de Educa

ci6n Pública seria la mas f<l.vorecida en ·cuanto a presupuesto se refiere. 

Acertte con la educaciOn soc1alfsta pr<ipuesta por el Plan Se

xenal. el Comité Ejecutiva· Nacfo!l.al ilel P~lt~R. prcipuso el proyecto de refor

ma al artfculo 3º Constitucional. y, el 8loque ~cfonal Revolucionario de la 

C!mara de·Diputados fntegn1 uRa Ccll.n.isian para ·que estudiara dicha propuesta. 

La Comisi6n estuvo integrada por los diputados Alberto Bremauntz (Presiden-

te), Alberto Coria (Secretarfo), José Santos Alonso, Fernando Anglf Lara y -

Daniel J, Castillo. Poco tiempo después; la Comfsi6n concluye su estudio y 

opina que la refonna. constftucfonalis~a debe t!!l'ler cerno fir. fun1-~mental: --

" ••• ¡Jrecis~r exactamente el derrotero de la éc:tucaci6n, orientanao los idea-

les y activfd.ades de la ninez y Juventud mexicanas hacia el socialismo, para 

dar asf ténnino a la anarqufa ideolc5gica y desorientación que existe •en las

mismas, como resultado de la ense~anza laica que se imparte~ y fonnar en ad~ 

lante su espfritu y su cultura con la entereza y capacidad suficientes, para 

poner sus actividades al servicio de la colec.tividad, y en especial de la -

clase proletaria, continuando la. obra re1v-tndfcadora de la Revoluci6n Mexic.!_ 

(l} LEOPOLOO.SOl.jIS, Planes de Desarrollo Económico :i Social en Mll!xico. S.E.P. 
Setentas; Editorial Diana. México, 1980. P. 16. 
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na. y para rechazar los pre:Ju1c1os y dogmat1smos rel fgiosos ••• " (l} 

Con el prop6sito de conseguir la realizacf6n de 1os fines pe_r 

seguidos. la Comisi6n Especial del Bloque Nacional Revolucionario. de la CálJ!! 

ra de Diputados. propone la refonna constitucional del artfculo 3°, fonnulán

dolo como a contfnuaci6n se expone: 

"Artfculo 3°.- Corresponde al Estado (Federaci6n. Es·tados y 
Municipios) el deber de impartir, con el carácter de servi
cio pablico,la educacf6n primaria, secundaria, nonnal y un.! 
versitaria. debiendo ser gratuita y obligatoria la primaria. 

La educaci6n que se imparta ser! socialista en sus orient.!_ 
ciones y tendencias, pugnando por que desaparezcan prejui-
cios y dogmatismos religiosos y se cree la verdadera solida 
ridad humana sobre la base dé una socializacf6n progresiva
de los medios de produccf6n econ6mica. 
El Estado autQriza a los particulares para impartir 1a ::::!:.: 

cacf6n· primaria, secundari~, n~:-:::ü1 ú proresional, de acue-r 
do a 1a:: ::19uie11tes dfspos·1ciones~ -
l.- La formacf6n de planes, programas y métodos correspon

der! si.empre a 1 Estado; 
II.- Los directores, rectóres, gerentes. profesores, cate.;l 

dr!ticos y ayudantes de los planteles, serán maestros que -
en concepto del Estado tengan suficiente preparaci6n profe 
sional • conv·eniente moralidad e ideologfa acorde con este-::
precepto. Las corporaciones religiosas. los ministros de -
los cultos, las asoctaciones ligadas directa o indirei:;tameE. 
te con la propaganda de un credo religioso y. en general, 
todas las personas o entidades que no garanticen una conve
niente orientaci6n de.sus enseHanzas. no podrán establecer. 
dirigir o apoyar ec.on6micamente escuelas pr·imarias. secund~ 
rias, nonnales o universitarfas. Los mf'!!!!!lr=~ da las cor~o 
raciones religiosas. los ministros de los cultos, y las pe-r 
sonas que fonnan parte de las asociaciones mencionadas. no-=
podr!n fnte~venfr en fonna alguna en los planteles de que -
se trata; 
lII.- El Estado fijará las condiciones que en cada caso -

deber'" reunir los planteles para que se autorice su -funci.2_ 
namfento¡ y 

!Y.- El Estado podra revocar discrecionalmente las autori
zaciones anteriores, cuando a su jufcio se violen las norH
mas legales. Contra la revocac16n no procederá recurso o -
juicio alguno. 

El Congreso de la Uni6n expedir« la Ley Reglamentaria des
tinada a ~istribuf r entre la Federac16n, los Estados y Mun.! 

(1) GILBERTO GUEVARA NIEBLA; Dp. Cit. P. 51. 
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cfpfos .la funcfó'n educatfva. las cargas econó'mfcas correspon-
dfentes a ella y ffjar las sanciones respectfvas a los funcio
narfos ·pablfcos que no contemplen o no hagan cumplfr los pre-
ceptos de este artfculo. con el fin de unificar y coordinar -
la educacf6n en toda la RépOblica •. "· (1) 

Toca a la XXXVI Legisllitura del Congreso ·de la Uni6n. debatir 

la refonna propuesta por el Partido Nacional Revolucionario. La misma Co1Ili-

si6n resume la refonna en tres cuestiones ~ ••• la primera y m!s general se de

be al car&cter· socialista que la éducactdn ·pablfca deber~ tener en nuestro -

pafs. La segunda concierne a las d1sposfcfones constitucionales que es nece

sario intróduci_r para dejar perfecta11ente establecido el priridpfo de (i:::: ::1-

Estado. representante genuino y directo de los intereses y aspiraciones de la 

colectividad. ser&. en adelante el Qnfco.capacitado para ejercer la funció'n 5:2. 

cial educativ·a en sus grados primarfo, se<;undarfo y nonna1. asf como en todos 

aquellos casos en que se trate de .educac16n impartida a obreros y campesinos. 

Ocupa el tercer. lugar lo· referente a las medidas constitucionales que han de 

dictarse para coordinar y un1ftcar convi!nientEmente el desarrollo de las act..!, 

vidades educativas en toda la RepQbltca ••• - {2) 

Durante el O:mgrese ~e !? ; a1 a¡¡¡;.a que se utii iz6 en contra -

del clero fue el laicismo¡ en 19~4 el il"11il qec;fl)Qda·-fue·:eT socialismo. Se -

pretendfan · llevar a cabo muchas acciones que fueran similares a las utiliza

das por la Uni6n Sovi6tfca. La crisis del capitalismo demostrada en 1929. -

junto con la crfsis de la ideologfa revolucionaria. motivaron a los nuevos -

gobernantes mexicanos para que buscaran subterfugios que justificaran su pos.! 

ci6n de herederos de la Revolucf6n. En materfa educatfva, la clave era el -

socfalfsmo, que ~ebfa enraizar en todas las mentes de los mexicanos. y para

tal efecto, la escuela ·era el medto tddneo. 

(1) GilBERTQ GUEílARA NI~BLA. Op. Cit. pp, 62-63. 
(2) México·a Través de sus Constituciones. Los ·nerechos del ·Pueblo Mexfcano: 

Op. Cit. Tomo rrt: P. 236. 
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La Canisión Revisora del Proyecto para la refonna del artfculo 

3° Constitucional, advierte que " ••• la enseñanza impartida por el Estado, ha

venido careciendo de una estructura interna que diera un sentido final de con 

ducta social al conjunto de la obra educativa. La postulación del clero so-

cial ista viene a si.ninistrar esta sfntesis moral necesaria. La expulsión de

toda doctrina religiosa, la acción de combate contra los prejuicios y el fan!_ 

tismo, la formación de un concepto racional y exacto sobre el universo y la -

vida social, no son en SlJTla, sfno partes de un todo ineludible que debe inte

grarse segan valorización que se haga de los hecfios reales, que en torno a la 

escuela est!n ocurriendo." (1) 

El debate de la c.fm11:ra respecto a 11J. refo.nna del artfculo 3º -

principalmente gira en torno al concepto de socialismo. Cada diputado que-

intervino en este debate promueve en el Unnino "socialismo~ implique. una se

rie de caracterfsticas, que llegan a desvirtuarlo. Por ejemplo, el diputado

veracruzano Manlio ·pavfo Altamirano comenta que debe anadirse a la expresión 

soc1alista el voca.blo ~_cfentffko_~, pa.ra que no lia.ya lugar a interpretación , 

El diputado Arnulfo Pérez H., propone que ~ ••• se adopte el socialismo cientf-

fi¡:;o cu.,VQS postulados sen les qua m.ajor respü!i.d.ep_ a. ios anhelos del proleta.-

riado y de.todas cla.ses explotadas.w (2) 

En oposición a los dos anteriores, el congresista Héctor Ser-

d!n expone que " ••• precisamente porque soy agrarista de corazón no soy marxi~ 

ta; yo no puedo querer para mi México un canunismo cuando se me ha enseñado, 

cuando he vivido amando a esta revolución mexicana que, repito, descansa en -

la refonna agraria y que no tiene absolutamente nada de comunista ••• mientras, 

la Revolución mexicana sea revolución, mientras yo me considere r.evolucfona-

r1o, yo no:puedo·querer el comunismo ••. " (3) 

(1) L.os Derechos de1 Pueblo Mextcano, Op, Cit. Tllmo Ill. P. 246. 
{2) Los Derechos del Pueblo Mexicano, Op. Cit. Tomo III,·P. 270. 
(3) Los Derechos d~1 Pueblo Mexicano, Op. Cit. Tomo III, P. 276. 
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DespuEs de acaloradas discusiones, se aprueban las modif1caci~ 

nes al artfculo 3° Constitucional, adquiriendo el siguiente texto: 

•Artfculo 3°.- La educacidn que imparta el Estado será so
cfalfsta y, ·adan&s de e¡cclu1r toda doctrina religiosa, CO!!!. 
batir~ el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la es-
cuela organizar& ·sus ensel'!a.nza.s y actividades en fonna que 
pennfta. crear en la juventud un concepto racional y exacto 
del universo y de la vida social. 
Sdlo el Estado -Federacf6n, Estados, Municipios- f(11partir« educacf6n primaria, secundarta y normal. l'lldrifn conce

derse autorizaciones a los particulares que deseen impar-:
t1r educac16n en cualquiera de los tres grados anteriores, 
de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas: 
I.- Las actividades y enseftanzas de los planteles partfcu 

Tares debercín ajustarse, scfn excepcf«Jn alguna, a lo prece"E: 
tuado en el i>A~r~f~ ~nfc~~1 d~ ~st~ ar~iculo y estarán a -
cargo de personas que en.concepto del Estado tengan suff-
cfente preparacf6n profesional, conveniente moralidad e -
fdeologfa acordes con este precepto • En tal virtud, las
corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 
sociedades por. acciones que exclusiva o preferentemente -
realicen actfv·idades educativas, y las asociaciones y so-
ctedades ligadas directamente o indirectamente con .la pro
pa_gallda de un credo religioso, no inte~endrán en fonna ·al 
guna en escuelas prfma~ias, secundarias o nonnales, ni po
dr$n apoyarlas econ(fmicamente. 

U.- La fo.r'm.ulaci6!'1 de planes, progl'8111as y mEtodos de en
senanza corresponder& en todo· caso al Estado. 

lII.- No podrán·fun~fonar los planteles partfcul~res s1n
. h~bér obtenido previamente, en cada casa, la autorizaci6n

expresa d.el.·Poder PGbl{co. 

IV.- El Estado podra' revocar, en cua.lquier tiempo, las _., 
autorizaciones concedidas. Con.tra la revocaci6n no proce
deran recursos o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán' 1a. educac;i6n de cualquier ti
po o g11ado que se imparta a obreros y campesi'1os. 

La educaci6n primaria ser( o~ltgatorta y el Estado la im
partir4' gratuftamente. 

El Estado podrá retirar, dtscrectonalmente, en cualquier
t1Ellllpo, el reconoctmfento ~e validez Qftcial ~ los estu-~~ 
~1os en planteles particulares. 

El Congreso de la Uni6n, con el fin de uniffcar y coordi
nar la educacf6n en toda la RepQb1tca, expedirá las leyes
necesarfas destinadas a ~tstrfbutr la funcf6n social educa 
tfva entre la Federaci6n, los Estados y"f'lunfcipfos, a fi-:: 



jar las aportacione•• econ6micas correspondientes a ese < 
servicio público y a seftalar las sanciones aplicables-
ª los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir -
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aqu.! 
llos que las infrinjan.• (1) 
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Esta reforma constitucional tan pronto c01110 se puso en vigor. 

levant6 un buen nCinero de crfticas. Se le caltfi.c6 d.e "totalitarista••. por

que se inspiraba en la postura antirreligiosa del nacional-socialismo y del

totalitarismo sovil!tico, en la "scuola y unica~ de Benito Mussolini. También 

se opin6 que el nuevo artfculo 3°, atentaba en contra de las garantfas irid.! 

viduales "· •• porque no s6lamente no consagra ningún derecho para los indivi

duos en cuantD tales - Siiivo, quizá, el cte la gratilf<faijde la enseftanza. aun

que carente ae sanci6n ·que pudiera hacerlo efectivo-, no s61o no tuvo en su

articulad.o el reconocimiento a un derecho de la persona humana; sfno que ex

presamente neglS la posfbflidact de que los derechQs delegados, los que preci

Sillll.ente se re<;qnociesen a los partic1.11ares para tmpartir instrucci6n, pud.ie

sen tener recursos o Juicios de proteccf6n ••• ,,. (2) 

E:n efecto, muchas de 1as disposiciones con.tenictas en este re

formado ·nOOJera.1,í'fueron demasiado le.tos, al pretender que la eclucaci6n estu

viera libre ele pr.e.1uicios y fanatismos• ésto signifi.caba instaurar un t:égi

men de arbitrariedad en el que ~l gob1erno se conv·ierte en un perseguictor de 

cuerpos y almas". un Segundo Tribunal del ·sa.nto Oficio que en ·1ugar de tener 

la bandera de la religi6n cat61ica, tenga al socialismo como tal. lHasta d6!!. 

cte llegan los fanatismos y prejuicios? Eso no se escribi6 y por tanto, habfá 

un amplio margen para proceder a la interpretaci6n, a todas luces tnconstitu

cional. Por otro l~do. al exigir el artfcu1o 3º, la preparaci6n profesional, 

moralidad e ideologfa soctaHstas, el ma.estl"Q de escuela, so peRa de perder -

~1~ GILB~RfO GOEVARA NIEBLA. Op. Cit. pp. 63-64. 
2 CARLOS ALVEAR ACEYCDO. La Ectucaci6n y la Ley. Op. Cit. P. 204, 
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el empleo. debfa seguir afchas dfrec.trfces. En general. el maestro mex~cano 

no estaba preparado para fmpartir clases con ese esp!rftu socfalfsta que la

ley exfgfa. ya que nf lo conocfa nf se identfftca.ba. con ellos. 

El tnvestigador Elf De Gorta.ri. al referirse a la refonna del 

artfculo 3° Constitucional. del año.de 19~~· hacé un interesante comentario

Y critfca que .º;· •• résultc1 sencillamente inoperante. En primer lugar, de --

acuerdo con el mater1a11smo hfstc1rfco es ~.lso el phnteamiento de que tran~ 

fonnando exclusivamente la educacic1n sea posible el cambio del régimen so--

cial. En segundo tt'!nnino. la ensenanza. superior es la que condiciona a la -

educación elemental. y nO a la inversa. De tal ""'!l'!!!"~ q:.:::: .ü1 t:Acluir expre

samente del domfnfo del ~rtfculo ~º· a las universidades. la educac16n qued6 

sfn su fl.(ndarnento indispensable. Por otra parte. el texto aprobado fue ent~ 

ramente vago con respecto a. la corr1ente soc1a11sta a que se referfa, o sea, 

que no adopt6 ninguna. En cambio, st era.claro su sentido de aéoger una ac

titud antirreligiosa. cosa que es ti111!b1t'!n ajena a.1 materia1ismo dialt'!ctfco;

ya que éste es simplemente tan contrario a la reltgfOn como lo es toda disc.! 

plfna cientffi.aa. Por otro la~, la ciencia contemporcfnea no pril!tende. en -

modo alguno. s1111fnfstrar un copcepto ''S1'-.ctQ' dei universo ni de la Vida so

cial¡ POr<JUe el conocfmfento descubre constantemente nuevos procesos y---= 
arnplfa y profundiza los ya conocidos, de manera. de lograr conceptos cada vez 

mSs apropfadQs y. siempre. racionales y objetivos. ,lldernc1's, la implantaci6n -

de la reforma, establecfa la exigencia de que se contara con maestros capaces 

de dar a la educacf6n el sentido necesarfo ~asf fuera tan vago e incongruen

te como se habfa aprobado-."(!) 

Simultáneamente a la refo.nna del artfculo 3º •• se procede a -

(1) ELI DE GORTARI. Reflexiones Histc1ricas y Filos6ficas de Ht'!xico. Edito--
rial Grijalbo. "t'!xico, 1982. P. ?75. 

··, 
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lo mismo con el artfculo 73 en su fracci6n XXV (antes XXVII, que fue recorri

da por supresión de las fracciones XXV y XXVI, mediante reformas constitucio

nales de 20 de agosto de 1928), quedando de la siguiente manera: 

"Artfcula 73.- El Cong~eso tiene facultad: 

U:: :xxv.- Para establecer, '<irgan1zar y sostener en toda la 
RepGb11ca escuelas ·rurales, elementales, superiores, secun 
darias y profesionales; de 1nvestfgaci6n cientfffca, de B~ 
llas Artes y de enseftanza técnica; escuelas.pr&ctfcas de
agrfcultura, de artes y oficios, ·museos, bibliotecas, ob-
servatorios y demls instituciones; asf como para dictar -
las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre
la Federacf6n, los Estados y los Municipios el ejercicio -
de la ·funci6n educativa y las aportaciones econcSmicas ---
correspondientes a ese servicio pdblico, buscando unificar, 
y coordinar la educación en toda la Repablica. los tftu1os 
que se extienden pQr los establecimi~!'rt-J:; :!::: q¡,¡.:: se trata, 
s:uri;"!!"!!'l :;:;.:; .::í.::ci;os a toda la RepQblfca. ~ 

1.a segunda parte de este precepto, fue la que realmente sufri6 

la modff1ca.ci6n, atribuyéndosele al Congreso la fa.cultad de dictar leyes que

distrfbuyeran entre la Federaci6n, Estados y Municipios, los servicios educa

tivos. .Aqu1 se reconoce una doble jurisdicciCSn, la Federal que corresponde -

a la autoridad que tiene la federac16n sobre escuelas que ella misma organice; 

la otra jurisd~cci6n es la Lacal que corresponde a los planteles educativos -

que se organicen por cada Entidad Federativa. 

Esta refonna fue muy criticada eñ su tiempo, ya que cano mu--

chos estudiosos decfan, la autonomfd que gozaban los Estados en el reng16n =

educativo, les habfa sido arrancada por el Congreso de la Unión, en beneficio 

de la federación. El mismo Congreso dictarfa las leyes que distribuyeran --

"convenientenente" ese servicio entre Federación, Estados y Municipios. A -

este prop6sito Tena Ramfrez cane~ta que ª.,.del uso de la fácultad a través-

de la Ley respectiva, deriva lo que bien tenga conceder el Legislativo Fede-

ral. a. las. Entidades y. a: los .Municipios ••• " (:U 

(l) FELIPE TEÑA RAMIREZ. Derecho COnstituctonal Mexicano. Edttorial P.orrüa;
Décimo ridvena édición. M"i!xtco, 1983. P. 394. 
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Urdenas com1enza a gobernar en dfcfenbre de 1934, el mayor -1· 

problana que se tenfa que enfrentar, era la persona del Jefe mSximo, General 

Plutarco Elfu canes, quien finalmente es expuls.ado del pafs el 14 de julfo

de 1935, por obstruf r la acci6n gubernamental. En este breve 1 apso de gobf e.r. 

no (li34-1935), el primer Secretar1o de Educac16n con cardenas fue Ignacio -

Garcfa Téllez, .Cl:lfO m1nfsterio dur6 seis meses, t1empo insuficiente para lo-

grar cualquier plan de acci6n. Sin eriibargo, de esta época data la creacf6n -

del Instituto de Or1entacf6n Soc1al1sita que entre sus metas tenfa: 

1.- Refonnar planes de estudio, libros de texto y programas de 
clase, a partir de la ensenanza preescolar. 

2.- Coordinar la labor Ptf•J-:'!f;~'!e, :!::=:!:! ¡;1 ¡;¡¡;;tu Út! vista téc 
n1co y adm1n1strat1vo, ~fante acuerdo con los Gobiemos
de los Estados. El primer convenfo que se logra, es con -
el Estado de Oaxaca. 

3.- Difusi6n del socia11smo entre el magisterio, la juventud -
y el proletariado, esta.!>lecfl!ndose centros ·culturales. 

4.- R~11zacf4n de Jornadas de desfanatizacian y combate de -
YfCfQS. 

s.- L1qu1dacf6~ del analfabetismo, aprovechando las capacida-
des de los illlinnos, profesores :r partfcu1ares. 

6.- Enseflanza indfgena mediillnte la preparacidn de ~estros que 
dffu.ndilln la cultura. en lengua indfgena con brigadas de asf 
~~1ac1di1 y ceni;ros-áe educacfdn fndfgena. -

7.- Cre11ci6n del Instituto Etno-Deil>gr'fico para la investiga
. ci6n de las caracterfsticas de cada nacleo.indfgena para 

detennfnar los medios de su ~s rápida elevacfan. 

s.- Creacian de 2,200 escuelas rurales, y establecfmiento de -
escuelas urbanas y semf-urba11<1.s. 

9.- firndaci6n de escuelas para adultos, nocturnas y centros ~
culturales. 

Este pro9r11111, billstaote il!ll.b1cioso, fu.e tomado casi en su inte

gridad del progr11111 d.e •compl e.tos r¡¡so$", q11e resulta ser un fracaso en la -

Untan Soviética, sucedfendo lo mismo en i"téxico, por falta de consultas y ex¡& 

riencfas. previas, provocando Onicamente el desconcierto generalizado del 



1 
1 
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Magfsterfo. 

La crfsfs polftfca de 1935 ocasionada por Calles, llev6 a Hin~ 

tro de Educaci6n:ál Licenciado Gonzalo Vlzquez Vela, qufen fue el autor de -

toda la obra educatfva del carclenfsmo. El primer apciyo que recibe esta depe!!. 

dencfa es el presupuestario, pues hasta esa fecha ningan gobferno habfa auto

rizadd recursos tan elevados al sector educativo, ya que se lleg6 a la ci-

fra r~ord de $ 59'363,944.00, o sea, el 17.81% del presupuesto global para -

el afio de 1937. 

En este m1smo al'IO, se convoca al congreso "acfonal de Educa--

cf6n Popular, para fn1ciar una. Ca.mpana de Alfabetfza·ci~n. cl1vfdielldo al pafs 

en 33 comités estatales, 161 :!'.~?'!:!S, USZ ~~wres y ~(142 delegaciones. Lame!!. 

tablemente este programa no fructfftcd en la. fonna esperada; la falta de -

programas, bases y ma.la organfzac16n.dferon al traste con l!t. 

Lázaro. C&rdenas precicupado por la educacf6n ·rural y, prfncf-~ 

palmente la fndfgena. crea ·el Departamento AutOnomo de Asuntos Indfgenas. Su 

plan consistfa en establecer escuelas prfmarfa.s con internados, mejoramf ento 

y desarrollo de las comunidades, defensa del fndfgena, fomento agropecuarfo

Y de las artesanfas. En el afio de 1935, llega, a Mfxico el Sellor Willfam c.
Townsel'!!!, peda;o;o norteamericano que funda en Ml!x1co. el Instituto L fngUfs

tfco de Verano. que ten fa como ffnali<l3d alfa.betizar al fndfgena en su pro-

pi a lengua. para luego castellanizarlo. Aunque C«rdenas y Townsend buscaban 

metas diferentes, el primero pretendfa integrar al indfgena a nuestra cultu

ra. y el segundo preferfa su eva.ngel1zaci6n. De todas maneras ésto motfv6-

que se infcfaran planes y estu<l1os·muy fnter~santes sobre alfabetfzacf6n. 

En el rubro de 1as publfcac:1ones ~r<l las ~rfas, Cárctenas

se esmeriS m11cho y procuriS s11 pro11fe.ra.c16n, Segan datos de la propia Secret!_ 

rfa de Educacf6n pQbl fea, durante el ,ustro que va de l:935 a 1940, se distr1 

huyeron las siguientes publicaciones: 

1 



Obras 

Libros de Lectura para la Primaria en 
diversos grados (cinco obras, trece -
tomos). 

Cuadernos de trabajo para la escuela. 

Libros para uso del maestro. 

cuadernos escolares. 

Revista infantil Palomilla. 

Historia de América e Historia Unf--.,. .. 
versal. · 

Manua.l del cainpe~fno. 

Mapa ffsico de la RepQblica ~e~1Cal1ill;, 

No. de Ejemplares. 

9'010,000 

1'750,000 

500,000 

s•ooo,ooo 
P250,000 

100,000 

~ü.000 

20,000 (l.) . 
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Aunque muchas de estas pubficaciones no salieron del todo -.,.'"! 
bien libradas, ya fuera por su contanido 1deol6gico, tachado de •marxismo de

rnag6gico''• o b1en porque su método d:ld~ctico no era propicio para quienes es

taba dirigido, es del todo evidente el esfuerzo cardenfsta por hacer llegar-

las letras y la cultura en genera.l, a las. ma.Yorfas, principalmente a .los gru

pos obrero y campesino. 

Después de que hubieron algunos brotes de insurrecci6n en los

Estados de Puebla, Jalisco, Michoac~n y Guanajuato, maestros muertos o mutil~ 

dos a causa de poner en pr&ctica los principios socialistas, emptezan de nue

vo a caer en desuso las refonr.as a'.l, articulo 3°., raz6n por la cual el pafs -

vuetve a pacificarse. Es hasta el año de 1939, en que el Presidente C~rdenas 

revive la anima.clversi<Sn a causa de someter a discusi<Sn del Congreso la Ley--

Org!nica de Educaci6n, aprobada el 29 de d1ciefllbre tte 1939, 

(1) JESOS SOTELO lNClAN. et, a.1., Historia (le la. Educacfdn "Pública en Méxicq. 
Op. Cit; P. 296. 

1 
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Esta ley es reglamentaria de los artfculos 3°, 27 fracci6n III; 

31, fracci6n I; 73, fracciones X y XXV y 123, fracci6n XII constitucionales. 

Crfticable en álgunos aspectos, esta ley contiene innovaciones-

. con un auténtico sentido social. Por ejemplo, el artfculo 22 expone que: :.' 

"El Estado aumentar! progresfvlllllente el porcentaje de los -
presupuestos destinados al Ramo de Educaci6n, hasta lograr
que éstos sean suficientes para proporcionar al pueblo la -
educaci6n obligatoria". 

Esta disposici6n quiz4 en puridad jurfdica, no debf6 aparecer-

en la ley, ya que no es precfSamente por medio de una norma, como·puedeampHcir.;.'. 

se un presupuesto, sino más bien· por la capacidad que se· tenga para obtenerlo. 

llegue a las capas econcSmicamente débiles de la sociedad. 

El artfculo 29 de esta ley ,r·precisa que: 

"En los· casos en que la inasistencia escolar o la deserci6n 
de la escuela se deban a la carencia de medios de subsisten 
cia, la escuela procurar! establecer servicio de asisten-"::
cfa (desayunos, vasos de leche, etcétera)" 

Pensamos que este artfculo se extralimita de la esencia merame.!! 

te educativa, pasando a un &mbito de la ética, el de la caridad; esto viene a 

prop6sito de los antiguos evangelizadores, que provefan de algún alimento a -

los pupilos que asf lo requfrfesen. 

En el artfculo 45 de la misma ley, se establece que: 

"El idioma.castellano se utilfzar4 como medio fundamental -
de cultura, en las regfones donde prepondere cualquiera de 
los núcleos que habitan el pafs." 

Por.lo que se refiere a educaci6n elemental y combate al anal

fabetismo, la Ley Org4nica de Educaci6n dfsPQne, en dos preceptos, la utilidad 

de estos dos tipos de educaci6n: 

"Artfculo 53.- Se entiende por educaci6n primaria el conju.!! 
to de conocimientos, habilidades, aptitudes y formas de -
conducta que deben poseer todos los habftantes del pafs P..!!. 
ra: 



· ... ·i• 

a) Estar en condiciones de satfsfa.cer ·sus propias necesid_! 
:des. 

b~ Incorporarse a la sociedad con la capacidad fndispensa
bl e en el manejo de los 1nstn.mentos y de las fonnas -
elementales de1 t"abajo y de la ·cultura. 

c} Hacer estudio de segunda enseflanza." 

"Artfculo 77 .- Se 1mpart1r&. é<tucac16n extraescolar a .las !rl 
masas populares con el objeto: 

a} De alfabetizar a la poblac16n iletrada e impartir la --
cultura elemental. · 

b) De complementar y renovar la éducaci6n escolar. 
c) De organizar y encauzar las activ·idades sociales de la

nfnez. la juventud y de la mujer; y cooperar con 1as -
agrupaciones de tr¡;~ajadores ya existentes.N 
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P~~~ c~:Gr•Qr ~n trato raquftfco en este Dltimo artfculo. -

pues por lo que a la alfabetizaci6n se ref~ere. no indica en ninguna forma -

las acciones que deberfan llevarse!' cabo·_para atacar el problena del analfa

betismo, no establece nfngOn órganfSlllO ·que pueda fnstrumentar tal acci6n. En

cambfo, tiene de positivo el incorporar·a la mujer en la tarea educativa. 

Esta leyr por haberse elaborado fuera de tiempo. en las postrj_ 

merfas del Cardenismo. no tuvo la a!=E!ptac·i6n esperada, pocos se preocuparon -

en aplicarla. los polftfcos, que eran Jos indicados para ello, tenf~n su ate!!. 

ci6n d1rig14~ a la nueva elecci6n presidencial. 

Evaluando las metas logradas por Lázaro Cárdenas. éstas son -

cuantiosas. "El impulso dado a las escuelas rurales, producto de la polftfca ~

agrarista del régimen. es inusitado. El n!lmero de escuelas llega a 16,545, de -

las cuales 13,020 corresponden a la federaci6n.~406 a los Estados y 1,189 a Par

ticulares. El nllmero de al1111nos 1nsc;rttos en las escuelas, de ser en 1934 la1ca.!l 

t1dad de 1'419,000, en 1939 pasa a. la ~nttda<t de i•aoo.ooo. En cuanto al --

analfabetismo:pasa. .. dé.un 50% en 1934 a llR 45% en 1940.• (1) 

(1) Cfr. GUADALUPE MONROY HUITRON. Op, C1t. P. 61, 
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El presidente Cárdenas, pretendfendo eliminar los Gltimos ves

tigios callistas y preparando el camino para el futuro sucesor, promueve en -

1938, la creac16n del Partido de la Revo1uc16n Mexicana, en substituci6n del

Partido Nacional Revolucionario, 

Por 16gfca consecuencia, esta nueva organizaci6n polftica, de

tent6 la ideologfa de aqutlllos momentos en boga: el socialismo. La justicia

social es el marco dentro del cual se desenvuelven sus principfos, dándole -

una gran importancia al aspecto e<tucatfvo. El Partido de la Revoluc16n Hexi-

rural se extienda e intensifique muy especialmente la ensenanza agrfcola, en 

sus grados elemental y superior, con el prop6sfto esencial de mejorar la pro

ducci6n ejidal. •• 11 (l)_ Para impulsar al sector constituido por grupos aborf!I.!!. 

nes el partido se compromet.e a cooperar con el J>Qder pGblico. 

Para mejorar las condiciones de v-ida de los grupos aborfgenes

del pafs, el partido se compromete a poner en práctica las medidas necesarias 

que fortalezcan el programa social y cultural que el gobierno realice al res

pecto. Propone la creaci6n de un 1!1.stftuto, dentro del mismo partido, que e~. 

tudie las lenguas indfgenas; y ayudará a u ••• extender el uso del idioma espa

nol, para identificar a las razas indfgenas en las ideas y aspiraciones comu

nes de la población nacional, sin que aqutlllas pierdan los aspectos válidos -

de sus caracterfsticas. 11 (2) 

En el al'io d.e 1939, el Partido ele la Revolución Mexicana 

(1) JCSE ANGEL cONCHELLO. et. al. Los Partid.os PolH;icos de Mtlxico. Op. Cit. 
P. 447. 

(2) IDEM. 
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apoya la candidatura de la Presiden~ia de la Repablica. al. General Ma.nuel Avi

la Camacho, en contra de muy poderosos competidores como el General Juan An-

dr.ew Almazán representante de la derecha, el General Francisco Mfigica, acen-

drado radical ista y General Rafael s&nchez Taboada. de tendencias ambiguas. 

Avila Camacho presenta durante su campai'la por el pa.fs. su Pr~ 

grama de Acci6n que tenfa, cano particular clave de contienda, la idea de --

"unidad nacional"; este programa se pr.eocup6 bastante por el 8rea educativa 

y en sfntesis expone los siguientes puntos de acc16n: 

"1) Promover. la. refonna del artfculo tercero constitucional y
expedir 1 a 1 ey orgá'nica correspondiente; 

2j imp~iso;"' 'iá CG.iWiiG:':ü cotttt~ ~1 ~n:~fa!!ct1s~. ~~C!.!!"and1~) ~!!.. 
corporar a esta labor el esfuerzo y la cooperac16n de to-
dos los sectores sociales; 

3) Multiplicar las audiciones, conciertos y conferencias en-
los centros populares; 

4) Utilizar la radiQ, el teatro y las artes pllst1ca.s pa.ra la 
difu&16n de' la cultura, la htstorta, la ctenct& y los po~ 
tulados revolucionarios; 

5) Apoyar econ6mica y t~nicamente toda 1nst1tuci6n creada -
por organizaciones Qbrera$ y aunpesinas para difundir la -
cultura entre la clase trabajadora 0 

6} Establecer en los centros urbanos las escuelas ·que fueran 
necesarias para impartir educaci6n primarta a, mayor núme 
ro posible de habitantes en edad escolar• -

7) Establecer escuelas post-primarias de preparact~ri general 
para el trabajo, de oficios, de trabajo industrtal o de -
administraci6n de unidades productoras·agrfcolas. 

8) Publicar anualmente el niinero de ejemplares que fuera ne
cesario. para cubrir las necesidades de libros de texto y 
cuadernos de la poblaci6n escolar, a múy bajo costo o en 
forma gratuita¡ 

9) Adaptar los planes, progra111as y rn!!todos de ensei'lanza a -
las condiciones econ6mtco-socia1es de cada r09i6n y a las 
caracterfsticas de sus habitantes; ••• • (1) 

(1) LEOPQLDO SOLIS. Pla.nes de Desarrollo EcoR(lmtco Y' Social de M~ico, Op. -
Cit. PP. 42-43. 
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Con el infcio ctel perfocto de gobienio del General Avfla cama.-
cho, Héxfco entra a un clima de paz y tranquilidad interna. El nuevo Presf-

dente trafa un criterio negociador, procurando concertar a los di\.ersos gru-

pos que luchaban entre sf. comienza el desarrollo trldustrial del pafs, adap

t&ndose mal que bien a los requerfmfentos tecno16gicos de la !poca, ~to de

la fnversf6n extranjera, lo cual or1g1na un repunte econ6mico que react1va.·t.Q. 

das las actividades gubernamentales. Tan solo en ma.teria de é<lucact6n ·pQ!>ltca, 

en el ano ele 1941 se .:invirtieron $77'850,000. 00 (15. 79% del presupuesto to

tal}; para 1946 fueron $ 209°871, 144.36 (17.48% del presupuesto total}. 

Durante el sexenio Av.f lacama.chfsta fUeron désignado~ ~~. e~c_¡;_ 

bezar la Secretarfa de Educaci6n POblfca los seftores: Luis Slnchez Pont6n, ~ 

tavio V~ar y Jaime Torres Bodet. 

El Lic. Slnchez Pont6n dur6 nueve meses en su encargo, y post.Y_ 

la en ese perfodo tres principios: l. Aumenta.r las medidas para eliminar el -

analfabetismo; 2. Crear un· nueYQ llleltfcano ·que sfmult&neamente fite~ tratlaJa.::

dor y técnico; y 3. Incrl!lllenta.r la cultura general, sobre todo en el &mb1to-

de la ciencia y el arte. 

La tendencfa ideol6gica de este Secretario, .que era ia socia

lfsta, poco pasada de moda en los nuevos. cfrculós polftfcos,y los graves Pl'.Q. 

blemas ocasionados por el magisterio que pretendfa su reestructuraci6n gen.!!. 

ral, provocan su renuncia. 

De inmediato toma posesi6n el General Octavio Véjar Vlzquez,

el 12 de diciembre de 1941. Este nuevo Secretario profesa la doctrina de la 

"escuela del éWlir". es decir, la escuela que !>usca. la concf11aci6n de inter..!!. 

ses en la educacf6n. una es~uela que 11eve CQlll:O bandera el nacionalismo, re

chace cualqu1er fdeologfa y proptcte la unt6n de todos los mexicanos. 

Con esto:; antecectentes, en la apertura de sestones del Cóngr_!!. 
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so. celebrada el primero de septiembre de 1941. se somete la iniciatfva.de -

una segunda Ley Orgánica para reglamentar el art1culo tercero constitucional. 

En la exposfcfón de motivos de este proyecto. se .df.ce que : "El Poder Ejecuti 

vo Federal Juzga de inaplazable urgencia annanfzar el artfculo 3° con las re~ 

tantes dfsposfciones constitucionales, por medio de la Ley Reglamentaria. cu

ya expedición se inicia. en la que se eliminen posiciones polfticas ajenas-

a nuestra historia y nuestro rt!gimen constitucional. y que en sf mismas ele-

van el g~1111en de disolución de nuestra integr1dad.tt (1) 

Publfcada esta Ley en el Diario Oficial el 31 de diciembre de-

1941. inicia su vigencia al dfa siguiente. En _polftica hubiera resultado muy 

dfffcfl reformar primero el artfculo 3° Constitucional. para más tarde expe-

dir la Ley Org!nica correspondiente; Avila Camacho opt6 por lo contrario, es 

decir, expide primero una Ley Reglamenta.ria s61o en apariencia socialista, 

porque en·el fondo estaba preparando el camino para dejar en finne su mayor-

herencia: la versi6n actual del art1'culo 3°, 

la.nueva· Ley Org4n1ca cont1ene preceptos innovadores y de gran 

contenido social. En su cap1'tulo IV. relativo a las "Bases Generales pafta la 

Educaci6n Pública que imparta el Estado", son trascendentales, para nuestro -

estudio. lQs art1'culos 11. 12 y 13, que a continuación transcribimos: 

"Artfculo 11.- En materia de educación pOblica es obligación 
primordial del Estado sostener campañas nacionales y penna
nentes para: 
I.- lla alfabetizaciOn y cultura elemental de la:•poblacfón -
adulta iletrada; 
II.- La incorporaci6n a la vida económica y social del pafs 
de los núcleos indfgenas y campesinos de desarrollo cultu-
ral rudimentario, asf col!ll liol. asim11aci6n al medio nacional 
de los extranjeros residentes en el pafs; y 
UL- la propagaci4n de la escuela primaria en toda 1a Rep_g_ 
l:llica.'' 

(!) Citada por JESOS SOTELO INCLA~. Historta <te la Ed.ucacicSn Pública en M~
~fco. Op. c1t; P. 313. 



"Artfculo 12.- Todo mun1c1pio deber& sostener pennanentemen 
te servicios, escuelas o institutos de alfabetizaci6n y de 
cultura elenental para adultos tletrados, y deber& fomen-
tar econ6micamente. la iniciativa privada en esta campaHa. 
La desobediencia a esta oblfgaci6n constituye responsabil.! 
dad oficial para los funcionarios municipales, bajo las -
sanciones que por denegacidn de servicios seHalen las le-
yes penales • 
En los ca.sos en que el Municipio demuestre su 1ncapacidad
econ<1mica para. cumplir esa ob11gaci6n, la Entidad Federati 
~ correspondiente, del>er& as11111frla; ello sfn perjuicio efe 
la facultad de la federac111n para colaborar en fo.nna de -- · 
c;oord1naci6n." 

"Artfculo 13.- En las Enttda.des federativas en cuyo territo 
· exfstan grupos iridfgenas y campesfr.os. aún oo incorporados 
econ6mica y culturalmente a la vida nacional, la Federa--
c"!~:: y .?os ::~taC:o.i, éais7aáa y coordinadamente, sostendrlfn
servicfos. escuelas o institutos permanentes para la ense
ftanza; de la lengua nacional y alfabetizaci6n; de conoci
mientos agropecuarios de acuerdo con las condiciones regi.Q. 
nales; de pequeftas industrias aprovechadoras de los recur
sos naturales de la comarca; de practicas que faciliten -
el desarrollo de manifestaciones artfsticas primitivas; de 
pr8cticas higiénicas y profil&ctioas para la prevenci6n de 
las enfennedades m!s frecuentes entre los indfgenas y cam
pesinos; y·de practicas que tiendan a mejorar la vida do
m~tfca, las relaciones famfliares y a proporcionar recre.!. 
c1ones sanas y vfda soc1a1 satisfactoria." 
Con los mismos objetos educativos se organizar!n misiones
cultural es viajeras." 
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Con esto:; tres preceptos surge el prillll!r intento de plasmar - · 

en el cuerpo de una. ley el 1nterés pleno del Estado por anfquilar el analfa

betismo. Sobre todo en el artfculo 13 de la misma. se conceptaa muy clara-

mente y en forma anticipada a como después lo harfan otros pafses e institu

ciones educativas, lo que debe entenderse por alfabetfzaci6n. No es s6lo el 

ténnino que implica enseñar a leer y escr1bir, es concertar toda una serie -

de medidas que pretendan el ~ejora.ir11ento integral del fnd1~1duo y de la comM 

nidad en que reside. 

El a.rtfculo 102 de la propia. ~ey de Educación de 1942, 1nclu

ye como parte de la éducacicSn extraescolar la alfa.betización, y e11pl1ca~ 



"Artfculo 102,- !.,a ~uca.c1Gn e.ictraesco1ar es la que se 
imparte fuera de los sistemas escolares educativos y -
tiene por objeto: 
I.- Emprender las campaftas de alfabetfzaci6n y de cul
tura elemental para adultos iletrados y de asimilaci6n 
al ambiente nacional de los grupos indfgenas y campes_! 
nos de cultura rudimentaria. salvo cuando se realicen
en escuelas especiales, en los tAnninos de los artfcu
los 11, 12 v 13 de esta ley; 
.II.- ••. 
III.- Propagar la cultura en sus distintas manifesta-
ciones. a los diversos sectores de la poblaci6n de la
RepGblica. 
IV'.- ••• 
Para alcanzar los fines de la educaci6n extraescolar -
se emplear'n los medias de d1fusi6n cultural que la -
t~cnfca R10derna senala, tales como la prensa, la radi.Q. 
fanfa.y fooograffa, el cine. el teatro. las artes ex-
presivas. las conferencias y el ftolmf?11to -::!:: 1~ d::.ocia
cion~ ~~t~~~1c~.~ 
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Con esta d1spasfc16n ·queda inclu1da·toda la acc16n alfabet1z_! 

dora del Esta®. Al menos jurfdfcamente. se da pGr pr1111l!ra vez en la histo

ria de ~e8ico un planteamiento concreto.que significa la acci6n gubernamen-

ta1 que intenta extinguir el analfal>etfspp. Oe esta ley se.generarfan otros 

tantos ordenamientos que concretaron la lucha educativa. no sdlo c:lel Prest-

dente Avila ~cho, sino también de los subsecuentes. 

El General V(far vazquez, aparte de dist1ngu1;-sé por su capa

cfdad. fue un hombre de ideas fijas y finnes, intenta moralizar al m.agfste-

rio, iniciando de esta manera una pol'ftica que muchos la califican de 1nqu1-

sftor1al. con esto s61o consiguió que todos los grupos relacionados con la-

educac16n, entraran en conflicto y orillaran a que fuera depuesto. 

1':1 dTa 24 de dicieml>re de 1943, fue nombra.do Secret11rfo de 

Educ11c16n. un antfguo colaborador de Don Jos~ Yasconcelos, se trata de Ja1me 

Torres Bodet. Hombre preparado, 1nte1ectual !/'escritor, intenta 1levar 11 ~ 

cabo el lema. de la uun1dad naciona1~·que desde.su campaffa pregoRaba el Gene~ 
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neral Av11a Camacho. En una de las entrev1stas que Qf!"l!C~6. Tcíi'es Bodet a -

rafz de su designación, expone algunos prop6sitos y manifiesta que " •.• nues

tra escuela habr4 de ser una escuela para todos los mexicanos. Una escuela-

amplia y acti.va, en que las labores de la ensei'lanza no se posterguen a fines

polfticos 1ndebidos, y en la cual todo lo que se aprenda prepare eficazmente

ª todos los educandos para la vida, dentro de un generoso sentido de concor-

dia y de solidaridad nac1onal ••• " (1) 

Coincidentemente con la designación del nuevo Ministro de Edu

cación, el 30 de diciembre de 1943, se unen todos los sindicatos y grupos ma

gisteriales, y constftu,yen el Sind1cato Nacional. de Trabajadores deíla Educa-

ción. Esta fus16n da en un pr1ncip1o muy buenos resu1tados, ya que consigue 

paz y da coherencia al ~uehar,er ~~uc:t1Vü, 1ogranao la colaboración entre ~

func1onar1os y trabajadores. 

Una de. las pr1meras tareas que asume Torres Bodet fue la cre.!

ci6n de la Comisión Revisor11 y Coord1nadora de los Planes Educativos y Textos 

Escolares, organismo que pretendfa reestructurar el sistema educativo nacfo-

nal orfent~ndolo al cllllplim1ento de tres acciones: 1.- La educación debe ser

una doctrina de paz; 2.- La educaci~n debe estar dir1gida hacia la democra--

cia; 3.- La educaci6n debe preparar hacia la justicia. 

Sin e:::b~;go, la más trascendental tarea que lleva a cabo ----

Torres Bodet, es el Campai'la Nacional de Alfa.l>et1zaci6n, misma' que se infcia

en la ley que la establece, publicada en el Dfario Oficial de la federa.cic!fn -

el 23 de agosto de 1944. Esta ley fue p11esta en marcha en horas diffciles dJ! 

rante la Segunda Guerra Hundtal y es por ello q11e entre sus considerandos se

m!!nciona: " ••• que la defensa del pafs no puede reducirse en los ai'los de ---

guerra, a la coordinación material de las medidas militares que hemos adopta

do para tiacer frente a las amenazils clel e1<tra!l.fero y que -por grande que sea 

(1) JESUS SOTELO INCLAN. Op. C1t. P. 316. 
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el auxilio que preste a semejantes medidas el esfuerzo agrfcola e industrial 

de la poblacicSn- nada podrif verdaderamente substitu.irse al factor profundo

de resistencia que representa la preparaci6n int~lectual, espiritual y moral 

de una nacicSn anhelosa de conservar el patrimonio vital de sus libertades •• " 

En otro de los considerandos, se manifiesta la voluntad del -

gobierno mexicano por hacer que sucumba el ancestral problema del analfabe-

tfsmo y dice que " ••• en una tierra en que únicamente la mitad de los habita!!_ 

tes sabe leer, ese solo hecho exhibe ya un privilegio que impone, a quienes

lo disfrutan, el deber de ayudar al Estado, en la medida de sus posibilida-

des a salvar a la otra mitad de sus compatriotas de los peligros que implica 

la privación de los más elementales recursos dP. CT1!'!!l::"!:::!entü y áe accicSn so

cial ••• n 

De esta forma, la Ley que establece la Campaila Nacional con.;. __ 

tra el Analfabetismo, se justifica, y, en su artfculo primero estipula: 

"todos los·:niexicanas·'qtii!- residen·: en territorio nacional, 
sin distinción de sexo u ocupacicSn, que sepan leer y es
cribir en- español, que sean mayores de 18 años y menores 
de 60 y que no estén incapacitados de acuerdo con las -
disposiciones de la Ley Civil, tienen ogligacicSn, en los 
ténninos de la presente Ley de enseilar a leer y escribir 
cuando menos a otro habitante. -de la Repúbl fea que no se
pa hacerlo, que no esté incapacitado y cuya edad est~ -
comprendida entre los 5 :; los 40 años." 

En consecuencia a la obligacicSn jurfdica que tienen los que -

saben leer y escribir de ensenar a los que no saben, en el artfculo segundo, 

se consigna la obligacicSn que tienen éstos para aprender y se dice que: 

"Toda persona que resida en territorio nacional, sin -
distincicSn de sexo u ocupacicSn, que no sepa leer y es-
cribir, que sea mayor de 6 y menor de 14 años si no es
tif inscrita en alguna escuela, o mayor de 14 y menor de 
40 ai!os y que, ademSs no esté incapacitada, tiene obli 
gacicSn, en los t~nninos de la·presente Ley, de a~render 
a leer y escribir y gozar! del derecho a que se le ense 
ne a hacerlo segQn lo dispuesto en el artfculo anterior•. 
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S61o una situación es aquf criticable lpor qué los adultos m~ 

yores de 40 ailos no estuvieran obligados a ser alfabetizados? Suponemos que 

en la misma fonna en que están obligados los alfabetizadores hasta Ja edad ~ 

de 60 alios, debieran estar Jos analfabetos. No proponemos que la edad de 60 

anos, en ambos casos, sea rebasada, porque es precisamente a esta edad que -

Jos geriatras consideran que en promedio, inicia la etapa de Ja vejez en un

ser humano. Consideramos de todas maneras que los especialistas que for:nul~ 

ron esta disposición, debieron dejar una mayor apertura en cuanto a la edad, 

sobre todo de los adultos. 

El artfculo 8° de la prori~ Ley, ~~~~1Q que id campana ha de-

desarrollarse en tres etapas: 

"Primera.- De organizaci6n; que principiará a partir de 
Ja vigencia de esta ley y concluirá el Qltimo dfa de fe-
brero de 1945. · 
Segund~.- De enseílanza: que principiará el primero de 
marzo de 1945 y concluirá el aJtimo dfa de febrero de -
1946. 
Tercera.- De revisi6n y exposición de resultados; que -
principiará el 1° de marzo de 1946 y se extenderá hasta
el 31 de mayo del mismo afto." 

Esta ley empieza a adquirir vigencia el tercer dfa de su p-~-

bl icaci6n, es decir, el 26 de agosto de 1944 y fenece el 31 .de mayo de 1946, 

durando en consecuencia, menos de dos affos, tiempo insuficiente· para alfabe

tizar a una buena parte de Ja población. 

En el artfculo 13 la Ley contra el Analfabetismo establece -

que la Secretarfa de Educaci6n Pública imprimirá y distribuirá diez millones 

de cartillas (pequeílos libros que enseílan el alfabeto y nociones elementales 

de lectura y escritura} en toda la República. Jamás en la historia de Méxi

co se habfa distribufdo tal cantidad de cartillas, esto signiffc6 un esfuer

zo sin precedentes. 
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Por lo que respecta a la alfabetizaci6n dirigida a grupos ind.f 

genas, el artfculo 14 de la Ley apunta que:"; ·' l' 

"En vista de la importancia de cada uno de los grupos 
indfgenas que habitan en el territorio nacional y del 
predominio que en ellos tiene su idioma nativo, la S~ 
cretarfa de Educaci6n POblica -de acuerdo con el De-
partamento de Asuntos Indfgenas- detenninar4 los pro
cedimientos técnicos adecuados e imprimir! las carti
·llas bilingUes que fueren necesarias para llevar·a ca 
bo como complemento de la campaña contra el analfabe-= 
tismo, una labor de ensellanza del espailol realizada -
en aquellos grupos por brigadas de instructores espe~ 
ciales, capacitados merced a cursos intensivos de --
adiestramfonto." 

Esta labor tit8n1ca emprendida por Torres Bodet, da muy buenos 

fl"utc:; ;¡ 1os rtosuitaáos c:te Ja propia Campana. contra el analfabetismo, al con-

cluir fueron aproximadamente 1.5 millones los alfabetizados. Fue un gran 

acierto de este hombre el involucrar a toda la poblaci6n activa del pafs. El 

mismo Pres.idente Avfla Cama.cha, al rendir ·su Cuarto Informe de Gobierno al -

Congreso en el aftQ de 1944, informa qu,e· " ••• las educadores profesionales ase

sarar~n a las maestrQs improvisados, de modo que la escuela, el hogar, la f~

brica, el ejfdo, el sindicato, el cuarte1, los estudiantes, los padres de fa

milia y, en una palabra todos los me~icanos ·que no deseamos por pP.reza o po:

egofsfllO, traic1onar la causa mas puf'<\ ·de 1a RepQblica -que es 1a. causa. de vi.

vir con hOllOl' y con dignidad- partfcipef!lOs en esta. cruzada, que iniciamos -

con la conftanza. de que cada quien se preocupara por emancipar, cuando menos

ª un compatriota iletrado, del dolor y de la ignorancia. En esta lucha que -

libramos en esta época de emergencia, espero que ninguno aceptar§ el nombre -

de desertor." (1) 

El 30 de marzo de 1946, se publica en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el Decreto que prolonga la Campana Nacional establecida por la Ley 

(1) Los Presidentes de México ante la Nacf6n. XLVI Legislatura de la C~ara.,,
de Diputados. Op. Cit. Tomo IV. P. 279. 
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de 21 de agosto de 1944. hasta que entre en vigor el ordenamiento sobre med.! 

das pennanentes contra el analfabetismo. esta altima regulación proyectada -

jamcis salió a la luz. 

La labor alfabetizadora del Avilacamachismo habla por sf mis

ma. En 1940. habfa 9'411.075 analfabetas. que configuraban la mitad de la -

población nacional. En la segunda parte de la campafla alfabetizadora, con--. 

cluida el 30 de noviembre de 1946. se alfabetizaron 1'134.419 individuos. 

Torres Bodet hace renacer el servicio de misiones culturales. 

d.fndoles una nueva proyección tanto en las áreas rurales como en las perife

rias de las ciudades. donde generalmente se asientan los grupos marginados; 

se pretende de esta manera apoyar a la campafla de 111fah::t1.zc:.cíún y coadyuvar 

a 1a ~•~ac1ón del nivel socio-econClmico de obreros y campes1ni>s. 

En cuanto a la labor editorfal, esta fue inuy prolffi.ca. ya -

que se lanzó la colección llanta.da Biblioteca Enciclopédica Pcipular que. de -

mayo de 1944 a n<1viembre de 1946, publicó 232 tftulos, con un tiraje total -

de tres millones de ejemplares, Para tnfo.Jit1C1ci6n pe<tag6gica al !llilgtsterto.

se publicó la revista. Educacf4'n Nacional. de la que se editaron 29 números. 

LIJ. Qlt1ma obra é<tuca.tiva del sexenio de l\v1la. Camacho, y qut

za la m.fs trascende11tal. ·fqe 111 Reforma de1 <:rt1ct.fio 3° c;c>nstttucional, Tu-. . 
vo que pasar ~s de unlJ. d~cadu pa.ra que el socialismi> a ultranza y el tnsti.!!. 

to anticlerical. diS111inuyeran su tntenstdad. 

la falta de una estructura econ6rntca y social que estuvter~ -

funda.tia en el social1stn0; la.s contradicciones en el ideario soc1a1tsta diri"L 

g1do a la e<tucaci6n; la presi6n que ejercfan ciertqs grupos del pafs, !f las -

nuevas corrientes q~e trajo consigo la post~guerra, htcteron que el artTculo-

3º refonnado en 1934. se viera anticuado. obsoleto y poco apegado a la realj_ 

dad mexicana. Es por el lo que el 18 de diciembre de 1945, se envió a la Cá·-r 
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mara de Diputados el proyecto del artfculo 3° Constitucional. que m.1s que una 

mddificaci6n fue y es una nueva disposici6n. 

Sin ser trascendente el debate en el Congreso. es interesante

citar la exposicicSn que hace al respecto el Diputado Ram6n Bonffl: "Es ésta -

una situac16n que significa para los desheredados de México. para los grupos

organizados. una posibilidad de desarrollo cultural. que ha de ser condicicSn

necesaria y base para su ascenso econcSmico. Es ªsta una situacicSn de privil~ 

gio que se habfa negado hasta hace unos aftos al pueblo de Mi!xico, y es, ade-

más. una actitud serena y finne. elevada y generosa para todos aquellos gru-

pos o sectores que ya no podrán seguir agitando como bandera de esc~ndalo el-

gente la libertad y la PQS1bi1idad para un grupo de mexicanos, de educar a

sus hijos ••• 11 (1) 

Tal co~ el proyecto ele refoima fu.e cliscutido en las Cámaras-

de Diputados y Sena.dores. se aprob6, cMi sin oposicic511 alguna, ya que entre 

los diputados votaron en. contr11 10, y con los senadores. uno. No fue sino -

hasta culminado el sexenio de Avila Clll!lacho e iniciado el de Alernifn, e1 30 -

de diciembre de 1946, que se publica 111 reforma del arffculo 3º Constitucio

nal. que quEldc5 cQmO sigue~ 

"ARTICULO 3°.- La educac16n que imparta el Estado -Federa 
ci4n. Esta.dos, Mun1ciptos .... tenderá a desarrollar anncSnicií 
mente todas las f~cultades del ser humano y fomentara: en
él a la vez, el amor a la patrfa y la conciencia de la so 
lidarfdad internacional en la independencia y en la justI 
cia. 
l'·'"'. Garantizada por el art'fculo 24 la libertad de creen~ .... 
cias. el criterio que orienta.rá a dicha educac14n se man
tendrá ¡ior completo ajeno a cualquier doctrfna religiosa 
y, basado en los resultados del progreso cientfffco, lu- .... 
chara contra la ignorancia y sus efectos, las servtdum--- .... 

(1) Mex1co a Través de sus Constituciones. ~os Peni!chos del Pueblo Mexicapo.
Op. Cit. Tomo·111. P. 326. 



bres, los fanatismos y los prejuicios. Adem!s: 
a) Ser! democr!tico, considerando a la democracia 

no solmnente como una estructura jurfdica y un régi~
men polftico, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento econ6mico, social y cultu-~ 
ral del pueblo; 

b) Ser! nacional, en cuanto -sin hostilidades ni
exclusivismos- atenderá a la comprensi6n de nuestros
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia polftica, al ase
guramiento de nuestra independencia econ6mica y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c) Contribuira a la mejor convivencia h1mana, tan 
to por los elementos que aporte a fin de robustecer::
en el educando, junto con el aprecio para la dignidad 
de la persona y la integridad de la familia, la con-
vicción del interés general de la sociedad, cuando -
por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de
fraternidad e iqualdad d~ d~!"'!ch~ :!e t:::!:::; 1v:> ~iúm-
i>res, evftilndo los privilegios de razas, de sectas, -
de grupos. de sexos o de individuos; 
JI.- los particulares podrán impartir educaci6n en to 
dos sus. tipos y grados. Pero por lo que concierne a::
lil educación primaria, secundaria y nonnal (y a la de 
cualquter tipo o grado, destinada a obreros y a camp.!!_ 
sinos) deberán obtener previamente, en cada caso, la
autorizacf6n· expresa del poder pOblico. Dicha autori
zacicSn podnt: ser negada o revocada., sin que contra t~ 
les resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 
¡¡r.- Los planteles particulares dedicados a la educa 
ci6n en los tipos y grados que especifica la fracci6íi 
anterior deberán ajustarse, sin excepc16n a lo dis--
·puesto en los párrafos iniciales I y II del presente
art1'cu1o y, ;::fo;r.a's, deber.in c1111piir los planes y Jos
programas oficiales; 
IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de -
los cultos, las sociedades por acciones que, exclusi
va o predominantemente realicen actividades .educati-
vas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la -
propaganda de cualquier credo religioso, no interven
drán en forma alguna en planteles en que se imparta -
educaci6n primaria., secundaria y nonnal y la destina
da a obreros o a campesinos; 
v.- El Estado podr! retirar discrecionalmente, en --
cualquier tiempo, el reconoctmiento de validez ofi--
cial a los estudios hechos en planteles particulares;· 
vr.- la educación primaria será obligatoria; 
VII.- Toda la educaci6n que el Estado imparta ser! -
gratuita; y 

lBO 



VII.- El Congreso de la Unión. con el fin de unificar y 
coordinar la educación en toda la República. expedirá ~ 
las leyes necesarias. destinadas a distribuir la fun--
ción social educativa entre la Federación. los Estados
Y los Municipios. a fijar las aportaciones econ6micas-
correspondientes a ese servicio público y a seHalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no c1m1plan
o no hagan cumplir las disposiciones relativas. lo mis
mo que a todos aqu~llos que las infrinjan." 
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Poco antes de culminar el perfodo presidencial de Avila Cama

cho, el 17 de enero de 1946. se llevó a cabo la última asamblea del -Partido

de la Revolución Mexicana, para dar nacimiento. al dfa sigu:l!ente, al Partido 

Revolucionario Institucional. con el lema "Democracia y Justicia Social". En 

la Declaración de Principios y en el Programa de este nuevo P"'rti~o. 1a c:!::

caci6n ocupa un lugar preponderante. Tanto es el apoyo que esta organiiaci6il 

da al gobierno para que vigile y dirija .la educaci6n públ1ca. que manifiesta

que ª ••• El régimen revolucionario comprende que la escuela es la forma lógica 

e indispensable para que los ideales que lo inspiran perduren a tra.vés de la

niHez. En consecuencia. el partido procurará que la enseHanza esté orientada 

con el criterio avanzado y nacionalista que ordena el Artículo 3° constituci.Q. 

nal. El partido propondrá,~además; a1··gobierno·:fedéraJ:, 'un :proyecto de ley -

orgánica del precepto mencionado a efecto de prec·isar su contenido ideológico, 

así cORD los medios prácticos y nonnas pedagógicas que deben regir en benefi

cio de la educación del pueblo mexicano."(1) 

Frente a contendientes de fuerte arraigo como lo eran Luis Ca

brera y Ezequiel Padilla, vence Miguel Alemi'!n Valdés e inicia su gobi.erno el-

10 de diciembre de lg46. La bandera polftica de este nuevo gobierno fué 1a-

industrializacii6n del pafs, asf lo revela el programa de gobierno que expone

al Congreso de la Unión: 

(1) JOSE ANGEL CONCHELLO. Los Partidos Polfticos de México. Op. Cit. P. 459. 
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" ••• Debemos real izar la industrialización que nos hemos pro-

puesto. Durante el esfuerzo de la contienda annada pudimos crear nuevas in

dustrias; ello demuestra nuestra capacidad directriz en el campo industrial; 

y Ja aptitud eficiente de nuestros trabajadores, contando, además. para este 

fin. con los recursos naturales de nuestro territorio ••• Sin transporte y -

sin combustibles son imposibles el incremento de la producción agrfcola y la 

industrialización. la industria petrolera y los ferrocarriles son patrimo-

nio de la nación. la eficiencia de esas empresas es en consecuencia. de in

terés público. Su manejo debe ser sujeto a un criterio m!s comercial que po

litico ••• " (1) Estas breves citas delínean la polftica c:ue sigui6 Alemán -

en el aspecto genérico: un apoyo gigantesco a la producci6n·. a las empresas, 

al comercio y en sf a todas las actividades económicas, sobre todo a aquéllas 

que reportaran beneficios inmediatos. En el aspecto educativo, la administr.!!_ 

ci6n Alemanista dió un mayor apoyo a la educaci6n tecnol6gica y universitaria, 

en muchos casos en detrimento de la educaci6n elemental. 

Sin embargo, al año de tanar posesf6n, Alem!n da a conocer su 

ideario educativo, en donde en sTntesis, exi>one lo sfguiente: 

l.- La Escuela rural. es un sistema de ensenanza cr~ado por 
la Revoiución Mexicana y persigue y tiene como objetivos: 

a} Instrufr eficazmente al campesino. 
b) Mejorar las condiciones econánicas e ~igiénicas del

campesino. 
c) Crear en la mente del niño campesino un espfrttu de 

nacionalidad. · 
z.-El analfabetismo deber§ seguirse combatiendo mediante -
campañas que logren enseñar a leer y escribir a toda la·P.Q. 
blac16n. 
3.- Es de gran relevancia el programa de Construcción de -
Escuelas porque va mtzy" ligado a la alfabetización, con --
ello se erradicará la pr~ctfca de que los menores no sepan 
leer y escribir por fa.lta de un plantel que sirva para tal .. 
efecto. 

(1) GUSTAVO CASASOLA. Historia Gr!fica de la Revoluci6n Mexicana. Editorial 
Tr.illas. México, 1960. PP. 2597-2598. 



4. Es de vital importancia retminerar mejor a los mae_! 
tras, sobre todo a los rurales y capacitarlos. 
5. los libros son elementos complementarios de la es
cuela y, por tal motivo, deben ponerse a] alcance de
todos. 
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Es designado para ocupar la Secretarfa de Educación Pública.

el licenciado Manuel Gual VidaJ; éste a su vez, nombra como colaborador de -

primer orden, al ilustre pedagogo Francisco Larroyo, quien fungió como Dire.f. 

tor General de Ensellanza Nonnal. 

Una de las pr1meras acciones educativas que se emprendieron -

en el sexenio Alemanista fue el Decreto por el cual se ratifica el que dispu

so la pro1ongaci6n de la Campalla Nacional en contra del analfabetismo h~st~

¡¡¡¡e: t:ni;re en vigor la Ley de Medidas Pennanentes contra el analfabetismo, de 

fecha 26 de febrero de 1947. Con e1 citado decreto se pretende impulsar :y -

alentar, de nueva cuenta, la alfabetizac'ión, entre tanto se expidiera la ley 

de "Medidas Pennanentes" misma que no fue ·dada a conocer. 

En. 1948, se crea la Dirección General de Alfabetizac16n, pero 

sus resultados fueron bastante mediocres, m~s valfa haberse quedado las co-

sas como estaban. en lugar de crear una nueva dependenc·ia que sólo iba a in

terponer funciones y desviar el presupuesto para sat1sf~ccr ios gastos de a_!! 

ministraci~n en.contra de los operativos, La obra alfabetizadora de A1em4n

no es satfsfactoria de acuerdo a la cantidad. de resultados que expone en su

últirno info.nne al Congreso, en el que sellala que: " Se ha proseguido la no

ble campalla de a1fa_bet1zaci6n inicia.da en mil novecientos cuarenta y cuatro

por el Presidente Avila Ca.macho ••• Durante el ~exenio que se examina -el de

Alem4n- se erogaron en esta campa.Ha$ 2~'1~7,285,00, funcionaron 14,965 cen

tros y fu.eron alfa.betizadas 2''153,516 personas•'. (l:) Estas cifras guardando 

las debidas proporciones con, el sexenio anterior, resultan inferiores. 

(1) los Presidentes de ~~ico ante la Nacf6n. Op. Cit. Tomo IV. P. 507. 



184 

Como ya vfmos, Alem4n se propone 1a industria1izaci6n del pafs 

y eso indica 1a necesidad de crear una infraestructura basada sobre todo en -

la construcción de obras materiales. Aunque en e1 régimen anterior se creó-

el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas ---

(CAPFCE), es en este sexenio que tal Comité llega a su mayor auge. En 1948,

el primer mandatario inicia una campana de obtención de recursos para la edi

ficación de planteles expidiendo certificados de aportación, creando comités 

y recibiendo donativos recabados por las p110pias escuelas o por particulares. 

El resultado fue óptimo, tan solo de puros certificados se obtuvieron diez y 

seis millones de pesos, más los fondos que obtuvieron l~s e~c~z1as en ios e.! 

ta""s ~e 1~ R~púoiica y cinco millones provenientes de fondos federales. 

"Al final del sexenio se habfan construfdo 4,159 escuelas nuevas y se habfan · 

reparado 2,303, obras.que requirieron intervenir 272 millonesdepesos." (1) 

A rafz. de la creación de la UNESCO en el año de 1946, emp·féza 

a sentirse el fnterés de los pafses desarrolla.dos en la educaci6n de los paf 
ses pobres. En nuestro pa1s se celebra. la II Asamblea Anual de la UNESCO, ., 

en agosto de 1947, y gracias a este acol\tecimiento se in<fcia en la poblaci6n 

de Santiago Ixcuintla un programa educativo, consistente en el ejercicio de

díversas acciones pr<¡venientes de 1 as d1stin.tas dependencias gubernamental es 

que pretenden el desarrollo económico y sanitario de la comunidad en cues--

ti6n. Para ello el maestro y la escuela eran. los factores de cambio. Lamenta

blemente este proyecto, al quererse poner en pr4ctica, ocasion6 que se afec

taran intereses económicos y polfticos, cance14ndose en consecuencia, tres -

ai'los despu~. 

Otra acontecimiento de gran. significación para la vida educa

tiva de México, fue el hecho de que haya sido designado Director General de

(1) RAUL CAROIEL REYES, et al. Historia de la. Educación Pública en México. 
Op. Cit. P. 341. 
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la UNESCO. el maestro Jaime Torres Bodet. De inmediato. erEx'i5ecretario de 

!!ducaci6n se pone a trabajar y consigue que el 9 de mayo de 1951 se instale 

en Pátzcuaro. Michoacán. el Centro Regional de Educaci6n Fundamental para la 

América Latina (CREFAL). El mismo Torres Bodet en su discurso inaugural ex

plica sus funcfones: "El programa que hemos fijado para el Centro Latinoame

riéano no entralla, exclusivamente, un plan regional de alfabetizaci6n. No--

queremos exagerar el valor que tiene el simple adiestramiento mecánico de -

los iletrados en el aprendtzaje de la lectura y de 1a escritura ••• La educa

ción de base se asigna metas más elevadas, puesto que pretende proporcionar 

a las comunidades rural es no s61o un recurso práctico de comrmic!!c'!~:: cc.r. t: i 

e.-:tc;~¡¡r. 111erceó a los lfbros y a los perió'dicos imprescindibles para una ~ 

jor adaptac16n de la vida de esas comuftf<tc;ides a los requerimientos de la éP,2. 

ca y del amb1ente,w (1) 

Continuando la polftica de sus antecesores, Alemán siguió' apo

yando a los grupos indfgenas para incÓrporarlos a la cultura nacional. Para 

tal fin~ en 1947 convierte el antiguo Departamento de Asuntos Indfgena_s en-

Direcci6n General de Asuntos rndfg~nas, de la Secretarfa de Educaci6n pabli-

ca. procediendo. en consecuencia. a revisar los prog;amas y trabajos de 14-

misiones indfgenas. Posteriormente, el 4 de diciembr.e de 1948, se publica en 

el Diario Oficial la Ley que crea el Instituto Nacional Indigenista.el 'cual, 

de acuerdo a su artfculo segundo, des~eiiará las siguientes funciones: 

"I .- Investigará' los problemas relativos a los m'lcleos f.!!. 
dfgenas del pafs; 
II.- Estudiará' las medidas de mejoramiento que requieran 

esos núcleos indfgenas; 
III.- Promoverá' ante el Ejecutivo federal, h aprobaci6n 

(1) VALENTINA TOMES SEPTIEN'. Pensamiento t;ducat1vo de Ja.irne Torres Boclet.
(Antolog~a} Biblioteca Pedag6gica S.E.P. Ediciones ~l Caballito. México-, 
1985. pp; 154-155. 



y aplicación .de estas medidas¡ 
IV.- Intervendr4 en la realización de las medidas apr:Q_ 

badas, coordinando y dirigtendo, en su caso, la acción
de los órganos gubernamentales competentes; 
v.- Fungfr~ como ·cuerpo consultivo de las Institucio-

nes oficiales ypprivadas, de las materias que, conforme 
a la presente Ley, son de su competencia; 
vr.- Difundir!, cuando lo estime conveniente y por los 

medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, 
estudios y promociones, y 
VII.- Emprender! aquellas obras de mejoramiento de las 

comunidades ind1genas, que le encomiende el Ejecutivo -
en coerdinacidn con la Dirección General de Asuntos In
dfgenas." 
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Podemos observar la vaguedad de funciones de un organismo que 

puede ser de suma importancia. El I.N.I'., por ·lo que acabamos de ver en su 

artfculo 2º. es~ facultado para hacer todo y nada al mismo tiempo. Las C.Q. 

munidades ind:fgenas son entes sociales con n1J111erosos problemas¡ si éstos no 

empiezan a ser estudfados y clasificados de acuerdo a prioridades, la falta 

de definición genera· incertidumbre y sólo servir! para justificar un gasto

que si no es aplicado correctament·e, es dem;:i.gdgico. 

Concluyendo con el A1emantsmo, podemos observar que, en este

perfodo decae la inversión pública en el ramo de la educación. Tomando co

mo referenc'ta el illtimo ano de gobierno del Presidente Avila camactio el p~ 

supuesto total fue de $1'200 millones de los cuales, el 17.487% se aplicó a 

la educación. En 1952, último ano de gobierno de Alem&n, el presupuesto·t.Q. 

tal fue de casi $4,000 millones, de ~stos, só1o el 10.69% se dirigió al re!! 

glcSn educativo. 

En las e1ecciones para. Presidente de la Repablica, triunfd el 

que habfa sido Secretario de Gobernacfdn, Adolfo Rufz Cortines con m!s del-

90% de los votos, venciendo a EfraJn González L(lna del PAN, Vtcente Lombar.

do Toledano, del Partido Popular y al General Miguel Enrfquez 'Guzm!n, este

Oltimo ocasion6 graves d1Sturbios polfticos, pero finalmente fue derrotado. 
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En su campafta para Presidente, Ruiz Cortines, " ••• ofreci6 ---

aumentar y mejorar las escuela~; aumentar y mejorar el profesorado; continuar 

con nuevo impulso la alfabetizació'n, fomentar y desarrollar las instituciones 

de enseñanza superior ••• " (1) 

Ya como gobenlante, Ruiz Cortines tiene el m~rito de haber CO.!!. 

solidado la obra educativa, sin llegar a ser jamas un innovador. Nombra Secr_g 

tario de Educació'n al Profesor y Abogado Jos~ Angel c:entceros. En este perfo

do se da un gran impulso al plan de construcció'n de escuelas, reestructurando, 

para tal efecto el Co!llft~ Administrador del Programa Federal de Construcció'n-

de E!'icuelas. 

~n le Tcfclént~ ~ ia i'olftica ~e Alfabetizació'n, los animes s..!. 

guen decayendo. En los infonnes presidenciales de este sexenio, estan expue!_ 

tas las siguientes cifras: 

AAO 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

fiO. DE CENTROS DE 
ALFABETIZACI ON. 

10,710 
19,637 
No se 1nfo.nna 
No se info.nr~ 
No se fnfonna 
No se infonna 

NO. DE ALFABETIZADOS. 

326,412 
218,000 
304,000 
292,000 
270,000 
No se infonna 

El interés educativo de Rufz Cortines no va por el lado de la

educació'n inicial o la alfabetizació'n, sino que radica en la educació'n supe-

rior, que es hacia la que se dirigen los mayores esfuerzos. A la· Universidad 

Nacional Aut6noma de M~xico, nada se le nfega, sobre todo si consideramos que

los hennanos Carróllo Flores eran dueños de la situació'n, Nabor, Rector de la 

(!} RAUL CARDU:L REYES. et al, Historia de la. Ed~ca.cfó'n Pablica •• Op. Cit. p·, 
348. 
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Universidad Nacional Aut6noma de México, y Antonio, Secretario de Hacienda; -

por otro lado, el Presidente querfa desarrollar al ndximo el nivel profesio-

nal de los estudiantes, por ello a la vanguardia van la propia Universidad y 

el Instituto Politl!cnico Nacional. Lamentablemente este impulso trajo como-

con~ecuencia un cierto abandono a los programas de educaci6n inicial. 

Del mismo modo, la educac16n rural entra en decadencia, el cr~ 

cimiento de las misiones culturales aunque es progresivo, 41 mfsfones en 1953, 

94 en 1957, sus presupuestos cada vez son m's exiguos, proporcfona.lmente ha

blando. Los programas para las escuelas del campo, dejaron de tener el impul 

so creador inicial, los maestros. part:emedular, perdieron.la ft! en ellas, -

volviendo a la moda del ~~~d!? : 1~ c~udad, olvidando los valores de la tierra 

en que se n.ace. El ~esfno empieza a penter. interl!s en la escuela y ta ve

como algo ajeno a su realidad. En oposfci6n a lo anterior, es la escueta de

la ciudad la que se encuentra apoyada, sobre todo en el Distrito Federal. 

En las postrimerfas del gobierno de Rufz Cortines, vuelve a h.!!_ 

ber problemas gremiales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa--~ 

ci6n sufre un serio desquebrajamiento producido por los lfderes Oth6n Salazar 

y Encarnaci6n Pérez R1vero9 este problema es finalmente resuelto, no sin la

ayuda de la repres16n. Unos y otros problenas se van hilvanando y al final-

del perfodo 1952-58, podemos observar que se df6 un paso atr&'s sobre todo lo

relatfvo a la alfabetfzaci6n. Ni Gual Vidal, nt Josi! Angel Ceniceros, pudie

ron hacer frente a la obra educativa heredada por Torres Bodet. 

En noviembre de 1957, es postulado candtdato a la Presidencia

de la República, el conocido Secretario del Trabajo, Lic. Adolfo L6pez Mateos. 

Durante su gira por todo el te·rr1tor1o nacional, hace resaltar el problema .,._ 

educativo, y poco tiempo antes de las elecciones dtce en la ciudad de Durango 

" ••• Caminos, pan y escuelas !tan s1do constante la demanda del pueblo. Hoy nos 



189 

encontra111os ante la urgencia de ·Imprimir al ri!gimen educativo perspectivas -

m!s intensas y apropiadas al ritmo general del desarrollo econ6mico de la n~ 

ci6n. Un pueblo que aspfra a progresar hal1ar8 en la ignorancia una 1imita

ci6n, y s61o venciéndola avanzar( hacia el mejoramiento cultural, moral, cf

vfco y econOmico ••• 11 (1) 

Al celebrarse las elecciones, el Gnico contendiente del cand_! 

dato del P.R.I. fue el Panista Luis H. A7varez, que pierde por gran mayorfa. 

Y es el 1° de diciembre de 1958 en que l..6pez l'!ateos toma posesi6n del cargo 

y rincte la protesta ante el Congreso. Es e~idente el interés que tiene en -

relaci6n ~ la materia educativa, sobre todo si consideramos que a lo que L6-

P~ Mateos se comprometió, fue cab'1irnente cumplfdo. En esta ocasión man~--

f1esta que " ••• Acentuaremos las ta.reas educatfvas en los grados primario y -

medio, para que llegue a todos, si es p<isfble, la educaci6n elemental y la· -

enseñanza media al mayor nOnero ••• La EduCa.ci6n POblica es una de las mayo-

res preocupacfon.es fl.acionales. En primer ténntno, y como cond1cf6n esencial 

procuraremos mejorar la calfdad de las ensenanzas ••• • (2) 

Al iniciar L6pez MateQs su gesti6n, tuvo el gran acierto de -

escoger un buen nlhero de excelentes colal>oradores. Para la Secretarfa de -

Educac16n ~líblica, elige a Don Jaime Torres Bodet. que con e1 puro nombre no 

necesitaba mayores antecedentes. Ta.n pronto toma posesi6n del cargo, hace -

una airada retrospectiva a lo hecho por .él y por José Angel Ceniceros. La -

Secre+..arfa no 'li6 marcha nf paro atrás, ni para adelante, qued6 adonnflada -

por un sexenfo, los proyectos que éi mismo habfa heredado a Ceniceros se es

taban empolvando. Observa que la ~~nda de escuetas prfmarfas oo podfa ser 

satisfecha, que se acllll11lal>an gral1des fUas para conseguir un lugar en cual

qufer plantel, que. la educact6n rural esta.!>a a punto de fenecer por falta de 

(1) GUSTAVO CASASOLA. Historia Gr8ffca de 1a Revoluci6n Mexicana. Op. Cft, .-
TOlllO IV·. P. 2876. 

(2) Los Presidentes de México ante la Nacf6n. Op. Cit. Tomo IV·. P. 683. 
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apoyo. Ante esta alannante situación. Torres Bodet plantea al Presidente. la

integraci6n de un comité que tuviera como fin adoptar ~n Plan Nacional de Ex

pansi6n y Mejoramiento de la Educación Primaria en la República. Esta pro--

puesta es aceptada y en diciembre de 1958. L6pez Mateas envió a la Cámara de

diputados la iniciativa referente al Plan Nacional para la Expansión y el Me

joramiento de la Educaci6n Primaria en México. mejor conocido como Plan de -

Once Ai'los. El principio en que se apQ,yaba este plan consistfa en lograr en

un ténnino de 11 al'los. es decir. hasta 1970, que ningún niño se quedara sin -

educaci6n. gratuita y obligatoria. cQn base en una mejor coordinación entre -

las propias autoridades y el apoyo del sector privado. Esta era una acción -

integral que involucraba a todas las esferas sociales. El 30 de diciembre es 

aproM.~~ 1e. ~;;1c1¡;tíva y se decreta la creacil5n de la Comisión. la cual deb'l'a 

estar integra<la por 4. representantes del Congreso. dos diputados y dos senad.!!_ 

res. un representante de la Secretarfa de Gobernaci6n. de Hacienda y de la -

Presidencia. y la Secretarfa de Edu~ción dos delegados.. Figurarfan como -

asesores las personas que acreditase el S.N.T.E •• la Secretarfa de Industria

Y Comercio y el Banco de Mfxico. Y el Presidente de la Comisi6n serfa el pro

pio Torres Bodet. 

Uno de los primeros problemas a 1os que se tuvo que enf~entar 

esta Comisión fue el estadfstico, En ~irtu<l <le que la década estaba por tel"ll\! 

nar, era muy diffcil saber cu41 era el n~ero de niflos que habfa en el pafs, 

y en consecuencia cu4ntos no acudfan a la escuela. La Secretarfa de Industria 

y Comercio se aboca a hacer sus c.1'1 culos actuar1a 1 es y result6 que en 1959 h.!_ 

bfan en total 7•633,155 ni"os de 6 a 14 anos. de éstos. 3'09B.Ol6 no recibfan 

educación primaria, por diversas razones~ porque habfan causado baja, por no

haber escuelas en la población, por hablar otra 1engua. por dificultades eco

n6micas, por faltar estfmulos familiares, por enfennedad o por haber cumplido 
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recientemente los 6 anos. Con esta info.rmacicSn precaria se tuvo que hacer el 

cfl culo de la poblacicSn en edad escolar para 1970. misllB que estaba prev.ista·". 

en aproximadamente diez millones. 

El presupuesto calculado para los once.aftas de actividades fue 

de nueve mil millones de pesos. confonne a ·1os salarios y precios de 1959. -

lccSmo se irfan a recabar? La Secretaria de Hacienda tuvo que hacer milagros; 

sindicatos y organizaciones obreras se ofrecieron a donar un dfa de salario -

al ano. algunos particulares contribuyeron. 

Por fin. fue en la ciudad de Que~taro que el Presidente López 

Mateas a11unc1a el controvertido Plan Y' declara " ••• El 1 º de enero prcSximo ce-

menzaremos a aplicar. e11 su parte m«s costosa e importante: ~l !'~!!.!! M:::1c;;a1-

de ExpansicSn y Mejoramiento de la Ensenanza Prim.arta. que me fue s0111etido el-

27 de octubre GltflQO. Por razones presupuestarias lamentamos tener que dif~ 

rir para acasf611 econdfflfca mSs propicfa. t<XIO lo concerniente al mejoramiento 

de las aulas ya establecidas. a su dotacicSn de muebles y equipo didáctico y a 

la erecciGn de casas para el maestro en las aulas ·que no fueron trazadas con

forme al tipo de las que se hallan ahora .en construccicSn. Sin embargo. prin

cipiarenos a ejecutar desde luego las medidas encaminadas a la expansi6n del 

sistema.· edif1cando. las tres mil nue11as a.ula.s prev1stas pa.ra 1960. creando .J;. 

las cuatro mil plazas docentes que el plan prevé. ampliando los servicios del 

Instituto Federal de Capac1tacf6n del Magisterio, robusteciendo las escuelas 

nonnales e instalando loi¡ centros regiona.les de ensenanza nonnal que estima-

mas imprescindibles para la fonna.c16n de nuevos maestros." (1) 

Muchas de las metas fijadas por el plan. fueron cubiertas; a-

continuacicSn transcribimos los da.tos contentdos en los informes de gobierno.

relacionados con el n!lmero de ninos de 9 & 14 anos. inscritos en escuelas prf 

(1) VALENTINA TOMES SEPTIE~. Pensamiento E®catt-vo de Jaime Torres Bodet. 
Op. Cft. P. 92. 



marias: 

ARO 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

rmms INSCRITOS 

2'473,599 
2'917,682 
3'171,768 
3'681,599 
6'094,000 
6'600,000 
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Pocas dfas después de iniciado el Plan de Once años, y como -

una medida encamfnada a apoyarla, el 13 de febrero de 1959, aparece en el Di.!!, 

rfo Offcfal de la federaci6n, el decreta mediante el cual se crea la COmis16n 

Nacional de las Libros d~ Texto Cl;O:t¡¡Hu:;, áepen<f1ente de la Secretarfa de --

Educación POblica. Esta d1spasición, como lo afirma su segundo considerando, 

pretende llevar a cabe uno de las mandatos del artfculo 3" \::¡!\stitucional: la 

gratuidad de la educación, porque adenSs de las ensenanzas magisteriales que

los educandos reciban, sin.costo alguno para ellos, -también obtendr!n- los-

libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas. 

El artfculo segundo de este !lecreto expone que: r 

"Ser!n funciones, facultades y deberes de la Comisi6n Nacio
nal de los Libros de Texto Gratuitos:·. 
Fijar con apego a la metodologfa y a los programas respecti 

VOS las caracterfsticas de los libros de texto destinados a 
la educación primaria; 
Proceder mediante concursos o de otro modo si los concursos 

resultaren insuficientes, a la edición -es decir, redacción, 
il1J.straci6n, compaginacMn, etc.- de los libros de texto men 
cionados en la fracción precedente; -
Nombrar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, 

el personal que la capacite para cumplir eficazmente su mis
si6n, y fonnular, tambi~ con la anuencia de aquel funciona
rio, las nonnas y procedimientos que deban regirla en sus a_s 
tividades; 
Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la -

ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concu!: 
so habr§ de considerarse siempre como expresión del deseo, - : 



' generoso y desinteresado, de partfcipar en un designio P.! 
tri6tico; y 

Gestionar ante las autoridades competentes las medidas -
adecuadas para impedir que los libros materia de este de
creto sean motivo de lucro para nadie -salvo el legftimo
beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabado 
res, impresores, etc~tera o que se conviertan en artfculo 
de comercio franco o clandestino, o que salgan del ~fs,o 
que de algQn modo se presten o que se obtenga de ellos, -
con falsas razones, cualquier fruto ajeno al prop6sito -
original que se les sellala ••• " 
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Aunque esta disposicf6n tiene el defecto de no consignar que-

el libro de texto gratuito sers de uso obligatorio para todos los alumnos. -

tanto de escuelas públicas como privadas, la intenci6n que lleva consigo es-

de las mc1'.s nobles, pues pretende cubrfr a toda la población escolar, pretende 

:;n;:. "19uc.idaá peliagógfca" es dec1_r, que los mexicanos compartan por lo menos

algo de la cultura nacional, no se prohf~e. el uso de otros textos, pueden --

aplicarse, pero no puede omitirse e.1 librq de texto gratuito. Esta medida de 

inmediato despierta una. gran polémica; . en un. prtnctpfo por su aspecto obl ig_! 

torio, 1114s tarde por su conte11ido. Sin.embargo, y a pesar de todas las crft.i 

cas, muchas qe ellas 11\illsanas. se Bllpezaran a editar los libros y a distri-~

buirse. Don Martffl Luis Gu:zmlln, Presidente de 1a Comfsi6n de Libros de Texto 

Gratuito. en su primer infonne de acti.vidades dijo que se tretaba de " •• los -

libros m4s ·humildes, pero a la vez mSs simb61icos, que una nación adulta po-

dfa ofreé:er gratuitamente a sus hijos. Son los m4s humildes -manifestaba- -~ 

porque s61o responden al prop6sito elementalfsimo de que los nil'los aprendan •• 

los rudimentos de la lectura" Y alladfa: " ••• son los más simb61fcos, porque -

con ellos se declara que, en un pafs amante de las libertades. como es M!!xico, 

el repartir unifonne e igualitariamente los medios y el h4bito de leer es al~ 

go que nace de la libertad misma." (1) 

(1) Citado por VALENTINA TORRES SEPTIEN. Pensamiento Educativo de Jaime Torr~s 
Bodet. Op. Cft. P. 102. 
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De ~. fecha en que sali6 a la luz la primera edici6n de los 

libros de texto gratuitos, al ai'lo de 1964, se i~rimieron un total de 114 mi

llones de ejemplares. entre libros y cuadernos de trabajo e instructivos para 

maestros. 

Como otro apoyo al Plan de Once Anos, se le otorga un presu--

puesto muy significativo al ComitA Administrador del Programa Federal de Con~ 

trucci6n de Escuelas. y se nombra para encabezar este organismo al arquitecto 

Pedro Ramfrez Y«zquez. que tan pronto toma posesi6n del cargo, inicia una --

gran labor. Como el compromiso era satisfacer 1 a denanda inmediata de mSs de 

1.7 millones de educandos, se introdujo por primera vez en M~xico, ~1 ~u1~ -

prefabricada, que tenfa la ventaja de levantarse en poco tiempo. De ~stas se 

distribuyeron en toda la RepOblica más de 21,000 y se entregaban a las comun.! 

dades para que ellas mismas las construyeran, utilizando para las adaptacio-

nes los materiales propios de la l"egf6n y adecuados a su clima. Esta idea -

obtuvo varios reconocimientos internacionales y d16 lugar para que la UNESCO 

en el año de 1963 estableciera en nuestro pafs un Centro Regional de Cons--

truccfones Escolares para la Am~rica Latina (CONESCAL}. 

Al CUBplirse dos d~&.das de inicia~a la Campana contra ei anitl_ 

fabetismo, Torres Bodet ordena a la Direcc16n General de Estadfstica, que el.! 

bore un censo en donde se midan los avances en este perfodo. Dichos avances-

se dan a conocer en el último infonne de gobierflO del Presidente L6pez Mateos, 

en donde preconiza que " •• Para los mexicanos que en su nillez carecieron de es

cuela, mantuvimos, en promedio anual, 11,500 centros de alfabetfzaci6n, 86 -

misiones culturales rurales, 16 misiones motorizadas y 125 salas populares de 

lectura ••• el fndice de analfabetismo -que todavfa en diciembre de 1960 fue-

de 36.39%- habrS descendido al final de este afio, en la menos favorable de -

las hipó'tests~. a 28.91%. Por primera vez desde 1950. la poblaci6n ha creci-
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do sin que creciera el níinero de analfabetas. Por lo contrario. En lugar de -

atlllentar cada afto, en m.fs de 105,000 personas, cerno aconteció durante el pas.!!_ 

do decenio, a partir de 1961 ha ido decreciendo anualmente en 283,000 como -

promedio." (1) 

Este avance no es obra de la casualidad, Torres Bodet tuvo el

acierto de integrar todo a un solo plan; en ningan aspecto la obra educativa 

de este hombre se vió incongruente o desarticulada, Si en algún momento o -

etapa no se cumplieron las metas, la razón principal fue la falta de presupue~ 

to que con todo, se tuvieron que hacer grandes esfuerzos para captar del era

rio público el financiamiento requerii;lo. Sobre todo si consideramos que la -

obra de L6pcz ~üteü~ ~e concentra en todas las tareas que abarcaran al pueblo 

en su mayorfa, no fue sólo la labor educativa, fue la vivienda, la salud, la 

alimentación. Sin embargo, la educación.fue la que siempre estuvo en primer

lugar; en· 1959, el presupuesto para educación fue del 15.8% en relaci6n con

el presupuesto total de $ 9'385,756,000.00, para 1964, siendo el presupuesto

total de $16'033,352,000.00, se destinct para la educación el 23% d.el mismo, -

es decir, un incremento del 8% que es muy significativo y maniffesta la volu!l 

tad del gobierno por hacer llegar a toda la población los elementos ¡;ar.: un-

desa rro i lo .a nntln f co. 

El lº de diciembre de 1964, toma posesión del cargo de Presi-

dente de la República, el Lic, Gustavo Dfaz Ordaz. Desde el principio, este

nuevo mandatario manifest6 su inter~s en la obra educativa. En el discurso-

de protesta, al recibir su cargo expresa que • ••• el sentido de nuestra ecf.!! 

caci6n se funda en la historia y se d1rige al pon¡enir. La sola ensenanza no 

es educación, la educación es enseftanza con contenido ético, histórico y so-

cial, no se agota en la escuela, eñ ·ella sólo se sientan las bases para de-

(1) Los Presidentes de M~xico ante la Nación. Op. Cit. Tomo IV. P. 855. 
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sarrollar anrKSnicamente todas las facultades del ser h1.111ano y fomentar en él, 

a la vez, el amor a la patria y la conciencia en la solidaridad internacional 

en la independencia y la justicia .•• La igualdad de oportunidades para todos

los mexicanos, de acuerdo con vocaciones y aptitudes, es meta suprema de nue~ 

tro desenvolvimiento social y reclama un1·sistema educativo que ataque sin de~ 

m.~yo la ignorancia desde el analfabetismo ••• 11 (l) 

Dos son los problemas que fUndamentalmente tiene la educaci6n

el snental en México al infcfar Dfaz Ordaz. El primero es, como ya se vi6, el 

relativo al analfabetismo. Regfmenes revolucionarios llevan gobernando más ~ 

de 50 al'fos en el P«Ts y no han logrado erradicar ette orob1"""~· ll'.!x'l¡¡¡t: que en 

~q~c11cs días. ei sistema cubano de alfabetizaci6n implantado por Fidel Cas-

tro era la admiraci6n del mundo, por haber '." 1-ograc:kl'' · abatir casi por com--, 

pleto el analfabetismo, en menos de un afio. Entonces lqué pasaba en México? 

El segundo problema se refiere a.l denominado "alfabetismo beligerante", es d~ 

cir, la falta de identidad ·entre lo que se enseña y lo que se vive en la rea

lidad, un mundo lleno de intereses materiales, utilitarismos y explotación, -

no es ambietne propicio para la alfabetización. Tanto el primer problema co

°" el segundo, llegan a un mfsllJ) punto: de nada sil'"'1e la aifabet1zaci6n, si

ésta no trae consigo mejoras 1ntegrales en le 1nd1viduo, econ6micas, sociales, 

jur1dicas y polfticas. 

En esta perspectiva,, que se dej6 sentir desde af!os atrás, pero 

que llegó a su punto m§s álgido con Dfaz Ordaz, se ve que la Revoluci6n no ha 

sido la gran panacea, es por ello que debe iniciarse un perfodo de reflexión 

y de ajustes, detenerse en lo que se ha hecho y reestructurar los planes del

futuro. El nuevo Secretario de Educaci6n, L fe. Agustfn Y.íilez, como intelec-

tual y hombre de gran sens1b1lfdad, se percata de esta problemA'tfca y plantea 

desde un. principio la revisión educativa, vjsta como " ... un ajuste de las mo

(1) Los Presidentes de Mé~lco ante ,a Naci6n. Op. Cit. romo IV. P. 868. 
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dalidades del sistema al proceso de cambio de la sociedad contemporlnea; como 

una educaci6n de las polfticas y los medios educativos para dar cumplimiento 

en las condkiones de la sl!ptima d.!cada de este siglo, al mandato constituci,g_ 

nal de "desarrollar anni1nicamente todas las facultades del ser humano y fome.!!. 

tar en 4!1 a ta vez, el a11Dr a la patria y a la conciencia de solidaridad in-

ternacional en la independencia y el la Justicia ••• ~ (1) 

En junio de 1965, se constituye la Comisión Nacional de Plane.!_ 

miento Integral de la Educación, integrada por grupos de soci61ogos, economi~ 

tas y pedagogos, todos e11os dirigidos por Manuel Bravo Jiménez. Esta Comi-

sión concluye sus trabajos hasta ig68, y pretendia plantear para la dl!cada ~-

1970-1980 toda clase de se~t~~~: e~~c~tivos, desde el elemental hasta el su

perior. El may(!r defecto de esta Comisi8n fue et haber tardado tanto en rea

lizar su programa de trabajo y m!s :aan, pensar ilusamente que sus postulados

iban a ser aplicados mSs all! de lo que dura~a el sexenio. Sin embargo, son 

interesantes algunos de los planteamientos emitidos por la Comisión, como los 

siguientes: 

- La planeaci6n integral de la educacf6n debe estar encaminada 

a las necesidades pn5~imas y mediatas y a la expansidn de los servicios bajo

el predominio de l!! ::al1dad sobre la cant1dad. · 

- Simplificaci6n de los programas, distinguiendo las ideas pr.! 

mordiales de las puramente infonnativas. 

- El empleo de los medios masivos de comunicación en la ense-

ftanza: cine, radio, televis16n. 

- lmplantaci6n de nuevas técn1cas pedag6gicas, que hagan a un

lado la memorizaci6n, tal es el caso de los métodos~ aprender haciendo, para

la primaria y, ensenar produciendo, en la ensenanza media. 

(1) CitaílO por ARTURO GONZALEZ COSIO, et al. Historia de Ta Educación Pública 
en Ml!xico. Op. Cit. P. 407. 
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- Reorfentar la educacf6n hac1a el trabajo productivo. 

- Mayor apoyo a la acc1611 cultural y editorial. 

El vfnculo que sostenfan el analfabetismo y la falta de produ.i:_ 

ci6n motivaron a que Ofaz Ordaz infciara el 12 de febrero de 1965 otra Campa

na Nacional de Alfabetfzacf611. A rafz de que en 1965. se celebró el Primer -

Congreso Hundia.1 de Hfnfstros de la Educacian para liquidar el analfabetismo, 

(ver capftulo Prfmero}. se 1nfcia la. apl 1caci6n de las recomendaciones que se 

hicieron en este evento para logra:r la exttncf6n de dicho mal. por ejemplo, -

el acopio de recursos pQblicos y prtvadOS para ·que en cada entidad federativa 

se alfabetice principalmente a los adultos. que son la fuerza productiva del

¡;ar~ y 4ue necesitan adfestrarse técn1camente, Tatnt>tén se recomienda la ere_! 

ci6n del mayor niinero de centros escolares. bfbltotecas populares y. por pri

mera vez. se hace uso de la televfs16n en esta magna labor. Al parecer. mu-

chas de estos proyectos dieron el frµto desea~. ya ·que, segQn datos del IX -

Censo General de Poblaci6n. la poblact6a analfabeta de.nuestro pafs en 1970,

fue del 23.94%. 

la labor edttor1a1 de este sexento fue lllll.Y prolffica: en apoyo 

a la can-.iana contra el analfabetismo se 1mprtm1eron 5.5 millones de ::al"t1llas 

de alfabetizac16n> se publica un.a nueV& co1ecct6n de libros denominados Un-

Paso Más. que contiene lecturas para rec1én alfabetizados. En cuanto al li-

bro de texto gratuito, se edftaron 291 mt11ones de ejemplares, entre libros. 

cuadernos de trabajo y manuales para el maestro, Son tambfén de esta época-

las colecctones de Cuadernos de Lectura Popular. Pensamiento de Am~rica y -

las revistas El Maestro y El L1bro y El Pueblo, ademas, de la colecci6n de 11 

bros Pedag6gicos que sac6 a la luz el lnstituto Federal de Capacitaci6n del -

Magisterio. 

En 1970, se llego al récord presupuesta1 en materia educativa, 

ya que el 28.2%del presupuesto gubernamental se destin6 a este renglón, por

centaje que no se ha vuelto a superar. 
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1, - LEGISLACI6N Y PoLf~ EDUCATIYAS fil¡ l9ZQ A lfilll, 

Los sucesos de octubre de 1968 han sido sin duda, los ~s con

movedores en nuestra historia contemporánea. Es por ellos que México ya no es 

igual; lo que en un principio denotaba un simple problema surgido de las es

cuelas populares, se convirti6 en un estallido social que llevaba por dentro 

un c~ulo de contradicciones sociales, pol fticas y econ6micas que no podfan;ser 

acalladas. Esto indicaba que los irrebatib1es principios heredados de nues-

tra Revoluci6n no se habfan cumplido cabalmente. Por tanto, tenfa que hacer

se un balance, detectar fallas y, en su caso, corregirlas. Pero para ésto,-

Dfaz Ordaz ya no tuvo tiempo para cambiar el rumbo.de las cosas y hereda esta 

responsabilidad su sucesor. 

Luis Echeverrfa Alvarez toma posesi6n del cargo de Presidente 

de la República, el lº de diciembre de 1970. Es a partir de este gobernante

que México inicia otra etapa más en su. historia, una historia que se ha cara.f 

terizado por la crisis manifiesta en todos sus aspectos, en donde el problema 

no es s61o el de los hombres, sino tamb'f$J. y peor aún, el de las instituciones. 

Los intentos por altviar esta crisis fllero11 ·muchos y muy variados, pero só'lo

resultaron !racasos. Hizo y sigue hacie!\<!a faltá una nueva orfentaci6n que no 

descanse únicamente en los principios de la Revo1uci6n de 1910. ·Hace falta -

el surgimiento de ideales de mentes j6venes que llenen las necesidades del -

presente. 

Echeverrfa pretende ser e1 portador de los nuevos ideales rev.Q. 

lucionarios y vuelve la cara al campo, cuando éste ya habfa dejado de ser un

escenario de la ~ida nacional, cedieR<(o su 1ugar a la ciudad. Si la mayar pa.r. 

te de los mexicanos vfvfa en las urbes, pensar en el campesinado como si fue

ra la representaci6n nacional 'fue un craso error del echevirrismo. 
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Fue a través de la educación que el Presidente querfa lograr

una toma de conciencia genéral. para lo cual plantea la Revolución Educativa 

que abarque todos los ámbitos del ser de1 pueblo. Para el CL111Plimiento de -

esta tarea es nombrado Secretario de Educación el Ing. Vfctor Bravo AhOJa, -

quf!en de inmediato se propone reest"ructurar esta Secretarfa. Entre sus pri--> 

meras acciones estuvo la creación de la ·subsecretarfa de Cultura Popular y -

Educación Extraescolar. Con esta nueva dependencia se pretende extender a -

tOdos los estratos, pr1nc1palmente campestnos e indfgenas, los conocimientos 

elementales y b«sicos para ·que pudieran ~ejorar·sus condiciones de vida e -

ingresar al mundo de la cultura nacional. Para ello, se desbanca de su posi 

ción mftica a la escuela. con lo que adquiere lugar prioritario, la educa•-

ción extraescolar. es decir, la que se imparta a través de los medios de co

municación masiva con·ayuda de orientadores, pero ya no acudiendo al aula de 

clases. Por tal llEtivo. a esta nueva Subsecretarfa se le incor,>oraron tres -

Direcciones Generales: de Educación Extraescolar en el Medio Indfgena, de ~~~ 

Educación Extraescolar en el Medio Rural y de Educación Extraescolar en el M~ 

dio Urbano. 

Con el propósito de ciar marcha a los planes gubernamentales de 

educación, el Ejecutivo Federal envfa el 18 de septiembre de 1973 al Congreso 

de la Unión la iniciativa de ley Federal de Educación. 

Esta inictativ<1. en su ExPQsición de Motivos dice que " •• El -

sistema educativo debe caracterizarse por.su flexibilidad y apertura. la ini

ciativa traduce esta inquietud. Mantiene la división del proceso educativo en 

tres tipos: elemental. medio y superior, pero da pleno reconocimiento, al la

do de la educacHin escolar. a 1a educa.tión e1ttraesco1ar; de tal manera que -

el tránsito de uno a otro tipo y de una a otra modalidad, sea fluido y no im

plique para el interesado, más condiciones que el dominio del conocimiento o-
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de las habil1da.des requer1c:tas para su prolllocicSn," 

Esta nueva fo.nna. de ver a la educac1c5n como un proceso el.e fo.r, 

maci6n pennanente, dentro y fuera de las aulas, rompe con viejas estructuras 

en la.s que se consideraba a la escuela como el Onico vehfculo propagador de

la instruccfc5n, lo cual era obsoleto ya, porque st algo debe caracterizar a

la educaci6n es la libertad con la que debe manifestarse, de poder entrar a

los hogares, de acudir a quienes la necesitan y la desean. 

Por fin la Ley Federal de Educaci6n es aprobada por el Cong~ 

so de la Uni6n, casi sin ser tocada, y se publica en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de diciembre de 1973. Su artTculo segundo se ocupa de defJ. 

nir a la ec:tucaci6n como: i 

" ••• el medio fundamental para adquirir, transmitir y acre
centar la cultura, es proce~o pennanente que contribuye al 
desarrollo del individuo y a la transfonnaci6n de la socie 
dad, y es factor det~nninante -para la adquisici6n de cono":" 
cimientos y para fonnar al ·hombre de manera que tenga sen
tido de solidaridad social." 

El artfculo 6° de esta nueva Ley, pretende que el educando 

pueda en cualquier tiempo incorporarse a la ~ida econ6mica y social sin afe~ 

tar para nada sus estudios ya que eJ sistema educativo asf lo pennite. 

El nuevo sistema educativo propuesto por la Ley de 1973, plan 

tea la postbilidad de llegar a todo el grueso de la poblaci6n, rural y urba

na. Aunque posterionnente, en el artfculo 48 se retrae un poco al expresar-

que:" 
"Los habitantes del pafs tienen derecho a las mismas opor
tunidades de acceso al sistema educativo nacional, sin más 
limitaci6n que satisfa.cer, los requerimientos que sei'lalen 
las autoridades competentes.'' 

Este derecho, sobre todo el que puede recaer en la poblac16n

adulta, no queda bien establecido, no marca ninguna pauta concreta, s6lo se

enuncia en un principio que, cano tal, se puede prestar a arbitrariedades. -

Por ejemplo, son mtles los indivfd.uos ·que no tienen acta de nacimiento que -
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compruebe su nombre y fecha de nacimiento. lserá posible que al no presentar 

ese documento no' le pueda ser expedido su certificado de primaria?. Este es 

un problema real que se suscita dfa a dTa. el adulto al no cumplir con esos-· 

"requerimientos" que sellalen las autoridades. no puede continuar con sus es

tudios. entorpeciendo consecuentemeRte todo un proceso de capacitaci6n. que

despu~s puede ser frustrado. 

Los artfculos 52 y 53 de la nueva Ley de Educaci6n hablan de 

la educaci6n dirigida a los menores de edad. El numeral 52 confiere a las -

personas que ejercen la patria potestad sobre los menores los siguientes de

rechos: 

"!.- c::.tt:11er ia inscripci6n escolar necesaria para que 
sus hijos o pupilos. menores de edad. reciban la educ~ 
ci6n primaria; 
II.- Participar a las autoridades escolares cualquier 

problema relacionado con la educaci6n de sus hijos o ~ 
pupilos. a fin de que aqu~llos se avoquen alaso1uci6n •• " 

En cuanto a Jas obligaciones de los padres o tutores. el art.f 

culo 53 menciona las siguientes: 

"I. - Hacer que sus hijos o Jltlpiloi;, menores de quince
años. reciban la educac16n prtmaria, 
II.- Colaborar con las instituciones educativas en -

las actividades que l!!stas realicen ••• " 

Respecto a la educaci6n elemental dirigida a adultos. la Ley

no dice nada: calla. Por tanto. las personas que tuvieren una edad que reba

se los quince allos. se encontraron fUera. del ifmbfto de esta Ley. Este vacfo 

jurfdico no fue cubierto hasta casi transcurrido el sexenio de Echeverrfa, -

cuando el 31 de diciembre de 1975 es publicada en el Diario Oficial de la fe

deracf6n. la Ley ttacfonal de Educac16n Para Adultos, 

Qué lamentable error fue que no se hayan constituido en un s_g_' 

lo cuerpo las dos leyes: la Federal de Educact6n y ta Nacional de Educaci6n

para Adultos. En ésta Qltf~, ~1 ser presentada por el Presi~~nete de la R~ 
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pública. se dfce en su exposici6n de motivos que: "La escolarizacf6n toma al 

nii'lo y al joven conJ> su universo de enseHanza. Los esfuerzos que realiza dan 

acceso a la educacf6n ba'.sfca a un porcentaje el.evado de la poblacf6n en edad 

escolar¡ pero incapacitaciones socialmente determinadas. impidieron en el ~ 

sado e impiden en la actualidad a ciertos sectores de la poblaci6n el acceso

ª las aulas o ~u pennanencia en ellas. Es f~cil advertir c6mo el subdesarro-

llo se ubica especialmente en los bajos niveles educativos que tiene la pobl~ 

cf6n adulta ••• Los incentivos sociales y económicos son bastante para que los 

adultos analfabetos y quienes desertaron de la educaci6n general bSsfca. com

prendida en est<i la pn~marfa y la secundar1a. se sientan impulsados a adqui-

ri r ias i<iéa_s. pr-4ctfcas y valores que los adapte11 a la vid.a en_ la sociedad-

de nuestros dfas ••• • 

He aquf un deseo revftalfzador. la educaciOn para a.dultos no-

s61o prete!lde ensel'illr al analfabeto 1a lectura. esc.rttura y matem6:ttcas, bus

ca llevarlo l!l!s a.na:. a u11 sistema. generalizado de educaci6n elemental y me-

dia, que incrEIQente el nf'(·el fQ_rii1atfvo e info_nnativo de nuestra poblaci6n -

adulta. 

La te)' Nacional de Ed.ucacf6n para A~ultos, c;orno ya se dijo, na 

ce en las postrfmerfas del sexenio Echeverrf sta, por tanto, sus resultados no 

se pudieron percibir en es~e perfodo. Entre los preceptos de mayor relevan-

cia en esta Ley. el llrt'iculo segunda deftne el contenido d.e la mfsma al dec1r 

que: 
"La educaci6n general 1>6'.stc;a para adultos fot"fllil parte del 
sistema educativo 11acional y estB destinada a los mayo~
res de quince anos que flO hayan. cursado o concluido estu
dios d.e primaria o secundarta. 

1.a ed.uca_c16n para adultos es una foima de la educaci6n -
extraescolar que se basa en el ·autodid.actfsmo y en la so
lidaridad socta.l C<lll!O los medfos mlls adecuados para adqui 
r1r. transmitir y acrecentar la ·cultura y forta1ecer la :;: 
conciencia de unf<tad entre los distintos sectores que --
componen la pob1act6n.~ 
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Este ambicioso proyecto de hacer llegar al individuo adulto -

una educacidn de tan alto nivel conforme al artfculo cuarto. tiene los si--

guientes objetivos: 

l.- Lograr que la persona adquiera como mfnimo el nivel 
de conocimientos y habilidades concernientes a la -
educacidn general b~sica (primaria y secundaria). 

2.- Fomentar la educacidn permanente. es decir. una fo.!: 
maci6n constante y contfnua de los educandos. 

3.- Favorecer el autodidactismo. 
4.- Propiciar el desarrollo de las aptitudes ffsicas e

intelectuales del individuo. foment4ndole un senti
do crftico de la realidad. 

5.- Elevar el nivel cultural de la poblacidn sobre todo 
la marginada. a fin de que se integre a la vida na
cional. 

o.- Promover la creaci6n de un espfritu de so11daridad
social. 

1.- Mejorar las condiciones de vida de los individuos. 

La Ley de Educaci6n para Adultos, propone el uso de todos 1os 

medios masivos de comunicac16n. cinecnatograffa, prensa,· fonograffa, radio. -

te1evisi6n, para la impartic16n de conocimientos. Esta idea. un poco ~s 

precaria ya aparece en la Ley Org4n1ca de la Educaci6n de 1942; por otro l,! 

do, Calles en su Ul!lllPQ fu.e el primero en utilizar la ra.<tio como un medto P.! 

ra educar. 

El gran acierto de el>ta Ley, es ha.her logrado que 1a alfabet.! 

zaci6n, quedara integrada dentro de la e<tucacidn b«sica. De esta forma. el

individuo que aprenda a leer. escribir y a hacer cuentas, despu~s de acredi

tar ante la propia Secretarfa su nivel de estudios, pasa a ser evaluado y se 

le integrar~ al grtlldo que corresponda parc;i. que continúe con sus estudios. -

Con Esto, la alfabetiza~i6n no es ya una serie de conocimientos aislaclos de -

los que s61amente tenga conciencia el propio alfabetizado, ahora es algo mSs, 

basta comprobar los conocimientos obtenidos, para que se integre a un grado-

escolar especffico. permitiendo de esta manera que e1 educando prosiga de ---
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acuerdo a su interés y necesidades, pudiendo llegar incluso a estudios profe_ 

sionales. 

Finalmente, la Ley de Educaci6n para Adultos, abroga las Leyes 

que establecen la C~pana Nacional contra el Analfabetismo y decretos que la -

prolongan de los ai'ios 1944, 1946 y 1.947, que estando vigentes, salvo la de --

1944, no se aplicaron. 

Casi en fonna concomitante a la ley de Educac16n para Adultos, 

a finales de 1975, d16 inicio el Plan ffac1ona.l de Educaci6n para Adultos, que 

estaba destinado a todas aquellas persona.s con una edad superior a los 15 

anos y que no habfan cursado o concluicto la pr;lllQria y secun_daria. " ••• El Plan 

esU dirigido a '!'?i!!: m111cn.e.> <le persona$ que no saben leer n1 escribfr; a-

12 millones con primaria incompleta y .a nueve m111ones que habiendo concluido 

primaria no han cursado la secundaria, un tota.l de 27 mi11ones de mexicanos.

el 4~% de nuestra poblac16n ••• " (1) 

En lo refe.rente a la. educación a grupos tndfgenas, se estal;il e

ce el Programa Nacional de castellanizacf6n, a trav~s del cual se pretende f.!! 

tegrar a las comunidades de origen aut6cton~ dentro de la cultura nacional, -

sin dei¡cQ!JOcer e11 nfngQn fllOmento la
0 

1mportancta. de estas culturas c.,_c!a 't"..Z ~.,. 

~s procli~es a la extincf6n. Con el ProgNJna d.e castella.nizac16n. se tiusca .,. 

el bilin9Uismo, es decir, inducir al fnc:ffgena a que aprenda el idio!llil caste.,..,. 

llano, sin olvidar su lengua nativa. E1 métodQ bSstco de castellanizac16n -

fue real izad.o por el Instituto de lnvestigaci6!'1 e Integraci6n Social de Oaic:a-

ca. 

El apoyo a la educaci6n en el ca¡npo, durante este sexenfo ad

quiere grandes dimension.es. Para fivorecer el desarrollo ec;on6mfco, soctal y 

cu~tural de_ los campes1nQ!i, v11elvefl a h. v·hl~ 14.!i misiones culturales y las .,. 

(1) l(ICTOR BfWI{) Af!UJA y JOSE ANTONIO CARRANZA. La Obra Ed11cat;iva. Secretar-fa 
de Educaci6n 'Pííblica SETENJAS. H~xico, 1976, P. Hll. 



1 
206 

brigadas de desarrollo. En febrero de 1975, empteza a funcionar el Centro de 

capacitaci6n para el [1esarrol lo de la Comunfdad, creado " ••• con el objeto de

preparar al hombre fnteresado en resolver la problem.ftica social que presenta 

el medfo rural •. El Centro contempla la capacitaci6n de todo el personal en-

sus diferentes especfalidades ••• " (1) 

También se crearon los Centros Reg1onales de Educa.cf6n Funda-

mental, que substituyen a los internados de ensenanza primaria. Imparten co

nocimientos elenentales en fof111il. ind1v1dualizada en un m8ximo de tres aiios, -

pudiendo ser menor el tiempo. todo dependfa de la capacfdad y aplicacf6n del

eclucando. 

En cuanto a la labor !!11to~1~~. ~¡ sexento de Lufs Echeverrfa 

se distingue por haber refo.nnado y transformado e1 lil>ro de texto gratuito.

obra intocable por her:encia de Torres Bodet. Para este f1n se c;ongregaron·e.!. 

tudfosos de dfversas especialidades y sacaron nuevos lfbros conforme a las t!

exfgencias de la nueva época, pero sin superar la labor del que les di6 la·?.!!. 

ternidad. De 1970 a 1975 hubo un tira.je aproximado de 250 millones de lfbros 

de texto gratuito. En este mismo perfodo surge la célebre co1ecc16n SEPSETEl!_ 

TAS, con 225 tftulos y un tf ráje de 10,000 a 30,000 ejemplares por tftulo. A 

rafz de la celebrac16n del c1ncuenta an1versario de la Secretarfa de Educa--

cl6n Pablfca, 2s reeditada la obra Lectura.s Clásicas para N1i'ios, en dos tomos, 

con una edfci6n de 500 mil ejemplares. 

Con Echeverrfa los presupuestos en educacf6n empfezan a decli

nar de nuevo. pues de ser el 27.8% del presupuesto total en 1971, baja al --

17.9% en 1976, o sea, más de un diez por ciento. 

En el ano de 1975 es desfgnado candidato a la Presidencia de

la República, .por parte del Partido Revolucionario Instituctonal, el Ltc. J.2_ 

(1) s.E.P. l'olftica Educativa. Acciones más Relevantes. 1970-1975. s/e~ s'/f. 
P. 19. 
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sé L6pez Portillo. Durante su gira como candidato reconoce todo el pafs y r.!!_ 

coge la problE1114tfca educativa que diversos grupos le exponen. Es precisame!!_ 

te en la Ciuded de Pachuca. Hidalgo, al término de la Asamblea Nacrfonal del -

Magisterio, efectuada el 3 de lllilYO de 1976, que 1os maestros preguntan lCu~l

iba a ser la polftica Educativa que.el candtdato proponTa para el pr6x1mo se

xenio? L6pez Portillo contestd • ••• la educacidn debe realizar el esfuerzo de 

estructurar y orientar el cambio ~acta e1 prop6s1to axfo16gfco. que si orten

tamos. que sf ectu~all'Qs en el Citll\bio hacia la concepcf~n de una soctedad Justa 

en la que·queramos consumar nuestra libertad, estaremQs realtzando la educa-

ci6n para el calll!!fo dentro de la democracta:, y creo que de esta manera. cobra

cabál sentfdo todll un proceso que, de otra suerte, serf~ u~~ f"tai carga hllll_! 

M. C."1 i.- .:¡uee estarfamos sf$pre contrad1crff!l!lonos y destroz(ndonos ... " (l} 

Este candidato. que poste"riol'111ente se convierte en J>resfdente, 

pranete dar soluc16n a la cr1s1s econ6mica. y social, fruto de las malas admi

nistracfones del pasado. Pretende llevar al pafs a un desarrollo fnusitado, 

y lo logra por ·"™Y brev.e t:fenpo. 

En la toma de posesf4l.l a. la. Primera Ma.gtstra.tura. José L6pez .. -

Portill11 propone "Como pril!M!r !iervic1o al que se Qbliga el Estado l'lextcano. -

es el educ~t1vo, c:omo el 111ecfi;o eficaz para tran!:fo.tmar ia energfa potenc1al~

que restde en 1a ei:itrana lnislllil de los pueblos, eQ fu.erza· motora del progreso

compart1do en anno111'a y equ'f<Cad. Por ello,. ,'1Q es la Revoluc;16n la. que <tebe

mos volver a inventar, sino la. educacidn la que tenemos que recrear todos los 

dfas •• ," (2) 

Para. 11evu a efe.eta h labor educ;ativa, l.Clpez Porttllo nombra 

como Secretario. del_ Ramo a- l'Qrftr1o ~unoz Ledo, 

(1) JosE lDPEZ POJtfILLO. Edu~r par.il. el Cambio, P.R.l', Mlix1co, 1976. PP 6-7. 
(2) Educaci6n. Suplanento Espectal del Consejo Nacional Tlicn1co de la Educa--

cfdn S.E;P. Ml!xico, 1977. P. 9. 

¡ 
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El cuadrQ educatfvo presentado al nuevo Secretarfo, no era muy 

alentador, habfa muchos conflictos: mala calidad de la ensefianza, abultado n_!! 

mero de personal de la Secretarfa que entorpecfa cualquier acci6n, preferen-

cia a la educacidn urbana y superior, nfl'los sfn acceso a la escuela, crfsfs -

econ6mfca que fmpedfa el crec1m1ento del presupuesto para la educacf6n, des6_r 

denes presupuestales entre la federacf6n y los Estados. la inmensa poblaci6n 

que en promectfo abandonaba la escuela sfn concluir el cuarto ano de prfmaria

Y la no coincidencia entre la educaci6n y el mejoramiento de las cofl<ffciones 

de vida. Toda esta problem4't1ca conduce a que Mul'loz Ledo preparara un Plan -

Nacional de Educac16n·que intentara resolver los problemas del pasado y 1o--

grar alcanzar colllO meta el que no hubiera nfffo sin escuela y adulto sin alfa

betizarse. 

Ei flan· Nacional de Educac16n, es dada a conocer el 12·de ago_!. 

to de 1977 y constituye, como se diJo en aquel entonces. "el primer pronuncf.!_ 

miento fonnal del aétual gobfen10 en el caf!1>0 de la polftica social". Uno de

los tenas de mayor importancia dentro de este Plan, es el referente a las me

didas para contrarrestar la desigualdad. Aquf se sella.Jan algunas medidas pr_!. 

ventivas y compensatorias de la destgualda.d, tales como la proteccf6n materno 

infantil. programas de salud y nutrici6n, atenci6n preferente a grupos m<lrgi

nados e indfgenas y apoyo a estudfant:es pobres. Por otro lado, se intenta 11!!_ 

yo\" apoyo a la alfabetfzac16n y educa.ci6n extraescolar de adultos, a fin de -

atacar toda inequfdad. 

Uno de los mayores aciertos del Programa liducatfvo~fue darle~

el caricter obligatorio a la e~ucaci6!'1 sec;11ndarta. aunque t!sto no se llevó a 

la pr~ct:fca. La mfs(lla Constitui::16n J'Qlft1c;a no lc;i<•pr.evefa, E!lllpero, es lauda~

ble este intento de hacer llegar a. todos la. t~struccf6f\ por nueve aflos. 

La primera etapa del Plan Nacional de Educacf6n, concluye con-
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la renuncia de Porfirio Mulloz Ledo el 9 de diciembre de 1977. y de inmediato 

es nombrado como substituto el Lic. ferJ!C!.ndo Solana Morales. trasta ent<mces

Secretario de Comercio. Aunque la acci6n de este plan no fue truncada. sf -

se dieron algunos cambios. Por ejenplo, Solana con el prop6sito de seguir -

apoyando a la alfabetización y a la educación pr1marfa, prefirió postergar -

indefinidamente el proyecto de hacer ob1fgatoria la educacf6n secundaria; 61 

optarfa por la educacfdn de los marginados o "educación para todos". Para .:.;

tal fin en el allll de 1979 se deffnen muy concretamente las metas u "objeti-

vos prograntit1cos• para orientar y organizar toda la. acción educativa. El -

primer objetivo, que es el rn~s impor.tante para ·nuestro estudio. consiste en, 

H@91JP~!" 1<: t;!:;ca.:;icín básica para toda la. población., de tal manera que • p~ 

cure a todos los mexicanos el uso del alfabeto y la educación bSsica indis~

pensable que mejore la calidad de su vida y ies pennita participar en el de

sarrollo nacional." (1) 

Con el propasfto de asegurar la educac16n t>Ssica a toda la po-

blacidn se proponen los siguientes programas: 

1.- Asegurar la primaria completa a todos los nfl'iOs. 

2.- Castellanizar a la po~laci6n indfgena mono11ngUe. 

3.- Dar a la población adulta la oportunidad de recibir la ed.!:'_ 
· caci6n b3sica o completarla en su caso. 

4.- Desarrollar e implantar sistemas abiertos <te educaci6n M~ 
sfca. 

5.- Coordinar los sistenas abiertos de éducaci6n tenninal. 

6.- Ampliar la educación terminal. 

7.- Llevar la educac16n preescolar a todos los niftos. 

8.- ·Atender la educacfdn de la población atfpica. 

9.-.0frecer la secundaria completa a todos los egresados de prJ_ 
. . . .mar.fa •. 

(1) Anfolog1a de la Planeaci6n en México. 1917-1985. Programas de-·Desarrollo~ 
Sectorial. (1978-1980} S.P.P. y Fondo.de Cultura· Econ6mfca. M@xico, 1985, 
Tomo VII. P. 13. 
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10.- Desarrollar las distintas modalidades de la secundaria -
técn1ca, segan las necesidades de la zona. 

11.- Propiciar la educacian para la salud en la poblaci6n es
colar. (1) 

Las acciones concretas que se proponen para asegurar la prfma

rfa completa a todos los niftos san~ 

1.- Crl!lllcf6n de albergues escolares para comunidades disper-
sas. 

2.- Establecer cursos ccimunitarfos en poblaciones alejadas y 
con ocho o m&s nii'k>s, COl!lpensar econ&nicamente a maestros 
rurales. 

3.- Transportar a nifios de sus hogares a la escuela. 

4.- Dar flexibilidad al calendaric escolar. 

En cuanto a la caste11anizaci0n de ~~ po~~~c1Cn iriQigena mono

·lf nglle, se planea lo siguiente: 

1.- Capacftacf6n de instructores bflfngQes, 

2.- Atenci6n a nfl'!os entre cinco y siete anos de edad, para - . 
que curs·en la educació'n preescolar. 

3.- Elaboraci6n de libros y otros matertales dfd4ct1cos en -
- lenguas autdctona.s. 

4.- Adecuacf6n e instala.cf6n de a1bergues. 

5.- ~perfllll!ntaci6n e i!DP1antaci6n de mi!todos, de acuerdo. con 
las caracterfsticas de las comunidades. 

6.- Suministro de servicios educativos para adultos. 

De acuerdo con las estadfsticas que la propia Secretarfa de -

Educaci6n Pública recab6 en el ano de 1979, result6 que m4s de seis mfllo~

nes de personas mayores de quince a.nos no sabfan leer ni escribir, un mfl 16n 

de indfgenas eran monolfngUes, trece millones de personas no tenfan la pri

maria conc1ufda y sfete m.illones no ha.b~a.n terminado la secunda.rfa. Todos -

ellos se constituyeron en el Rlllyor reto para. la ta.rea educatfva en la adm1-

nfstraci6n de L6pez Portillo, Para poder abatfr esta s1tuacf6n, se propone 

(1) Antologfa de la P1aneacfdn en M~ico. 1917-1985. Op. Cit. Tomo VII. P.14 •. 
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un lapso de ocllo anos. tratando lo mis posible de incorporar a aqul'llas _pers.Q. 

nas dentro de 1 a eclucaciCSn fo.nna 1. 

Como un apoyo a la ed.ucac16n de los adultos, el 24 de dfciem-

bre de 1979, se publica en el Diario Of1c1al de la federaciCSn el Reglamento -

para la Organiza.c16n de· Serv-fc1os de f::du~a.c1t7R aeneral B4s1ca para Adultos. 

Mediante este ordenéllllfento, segan lo estatutdo en el artfculo primero: 

"Las Oepef1Clenc1as y Ent1da.des de la. A<lln1nistrac16n POblica 
Federal. centra11za.da y ~raesta1;al, establecerá'n y soste_!! 
dran pel"llanentemente, centros y servfcios de promoci6n y 
asesor-fa de educac16n general bSstca para adultos, confor-:? 
me a la Ley de la materfa, al presente Reg111mento y a las 
D1spos1cfones que al efecto <Hcte la Secretarfa de Educa-
ciCSn ?Gb;!~." 

~ tr'QlfÓÓS cie este precepto. e1 esta.do pretende· dar el ejemplo a 

los particulares y praaaver la eclucac16n, ten1en.do como aula el propio centro 

de trabajo. Aunque esta eedida sea un tanto aRt1econ6mfca, por deberse reali

zar en parte, dentro de la jorna_da 1aboral, constitUYe un estfuerzo de gran e.!!. 

cC111io, s6lo resta que el trabajador tenga fnterés en acudir a dichos centros

de capac1tac16n.. 

El 16 ~e abril de ~980, Jos~ L4pez Portillo lanza su Plan Gl.Q. 

bal cte Desarrollo 1980-1982, mediante el cual pretende: 

•r.- ReafiJSllr y fo.rta.lec:er la tndependencia de México 
como nacf6~ danocr(tica, justa y·11bre en lo econ6mi
co, lo polftfco y lo cultural¡ 
u.- Prever a la poblaci6n empleo y mfnimos de bi"e;. .. s 
nestar, atendiendo con prioridad las necesidades de -

;alimentacf6n,eúucacion, salud y vivienda; 
III.- P~er un crecimiento econ6mico alto, sosten1 
do y eficiente. -
IV.- Mejorar la d1strfbuc1CSn de ingreso entre las per 
sonas. los factores de;oproducct6n y las regiones geo:: 
gr&f1cas." {1} 

La polft1ca educativa coptenida en este Plan, confinna la po

s1c16q del.gobierno.de.entrelazar la educacf6n con todas las actividades de-; 

(1) Pian Global de Desarrollo 1980-1982. Dfarfo Of1ctal de la,Federaci6n 16 -
de abrfl de 1980. 
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la poblaci6n, a fin de conseguir el desarrollo integral de todos los mexica

nos. Como metas concretas, el Plan Global sel'iala las siguientes: 

1.- Ofrecer a los mexicanos en edad escolar, acceso a la edu
caci6n primaria. 

2.- Avanzar hacia la educac16n b.fsica universal de diez gra-
dos. 

3.- Elevar la eficiencia tenninal en primaria, de modo que de 
cada cien nil'ios que ingresen en 1980, setenta y cinco te.!: 
minen el sexto grado, seis al'ios después. 

4.- Castellanizar a la población indfgena de entre cinco y -
siete al'ios de edad, para que pueda cursar la primaria bi
lingüe y reducir en un veint1cinco por ciento el monolin
gU1smo de la poblaci6n adulta. 

5.- Reducir el nivel del analfabetismo de ve'!::t::: ¡;¡;;' ciento de 
1~ )'.'!:!~lac~~ .. tütai. a sólo el diez por ciento. 

6.- Ampliar"l"l1..s:;oportunidades para extender la primaria o la -
secundaria completa a grupos rezagados. 

Las pretensiones del Gobierno de L6pez Portillo, como podemos 

observar, son de gran envergadura, intentan cubrir cualitativa y cuantitati-
• vamente a todo el pueblo, con educaci6n en todos los tf PQS y grados. El es--

fuerzo presupuestal de esos al'ios fue inusitado, porque si bien no crece el -

porcentaje del presupuesto educativo en relación con el presupuesto total de 

la Federaci6n, sf ae incremente ni.néricamente, ~obre todo por el breve auge

econ6mf co que vive nuestro pafs entre 1979 y 1981. Tan solo en el afio de ---

1981, de un presupuesto total de 1.4 billones de pesos, el 14%, o sean----

$196,700 millones se destinaron a la educacfOn. Con presupuestos como éste, -

la Secretarfa de Educaci6n Pública infci6 fehacientemente todos los progra-

mas que fueron propuestos en el Plan Global de Desarrollo, unos tienen éxito, 

otl"Q'S fracasaron. 

Entre las instituciones creadas durante esa época, resalta 

por su importancia el Instituto Na.cfonal para la Educación de los Adultos 

(I.N.E.A,), que es un organismo público descentralizado y que confonne al d~ 
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creto que le di6 origen. publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el-

31 de agosto de 1981. tiene las siguientes funciones: 

"l.- Promover y proporcionar servicios de alfabetizaci6n. 
asf como de educaci6n primaria y secundaria para adultos. 
en c11nplimiento de la Ley Nacional de Educaci6n para Adu.l 
tos y Disposiciones Reglamentarias. de acuerdo a los obj_! 
tivos contenidos y Programas de Estudio que establezca la 
Secretarfa de Educaci6n Pública. confonne a su CClllPeten-
cia; 
11.- Pronover y realizar investigaci6n relativa a la edu
caci6n para adultos; 
III.- Elaborar y distribuir materiales did«cticos aprove
chables en la educaci6n para adultos; 
IV.- Participar en la formaci6n del personal que requiera 
para la prestaci6n de los servicios de educac16n para --
adultos; 
·•·- Cüaúyuvar a la educacf6n comunitaria para· adu1tos1 -<
conforme a las dfsposfciones legales y administrativas -
correspondientes; 
VI.- Acreditar cuando proceda. los estudios que se reali
cen en el Instituto •. confonne a tos programas aprobados; 
VII.- Dar oportunidad a .los estudiantes de ct111plir con el 
servicio social educati.vo; 
VIII.- coordinar sus actividades con Instituciones que -
ofrezcan servicios similares o complementarios y apoyar. 
cuando lo requieran. a Dependencias. Organismos. Asocia
ciones Y. Empresas en las tareas afines que desarrollen; 
!X.- Participar en los Servicios de Educaci6n General B.! 
s1ca para adultos; _ 
X.- Reaiizar actividades de dffusf6n cultural que ~1.!. 
menten y apoyen sus programas; 
XI.- Difundir a través de los medios de conunicacf6n co-· 
lectiva los servicios que preste y los programas que de
sarrolla. asf cano proporcionar orientacf6n al público--

· sobre Jos mis•os; y 
XII.- Las d~s consignadas a este decreto ••• " 

En toda la historia de México. esta es la primera fnstituci6n

que se crea precisamente para coordinar todas tas acciones que vayan encauza

das a combatir el analfabetismo. Su existencia llO constituye el estableci--

miento de una entidad m«s. que se crea dentro de la Adm1nistraci6n Pública. -

Esta es el fruto que surge después de una larga trayectoria de esfuerzos p0r-
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conseguir la alfabetizaci6n de todos los mexicanos. Por tanto, el Gobierno

debe vigilar con especial cuidado la deficiente adninistraci6n de este orga

nismo, porque de lil depende que mfllones de mexfcanos, que no pudieron adqui

rfr conocfmientos cuando fueron niftos, lo hagan ya como mayores de edad. 

como un apoyo a las poblaciones alejadas y de diffcil acceso, 

que se hayaran al margen de los beneffcfos econC!mfcos y sociales de la cfu~

dad, es expedido el Reglamento para la Educaci6n'Comunitarfa, publicado en -

el Dfarfo Offcfal de la Federacf6n del 21 de agosto de 1981. A travlis del -

presente Ordenamiento, se intenta propagar a todo el pafs la Eáucacf6n B!sf-

ca, promovfda en !JartP., !"'!'" 1a :::::::m1il¡¡¡i <¡ue así ío solfcite o requiera. La-

educaci6n segan este ordenamiento ser! impartida por los estudiantes de ni-

vel medio, COlllO un servicio social que se"practfque en la propia comunidad.

recibiendo a cambio un· sfmb6lico estfmulo econ&nico. Estas acciones bien -

orientadas, constituyen un gran beneffcfo para cualquier poblaci6n, porque -

no hay como que.un paisano ensene a sus vecinos y amigos. 

En cuanto a la labor editorial, durante el sexenio de L6pez-

Portillo, segan estimaciones de la Secretarfa de Educaci6n·Pablica, se lle9!!_ 

ron a d1str1bu1• ¡;;¡;;r año ochenta millones de 11bros de Texto Gratufto para -

nil'las, y. quince millones para adi¡ltos; salieron a la luz trece colecciones 

perf6dicas, con un tfraje superior a 1os dos millones de ejemplares por 111es. 

La Polftfca Educativa de este perfodo, puede sintetizarse con 

las palabras que pronuocf6 el Lfc, feJ'l'lando Solana en la V Reun16n de la Re~ 

pQblfca, en 5 de febrero de 1982~ "En esta A<lmfn1straci6n se ha sóstenfdo -

que el desarrollo no es una medfda de la produccf6n·de los bfenes materiales, 

sfno de la capacidad de las personas para, pro®cfrlos y disfrutarlos en ª"'!!. 

nfa social y en Justicia. Se ha. sosten.ido ·que el desarrollo no es de las co

sas, sino ~e las personas. Se ha sostenido que el factor detennfnante del -
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desarrolo es la educación y que el desarrollo ir5 tan lejos CQmo vaya la edu

cación. Ello explica el gran esfuerzo educativo de los Gobiernos Federal, E~ 

tatales y Municipales y el empei'lo de quienes en alguna medida han colaborado 

en este gran esfuerzo realiaado por ciéntos de miles de maestros mexicanos y 

por algunos centenares de funcionarios educativos de los tres niveles de go

bierno. Tamb1t_n. explica· la certeza en la buéna perspectiva que ofrece M!!xico 

como Nacf6n en proceso de desarrollo" (1) 

Por desgracia el sexenio de López Portillo comenzó CCNllO un b~ 

llo sueno, lleno de perspectivas y opciones. y culmina en una realidad dema

siado cruel, fnnersa en una gran crfsis ecol!CSmica, polftica y sócial, de la 

cual, hasta la fecha, no nos hemos podido reponer; 

En el ~~ -:!:: ::;¡;t;;üre <ie 198~. es lanzadoala'candidatura del -

Partido Revolucionario InstitucionaJ a la _Presidencia de la República, el ~

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, que antes habfa sido Secretario de Progra

mación y Presupuesto. Desde un principio manifiesta el interés que ten1'a -

por la educaci6n y en su discurso de toma de posesión como candidato del --

partido dice que: "La educación J>OP\llar habrá de ser prioritaria. Planteamos 

una revfsi6n a fondo del sistema educa.tivo para llXldernizarlo y adaptarlo, -'" 

con la clara visión de que no sólo se trata de un elemento insustftuib:.:: pa

ra el desarro11o general, sino, ademas, es uno de los m&s eficaces instrwne_!! 

tos para establecer una igualdad sochl perdurable y estimulante." (2) 

A lo largo de la gira que verificó De la Madrid por todo el-

Pafs, se pal!de o&ser\tar que en varias ocasiones menciona el tema del analfa-

(1) FERNANDO SOLANA. Tan Lejos como Llegue la Educación. fondo de Cultura Ec.Q. 
n6mica. México, 1982. P. 111. 

(2J MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. Itinerario de una Campana. Partido Revoluci.Q. 
nario Institucional. Cuaderno No. 20 M!!xico, 1981. 
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betismo. cano un problema a1 que se le habrfa de dar una rlpida soluci6n a -

fin de erradicarlo. En un discurso pronunciado durante su gira por el Esta

do de Michoac.S:n, en diciembre de 1981, expone que "··.si la meta de aJfabet.! 

zacf6n la hacerros nuestra todos y cada uno de Jos mexicanos que ya gozamos -

de Ja ventaja de conocer el alfabeto, si organizamos a los j6venes de México, 

a todas las mujeres; si organizamos el servicio social de los estudiantes de 

la educación, es perfectamente factible que acabemos con el anal fabet1smo en 

México, en los pr6ximos seis aftos. iPropongo esta tarea al pueblo de México! 

••• Hay que plantearnos como una de las metas prioritarias de nuestra polfti

ca educativa la alfabet1zaci6n total de todos los mexicanos. Y creo que po~

dremos lograrlo si poderos generar entusiasmo popular !'"!"~ .:w.::.ar con esta -

vergUenza naci~n?~ ••• ~ (lj 

Durante·el perfodo de campa~ y en pleno afio 1982, una serie -

de acontecimientos marcan la cafda de nuestro pafs en un precipicio del que 

no hemos podido salir. En-febrero de ese afto el peso se devalaa en un cua~

renta por ciento, debido a la disminuc16n del precio del petr61eo y del gran 

endeudamiento con el exterior. Esto, aunado a la polftica de control de cam

bios y a la expropiaci6n bancaria de septiembre del mismo afta, se convierten 

en la herencia que recibe Miguel de la Madrfd. 

Ante este panorama tan poco at~ctivo, el nuevo Presidente to

ma posesi4n de/cargo y dentro de su gabinete designa Secretario de Educaci6n 

Pública al licenciado Jesús Reyes Herones, miS!llO que de irvned1ato se aboca a 

reorganizar a la Secretarfa y coadyuva en la confecci6n del Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988. 

Este plan que es dado a conocer en m<l&'o de 1983, expone con --

(1) MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. ~tinerario de una Campana. Partido Revolu-
cionario Institucional. cuaderno No. 38, nt!l'lco. 1981. PP. 25~26. 

-----~ 
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bastante preocup cfdn el programa del analfabetismo, diagnosticando que 

" ••• Mientras exi tan en el pafs seis millones de analfabetos y quince mil l.!!. 

nes de adultos s n haber concluido la primaria, ser& imposible alcanzar el

objetivo de la s ciedad igualitaria. El analfabetismo es adem&s de un priobl~ 

ma educativo, un probll!lllil de orden social con hondas repercusiones en el -

terreno polftico pues limita, la participacidn ciudadana dBbidamente info_r 

mada ••• En ocasiones se ha considerado el proceso de alfabetización como un 

fin en sf mismo y no cono un medio a través del cual la persona pueda inte

grarse y dominar os elementos culturales de su entorno. Esto, aunado a la 

carencia de mater a les de lectura i<!4neos y de flcfl acceso, y a la falta dé 

continuidad educa 1va para los recH!n alfabetizados. ha extl'l'l(f"ft:!IJ '!1 ana1f.!!_ 

betismo por desus1 ••• ". (l) 

M&s adelante, el miSlllO programa establece las estrategias que 

deben ser llevada a cabo, a fin de no seguir arrastrando el problema del -

analfabetislllQ y pr pone las siguiente~ lfneas de ~cc16~:-

l.- e fomentaf"ét la intérvenc:16n de toda la poblacf6n, sobre 
do de los jdvenes estudiantes. 

2.- a educacidn de adultos se dirigir& especialmente a la-
apacitacfdn en el trabajo, incorporando en ellas a la -

3.-

4.-

5.-

6.-

ucacidn Msica y 1a a1fabet1zacit5n. 
1 oroceso de alfabet1zaci6n deber.1 ir en reiación direc 
a a· las caracterfsticas socioecon6micas de cada regi6n-:
os programas de educación de adultos tendr.fn que vincu

jarse a los intereses y necesidades de los interesados,-
~e tal manera que el aprendizaje de la lecto-escritura y 
l~s matemtticas coadyuven en el surgimiento de procesos
w-oductivos. 
L~s acciones alfabetizadoras contribuirán a que el inte
rfsado tenga acceso a conocimtentos atiles, ejerza sus -
d rechos y cumpla con sus deberes polfticos. 
S implementarán las acciones necesarias a fin de evitar 
el analfabetismo por desuso. 
L alf~betizacidn iJ"éf unida a otros programas sobre edu
c c'16n' sexual, familiar, salud, higiene, descanso y re--
e eacf6n. Todo esto con la ayuda de los medios masfvos-

..,......_...,P..,,...a_,n-..,N=-a-c..,.o-n-a-.--+e--..,.-e-=s.,..arro 11 o l 983- lg88. 
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de comunfcac16n. 

El Plan Nacional de Desarrollo tambi~n ve la necesidad de de~ 

centralizar los servicios educativos que presta el Estado. es decir. hacer

posible que el Gobierno Federal delegue facultades a los Estados y Hunicf-

pfos para que planeen. decidan y adninistren dichos servicios. en la inteli 

gencia de que serán dotados de recursos e infraestructura necesarios. A la 

Federación le quedarán las facultades de regulaci6n. supervfsi6n y evalua-

c16n a fin de que el servicio educativo no: pierda homogeneidad. 

La descentralfzacfdn de servicios educativos iba dfrfgfda so

bre todo a la educación básica y ll011lla1. El 8 de agosto de 1983. es publi

cado en el P1ar1o Of'1i::~~1 d:: 1<; r~eraciefn. el Pecreto por medio del cual o!! 

el Ejecutivo Federal faculta a la Secretarfa de Educaci6n Pablfca para pro

poner a los Gobernadores de los EStados la celebraci6n de acuerdos en mate

ria de coordinación en el mar.co de los convenios Oniccs de desarrollo, a ffn 

de establecer un comité Consultivo para la descentralfzacf6n educativa en -

cada entidad federativa. Tan pronto este decreto cobra vigencia. muchos e~ 

tados comenzaron a establecer sus comft~s consultivos que. entre otras fun

ciones. tenfan la de ser 6rganos de asesorfa de los gobiernos Federal y Es

tatal, y, capto;es de infonnacf6n relativa a los servicios educativos en 4-

los niveles básico y normal. En la misma fecha. se publica en el Diario -

Oficial el Becreto por el que se refonna el Reglamento Interior de 1a Seer~ 

tarfa de Educaci6n PGblica. a ffn de reorganizar las delegaciones reg1ona-

les. dominándoles ahora Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar. 

Igualmente. la antigua Dirección General de Delegaciones es substitufda por 

la Coordinación General para la. Descentra11za.cf6n Educativa. 

El 20 de marzo de ¡g54, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el Decreto que establece los lineamientos que orientarán las ac-
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cfones de Descentralfzacf6n de los Servfcfos de Educacfdn Biisfca y Normal. -

En el artfculo tercero de este ordenamiento se indica que las medidas para~ 

la descentralización educativa que se vayan requiriendo en cada Estado con

respecto a la educac16n b6"sica y nonnal. se apegarán a las siguientes bases: 

l.- La garantfa exp11cfta de que prevalecerán los principios 
que para la educacidn determinan el artfculo tercero --
Constitucional y la Ley Federal de Educación; 

2.- La Secretarfa de EducaciOn POblfca continuará ejerciendo 
sus facultades referentes a la fonnulaci6n de planes y -
programas para toda la RepOblfca. asf como en lo relati
vo al·control. supervisiOn y evaluacf6n del sistema edu
cativo nacional; 

3.- S.e estipula que los servicios federales de educacf6n b6-
sfca y nol"ll&1. sfg~~ m~nt::.~1Gü~ü ~¡ mismo·r6gfmen jur,fdJ. 
co y actmfn1strat1vo. 

4.- Los trabajadores de la educacf6n de los niveles a deseen 
tralizar conservarán su relación laboral con la Secreta::
rfa de Educaci6n.P(lblica y vigentes sus derechos indivi
duales y colectivos en los términos de 1a Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condicio-.
nes Generales de Trabajo y se mantendrifn las relaciones 
laborales entre los gobiernos de los Estados y sus traba 
jadores de la educacf6n. -

5.- La Comisi6n Mixta de Estalaf6n y la ComfsiC:Sn Mixta de -
Cambios. seguir&n funcionando confonne a.sus respectivos 
reglamentos y disposiciones adlninistratfvas procedentes. 
sin menoscabo de los estudios ·que se emprendan pala su -
or1entaci6n ::; ;•eestructurac16n. 

Este proceso de descentralizaci6n educativa ha sido paulatfno

Y su funci6n primordial es elevar la calidad de la educac16n que imparte 1a

Federaci6n en los Estados de la RepObli~a. y ésto serS posible. st se lleva

el mayor número de decisiones al plano de los hechos. 

En concordancia con el proceso de descentralizaci6n educativa 

y en cumplimiento de lo estipulado en la Le.y de Planeaci6n y el Plan Nacfo-

nal de Desarrollo 1983-1988. el 21 de septiemt!re de 1984 se publicó en el -

Diario Oficial de la federaci6n. el Decreto por el ·que se aprueba el Plan·~.! 

cional de Mediano Plazo denominado Plan Nacional de Educaci6n. Cultura. Re--
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creacf6n y Deporte 1984-1988. 

En la presentaci6n de este Plan se estipula con toda rigidez

que "El Gobierno de la República est& consciente de que el sistena educat.! 

vo mexicano enfrenta actualmente problemas crftfcos que no le pennften ate!!. 

der los requerimientos y retos que tiene la.naci6n. La educacf6n es un de

recho social fundamental. es una tarea bSsica del Estado y constituye el ~ 

·servicio más amplio que ofrece el gobierno federal. Por ello se propone-~ 

una reestructuraci6n cabal que parta de la educacf6n para los que van a ed.J!. 

car y arribe a la in~estfgac16n. cientTfica y h1111anfstica. • (1) 

El Programa se divfde en sets grandes apartados y en cada uno 

de ellos. se abord~ e1 ~:-::~1~ ~~; arialfabetis!llO. de la alfabetizaci6n y -

de la educaci6n W:stca. Los nolllbres'que llevan cada uno de los apartados son: 

Diag~6stfco. Imagen Objetiva. Ob!etivo de la Revoluci6n Educativa, Linea--

mientos de Estrategia de la Revoluci6n Educattva. Metas Sustantivas y Pro•-

gramas. 

l.- Dfagn6stfc:o. Aquf se expone en fonna autocrftica el pro

blema educativo e1S11ental. ªlas causas que eicpiican la existencia de los -

5.7 millones de analfabetos. los 15 millones que no han.concluido la educa

ci6n primarfa y ios siete que no han tennioado la secundaria son: lo preca

rio de los serv·1c1os educativos en zo·na.s deprfmfdas, la marginalidad eco!l6-

mica y social, el desuso de la lecto-escrftura y la 1nsufic1enc1a en épocas 

pasadas de servicios educativos, particulannente de primaria. Pese a los -

esfuerzos y a los recursos inverttctos, en 1983, sdlo se 1ogr6 alfabetizar a 

cerca de 500 mfl personas y fin1camente 13.200 completaron sus estudios de -

primaria y secundaria para adultos.~(2) 

(1) Programa Nacional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y Deporte. 1984-1988. 
Poder Ejecutivo Federal. S.E.P. México, 1984. P. 11. 

(2) Programa Nacional de Educaci6n, Cultura ••• Op. Cit. P. 21. 
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Como se puede observar. México sigue siendo un pafs con un aJ.. 
to fndice de rezago educativo. Todos los programas y planes expedidos a lo 

largo de su historia no' han sido suficientes, hace falta un nuevo impulso -

que llegue a cubrir este vacfo educativo. 

2.- I1111gen Objetiva. En este rL!bro se dan a conocer las cara.f_ 

terfs~icas primordiales que a futuro deber! adquirir el sistema educativo -

mexicano. 

En el nivel educativo: Se deber~ eliminar la rigidez actual-

que tiene la educac16n b&sica en todas sus variantP.s procurando evitar la -

deserción escolar e increnentar la ef1cienc1a en ei aprendizaje. 

En fo!; !:!:!::t::::~dc¡;, 111~to<ios y sfstl!!lllas de ensenanza: Sedeber..tn 

tomar en cuenta las necesidades del estudiante para integrarlo dentro del -

marco social del pafs. Ser& necesario mejorar el sistema de ensenanza de -

las matem4ticas para que " •• el estudiante maneje con suficiencia el pensa-

mfento cuantitativo y relacional asf como su ap11caci6n a la solución de -

problemas pr4ctfcos.• (1) La enseftanza del idioma espallol deber~ avalar la 

claridad de la expresión oral y escr1ta •. Asimismo se forta1ecer4 la ense

nanza de la.geograffa. ciencias exactas, estéticas y deporte, ésto aunado -

al use pe'!í.ailelite áe ta11eres y 1aborator1os, 

En los apoyos did!cticos y culturales: El uso de la computad.Q. 

ra y de los medios masivos <le comun1caci6n auxfliar&n a la enseflanza y apre.!!. 

dizaje. 

En la admfnist~aci6n: La. descentra11zaci6n educativa en los -

servfcfos de nivel b!sfco se deber! consolidar plenamente. 

3.- Objetivos de la Revoluc16n Educativa: Los servicios edu

cativos. -sobre :t~ :los que se presten en aquellos lugares en donde sigan -

(l) Progralllll Nacional de Educactan, Cultura ••• Op. Cft. P. 21. 
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exfsttendo grupos desfavorecidos. para asf evftar la inequ.fdad social y re

giona1. Reducir el analfabetismo al mfnimo y extender los servicios de ed.!:!. 

cacf6n bflingile y adultos. Ademfs se har§n todos los esfuerzos para que la 

educacf6n básica sea de 90 grados para toda la poblacf6n. La Revolucf6n Ed.!:!. 

cativa se ha propuesto " ••• hacer de la educac16n un proceso social democr!-

tfco ••• " 

4.- lineillllfentos de estrategia de la Revolucf6n Educativa: 

A) Lineillllfentos Generales~ 

-Perfeccionainiento de los métodos de enseftanza, instru
mentos y contenidos. 

-Revalorac16n social y profesfonal de1 l!li!gister1o. 

-Acrecentar en los mexicano~ e1 cntus~d:;mo por la edu-
t:l!t;~~n .. 

B} l1neamfentos Espectffcos: 

.-Elevar la calidad de la educacfdn, a partir de tres -
aspectos: en 10 docente; en los programas y co·ntenidos 
educativos; y en los ~todos y t~cnicas que eleven -
el aprovechamiento de los allD!l1os y la effc1encia ter
minal. 

-Racionalizar el uso de 1os recursos disponibles y am-
pltar el acceso a ·1os servicios educativos a todos los 
mexicanos con atenct6n prioritaria a las zonas y gru--
pos desfavorec:1dos. · 

-Regiona11zar y ~esccntr~lizar ia educacf6n b&sfca y -
nonnal. 

-Hacer de la éducaci6n un proceso pennanente y social-.. 
mente part1c1patfvo. 

5.- Metas sustantivas. Estas se dan en relaci6n a los lfnea-

mfentos espec'fficos del apartado que antecede, a saber: 

I.- Objettvo: Elevar la caltdad de 1a Educacf6n. 

Metas: E1 bach111erat<l se'"' requ1s1to de ingreso a los 

planteles para la fonnac10n de docentes. · Se tmpart1rán cursos de capacita-

ci6n y actua11zac16n a los maestros de educ~ct6n basica. Se dotarán a los --
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maestros de modernos 11111,terfal es dfd.&cticos para fac1l 1tarles la fmpart1cf6n 

de conocimientos. Para 1988 se annonizar«n pedagc7gfcamente los planes y -

programas de estudios y se habr&n definido contenidos mfnimos, comunes y r.!!_ 

gfonales, establecido los métodos de ensellanza y disellado los apoyo& dfd4c

ticos. Para 1988, se habrán introducido para el nivel b4s1co, el uso de -

las computadoras con apoyo educativo. Se desarrollarán nuevas opciones que 

atiendan con eficacia la educacf4n Msica de grupos indfgenas, rurales y U.!: 

banos marginados. 

II.- Objetivo: Racionalizar el uso de los recursos disponf-~-

bles y amplia·r el acceso a los servicios educativos a todos 11'.'s !!!~::1c;:.r.v.;;,

~!! e.t::.•cili;-1 prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidos. 

Metas: Se buscar& ofrecer para 1988 la educac16n Msica

al 100 por ciento de la poblaci6n de 5 a 15 anos de edad, que asf lo deman

de. Tendr! importancia prioritaria la educaci6n nonnal y se estructurar4n

nuevos progre.mas, contenidos, métodos·, ·Calenda.rios y apoyos d1d4cticos. Se 

diseffar«n sistemas de educac14n bilingUe y bicultural para ser, aplicados e!!. 

tre los diversos grupos indfgenas que componen el pafs. En el perfodo 1984-

1988, se alfabetizar! a 4.1 mfllones de adultos, con lo cua1 ei fnd1ce de -

analfabet~smo decrecerá' del 13 por ciento al 4 por ciento. Se habr4ndesarr_2 

llado metodologfas y materiales didBcticos, adecuados a los procesos de alf_! 

betizac16n en tas diferentes regiones del pafs. En cuanto a ta primaria pa

ra adultos, para. el perfodo 1984-l988 se atenderln a 6.4 millones de alum---

nos. 

III.- Objetivo: Reg1onaHzar y descentralizar la educac16n M-

si ca y normal. 

Metas: Se segu1r4'.r\ ctescen.tNl)11ZandQ los serv1c1os de ed~ 

cac16n b.fsica.y nonnat y definirán los contenidos educativos regionales (ca-
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be mencionar que esta labor ya se inici6. como ya se vi6. desde 1983). Se-

establecerl una red nacional de bibliotecas püblicas. para ª""liar. diversi

ficar y fortalecer el sistema existente. Para 1988 estarln instaladas y en

operaci6n las bibliotecas que cubran las necesidades de las capitales de los 

Estados. de las cabeceras municipales con mas de 50,000 habitantes y de los

municf pios cuya poblacflJn supera los 30,000,.·asf como bib11otecas m6viles P.!. 

ra atender c0111unidades de escasa. poblaci6n. 

IV.- Objetho: Hacer de 1a ed11caciOn un proceso pennanente y -

socialmente participativo. 

Heta:s: Se esta!>1ecer3'. un pro;rama 11¡¡c1ofl9.l destina® a --

. inducir al indfv-iduo ". ~tt:~~~:- ¡:;;; sí iltÍSnQ~ Su 1nst1'\lllentaci6n 1nC:ll!Ye -

la dotacilJn de metodologfas de a.11toaprendfzaje y 1a 1ntrcíd.11cct6n de medios.,

Y mecanismos de motfvaci6n y asesorfa. En coordinaci6n de .los medfos de co

municaci6n masiva. se .apoyaran los progra.lllil_s de educac16n bl.stca. 

6.- Programas. Ser4n los instr11m.en:t;os de la polftica. educativa p~ 

ra 1984-1988. 

Tres son los pro9ra111as que nos interesan y que a. continuact6n 

exponemos: 

I;- Progra.ma de E;®ca.ci4n ~stc:a. 

A) caracteriza.c16n~ Se trata de los servtcios ed\lcattvos .,. 

concernientes a los niveles preescolar, pr1~rta y secundaria.. ~a ed.ucact6n 

prima11ia cubre la poblacflJn de 6 a l4 ª"ºs de edad y asume tres forina.s de·o.i: 

ganfzacf6n:· para comunfdades con 30 o mis 01nos¡. para comu11tdades rurales -

con 29 nfftos o menos; y para com.unidades indfgenas. 

P) ObJetivos: Avanzar.en la tntegr.aci6n pe<{ag6gica de la-

educaci6n bc1:sica. Elevar la calida.d d.e los servicios educativos y mejorar.,

la eficiencia termina 1 de la educact(ln Msica. 
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C) Lfneas de Acci6n: Para el desarrollo del nivel b4sico 

se fonnular4n los planns: y programas de estudio, los libros de texto para

los educandos y los de apoyo para los maestros, asegur4ndose de que los do

centes estén bien capacitados, todo ello con el fin de lograr coherencia p~ 

dag6gica y programStica. Para elevar la efictencia tenninal de la educa--

ci6n b4sica se desarrollar4n programas de prevenci6n y recuperaci6n, d1rig! 

dos a alwnnos con retraso escolar. Se dar& preferencia a las zonas rurales 

y urbanas marginadas para el crecim.1e11to de servicios educatfvos. Se dota

r§n a maestros, alumnos y padres de familia de los materiales did4cticos -

necesarios. 

D} :!,;:ta.s~ ¡;,, l9Ba. áei>er~n quedar integradqs los planes y

programas, establecidos las m~todos de en~enanz~ y dfseftados los.apoyos d1-

d4cticos que requieran la educaci6~ b~stca. ?nstrumentar un nuevo concepta 

de educac16n ·rural, acorde con los requerfmfentos y caracterfsticas espec~

ficas del medfo. Desarrollar opciones ~R la educact6n h4stca pa,ra atender 

de manera eficaz la.s necestd.ades de las grupos urbanos marginados, Lo!;lrar -

que las escuelas rurales primarias.que asf lo requteran, cuenten con los -

seis grados. Elaborar las l 1bros de _texto ~ra álumnos y los de apoyo para 

maestros Y. padres de fMl.tlfa, fort11lec¡¡r e tncranentar las acciones de e11.,. 

pacitac16n, apoyo y est~m.ulo a los profesores, con el prop6s1to de estable

cer la perinanencia en su centro de tra.bajo y el~r su eftciencfa. Incoi"p..Q. 

ra.r la computa.dora a todos los plantes de estudio, Promover la parttctpa.,.

ci6n de los padres de fam111a en apoyo a.1 proceso de ensenanza-aprendtzaJe. 

2.- Pro!;lralllil. de E;ducact~n Rural e Indfgena. 

A) Caractertzactan, El servtcto de prtmar1a se presta a~ 

nii'los de 6 a 14 a.i'los de edad, medfMte cursos comunitarios en el medio ru--, 

ral y la prtmaria bfl1ng(le y bfcultural en las :c<imuntdades t11dfgenas, 
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Para hacer posible el acceso a la educaci6n primaria a los nillos indfgenas

que habitan en comunidades dispersas, se ha establecido el servicio asisten 

cial de albergues escolares, estos tienen dos variantes: la integrada a la

primaria bilingUe y la anexa a la escuela primaria regúlar. Ambas tienen~· 

el prop6sito de vincular a la educaci6n con la producci6n. Aquf intervie-

nen conjuntamente varios organismos como 1o son: el Consejo Nacional de Fo

mento Educativo (CONAFE), el Instituto Na.c1onal Indigenista (INI) y el Ins

tituto Na.cional para la Educacf6n de los Aclultos· (INEA). 

B) Objetivos: Atender en forma fntegra la educacf6n rural. 

Impulsar la educació'n indf9ena a !>itrtft' de la r:ultura y <?ni:"""" t:!'!! ':'!.!!'! !l".!:l. 

po o etnia.. formar maestros especia1izactos en educa.cf6n rural e indfgena,

capacftar y actualizar a. los ya extstentes. Elaborar planes y programas de 

estudio, materiales did~cttcqs y libros de te~to. Propiciar 1a participa-

ci6n de las comunidaqes rura.1 e 1ndTgena. en 1os procesos educativos, 

e) lfneas de Acctan: · Se generaran programas y contenid.os

que desarrollen habilidades y ca.pactcladi:s Qtiles en el medio especfftco de -

cada comunidad. Pa~ mejorar la. eft~acta y calidad de los servicios. se re~ 

ctfa2l'l«r~.n plü,nes y programas. se ;l;:sa,i'i"üilaran ~poyos ~id.ó.cticos y se lie'(a

r&n a cabo acciones preventivas pa.ra. evttar 1a reproba.ct6n y la deserci6n,-~ 

Se realizar4n programas de ca,pactta.cf6n y aétua11zaci6n del magisterio. 

O) Metas; Estrwcturar un ststema de educacf6n para la po-

blaci611 rural e tn.ct1gena que responda. ca.l>almente a. los tntereses y neces'tda.~ 

des de las ~omunictades. Atender al cien por ch~oto de la poblacf6n rural e

fndfgena. que <1ema.nde educació'n e1E!nenta.1. f:1evar la eftcieocta. terminal en.

las escuelas rurales, Pisefta.r materiales di~ctfcos especfficos para las Z.!!. 

nas rurales e 1nd1genas. Capacitar a docentes en los servtctos especfficos-

de este programa. 
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3.- Progral!lil de EducacfcSn para Adultos. 

A) CaracterizacfcSn: Las dos tareas fundamentales de este

programa son: Atender a la poblacfcSn adulta mayor de quince aftas, que sea -

analfabeta o que no haya concluido su educacf6n b!sica, y ofrecer a la mis

ma poblacfcSn servicios de capacitación en las tareas productivas y en la v.!' 

da cultural del pafs. La alfabet1zacf6n se lleva a cabo fundamentalmente a 

trav~s del I.N.E.A. en tres modalidades: A1fabetizac16n directa o grupal, -

telealfabetizaci6n y alfabetizac1cSn individual. En todos los casos, los -

programas comprenden la identiffcaci6n de la poblac16n que se va a atender

Y el estudio de sus necesidades educativas, la organizaci6n y capacitaci6n 

del personal para prestar el servicio, y el apoyo y estfmulo a los recil!n~

alfabetizados para que apliquen sus conocimientos. El I.N.E.A., ·ofrece la

primarfa abierta princfpalmerrte a los reci~n alfabetizados. En las comuni

dades donde se presta este seryicia se fomentar! la creación de cfrculos de . . . 
estudio orientados por docentes. La telev1s16n es un m.edio at11 para impar

tir clases de primaria, como se viene haciendo en el canal 11 y por 1a cad~ 

na de Televisi6n de 1 a RepCiblica Mextcana,, los sel"'(·icios de capacitación ~-. . . 

los op~ran el I.N.E.A •• Q l~ Sec~eta~ta de Educación Pfiblic~ ~11ecta~.ente. 

B) Objetivos: Incre111enta.r la eficacia en los programas de 

alfabetizacicSn, mediante el desarrollo de m~tod.os y apoyos didácticos que -

faciliten el aprendizaje y propicien los h4bitas de autoestudfo. Reducir -

al m!xfmo el analfabetismo e impartir la educacfcSn b!sica a los adultos que 

asf lo requieran. Desarrollar los ststemas de capacitación para el trabajo 

y promocicSn sociocultural. 

C) L fneas de A_cci<ln: Para aba.ttr e1 anal fabetfslQO e tnc~ 

mentar 1<1 escol andad se promover.t la tl'\tervencMn de los sectores pabl feo·,; -

p~ivado y social a fin de ofrecer a los adultos sel"'(fctos educativos inte--
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grales. en ,la calidad·,~ cantidad requeridos. Se desarrollar&n sistemas de -

atenci6n individualizada encaminados a llevar la educaci6n a los adultos que 

por razones sociales y econ6micas no puedan asistir a los servicios escolarj_ 

zados. Para evitar el analfabétismo por desuso habr& continuidad educativa

ª través de las diferentes instituciones det sector. Los medios de comunic~ 

ci6n se utflizar&n ampliamente para apoyar la educaci6n de adultos. Se ha-

rá'n acuerdos de coordinacf6n con otras dependencias para ampliar ta oferta -

de servfc1os de capacit11cf6n. 

DY'Hetas: Alfabetizar a 4.1. millones de adultos en el 

pertodo 1984-1988, con lo que el fndice de analfahP.t.i~!'ll) ~~~e~~c:-! do1 

en la actualidad al 4% en 1988. Perfeccionar metodologfas y materiales di-

dScticos para alfabetizaci6n, adecu&ndolos a las diferentes regiones del --

pafs. ,¡;.tender las necesidades de primaria y secundaria para adultos~ Incr_!! 

mentar la oferta de servicios de capacitaci6n para el trabajo. Establecer -

un programa nacional que fnduzca 111 ~ndividuo a estudiar por sf mismo. 

El Programa Nacionat de Educacf6n, Cultura, Recreaci6n y -

Deporte 1984-1988, constituye un loable intento del Gobierno Federal por mo-

vilfzar toda una estructura, que por muchos ar.os se ha mantenido en gran Pª.!:. 

simonia. El tamaño tan ~aluminoso que ha ~dquirido la Secretarfa de Educa-

ci6n Pública, asf como los organismos que de ella dependen, s6lo han provoc~ 

do la burocratizaci6n de 1 as funciones y la. lentitud en la ejecucidn de pro

gramas. planes y proyectos; los ~todos de va1uaci6n no siempre son los ~4 

adecuados ;¡ por ende, cualquier resulta.do que sea dado a conocer, debe guar

dársele cierta reserva. El objetivo primordial de este programa educativo -

es precisamente poner remedio a: la.s :11tuactones antes descrttas, tratando .¡

que la Secretarfa funcione s~n tantas trat>as y que crezca su S111b1to de acci6n. 

es decir, que la calidad y canUdad sean caracterfsticas de todo servicio --
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educativo. 

Empez¡fndóse a poner en marcha el programa ya mencionado,

sorpresivamente muere su ejecutor. En efecto, el 20 de marzo de 1985 se di6 

a conocer la muerte del Lic. JesOs Reyes Heroles. De inmediato el Presiden

te de la RepOblfca nombra al nuevo Secretario de Educaci6n. El licenciado -

Mi9uel Gonzllez AveJar. El nuevo Secretario, tan pronto como toma posesi6n

del car90, manifiesta que con la revolucfOn educativa sugerida en el Progra

ma de Educaci6n, se lllil.ntiene el sistema dentro de un proceso de transfonna-

ci6n y actualizacf6n constante, y se compromete a cumplir en fomra fntegra -

con dicho programa. 

El gran acierto de Gonz«lez Avelar ha sfdo cont1n~a~ eco. -

la polftica educativa de su antecesor, permitiendo de esta manera el perfec

cionamiento de los planes y mecanismos existentes. A pesar de los grandes-

ajustes presupuestales de los altimas tiempos, la tendencia a mitigar el --

analfabetismo y de hacer llegar la educacian b«sica a todos los mexicanos -

adultos que la soliciten no ha cesado en ningan momento. 

El Instituto Nacional de Educaci6n para Adultos, es unº.!:. 

ganismo que ha contad<! con buen apoyo del Gobie!"l'lo federal. Con los pfanes

que se fOJ1!1Ularon en el ano de 1984, denominados ªBases de ia Educaci6n !M'si 

ca In.dia" y "Plan de Estudios Tipo" se han conseguido grandes avances para-

alfabetizar por parte de este Instit.uto, a un gran namero de indfgenas y ca.!!! 

pesinos que viven en zonas apartadas de nuestro territorio. 

Los adultos alfabettzados por e1 I.N.E.A., durante el ci-

clo 1.ru!O - 1985, según modalidad han sido: 



M O 011 L 1 O A O 

Atenci6n directa a grupos. 

Individual. 

Telealfabetfzac16n 

Poblacfdn dispersa 

Radioalfabetfzacf6n 

Poblacf6n Indfgena 

TOTAL: 

230 

No. DE ALl.l1NOS. 

424.909 

71.526 

15.993 

13.368 

40.181 

5.575 

5Zl .552 (1) 

En cuanto a la educaci6n primaria, actualmente todo nii'IO mexi

cano puede asistir a la escuela. Ourante el ciclo escolar 1985-1986. ingre

saron a prfmar~a 15'124.160 alumnos. La tendencia actual es que disminuya -

poco a poco la demanda de educaci6n prima.ria. en virtud a que la tasa de la

poblacidn con edad de seis a catorce ª"ºs ha decrecido durante esta década.

de tal manera que hay menos nil'los que hace diez allos que demanden servicios

de educaci6n primaria. 

La primaria para adultos. también es proporcionada por el 

I.N.E.A •• dentro del camPQ de la educaci6n elemental. Lo que se pretende es 

que el adulto al concluir la primaria, siga con la secundaria y continOe en

lo que se ha denominado nc<1pacitac16n para el Trabajo." Este Olttmo campo.

de recién ingreso en la educaci6n para adultos que se imparte en Ml!xico en

fonna institucional, consiste en enseñar al individuo diversas artes u ofi-

cios, tales como carpinterfa, corte y confecct6n, horticultura, bordados y -

tejidos, sastrerfa, primeros auxii1os, etcétera. Como podemos observar. de!!. 

tro del I.N.E.A •• no basta con ense"ar al adulto a leer y escribir, se bus

ca incorporarlo a la vida econ(!mfca y socf.al que vfve la nac16n en general. 

(1) SECRETARIA DE EDÜCACION PUBLICA. lnfol'llle de Labores 1985-1986. P. 33. 
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La educaci6n rural e indfgena ha sido también motivo de preoc.!!. 

paci6n; a través de ella se brindan servicios de Educaci6n Preescolar ComunJ. 

taria, Preescolar Indfgena, Cursos Comunitarios de Primaria, Primaria Bilin

gUe-Bicultural, y se encuentra en fase de proyect9 piloto la Secundaria Ind1. 

gena. Los servicios educativos en este reng16n, se otorgan en colaboraci6n

de la Secretrfa de Educaci6n POb1ica y el Instituto Nacional Indigenista. -

Este último organismo, por muchas razones e intereses, ha vivido en un per'fll!. 

nente letargo, del que apenas empieza a despertar, por tanto, su &mbito de-

acci6n es muy limitado en la actualidad. 

Un aspecto que se ha tratac!o de concertar debidamente es el de 

los ml!dios ~e c~u~~c;:c~~ü masiva. ~¡ canal 11 de te1evis16n que durante 

affos habfa stdo cubierto por· cómpleto con programas del Instituto Politécni

co Nacional, en recientes fechas ha sufrido algunos cambios, de tal manera

que ahora presenta pr.ogramas de alfabetizaci6n y educaci6n b&sica; lo mismo 

hacen los canales 7 y 13 de televisi6n, coordinados por IMEVISION~: también

se han finnado acuerdos con la Televisi6n Privada para Ja presentaci6n de -

programas de educaci6n básica. Entre los programas y series televisivas más 

importantes y que se han creado para tales fines, están: "Nuestra Palabra" -

que sirve de apoyo a promotores y alfabetiza.dores: "Sembrar un Porvenir" y 

"Ahora es Cuando", estos dos dan asesorfa en lectura y escritura; "El que -

Sabe ••• Sabe", "Primaria para Adultos", "Secundaria para Adultos" y "Foro -

adulto". 

GonzSlez Avelar ha dicho en reiteradas ocasiones que el analf~ 

beto no es s61o aquella persona que no sabe leer y escribir, es también el

que no lee ni escribe. Para. evitar el analfabetismo por desuso y promover -

el hábito de la lectura en nuestra pob]ac16~, la Secretarfa de Educaci6n ha

dado un gran apoyo alla materia edttoria1, lo ·que se pretende es que cual---
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quier persona pueda adquirir un buen 11bro -por su autor, tftuló y presenta

ci6n-, a un precio muy accesible. 

Durante el ano de 1986, la misma Secretarfa, a trav~s de su -

Dfrecci6n General de Publicaciones y Koedios, edit6 317 tftulos de libros de 

importantes colecciones, con un tiraje total de 29 1 022,063 ejemplares, dis

tribuidos segan el siguiente cuadro: 

No. :de Tftulas · :Colecci6n Tir~Je. 

52 Leéturas ~xica.nas 1'630,000 
8 Cien de H~ico 190,000 
9 Cien del l'lundo 110,000 
7 Frentera on nnn ........ ""'""""" 
5 Foro 2000 70,000 
5 Ciencia 50,000 
5 Altamfrano 50,000 
1 Mora 10,000 
3 Nigromante 30,000 
7 Arte 57,000 

20 Infantiles 304,000 
12 Letras Nuevas 36,000 
24 Bib1 ioteca· Peda.g6g·tca 11450,000 
16 Cl~s1cos Pmericanos 111,652 
84 Publicaciones Diversas 621,411 
27 Telesecundaria 3'213,000 
32 Tiempo de Niflos 20 1999,000 

317 29'022,063 (1) 

Por otro lado, durante el mismo ana de 1!186, la Comisi6n Naci.Q. 

nal del Libro de !exto Gratuito, distrfb~ 85 1790,000 libros de texto, tan

to para maestros COlllO para alumnos, lo que cubre fntegramente las necesida-

des de la educación primaria. 

Un ámbito que ha vuelto a. adquirir gran importancia. es el dep

las bibliotecas. A través del Programa ltactona1 de Bibliotecas POblicas se 

han establecido ~s de cinco mil. Hedian~e este programa se han hecho 

(1) Datos proporcionados por la Dtrecci6n General de Publicactones y Medias. 
de la Secretarfa de Educaci6n POblica. 
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acuerdos de coordinaci6n que suscriben las Entidades Federativas con la Se-

cretarfa de Educaci6n"Pública; de esta forma, la Secretarfa provee el acer

vo. los cat.flogos, la estanterfa y capacita al personal; las Entidades por

su parte. proporcionan e1 local, el mobiliario, el mantenimiento y pago al -

personal. Es impQrtante subrayar que aproxfmadamente el 90S de las bibliot~ 

cas públicas que se han establecido durante este sexenio, se encuentran en -

provincia. 

Finalmente, y tambH!n a pesar de la crisis econ6m1ca que sufrj_ 

lllOS, los presupuestos en educacfdn se han fdo incrementando afto con al'io, en 

1985 fue de 1 bill~n 136.mfl 500 millones de pesos; en 1986: 1 bi116n 551 

mil 300 m1llones, y este afto 2 ~111ones 687 mil 229 millones de pesos. 



CONSIDERACIONES FINALES. 

l.- IMPORTANCIA m; !A ALFABETIZACION, 

La cultura es el instrumento mediante el cual el hombre ha ev.!!_ 

lucfonado y es, a través de ella, como se han generado diversas fonnas de co

municaci6n a fin de transmitir sus ideas. El principal método utilizado para 

transmitir ideas es el lenguaje. 

El lenguaje puede manifesta_rse en dos fonnas: oral y escrita. 

El oral es aquel que se produce por los sonidos emanados de la boca. El escri 

to se manifiesta a través de signos concretos que s~ ~1a~~~n en cualquier ma

tei'"lai. De estas dos·fonnas, la m4's relevante es la escrita, por ser la más -

propensa a perdurar. 

Si bien es cierto ·que los fenicios dieron origen al lenguaje -

de tipo fonético, es decir," aquel por medio del ·cual los signos tienen una !".!! 

presentaci6n grd'.fica, fue gracias a la cultura griega como se difundió en el 

mundo occidental el uso del alfabeto, mismo que consistfa y consiste en un -

conjunto de letras que significaban y significan algGn sonido. 

El hombre ha buscado siempre l.: r.o;n<H'd áe perpetuar su espfri

tu, y lo ha logrado a través de la palabra escrita. Por ello, el individuo -

denominado "analfabeto", es decir, que desconoce el uso de este Gtil instru-

mento, :se encuentra ajeno a su tiempo y circunstancia, y no puéde .por ello e.!_ 

cnibir sUi:1propia ~istoria, se encuentra aislado. De esta manera, el analfa

betismo no s6lo es el desconocimiento de la lectura, escritura y números, si

no que es factor que, ademá's, lleva consigo m1ser1a, hambre y explotacf6n. 

El problema del analfabetismo conlleva a un aspecto muy impor

tante: el consistente en detenninar cu~l es la edad apropiada en que un indi-
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viduo deberá ser consfderado analfabeto, ifl<letennfnacf6n que ha originado una 

serie de discusiones, que han dertvado en un acuerdo generalizado, aceptado -

por la mayor parte de los pafses pertenecientes a la UNESCO, consistente en-

que la edad indicada para considerar que una persona es analfabeta, es de --

quince allos. Se supone que un tndt~t~-que ha llegado a cumplir esta edad y 

no ha acudicto aan a la escuela, pr~ctfcamente va a vivir al margen de la cul

tura y del conocimiento ele las letras y·nllmeros, porque ya no podrá acudir a

la escuela, su oportunidad ha acabado, tfene que trabajar para continuar apo

yando a los suyos. A un menor de l5 al'los !IO podr.f ~cilmente denominársele-

analfabeto, porque toctavfa ttene oportunf~d de asim1lar el lenguaje qu~ ha-

bla. asf crrno ~~ 1ee~?c. E~ a1.a_ií~üetiSQ5 se eta en el caso del individuo que 

estando posibilitado ffsfca y_ ps!qufca111ent~ para conocer letras y ~ameros, -

los ignora. 

En sfntesfs, debemos cons1clerar ·que el analfabetism es Sf!lto

ma de las precarias condiciones econ6mte<1s, polfttcas y sociales en que vive 

un individuo, y se manifiesta en el descoAQcf!ntento total o parcial de la le.!!. 

gua oficial del pafs, al no saberla. leer ni escribir, ignorando asf mismo, -

las operaciones matemáticas más eleme~tales. 

Para combatir este grave problema existe la alfabetizaci6n. u_ 

Por medio de ~sta se pretende ensenar al individuo la lectura, escritura y n_g_ 

meros y, adem4s, muy fundamentalmente, incorpora_rlo en la cultura de su tiem

po, generarle. una conciencia que le pennita criticar su alrededor y partici

par en los procesos de cambio de esa sociedad. 

El analfabetismo es un lastre social que se encuentra muy fre

cuentemente en pafses que padecen de clictacturas, En todos los lugares donde -

se dan las elecciones pol!ttcas, existe una gran relacf6n entre el namero de~ 

analfabetos y la participacf6n en el proceso electoral, Por desgracia, el i.!l 
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dividuo que no sabe leer y escribir tampoco puede ser libre para elegir al P.2. 

lftico que le represente. porque no le será tan f!cil saber. o recordar. por 

ejemplo, el programa de trabajo que se le ofrece, las bases sobre las cuales

est! cimentado dicho programa. el tiiempo de duraci6n, los instrumentos y las

fonnas para realizarlo. Si el individuo no conoce estos mfnfmos fundamentos. 

es muy posible que su elecci6n no sea 1a 1114s acertada. 

Cuando los 111d1viduos saben leer y escribir se encuentran en -

óptimas condfciones para profundizar en ·su probl:emfttca y, de esta !llanera, -

optar por soluciones adecuadas~ una de ellas, ·qutzá la de mayor envergadura.

es la elección de un representante fd~neo que promueva el desarrollo del gru

po que lo ha é1egido. Por ello es cierta y se ~~nf!¡-¡¡-~ dquella frase que di

t:e -;;::::: u¡¡ puei>io ignorante vive en el sojúzgamiento. Por esta raz6n, la alf_! 

betizaci6n no debe verse como un f1n en sf mfs'™': por el: contrario, es un in.! 

trumento por medio del. cual e1 hombre inicia una etapa de concientfzaci6n, es 

decir, de darse cuenta delo·que es, de lo que ha.ce, de lo que le hacen y de -

lo que puede hacer. 

Es muy importante que e!I cua.lquier P"'°grama polftico, la la.bor 

educativa se ubique peni\élnentemente en primer pla.no. Esto significa que los

grupos que se encuentren en el poder esten conscientes de que es i'1Jlerativo-

ei proveer a la población de educacf~n. ya que sin ella cualquier esfuerzo. -

por bien planeado que est~. no rendir« frutos, No hay manera de incitar el ~ 

desarrollo económico, social. y polftico, si como estandarte no se lleva 1a -

a lfabet1zaci6n; ésta debe ser la vanguardia de cualquier esfuerzo nacional. 

Por otra parte, es fUndilcllle!l.t~1 que para hacer triunfar cual--

quier programa e!fucatfvo, sea necesario t!lcorporarlo y adecuarlo a los objetJ. 

vos n.a.cfonales ele desarrollo que cada pafs tenga, Un programa educatt\.o que

no se encuentre identifica.do en un contexto global. es mu.r seguro que fenezca 
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pronto y, pür tanto, que los esfuerzos alfabetizadores sean inatiles. La lu-

cha contra el analfabetismo no tiene razón de ser si no son mejoradas las CO.!!. 

diciones de vida de los sujetos por alfabetizar. 

Es c0111ún que, a la fecha, la mujer siga siendo relegada a un -

segundo plano¡ la discriminación sexual, que tamb1~n es irracional, ha provo

cado que más del ochenta por ciento de los analfabetos del mundo sean del sexo 

femenino. Estit es una alanna que suena y que debe ser callada, la mujer ya -

no debe ser objeto de explotación e ignorancia, ahora la mujer debe vivir a -

la par del hombre, más aün. al ser ella la que cr1a y fonna a los hijos, den

tro de su rol familiar, debe ser la primera maestra, la que ensena las prime

ras nociones de los n!ineros y de 1 .. s 1~t:-'<S. C:n un ámbito más amplio, y a -

prop6sito del servicio militar, las muje~e;S por el hecho de no encontrarse -

prácticamente obligadas para 11evar~o a cabo, deberfan partfctpar en labores

educativas que se puedan configurar como un servicio equivalente al militar.

En donde no sólo se impartAA cursos alfabetfndores, sino que, además. se en

seHen detenninados oficios y artes que pennitan al individuo hombre o mujer, 

estar preparados para subvenir sus recesfdades más primordiales. 

Desde el afio de 1945, fecha en que se crea la UNESCO (Organiz~ 

cfón de las Naciones Unidas para la Educctcf6n, la Ciencia y la Cultura), se -

han venido sucediendo uno tras otro, diversos eventos de carácter internacio

nal que pretenden erradiéar el analfabetismo. Cada seminario o convenci6n, -

implicó una aportacidn importante de cada pafs sobre la materia educativa que 

nos ocupa. El contfnuo estudio de la problemática que implica el analfabetil_ 

mo, ha pennitido la detecci4n de los orfgenes de este mal y el perfeccionaM-

miento de las técnicas y métodos a1fabettza~ores que permitan llegar a mayor

n~ero de 1>ersonas. pa~ brindarles ilustración ele111ental. 

J 



238 

JI.- .LA ALFÁBEIIZACI6N EN M~XIco~ LABOR INCONCLUSA. 

Durante el perfodo precortesiano, en Hesoamérfca se di6 el pr~ 

dominio de dos culturas: la Azteca y la Maya; ambas tuvieron su particular-

forma de ser y existir. lo educativo, co!1'l en casi todos los pueblos de la -

antigUedad, se encontraba en las altas esferas sociales. De esta manera, sal 

vo muy contadas excepciones, el cenocimiento estaba destinado a la casta domj_ 

nante, y muy fundamentalmente a los v8stagos de sacerdotes y guerreros. A-

pesar de que no existfa un lenguaje de tipo alfabético, el aprendizaje de los 

jeroglfficos era un misterio tnaccest!>le a. cualquiera. 

~1 adven1rnfento de Es~i'la. a nuest~ ~~nt1~~n~e. marca el ini-

c1o de una nueva vida y, sobre todo, de una ·nueva cultura. Todo el perfodo -

de coloniaje tuvo corno _marca la ensel'lanza ~e la religí6n cat6'lfca. Es por -

ello que, desde un principfo, se inicfa la e11senanaa de la miStllll a través lle 

la pretendida evangelfzac16~. La fonna en ·que se enseñaron los evangelios -

durante tres largos siglos, puede 1Uvidtrse en dos fases: en la primera, ca-

racterfzada por la gran libertad que tuvieron los misioneros para enseñar la 

relfgi6n a travlls del conocimiento de1 alf<1beto, se fundaron escuelas, se hi

cieron traducciones, diccionarios, etc~tera. Lamentablemente este perfodo de 

gloria duró lo que restaba del siglo XVI. la segunda etapa, que dur6 hasta -

1810, se tipifica por la espúrea asociac16n de una administraci6n corrupta y 

centralizada con una iglesia somettda y anquilosada, s61o consigui6 que el 

proceso educativo de nuestro pueblo se retrasara. Las escuelas estuvieron dj_ 

rigidas y destinadas a los espailoles y a sus descendientes nacidos en México; 

a los indios se les ident1fic6 con las bestias de carga; no eran esclavos, -

pero se les vefa y trataba cano tales, Al correr de los ai'los nace una nueva~ 

raza, producto cte la conquistadora y de 1a c;q11quistada, se tra.ta de la mesti-

····. 
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za que, en un principio, recfbfa el desprecio de indios y blancos y, poste--

rionnente, esta nueva raza se va convirtiendo en un grupo de gran fuerza. Por 

tal lllltfvo, no es sino hasta el siglo XVIII en que empiezan los mestizos a -

ser tornados en cuenta y a tener acceso a la escuela, una escuela de segunda,

destinada a prepararlos en actividades poco remunerativas y repudiadas por -

los espalloles, por no ser compatibles con su recf~n adquirido blas6n. 

El siglo XIX marca el final de Espafta como potencia, ya que 

pierde casi todas las colonias de ultramar,· Este decaimiento, iniciado desde 

la muerte de Carlos V, llega a su clfmax con la invasf6n napoleónica. Aunado 

a ésto, las ideas enciclopedistas, nac1das en Francia y el ansia cri~11a ~e -

llegar al poder, lógr~n q~~ sürja eí movimiento de independencia de ·1a Nueva 

Espana en 1810. A partir de est~ fecha in)c1a nuestro pa~s una vida llena de 

vicisitudes. Tan s61o en el inter_ del comienzo de la gesta independiente a

l a consumac16n de la misma, se dieron fundamentalmente tres documentos jurfdi 

co-polfticos. El primero es la Constitu_c16n de C4diz de 1812, que, en lo ed_!! 

cativo, pretende que la escuela llegue a toda la poblaci6n del reino, lo cual 

era ya mll.Y tardfo, debido-a que los.meJ11canos ya ria sólo anhelaban educaci~n, 

buscaban algo mc1s: separarse de lametr!Spoli subyugadora; este ordenamiento -

ya no satisfac'fa las necesidades de las mentes-deAmérica. El segundo es la -

magistral obra de "1ore1os, se trata de la Constitucf6n de Apatzingán de 1814, 

que casi no tuvo vigencia como ley, pero que germin6 en las mentes de muchos 

hombres interesados en el provecho econ6mico, polftfco y social de su pueblo. 

El Siervo de la Nac16n hace responsable a la sociedad, en su conjunto, para-

que la fnstruccf6n llegue a todos. El tercer documento, conocido como la -

Constftucidn Federal de los Esta.dos Unidos Mexicanos, por ser muy pecul far en 

las c1rcunstanc1as en que fue _crea.eta, f~culta. a. las ent1dades federativas pa-: 

ra que vean cada una de ellas por la éduca.ct6n de sus habitantes, medida que 
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en vez de beneficiar. perjudic6. Una nación en plena fonnaci6n, con el acen

drado centralismo impuesto desde Felipe JI, no estaba acostumbrada a que cada 

provincia tuviera diferente parecer. No era el momento hist6rfco apropiado -

para el triunfo federalista, éste tenfa que darse por sf mismo. A partir de

esta Carta Constitucional, y por mas de medio stglo, la historia de nuestro-

pafs, precisamente. se escribe con las tintas federalistas y centralistas, cM_ 

yas manos son liberales o conservadoras respectivamente. 

En 1836 se promulgaron las Siete Leyes, mismas que hacen una -

divisi6n bipartita de personas: los ciudadanos que eran los hombres pudien-

tes que sabfan leer y escribir y que tenfan el derecho al voto y, el re::ta ~e 

la población, los vulgannente denc:::1naúus "pelados", los cuales constitufan -

un grupo de hombres de segunda, que nf siquiera podfan llamarse ciudadanos -

por no cumplir los requisitos legales y no tener capacidad para votar. Estas 

leyes detenninistas s61amente propiciaron que el pobre siguiera como tal, sin 

posibil ida<! de superarse en lo eco116micQ y mucho m.enos en lo pol ft1co y cult_!! 

ral. La educaci6n era objeto de posesión de una clase poderosa que no dese_! 

ba compartir lo que en real1dad no era suYQ. 

En 1843 Santa Anna continaa bajo el régimen centralista y san

ciona las Bases OrgSnicas. Al igual que las Lj!yes anteriores, éstas no aven

tajan para nada la acción educativa del Estado frente al pueblo. Son ordena

mientos que parecen expresar una norma de beneficio social, s61amente para S_! 

tfsfacer algún requisito de ti!cnica jurfdica y mostrar que esa ley se encue.!! 

tra bien confecc1onada. 

En el afio de 1847, vuelve a nuestro pafs el régimen federalis

ta que, sin embargo. no logra ningQn av~nce en la lucha contra. la ignorancia 

en nuestro pafs. 

Por ftn. en 1857 y luego de una serie de luchas internas y ex-
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ternas. el Congreso constituyente elabora una Constitución Polftica que en su 

artfculo tercero se refiere a la educación, aunque en forma muy , sucinta pues 

s61o establece conservar las .cosas corno al pr1ncipio de la vida independt.en

te. La no fntervenci6n del poder pilblico provoca que se vea de reojo el mal 

y que no se haga nada por remediarlo. so pretexto de respetar un principio -

de rio intervenc16n estatal, completamente err6neo. 

Las Leyes de Refonna tampoco fueron la solución acertada para 

renediar el problema educativo que vivfa el pafs. A mayor abundamiento. estas 

leyes sólo despojaban a la Iglesia de sus bienes y posesiones, asf co!!!'J de su 

función de vicariato. peri) 1a f¡¡culta<i <te seguir educando le fue absolutamente 

respetada. Las Leyes de Refonna no constituyen algGn avance que pretenda ha

cer llegar el conocfmtento a las ma,yorfas 1gnorantes. 

Can el Porfirismo el.tema educativo adquiere otra dimensión. 

la intervención gubernamental se hace posible en todos los aspectos. La vi--

si6n de Dfaz h<1ce que, mediante estadfsi:icas, congresos y estudios, se cuantj_ 

fique el problema de la educación. Por primera vez se sabe que aproximadame.!1 

te el ochenta por ciento de la pobl~ci6n del pafs vive en el analfabetismo. -

Por ello se pretende dar fuertes apoyol' financieros al renglón educacional, -

apoyoes que-por desgracia, fueron dirigidos a estimular la educación superior 

y el desarrollo de las bellas artes. A pesar de que Dfaz se auxilió de hom-

blres de primera lfnea. cano lo fueron Baranda y Sierra, soslay6 el importan

te rubro de la educación para todo el pueblo; trat6de·.resolver en algo el-

analfabetismo que padec1a gran parte de la población, pero jamás entró a fon

do; prefirió encauzar el presupuesto a otros renglones que no implicaban ~-

grandes beneficios de car4cter social. por otra parte, y ésto no sólo ha sJ_ 

do un error del d1ctador. la ~r parte de los esfuerzos gubernamentales se-_ 

quedaron en la ciudad y mizy pocos acudieron al campo. 
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Mil novecfentos no sólo marcó el principio del nuevo siglo; f.!! 

dica también el cambio de mentalidades, de fonnas de pensar. La otrora anhe

lada paz conseguida por Dfaz, empieza a ebullir; son los jóvenes quienes cr.! 

tican a los viejos, son las nuevas ideas que quieren refrescar instituciones 

apolilladas. Encabezadas esas juventudes conscientes por los tres hermanos-

Flores Mag6n, entre otros, dan a conocer el Programa del Partido Liberal Mex_! 

cano que, influenciado por el socialismo ·europeo, proclama la importancia de 

la escuela primaria, ~ac1@ndola Obligatoria a todos los nacionales. Saben --

1111-'Y bien que sdlo a.través de la educaci6n pueden lograrse individuos coscfe.!! 

tes de su realidad y amantes de la libertad. Estas ideas, ·que en su tiempo -

fueron acalladas, resultaron ser bandera de algunos grupos di5~~ente~ ~a la -

¡;o iít i ca porfi ria na. 

El movimiento revolucionario de 1910 no marca, en un principio, 

ninguna idea proclive.a mejorar la situacidn educativa que privaba en el pafs. 

Es con el avance del tiempo·, la confluencia ele diversos grupos y el surgimie.!! 

to de planes y programas que exigfan un mejoramiento social, como se va prim~ 

ro creando, y luego enriqueciendo, la ideologfa revolucionaria que se mani--

fiesta en su mayor expresión en la COnstitucidn Polftica de 1917. 

El artfculo tercero constitucional tal como queda despu@s del

debate, no indica avance alguno que pretenda abatir el analfabetismo o la ig

norancia padecida por el pueblo. El punto de interés, y pr§cticamente el úni

co de discusf6n, fue el de arrancarle a la Iglesia cualquier posibilidad de -

intervenir en la enseftanza inicial, lo cual, como sigue sucediendo a la fecha, 

ha-sido imposible. Otro aspecto que toca este precepto, y que es el más ~m-:-

portante para nuestro estudio, es el relativo a la gratuidad de la instruc--

ci6n primaria. He aq11f una gran conquista de nuestros hombres, con ella al -

menos se abren las posibilidades pa~ que llegue la educacfdn al pobre. Aun-

l 
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que ésto no es suffctente, debido ~ que no basta con decirle al menor que va

ya a la escuela; antes debe tener cumplimentada la necesidad de comer, ves-

tfr, beber agua potable. vivir en condiciones higiénicas, tener material di-

d~ctfco necesario, etcétena. 

También debemos sefta lar la. importancia que el artfculo 31 Con_! 

tftucional t1ene respecto a obligar a los padres para que manden a sus hijos 

a la escuela primaria, Se acaba el v·iejo pensamtento de que los padres deci

dfan el destinó cultural de sus hijos; medtante este precepto la educaci6n -

se convierte en preocupac16n de toda la socteda.d, y es por ello que el poder 

público obliga a los padres o tutores del menor para que, forzosamente, en-

vfen· a sus hijos a la escuela, Vn problema que aquf saltR a ~~ wista es el 

referente a qué tan ""1i;;;:t.Jrio es este pr.ecepto y hasta qui!! punto se puede

conmtnar a los padres a cumplirlo. Ni la Constitución Polftica ni la Ley-

Federal de Educaci6n, establecen alguna sanci6n en contra de los padres irre.!_ 

ponsables que no envfan a sus hijos a ·la escuela. Al mismo tiempo, los meno

res no gozan de algún recurso o juicio para exigir el cumplimiento de esta -

nonna. La educaci6n, como ya se dijo; no s61o es de la incumbencia de los p~ 

dres, es de la sociedad en general. En la medida en que un pueblo sea más ~ 

educado, ser~ menos proclive a la miseria y a la exp1ot<:c1ón. 

Ot;o aspecto importante, derivadq del artfculo 31, en su frac

ci6n II. es el relativo a la obligaci6n que tenemos los mexicanos para asis~

tir los dfas y horas indicados por el Ayuntamiento al servfcfo militar. Esta 

es otra dfsposfc16n incompleta, en virtud de que no todos los mexicanos pue-~ 

den cumplir con este servicio y. por otro ladQ, deberfa aplicarse en la real.! 

dad, ya que no s41o a los varones compete este servicio, la mujer también es

t4 obligada, si tomamos en cuenta la 1gualdad jurfdfca entre hombre y mujer -

que establece el artfculo 4° de nuestra Constituci6n. 
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Aquf volvernos a insistir en la necesidad de que el sexo femen.!. 

no participe también. a través de la noble labor de la alfabetización. Este

servicio. que no serfa mflftar, ayudarfa más· 4ue cualquier otro. El hecho de 

que J6venes varones o mujeres se puedan desplazar dentro de sus estados e fn_i 

cfar por ejemplo una labor alfabetiza<lora, de la mfsma manera se harfa sobre

los jóvenes de ambos sexos que acudieran a realizar su servicio no como ma:es~ 

tros. sino como alU111T1os que desean aprender y, adem&s, que estSn obligados a

ello. Es· un servicio que puede beneftciar a j6venes y viejos haciéndolos más 

conscientes de sus carencias y gener&ndoles un espfrftu cóm~n mexicano. 

En la misma Constituci~n da 1917 se estipula la supresión de .1 

1~ Scc:-~t;:.:-~;:. ¡:\;:, ¡tilikucciiín Púi>i ica y l:lel las ,Artes; esta ausencia provoc6 -

un caos educativo en todo el pa~s; los presupuestos internos de cada Estado 

eran insuficientes. la· educación impartida entre una y otra entidad era com-

pletamente diferente •. no hab1'a ningQn tipo de coordinación interestatal ni f~ 

deral. Ante esta patente problemática, en el año de 1921. el Presidente de -

la RepQblica General Alvaro Obreg6n propone al Congreso las modificaciones 

constitucionales en los artfculos 73 y 14 transitorio, asf corno la Ley que· e~ 

tablece la Secretarfa de Educación POblica. la cual es aprobada con gran ben.!1_ 

pMcito. La creaci6n de esta dependencia inicia una nueva etapa en la histo;

ria de la educación en México, porque a través de ella se pretende resolver

la grave problemática de nuestra ancestral ignorancia. La creaci6n de la Se

cretarfa de Educaci6n Pública. Junto con las Leyes Laborales y Agrarias. son

el mayor logro de la Revolución Mexicana. 

Durante 1 a década de los años 20. fue insi.tada la preocupa•-

ci6n gubernamental por hacer llegar la alfabetizaci6n a todo el territorio -

del pafs; la .creaci6n de las mis1qnes culturales contribuyó muy particular-

mente en este movimiento. Después de la Guerra Cristera que sólo distrajo --
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las acciones educativas en todo el pafs. perjudicando Gnicamente nl pueblo. y 

después de haber tenido casi diez al'los de "maximato". es nombrado para ocupar 

el cargo de Presidente Constitucional, el Gener~l L&zaro Cárdenas. Uno de los 

grandes aciertos de este mandatario. fue el haber elaborado, Junto con el Par 

. tido Polftico que lo postula, .el Programa de Coordinaci6n de Acciones y Obje

tivos, denominado Plan. Sexenal, en el cual la educaci6n ocupa un lugar priori 

tario. En este mismo gobierno. se refo.rnd la Constituci6n Polftica en sus a.r: 

tfculos 3° y 73; la reforma al primer artfculo citado, en realidad no implica 

ningún avance, por el contrario, fue un yerro que ocasion6 muchas disputas.-

por lo que con Avila Ca.macho se vuelve a modificar. En cambio, la refonna al 

artfculo 73, es de gran trascendencia, ya que con ella se establece.la facul

tad del Congreso para instaurar. organizar y sostener todo tipo de escuelas; 

asimismo, se le faculta para dictar leyes ·que distribuyan entre Federaci6n,-

Estados y Municipios, la funci6n éducativa y las aportaciones econ6micas ---

correspondientes. 

Con el apoyo de la Federaci6n se pens6 que las entidades fede

rativas gozarfan de mejores servicios ec:tucatfvos, sobre todo si se considera 

que, salvo ciertas excepciones, 1 as entidades tenfa,n presupuestos aducat1vos 

muy raquft1cos.·ocasionados por la misma pobreza de sus percepciones. 

En 1940, ocupa la presidencia ·el General Manuel Avila Cnrnacho 

que de inmediato comienza su labor pacificadora y de unidad. sobre todo la -~ 

educativa. De este régimen es muy significativa la Campana Nacional de Alfa

betizaci6n que, aunque no lleg6 a toda la poblaci6n analfabeta, logn5 que 1.5 

millones de individuos aprendieran a leer y escribir. Las causas por las que 

esta campal'la no obtuvfera el fin propuesto, fue precfsamente porque no se co.!!. 

sider6 que un individuo que no estuviera incentivado para aprender, no pódrfa 

ver ningún interés en lo que se le ensene. Aan más, hubiera sido ·muy inte~e-
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sante, aunque por desgracia no se hfzo, haber dado seguimiento a esos alfabe-:

tizados, para después de un perfodo de 10 ai'los, saber cuántos continuaban le

yendo y escribiendo, y cuántos ya lo habfan olvidado por desuso. La alfabet! 

zaci6n en México ser& un '1echo el dfa en que el ~nalfabeto se alimente mejor, 

tenga vivienda digna, goce de sel'l(fcfos de salud y participe en la vida polf

tica de su pueblo. 

En las postrfmerfas del av1la~~ch1smo, es decir, en 1946, se 

propone reformar el texto del artfculo 3° constitucional, situación que prov.Q_ 

ca de nuevo muchas espectativas en todos los cfrculos polfticos, sociales y 

educativos; dicha reforma es aprobacta. 1'!1tegrair.ente y sin opos1ci6n alguna. 

Jaime Torres Bodet, es en esencfa la man1festac16n completa ·. ·· ~ no s6lo de .!.

los ideales revolucionarios, sino de todas las generaciones de mexicanos que 

han luchado por la li~ertad e igualdad de nuestro pueblo. Este texto vive-

por su propio brillo, abarca todo el contenido que debe existir en el esquema 

de la educaci6n· nacional, en todos los niveles. Sin utilizar dire~tamente -

los términos "combate al ané!lfabetismot• o "alfabetizac16nu, es más completo.

pues habla de la "lucha contra la ignorancia y sus efectos". De acuerdo con 

esta d1spos1ci6n, el criterio sobre el cual debe estar orientada la educa--

ci6n en nuestro pafs, es el mismo que desearfa el régimen democrático más pe.r. 

fecto. Por tanto, es nuestra obligaci6n de hombres y de mexicanos respetar 

el contenido de esta noble disposici6n y luchar porque se aplique en su inte

gridad, porque es seguro que si la tomamos como gufa, México erradicará su -

problema del analfabetismo. 

Los gobiernos de Al~n y Ru~z Cort1nes, si bien es cierto que 

fueron grandes propulsores de la iridustrializaci6n del pa!s. en el aspecto de 

educac~6n elemental quedar:on a la zaga en beneffcio de la educaci6n técnica y 



247 

y profesional. Se vuelve a dar mayor impulso a la educac16n uli>ana perjudi-

cando, a la rural e indfgena, de tal modo que los avances en materia de alfa

betizac16n fueron pr4ct1cameftte nulos. 

En 1958 toma posesi6n dela1Pres1dencia de la República el Li-

cenciado Adolfo L6pez Mateos; con ~1 se re1nicfan las actividades encamina-

das· a desarrollar la educac16n elemental. Se pone en marcha el Plan Nacional 

para la Expansi6n y Mejoramiento de la Educact6n Primaria. mejor conocido co

mo Plan de Once Ailos, que por sus ltneam1entos merece reconoci~iento interna

cional. Lo merece sobre todo porque de él derfVan dos programas trascenden-

tales: el primero es el que crea la Comist6n Nacional de los Lfhn:1s ~e Te~to 

Gratuitos; con esta 1nst1tuc1~n se hace posible la 1ntegraci6n del ·pueblo en 

torno a una misma cultura. asf co111> tambtér. el principio de gratuidad de la

educaci6n se vuelve un hecho. El S!'!Qundo~ es el Comité Administrador del P~ 

grama Federal de Construcci6n de Escuelas¡ con éste, se pretendía satisfacer 

la necesidad de aulas escolares en forÍná rápida. 

Al concluir el perfodo de gobierno de L6pez Mateos, los avan-

ces fueron mayúsculos. pero con el ~amb1o de la figura presidencial, el Plan

de Once Ailos. por ac!.!erdo 1e1 Licencia.do DTa:z Oñlaz se hace a un iado, esta--

bleciendo en substituci6n, la Comisi6n Nacional de Planteamiento Integral de

la Educaci6n, de la que se dieron a conocer sus resultados hasta 1968, mismos 

que casi no fueron aplicados. 

La década de los aftos 70 comienza con el régimen presidencial 

del Licenciado Luis Echeverrfa, de quien se destacan las actuales Ley Federal 

de Educaci6n y la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos, mismas que podfan-

haberse integrado en un solo doc1R11ento 

En este per1odo hubo una gran preocupaci6n por la educaci6n r:Y. 

ral e indfgena. En efe.etc. el mayor esf1terzo· se fue en este rubro, aunque 1!_ 
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mayor parte de la población correspondfa a las ciudades, no al campo. Tam-

bién destaca· el Plan Nacional de Educación Para Adultos, que tiene una vida

effmera. 

En 1976, fnicia su régimen de gobierno el Licencfado José Ló

pez Portillo, que con su Plan Nacional de Educacfón, prétende establecer al

gunas medidascompensatorfas que contrarresten la desigualdad existente entre 

los educandos, para que asf éstos acudan a la escuela. También se crea el -

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (I.N.E.A.) que ha sido . 

una institución caractertzada por su excesivo 'burocratismo, el cual ha provo

cado el incumplimiento de los fines para los que 'fue creada. 

Finalmente, en 1982, es electo Presidente:·~l Lfcencfado Mi--

guel de la Madrid, que tan pronto toma posesión del ·cargo, pone en vigor el -

Plan Nacional de DesarrollO·dOnde-manif.festa la necesidad de poner ffn al -

analfabetismo en Méxit:o. Entre las acciones más sobresalientes de este plan, 

encontramos la de pretender descentralizar los servicios educativos que pres

ta el Estado, de manera que sea posible que la Federación delegue facultades

ª los Estados y Municipios para que planeen, decidan y administren dichos se.r 

vicios, en el entendido que serán dotados de recursos e infraestructur~. Esta 

acertada medida, J>ll'Oduce el interés de todas las entidades federativas p;rra-

proveerse de servicios educativos y de esta manera comienzan a llevar a cabo

acuerdos de desarrollo con la Federación, Acorde con ésto, en 1984 se aprue

ba el Plan Nacional de Educación, Cultura Recreación y Deporte 1984-1988,en 

el cual se estipula que para 1988 el 100% de la población de 5 a 15 años de ~ 

edad no se quede sin educación básica. otra meta que '.. ffja este plan es -

que en el perfddo 1984-1988 dismfnuya el analfat>et1smodel 13% al 4%. De --

acuerdo al Info.nne Presidencial del 1º <te septiCl!lt>re de 1987 la tasa de anal

fabetismo para este ano ha dismtnuido al 7 .·2%, con lo que probabl·enente se l.Q. 
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gre el objetivo propuesto. 

Por otra parte. se ha tratado de dar una mayor lllOVilidad al -

Instituto Nacio~l para la EducaciOn de los Adultos. de tal suerte que el 4 

de Junio de 1987 se decreta un nuevo reglamento interior que refonna su es

tructura organizativa. a fin de que·cumpla satisfactoriamente sus finalida-

des~ 
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IJI.- ASPECTOS .QifTICOS DE LA ALFABETIZACIÓN EN M~lCO, 

México hasta hace muy poco tiempo era uop de los pafses con el 

mayor porcentaje de tasa de crecimiento demogr&fico. la cual llegaba al 3.5S

anual. Esto. en un pafs con mis de 70 millones de habitantes {segtln censo de_ 

1980}, adem&s de resultar un latente pe1fgl"l social. dados los riesgos que se 

pueden generar por la carencia de altmentos, tambf~n provoca serios problemas 

de vivienda. salud e higiene, y, sobre todo, de educact6n. 

El crecimiento demogr&fico del pafs arroja una poblaci6n Joven 

que denanda servicios educativos en forma constante, servicios que, a ntvel -

elemental, apenas empiezan a ser satisfechos, sobre todo lo referente a 1a -

educacicSn bastea para ad::1tcs, que hasta la f?echa sigue s1n cubrir todo nues

tro 4mbfto territorial. Por desgracia, como hemos podfdo constatar a lo lar

go de este ensayo, los intentos por erradicar el analfabetismo se han presen

tado en fonnas mUY variadas en cada uno de los regfmenes de gobierno. Han ~~~ 

existido perfodos en 1os cuales el m!ximo interés educativo se or1entcS hacia 

la educacicSn elemental. y mUY especialmente hacia la alfabetizacfcSn. En cam

bio, hubieron gobernantes que programaron la mayor parte de sus esfuerzos y -

destinaron los recursos hac1a le educacidn superior. Esta diversidad de cri

terios respecto de una detenninada polftica educativa, ha dado lugar a que -

surja una nefasta discontinuidad, de tal manera que tanto la educación eleme_!! 

tal como la superior han resultado lesionadas. En la medida en que un progr_! 

ma educativo no sea contfnuo. no podrcf darse solución a ninguna .problem&tica. 

Cada régimen polftico. sobre todo a partir del General Alvaro Obregc5n, ha te

nido su pr.opfa filosoffa educa.tiva. Unos, han orientado sus accfones en df•·

recci6n de una mejorfa econ6mica, otros en el sentido de una capacitaci6n pa

ra el trabajo, otros han intentado proptciar una independencia del exterior; 

en base a ésto se han detenninado acciones concretas para llevar a cabo el -
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Programa que se plantea. 

Si damos una mirada retrospectiva a la cantidad de planes, -

programas y proyectos que se han confeccionado en torno de la educaci6n, con

cluiremos que son muchos y que algunos de ellos son buenos, pero siempre ha-

sucedtdo lo mfsllll: m1entras dura el régimen polftico que gener6 el plan, lis

te se respeta, pero tan pronto como culmina ese perfodo de gobierno, e 1 plan 

se archiva y los logros obtenfdos se congelan. Debemos considerar esta situ_! 

ci6n y, sobre todo remedfarla; los gol>ernantes en este sentfdo no deben ac--

tuar per se9 lo conveniente es que en estos aspectos sé gufen al amparo de la 

consulta popular, y que sean los proptos ciudadano~ (Asociaciones de Padres--

de Fa¡nflia, Maestros: Sfn1'!c!!to:;, ::t::~tc.r·c.¡ iu5 que eval~en la convivencia o 

la desventaja de cambiar o no un proyecto, ya que el importante tema educati

vo es un asunto de in.terés para toda la comunidad. 

Los intentos que han hecho nuestros gobernantes para conseguir 

la realizaci6n del bf eR co!liún sobre los goben1ados, han provocado la exf sten

cfa de un clinulo de programas educatfvos, muchos de ellos no concluidos. Es -

por ello no s61amente necesarfo, sino fmprescfndfble, que los que nos gobfer

nen conozcan la hfstorfa de ~l!>1ico y apMquen •las experiencias del pasado. 

Un gran probiema que ha dificultado que la alfabetizacidn lle

gue a todos los mexfcanos, ha sido el relativo a la preferencia que se da a-

los habitantes de las grandes zonas urt>anas, en deml!rfto de aquéllos que hab.!_ 

tan pequellas poblaciones o en el campo. Pe acuerdo con el censo poblaciónal

de 1980, existen en nuestro terrftorfo 95,356 localidades con menos de Z.500 

iridivic!uos y, por otro lado, exfste una ctudac!, la de México, en la· cual vive 

el 32% de la poblaci6n urbana del pa!s• CQn esto podemos percatarnos de que -

la concentrac16n y la dispersi6n e)(cesfv~5. limftan severamente el aprovisio

namiento de se~icfos educativos; ya ·que por 1o general los prtmeros y ~s --



252 

grandes esfuerzos se quedan en la ciudad. Esta situaci6n es grave, porque -

convierte a los habitantes de provincia, sobre todo a los de poblaciones pe~

queilas, en ciudadanos de segur.da. Se han hecho grandes esfuerzos para espar

cir el conocimiento hasta los puntos m4s rec<!nditos del pafs~ a guisa de ejl!!!J. 

plo, existieron las tttsiones Vasconcelianas y, ahora, el uso del sat~lite Mo

relos; en ambos.casos se ha pretendido 10 ~ismo. s(!lo que falt6 y ha faltado 

mayor ahfnco. 

~1 desigual desarrollo regionat en los planos econ6mfco y so-

cial dentro de nuestro pa~s tambi~n ha stdo causa de superviviencia del anal

fabetismo. Asf como existen entidades federativas que en sus presupuestos -

dan apoyos m<l;'~sculos a la educact6n, como Nuevo Le6n, Colima y aaja califo.r. 

nia,e~1sten otras como Hidalgo y Oa~aca que por sus mismos ingresos bajos no 

pueden dedicar mayores esfu.erzos al reng16n educativo. Es aquf donde la Fed~ 

raci6n debe dar apoyo para co111J>ensar las desigualdades regionales, favore--

ciendo a los E~tados que tienen menores ·ingresos. Las oportunidades para -

alfabetizarse y en general par.a acudir a la escuela, de aqul!!llos que viven en 

los estados m4's pobres, son menores _Y. una vez ·escolarizados, la oportunfdad

para concluir su educac16n M.sica es menor. 

Un problen¡a ma§ que se agrega a las causales por las que el -

analfabetismo no ha podido ser errad-.1cado en nuestro pafs. es el relativo a ·· 

que no se han incluido realmente los analfabetos a los programas y proyectos 

generales de desarrollo. S1 bien es ciet.to que se han escrito pfrrafos y -

párrafos sobre la problem&tica de los analfal>etos, a éstos no se les toma en 

cuenta. De nada sirve que se destinen sumas cuantiosas de dinero en progra

mas de alfabet1zaci6n, si ~stos no van acompai'la.dos de programas de salud,·vi 

vienda, trabajo y alirnenta.cf~!l· en la. med:i<ta en que un in<!:fviduono.sienta ·la 

necestdaq de saber leer y escribir; Jam!s po~r4 aprender o, en caso de lo---
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grar·ro. olvidará pronto. La democrat1zaci6n de la educación no puede alcan

zarse con el sólo hecho de decir -como actualmente se dice- que no hay menor 

que se quede sin escuela. Un razonamiento asf es falso. porque antes que t.Q.· 

do la educación debe ser factor de resoluci6n de necesidades básicas de la ~ 

población. y. al mfsmo tiempo. debe contrfbufr a mitigar las diferencias so

ci.ales. 

en la obra alfabetfzaQora el Objetivo a perseguir es la educa

ción en la democracia. es decfr. una éducacf~n que tenga como objetivo dfrf

gir al iniltviduo en la bOsqueda de una v-ida de fgua1dad con1-sus semejantes, 

de participación polftioa, de libertad y de trabajo productivo. En la medf~· 

da que la educación oriente al indfv-Mtr- ;:.~ cu;;;¡.i i111iento de estos fines, to-! 

da acción al fa_betizadora tendr! raztSn de ser. podrá ser justiffcada. 

La institución educatfva debe tener abiertas sus puertas a to

das las clases y grupos socfa1es y ohii'darse de que con el simple acceso de -

los individuos a la educaci6n se cumple el principio de igualdad, ya que no 

se trata de una igualdad de oportunidades, porque esto, desde su comienzo, -

genera una desigualdad en sf. Los individuos desde antes ¡je nacer viven en-. . 
condici~mes diferentes. desiguales; el alimento que consume la madre. el -

trabajo que desarrolla e1 padre. la vivienda. la situaci6n familiar. nunca -

son iguales. Siendo diversos éstos, no hay igualdad de circunstancias entre

un individuo y otro. son determinismos que impactan en el ser humano y lo -

configuran, de tal manera que al nacer ~ste. el alimento.los servicios des~ 

lud e higiene. la v·ivienda. el trato familiar. orientará el tipo de vida que 

ha de llevar. Es por ello necesario que el sistema educativo supla las def.1 

ciencias existentes, creando una 1gualda,q qe pos1p11idades sobre todo en --

aquéllos que nacen c;tesprov1stos qe bienes materiales y espirituales. 

La· enseflanza, princ.ip.almente la ·que tiene como objeto la alfa-
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betización, deberá estar orientada hacia el trabajo. Debe existir una simbi.Q. 

sis entre la escuela y el trabajo; he áquf el inicio de la educaci6n para el

trabajo, que consiste en adiestrar al individuo en de4:enninados conocff!lientos 

que le pen1rftan subsfstfr decorosamente. El indfv·iduo, sobre todo tratándose

del adulto que se est8 a1fa.bettzando, debe ver en su formación, una nueva ma

nera de adiestrarse en el trabajo, saber·que estudia para poder realizar me-

jor su actfvtdad. En este sentido hablamos de una educaci6n que desenajena, 

porque prov-0ca en el individuo una serie de pregunt<1s; en hs que el qull! y el 

c~mo se hacen presentes, es el peRsar m&s all~ de lo.que la labor rutinaria -

marca, es aprender un nuevo oftcio, el oftcfo del hombre que quiere vivfr en

la dElllQCNCfa. 

De lo anteriQr pü<(emos desprender.que la alfabettzacf6n, como

i~icio de 1<1 éducac1ón b&sfca., debe.c;ortducfr al fl'ldtviduo a un proceso de --

autorrealfza.ción del yo y transfo.nn<1ct~n de 1a. realfc:lad. Sf para algo el' anal 

fabeto debe educarse, .es ·precisamente para fnicfar una creación nueva de su-

vida y circunstancia. por tanto, deber! quttarse las vestimentas de méirgfna-

ci6n y 1levar una vfda de hombre nu~vo. 

Toda accfón alfabetiza<bJra deber( ser liberadora, es decir, -

educar en y para la democracia. teniendo cOlllO ftn~lidad una sociedad m4s igu_! 
' . 

litaria y libre. La lucha por 1a li~ertad e·1gualdad son lal'lores educativas 

que rebasan lo meramente escolar. Al momento ·que se esté luchando por la lf

beracf6n. llámese polftfca, econ"'1tica o social. se podrá dec1r que la acción

alfabetfzadora tuvo raz~n de ser, porque ésta es la esencia revolucionarfa, -

ya que debe liberar al hombre de las cac.lena.s que lo han tenido sujeto. 

De lo anteriormente expue~to :r de ~c~erdO a los sostenido a lo 

largo del presente trabajo, se desprende ·que para. lograr el abatfmiento del -

analfabetismo en Méxfco es necesario adoptar las sigutentes medidas: 
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- La educación debe estar permanentenente en primer ténnino en 

Jos programas de desarrollo que realice el gobierno. Con ésto no s6lo se --

quiere decir que presupuestalmente la educaci6n debe tener un grado de privi

legio. pues de hecho. en México ya lo tiene. A la educación debe relacionár

sele con Jos planes que pretendan abatir los problemas de alimento. salud --

vivienda. deporte. Debe darse un prog~ de desarrollo nacional que involu

cre a todas las dependenc1as o entidades· del sector pablfco, asf como a la ~ 

iniciativa privada,••porque la accf6n educa.tiva no es tarea y responsabilidad 

anica del gobierno, la accidn de los particulares es fundamental. Por ejem-

p1o, los planteles privados que impartan ed1•i::<1r:i~n ;::z:::-"l'¡,1, fccciiitar sus au-

las, alguna hora del d~a. para· impartfr clases a fndfvfduos necesttiados, a -

obreros, a trabajadoras domésticas. 

- Es neC:esarfo que se estimule aan má's la educación no formal, 

es decir, aquélla que·se encuentra fuera del aula de clases, TenBllOs que ha

cer conciencia de que la escuela no es la 1nstituci~n todopoderosa que ha de 

alfabetizar. Existen medios más informales que se adaptan a las necesidades 

de cualquier analfabeto, como ~on las misiones culturales, las clases por ra

dio y televisión, los gn1pos de trab~jadores que son alfabetizados en su ~-

empresa. 

- La presencia del Instituto Nacional para la Educac16n de los 

Adultos es de gran importancia en cualquier labor al fabetizadora, por tanto, 

es indispensable acabar con el letargo que la ha mantenido por muchos aflos en 

la opacidad. S~bemos que en reciente fecha (4 de junio de 1987) se le ha fi

jado una nueva estructura organizativa, sin embargo los resultados son los -

que podr!n hablar mejor. 

- El servicio militar obligatorio, consignado en el artfculo 

31 Constitucfona1 , podrfa ser ampliado mediante alguna refo.nna que le pennf-

1 
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ta convertirse en un servicio social llevado a cabo por hombres y mujeres, -

que pretendan alfabetizar a los individuos y enesllarles algQn oficio o acti

vidad. 

- Es tarea prioritaria seguir capacitando al magisterio, ens~ 

narles nuevas tdcnicas pedagcSgtcas y darle oportunidad para que en lo pos1-

ble~ aplique· los avances de la tecno1ogfa moderna en su !rea de .trabajo. 

- Los medfos de comunfcacf6n masiva deben ser aprovechados de 

mejor manera, tomando en cuenta su capacidad de dffusi6n. En cuanto a la ra

dio y la televisi6n deben"producir 1!14s programas para alfabetizaci6n, asf C.Q. 

mo aquélios que estimulen la lectura de manera que no se incurra en el analf~ 

betislll) por desuso, ~s tl!cn1camente Hamado"funcional". El uso del Satlilf-. .. . 

te Morelos puede ser de gran utfl1dad para que la labor alfabetizadora lle-

g~e a todo el territorio nacional, derribando asr cualquier barrera orogr!fj_ 

ca. 

- Es indfspensable que ·el actual Programa de Bibliotecas Pabli 

cas no quede trunco y se sfga estimulando. Sf bien es cierto que llegar4 un 

lfmite en que ya no deber!n seguirse creando mas bibliotecas, será indispen

sable dotarles de matel"féil necesario en fonna permanente. 

- Lo mismo ha de suceder en las;publfcaciones que el ~stado ff- · 

nancie, pues deben seguirse editando libros de cultura general a bajo precio. 

Por otra parte, dado que los individuos que estudian la educaci6n b!sica, ge

neralmente son de escasos recursos, es necesario que los libros de textos les 

sean provefdos en forma gratuita. 
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