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INTRODUCCION 

El conocimiento de la historia es 6til, en la medi

da que nos permita entender el mundo actual, y de esa manera -

poder hacer las extrapolaciones necesarias, para planear un 

mundo mnjor para las generaciones venideras. 

El prop6sito del presente ~rabajo, es el de conocer 

de manera muy generalizada, pero no por ello, sin rigor acnd6-

mico, los caminos seguidos por la educaci6n, desde la perspec

tiva l1ist6rica y jurídica para de esa forma, estar en posibil! 

dad de interpretar y emitir juicios acerca del camino que pue

de seguir la educación. 

Se tom6 como base para la elaboración de éste, las 

diversas fuentes que manejan el tema, para que <le esa manera -

pudiera cmiti1· mis puntos de vista, basaJos primordialmente en 

la profesi6n que ejerzo, que es la de rnncstro. 

El trabajo de invcstigaci6n realizado, er1riqucci6 -

mi acervo cultural y me pcrmitir5 seguir avanzando, en este b~ 

lle camino del 1nagistcrio, en scgt1ir prcpar~n<lome para llegar 

a ser alg6n día lejano, u11 rcgttlar profesional de la cducaci6n. 

Los temas seleccionados para ser dcs3rrollados, son 

muy importantes, si11 dcscnrtar por st1pucsto, otros que no se -

manejaron en este trabiljo, los ctinlcs sict1Jo de igttnl o de ma

yor impor"tancia tp.Ic los elnbora<los debieron ser omitidos por -

l3s li111itacioncs propias <le una tesis profesional. 



Il 

Así mismo recono:co 1nis restricciones y se puede su 

poner que no aporto nnda novedoso, sin embargo, la posici6n 

que adopto en el tratamiento de los temas puede ser considera

da como personal. 



ANTECEDENTES GENERALES 

La cducaci6n es un fen6meno de car5cter universal, 

humano y social. ''El hombre no es como a primera vista par~ 

ce, el individuo i11depcn<licntc. El hombre aislado, fuera de 

t.oda relación con sus semejantes es pura abstrncc1ón 11
• {1) 

El hombre desde qtte tiene necesidad de unirse a 

otros l1ombrcs para col1abitar y coparticipar en la vida, y l~ 

grn1· con ello su subsistencia, obtiene la oportunidad de en-

seftar y aprender, esto es, de convivir} siendo esto un ori -

gen remoto de la educación. 

El culto que rendían los hombres primitivos a los 

clcn1cntos de la naturaleza, en una primera instancia, a las 

personas o instituciones dcspu6s, por las que llegaban, in -

clt1so, a morir, constituyc11 también los antecedentes del COfil 

plcjo proceso social conocido con el nombre de educnci6n. 

fn esta parte de la vitla de los hombres y de los -

pueblos, 1¡1 eJucaci6n que se prcsen~a es conocida con los 

nombres de natural, asistcmática o no intencionada, en la 

cual los niftos aprenden de sus mayores, generalmente en el -

seno de ln familia, más que por imitaci6n, por la copartici-

paciün en las activid.:i<lcs vitales; 3.SÍ tonemos que un niüo -

( 1) 1.Ji.f, .. RGYO, F'ro.ncisco. "Ciencia de la Educación". 12a. Edición, Edito -
riul Porrú,:¡, s. i\. 1 Mé:üco, l971, Pág. 36. 



para aprender a ca:ar, ca:aba, para aprender n na.dar, na<la -

ba; esto es, aprendía haciendp. 

Con el transctirso de los afias y en el camino de la 

evolución social d·c los pueblos, surge lentamente la educa -

ci6n sistcm&tica lntcncio11nda, reflexiva, que por lo regular 

se va a impartir en su primera etapa en instituciones llama-

Ja::; "Templos", luego escuelas, llamándose, por lo tanto, a -

este tipo de cducaci6n escolarizada, sistcm&tica, con senti-

do, cte. 

La palabra educación ha sido empleada en muy dive~ 

sas ncc¡1cio11es en el transcurso del tiempo, designfindose con 

ella algunas veces, al conjunto de influencias que la natur~ 

le:~ ejerce en el ser humano; v.gr., los factores físicos i~ 

dependientes de la voluntad del hombre, como el clima y el -

suelo; en otros casos, la cducaci6n ha sido definida como el 

conjunto de influencias que los hombres mismos ejercen o pu~ 

den ejercer sobre nuestra inteligencia y sobre nuestra volug 

tad; con10 ejemplo Je esto te11c1uos las leyes, las formas de 

gobierno, las artes industriales avanzadas y en otras mfis, 

la educación ha sitlo definida por célebres personajes, como 

el conjunto de ideales a ser alcan:ados por los individuos, 

mediante ella. 

Algunas definiciones de la palabra educación, {2) 

cit~1das por diversos personajes, que de algu11a ll otrll fo1·ma 

{2} ESCDE.1\R, F.dm~:ndo. "Introducción a la P·~dagogía Contempordnea 11
, Po -

r::-Ú.:.1 H:1os., s. A., Ht:;xico, 1975, Págs. 14-15. 
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pnrtic1paron en la labor educativa, son: 

PITAGORAS. La ec.lucación es la formación armónica 

Jel hombre. 

PLATON. La educación es el acto de fonwr al cuer. 

po y el alma con toda la belleza de que se es posible. 

ARISTUTELES. La educación es la formación inte 

gral del ser humano. 

QUINTILIA~ü. La eJucaciún es el proceso de ha.cer 

al J1ombrc lo menos imperfecto posible. 

TO~L~S DE ;\QUINO. La educación es el agente exter

no que pone en 1novimicnto las pote11cialidades del alumno. 

JUi\N JACOBO ROUSSEAU. La educación es el desarro

llo intcgr11l Je la pcrsonalidaJ. 

E~L\lANUEL KA:-.:T. La educación es la disciplina, el 

culto, la moralización del hombre. 

JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. La educación es la form~ 

ci6n arm6nica del hombre y la prcpnraclón para las circuns -

tancias sociales o l1ist6ric3s. 

JUAN FEDERICO HERBART. La educación es el desarr~ 

llo de las ca11ncidaJcs 11umanas, con base en la psicología y 

la ética. 

JOllN DEliEY. La educación es la suma total de pro

cesos, por medio de los cuales la comunidad transmite sus p~ 

dercs y sus objetivos a fin de cor1scguir y asegttrar su pro -

pia existencia y su continuo desarrollo. 

FRMiCISCO LARRO\'O. La "ducación es un fenómeno m!:_ · 

<liante el cual el indivi<lt10 se apropi¡l en n1Us o menos la cu! 



tl1ra de la sociedad en que se Jescnvuelvc, adapt5ndose al e~ 

tilo de vida en donde se <lcs3rrolla. 

STUART MlLL. (3) Señala que la educación es: "To

do lo que.hacemos nosotros mismos y todo lo que los clcmás h!!._ 

cen por nosotros, con objeto de ~ccrc:11·nos a la perfccci6n -

de nuestra naturaleza". 

JAMES MILL. (4) Define a -la educación como aquella 

que tendría por objeto 11 hacer del individuo un instrumento 

de felicidad por sí mismo y para sus semcjantes 11
• 

EMILIO UURKHEIM. (5l La educación es la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre las que aGn no -

cstfin maduras para la vida social, tiene por objeto suscitar 

y desarrollar, en el nifio, determinado nG1ncro de estados fi-

sicos, intelectuales y morales que reclaman de él, por un l~ 

do la sociedad politica en su conjunto, y por otro, el medio 

especial al que está particularmente destinado". 

J. KRISHNAMURTI. (6) "La educación en su verdadero 

sentido es ln comprensi6n de lino mismo, porque de11tro de ca

da uno de nosotros es dond~ se concentra la totalidad de la 

existcnci3 11
• 

Cada sociedad en un momento determinado, tiene un 

(3) Mencionado por: DURKHEIM, Emilio. "Educación y Soc:iolog.ía'•, Edito 
rial Linotipo, Bogotá, Colombia 1974, Pág'. SS. 

(4) Idem. Pág. 38. 

(5) Ibid. 

{•j) ":(RlSHHA?'.üRTI, J. ºLa Educación y .zl Significado de la Vida", Edito -
rial Ci.·ión, Mé'.xico, 1972, Pág. 15. 



sistcrn3 de cducaci611 que se impone a todos y cada uno de sus 

componente~, de una mancr~ efectiva, la cL1al es producto de 

su vida en co1nún y en don~c se exprcs~ln las neccsi<ladcs mí-

11im,1s de dicha sociedad. 

La cducaci6n co11sistc, entonces, en una sociali:a

ci611 r0~tli:ada e11 formu gradual, mct6dicL1 e impositiv11, <le -

la gci1eraci6n joven por }¡t generación adulta, misma qt1c está 

inf.lucnciada por el medio en Jondc el i11divi<lu0 se Jcsarro -

113. 

Con la cJuc3ci6n el hombre no queda reductdo al s~ 

lo frl1to <le su esfuerzo personal, si110 que coopera co11 StJS -

semejantes, lo que origina un incremento en lns actividades 

de ca<la uno de ellos, y de cs:1 for1nu los pro<luctos del trab~ 

jo de una generación a otra, no se pierden, sino que perdu -

ran p~1ra la gc11crnci611 sigui~ntu; al menos eso es en tcoria, 

lo que se pretende lograr a trav6s de ella. 
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EDUCACION MEXICA O AZTECA 

La educación en la Ciutlud de México - Tcnochtitlan, 

oscilaba entre un r~g1men de libertad y un sistema de con 

trol estatal. 

El rSgime1\ <le libcrtnd cst~ rcprcsenta<lo por la 

eJt1caci6n qt1c los mismos mcxicas recibían en el seno de sus 

fami 1 ias, ·la cual es una cducaci6n de tipo familiar o <lom6s-

tico1 do11de los padres trans1nitcn a sus 11ijos sus ideales, 

sus h~1bilid~1<les, sus dcstrc:~1s; este tipo de cJucaci6n es 

asistcm5tico y los nifios aprenden tanto por imitación de los 

mayo1·cs, como por la coparticipación en las actividades vit2_ 

les de la f.1milia. En este pueblo el Tlacahuapahualiltli, (ll 

cst:lba definido comu "el arte de criar 'l educar a los hom 

brcs 11
• 

El r6gimcn o sistema Je control estatal de la edu-

caci6n c11 este pucblo 1 e~t5 Jada por tres instituciones edu-

catlvit5 ¡1rincipalmentc, que son las m5s rcpre~cntntivas en -

la cducJ.cióH del puL·blo, las cuales son <lirigi\.bs y control~ 

das por el Estado. Est~lS i11stitucioncs so11: 

TF.POCllCALLI la casa de los j6venes. 1'n esta insti_ 

tuci6n c<lt1cativa es Jon<lc se ¡1c~paraba a l:l gr:tn mayoria de 

(1) 01;\z I:~fli.:{TE, Ferna.ndci. "I...c.i EJ'..lc~t:ión d~ los Azt~cas", Panorama Edi
torial, s. ;\., M~xir:o, 1982, Pág. 3'). 



los J6Vcncs, dando rnJyor rclevanci¿1 a la formaci6n de gucrr~ 

ros, :1si como también los elementos de la cultura náhuntl. 

CALMECAC. Esta instituci6n es considerada de eJu-

cnci611 superior; en ella se transmitía11 los conocimientos 

miis elevados de la cultura náhuatl, predom.inant.lo lo rcligio-

so y 13 formáción de sacc rdotes. 

C.-\Li-IEC.-\C FE~IENI.\ZO. Aquí se enseí1~1 a las jóvenes -

los conocin1ic11tos y habilidades neccsari3s para ser buena e~ 

posa ~coser, bordar, luborcs <lomésticas, l~tc.), .:-1sí como la 

prcparaci611 de sacerduti~as para el cuidado de los templos. 

La mayoría de los autores (2) coinciden al cons1dc-

rar qL1c en los Cnlmecac cstudiaba11 los alu1n11os m5s acomoda -

dos, esto es, los <le mayores recursos económicos. 

Otra institución entre los mexicas ern el: 

CUICALLI (3) La Casa de Canto, donde se enseñaba a 

los j6ve11cs acerca del can~0, de la dn11!a y <le la m6sica 

(educ~~i&n arttstica en gc11c1·al). El canto, la poesía y la 

oratoriu tu\·1crcn gr311 1nflujo en 13 c<luc:lci6n n1cxlca, óstos 

SL~ ensefi;1ban princip:ilmcntc por la repetición. 

(2) BURGOA C:=..!HUEU\, Ignt\cio. "Las Gü.rantÍas Individu.:iles", 05cit':'a Edi -
ción, Editorial Porrúa, México, 1974, Piíg~. ·lt.·1-450. 

(3) "Y cada :'lía al por1erse el Sol, se ocup.:tban de: las dü.nzas. Ibu.11 dc::.
r.udo=>, a;:;Í ibar. al Cuicacalli pa1.:i toma:: el canlo. Sólo llcvc..tban -
colauda:. e:-; sus ..;ucllos un.;is cc.:no red~s; así era su ht!c11ura. li.i:i.n 
ponié11Cos'...! s~s (div1sus de) plumas hendidas, con Tochácatl las 
.it.;in, son sus hilos rojos pa.rd lo.s c.::ibcllos, sus orejeras de turqu~ 
~.:ts ·¡ sus bt?zot<.:s d•: concha". 
L:JPí:2 AUSTI:J, 1\lfr~~do- "t:ducaciÓn :-:cx1ca", U:~r\:-1, ~·léxicc 1985, ?ii:g. 

J.fJ. 



Los numbres <l0 los maestros Ci.il de las principales 

instituciones mcxicas eran: 

Mcxicatl teohuat:.in "El vencr:ihlc sacerdote del 

C31mecac de Méxicoº "Director del México calmecac". 

lchpochtlayacanqui (•), ichpochtlayacanquc (pl) 

"la que gobie1·na las casas de las doncellas" directora del 

templo "Escuela de las Jóven~s". 

Tclpochtlato (s) Tclpochtlatoque (pl) "el que man

da a los jóvenes" "el tlatoani de los jóvcnes' 1 ~taestro de 

los jóvenes del Tepochcalli. 

Cihuatáci1cauh (sj, CihuaL1chcahuan (pl) "L::t mayor" 

la que preside. Saccrdotiza que educaba y vigilaba a las j~ 

vencs estudinntcs. 

Los nombres do los alumnos (5) <le Lis principales -

instituciones educativas mexicns eran: 

Ichpochtli (s) Ichpopocht1n (pl), "la del vellón 

oscuro", Doncella/joven estudiante dedicada al templo. 

Talpochyaqui (s) Tclpochyanque (pl) "joven ido (a 

la guerra)"; estudiante Jcl Telpochcalli que hG.bía capturado 

a un enemigo sin al1xilio. 

Tlamazcayiaqui (s) Tlamazcayiaquc (pl), "Ofrenda 

dor ido (a la guerra)". Estudiante del Cálmccac que había 

cnpturado a un enemigo vivo en combate. 

{4) LCPEZ AUSTIN, Alfredo. Educación Mex.ica, Antología d~ Textos Sahagu!!_ 
tinos, UNA.H, M.5xico, 1985, Págs. 25 3-266. 

(5) Ibid. 



Tlamnca:que (pl) Estudiante del C5lmecac. El nom

bre significa "saccr<l.otc" en el sentido de persona que se clE_ 

dlca a hacer ofrendas a los dioses; los estudiantes del Cfil

mccac eran co11sidcrados saccrJotes desde su ingreso al tcn1 -

plo. Es término aplicable también n las doncellas dcdicad:is 

al templo. 
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LA ED\ICACION EN LA NUEVA ESPAÑA 

Una VC3 reali:ada la conLlUista por los cspafiolcs y 

durante la época colonial, que parte de 1521 [caída de la 

gran Tcnoch.titlan 13 Je agosto) a 1821 (entrac.la del ejército 

trigarantc a la Ciud3<l <le México 27 de septiembre), han de -

transcurrir 300 años, en Llande la educación va a estar en m!:!, 

nos de la Iglesia y del Estado, donJe Ssta tiene un contc11i

do csc11cial1uo11tc religioso que proscribe toda libertad de e~ 

sefianza. 

El inevitable encuentro y enfrentamiento de dos 

mundos, (indígena y español), trajo consigo la destrucción 

casi total de uno Uc ellos. 

Ln edt1caci6n Je las colonias de Ultrumar, estuvo -

directamente encomendada a la corona de Espafia, por la cele-

bración de los tn1tados llamaJos BULAS ,\LE.J,\NDl\IN.'-S o "INTE!\ 

COETERIS 11 
( 1) c-n trc Esp3fi:J y Portugal, donde el Papa Alcj an 

dro VI concede a Es¡1afia 13 propic<lnd de l¡¡5 tierras dcscu 

bicrtas al Occidente, <le una linea Jivisoria que pasarfi de 

polo a polo, a 100 leguas de las Azores y Cabo Verde. A es-

ta línea imaginarin se le llamó "Línea Alejant.lría' 1
, tratado 

firmado el ~ <le mayo de 1J93; rnls adelante, y basado en el -

( 1} bURGOi\ LRilit.::Et,.,."\., Igndcio. "Ws Gar~1.ntías Individuales", D~:.:ima. Edi -
ció1~ 1974, Editen.al Pon: 1:ia, S. A., Yiéx.ico, P5.g. 474. 



Tr3tado U.e Tordesillas en l-19-1, el mundo quedó prácticamente 

di\'idido entr2 España y Portugal; en dichos tratados (2) se w 

mcnclo11a qL1e 1;1 Corona Esp¿1ftola tendr5 la ol1lig:1ci6n de cri~ 

tl~nizar a los pueblos cor1q11istados. 

De ahi parte la prcoc11paci6n de instruir, castel!~ 

ni:a1· y cristianizar al reci&n sojuzgado pueblo indígena, 

mismo que corre par:1.Lclame11tc co11 la acci6n evangcli:adora 

de los primeros misioneros franciscanos. 

Una de las primcr¡_¡s tareas <le los misioneros fue 

la de cnco11trar un 1n6t0do apropiado para dcsarroll3r stt la 

bar educativa, ya que tuviero11 1nGltiplcs dificultades al tr! 

tarde lograr el acoplamiento de dos razas con c11ltt1ras dif~ 

rentes, que permitiera un.J. efica:: tr.1nsculturaci6n. {3) 

Los frailes no conocian el i<lion1a inJígcna, por lo 

cual el m6todo empleado por ellos fue el de la utilización 

de cartillas con signos jcroglificos, como los usados por 

(2) La Bula. Alejandrina contenía una clá.usulu muy important>.'.!, que estip~ 
lti.b<l. '1UC los s:Jb~r..:i.;;.cs cst-:.:i.•"ic.lcs, .:i c.tnil.iio üe la merced, se habían -
de compro=n•..:tcr a cristianizar a los indígenas cuyas tierras sojuzga
se>n. Por eso lü Co;,..¡uistu dt..! :-:0:x.ico fu·~ pard los Reyes de España, -
una verdadera cruzada religiosa y así t.:i.mbiifo fue tomada por los 
aventureros que acudieron al Nuevo Mundo, hombres audaces, sedientos 
de riquezas y de poderes que arriesgaron sus vidas y sus escasos bie 
ncs en empresas (capitul.Jciones) concertadas con la Corona, descu :
briendo que tal cruzada fue el mejor modo de: ocultar su insaciable -
codicia. 
CHAVEZ OR!JZCO, Luis. Historia de :-léxico, Tor..c II, Editorial Patria, 

s. 1\. 1 l9G8, M~xico, PSgs. 36-37. 

(3) Entiénduse por transculturación como ol proc¿so a~ociati·~·c donde el 
int\:!rca~!Jio de culturus no implica, en m.:in1.:r.:::i. alguna, la formación -
de una nue\".:t. 
AZtit,!"' .... i\ ?EREZ, :.~andro. "Sociologfa", Bloque II, ur:,\}I, f5.q. 91. 
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los nativos, parn ensefiarles a leer, escribir y rc:ar. 

Destaca en esta pri'mcrn etapa la cnscñan3a Uel PA

TER NOSTER, AVE MARIA, CREDO, SALVE, :is imi smo, la de fcnsa de 

los indios l1eci1a por los misioneros franciscanos. 
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EDUCACION EN EL SIGLO XVI 

(PRIMEROS COLEGIOS ESTABLECIDOS EN LA NUEVA ESPA;ili\ 

PARA INOIGENAS Y MESTIZOS) 

El f1·ailc franciscano Pedro de Gante, fundó en ·i·e~ 

coco el pri.mer colegio <le Amt5rica en 1523. Dicho colegio 

fue trasladado a la C1L1J¡tJ de ~6xico en el afio de 1525. est! 

blcc16ndose a ~n cost~do Jcl templo de San Fr:111cisco. 

En 61 s0 ~1t0ndia la edttcaci6n Je los j6v~ncs indi-

gcnns nobles, a los cuales se les cn5eftaba la <loctri11a cr1s-

tia11n, il leer y a escribir, ademas <le mGsica, artes y ofi 

cios, cte., este Colegio recibió también el nombre de San J~ 

s~ Bc16m <le los NatuTalcs, por albergar en él a puros aborí-

genes. 

r~1r~ In cducnc16:1 d~ los mcsti:os, Uan Anto11io de 

).lcnJo:a, (1) f1.1:1dó el Colegio Ue San Juan de Letri.Ín en 1528, 

e11 el cu:1l lo~ ¡1lt1ra11os 3prcnJi:11i ~t leer )' escribir, acicm5s 

de un oficio, a p~1rt1r de tS-l.i Antonio de Mendoza decreta 

qtt~ les ;1lun111os m5s J~st~1c~<lus l11ciern11 carrera literaria. 

Par~1 recoger y e1150finr ~ las nifias mestizas l1u6rf~ 

na~, Dor. ..-\nton10 de ~tc1H.l02.a funJó el llari1~i..to Colt. ... gio Je lns 

U011ccll;\S Je ~L1cstra Scfiora <le 1;1 c~1rid;1J, entre los afios de 

(1) Pd:-:;'.2.r '.'t.ri;ey du L1 t!ae:v.:i ES{'c?ña; gcbernó ¿.:_. 1535 a. 1550. "Histori.:i 
t.ic ::.~xicc", .Sal1.·.:::t Edi':c·res, Mtxl.co 19""7•\, Tono V, Piig. 7. 
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1530 a 1535, colegio creado tambi6n por iniciativa de los 

franciscanos, cto11dc se les c11scfiaba a las nifias artes dom6s-

ticas, como coser y bordar, ndúm5s de inculcarles el dogma -

religioso. 

~l 6 de enero r.lc í536, ot-ra vez Don Antonio de Me_!! 

daza, gran impulsor de la educación en toda la püblaci6n de 

la Nueva Espufia, y Fray Juan de Z~n15r1·aga,· Primer Obispo y 

Arzobispo de M6xico, fundnn el Colcg10 de ln SantiL Cruz de 

Tlatclolco, de Enscfianza Superior para los In<l1genus Nobles, 

<lo11dc se impartían cursos de gramfitica latl11:L, retórica, fi-

losofia, 16gica, teologia, mdsica, e incluso, medicina mcxi-

cana. 

La obra de los franciscanos, tuvo muy buenos rcsu! 

tados, ya que, gracias a ellos, fue posible medio siglo des

pués de renlizada ln conquista de México, 11que muchos monas

terios tuviesen nl lado de la iglesia una escuela11
• (2) 

No obstante todo lo anteriormente expt1csto se ob -

serva que: 

11 Unn orgu.ni:.ación predominantemente feudal coloca

ba a 13 gran m3yoria de los aborígenes e11 posición explotnda 

y marginada de los favores del gran desarrollo de los servi-

cios educativos de entonces 11
• {3) 

{2J t..-'\RROYO, i-·ran:::isco. Historia Cor.1parada de la Educación en México, 
14a. Edición, Editorit1l Porrúa, :-~é;.:.ico, 1980, Pág. 103. 

(3) HOBI.ES, M.:irthu. Educación y Scci~J.ad en la Historia de !-téxico, 2u.. -
E.:iición, Editorial Siglo XXI, :·l.:'!x:ico, 1978, Pdg. 17. 



13 

COLEGIOS PARA CRIOLLOS 

Don Antonio de ~lcndo:a, rcali:a grandes esfuerzos 

pnrn ql1e la poblaci6n criolla goza1·a tambi~11 de los frl1tos -

de la cnscfian:a su11crior, logrando ia primera c6dula <le fun

daci6n Je ln Universidad en 1547, con los mismos privilegios 

otorg¡1Jos a la U11ivcrsidaJ de s~llam=1nca, logrando la segunda 

y definitiva c6dula en 1551. 

La Real }'Pontificia U11ivcrsjJaJ de ~t6xico, fue ia 
lnstitt1ci611 m5xima de cultura superior estnblccida ct1 la Nu~ 

va Esp.:i.üa. lnaugura sus cursos el 5 de enero de 15·53, el Vi_ 

rrcy Lu 1 s de Ve 1 <.1 seo. Fe l 1pc Segun.Jo Re}' de España, en céd!:!, 

la cxpcdid:-i dos años antes, le confirió las mismas prerroga

tivas co11sidcradns a la Universidad de Salnmanca en Espafia. 

En la Universidad de México se enseñaba latín, re

t6rir3, filosoíia, derecho y mcJicin~1 y, con estudios poste

riores, se obtcnia el gr3do de ~~estro o Doctor, dependiendo 

<lcl plan de cstti<lios. 

El Pri1ncr Rector fue Don Ar1to1110 Rodrigucz de Que

:ada y entre sus maestros destacan las figuras prominentes -

de Don Alonso <le 13 Vcr~icru: (Fraile Agt1stino) en Teología; 

Don Francisco Ccrvar1tcs de Sala:ur e11 ln materia de Rctó1·ica 

y el Dr. fri~s de Albor110: tuvo la cfiteJr~ de Derecho. 

Por 1;1 Bt1l;1 <lcl P~p~ Cle!ncntc \"111, del 7 de octu

hrc th.' 1:;97, se conccJc el t:ítul~J üc Pont1fici<:l, con lo cual 

se obticn\.! la \'~1l1tlc: de todos los cstu<lio5 re;.lli:a<los en 

es.a inst~tuct,)n, si0nJ1~ a p:irti.r Je entont.:cs Real y Po11tífi-
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cia. 

"El 6rgano supremo de la Universidad era el claus.:. 

.ro, generalmente compuesto del Rector, cancelario y varios 

otros miembros". {4) 

El Rector podía ser un estudiante, el que juigaba 

los delitos cometidos dentro del recinto universitario qu~ -

no ameritasen penas graves. Las c5tc<lra5 se obtenían por 

oposici6n, mediante complicadas reglas. 

"Durante el vi1·-reynato la Universidad. produjo 

37, 732. bachilleres y 1,655 Licenciados y Doctores" {5}, y co!! 

tribuy6 notablemente al brillo e.le la cultura en México, pri_!!. 

cipalmcntc durante el siglo XV11; Juan Rui: de Alarc6n y Don 

Carlos de Sigilenza y G6ngora, son algunos de los alumnos m5s 

des tacados. 

Otros colegios para estltdiantes criollos, son el -

Colegio de San Pablo y el Je San Ildefonso, en la Ciudad de 

Héxico, el <le San Nicolás de Morelia, así como las casas de 

estudiantes establecidas por los jc:suitas, {6) en Puebla, Ve-

racruz, Guadalajara y Vall3<loli<l. 

(4) l·lAF:.GADAN': S., Guil lenno. "Introducción a la Historia del Derecho M!:,_ 
xicano", 5a. Edición, Editorial Esfinge, s. A., México, 1982, 
Pág. 84. 

(5) I~ern. 

{G) L3. orden (1C la. Ccnp.::üía dt! Jesús, cuyo creador es Igna.cio de Lcyol.:-., 
llegn a lü l~uevu. ~t:paf . .:i. en 1572, casi medio siglo después de realiz~ 
C¿1 la conquist:<>. de la Grzt."l Tenochtitl,"?n, pero no obst:inte ello, ráp..!_ 
Ca."ente logran el r.'.onopolio de la cduc.J.ción superior de la nueva Es
~a11.J. y ejerciendo la Cirecc1Ón cspü"itu~·ü de la alt.:i socied¿i,d Ü"l.pc -
r:J.r,t.c, 10:1r[!:-.du con ello, una grar~ fuer:::.u, t~nto polÍt:icn. como eccn~ 
wica, en L-l socied~d novohi~p.J.r.a. 
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Es precisamente con los jesuitas como la educaci6n 

superior en la Nueva Espafta se consolida y al¿anza grandes -

alturas, uunquc esta c<lucnci6n va a ser dirigida, principal

mente, a las clases dominantes y pocas veces al pueblo. 
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EDUCACION EN EL SIGLO XVII 

Se establecen en la Nueva Espafia en este siglo un 

número considerable de Escuelas de Caridad conocidas con el 

nombre de Escuelas Pías. Por sacerdotes pcrtc11ccientes al -

Clero Secular. (1) En dichos establecimientos educativos se 

tomaban como maestros a cualquier sujeto, las m5s de las ve

ces sin prcparaci6n suficiente para impartir la enseñanza 

elemental, no aplic5ndose la Ley del Nobllfsimo Arte de es -

cribir, leer y contar, que indicaba que los maestros deben -

examinarse en dichas artes antes de ejercer. El Virrey Gas

par Z6ñiga y Acevedo la promueve (esto fue en 1601), 

REQUISITOS PRINCIPALES DE LAS ORDENANZAS DEL NOBILISIMO 

ARTE DE ESCRIBIR, LEER Y CONTAR 

1. Ser español 

2. Ser cristiano viejo 

3. Saber leer en romance 

4. Saber sumar, restar, multiplicar, medio par 

tir, partir por entero 

S. Educnci6n separada 

(1) Según Margadunt, el clero secular y los colonos españoles, juntos re 
presentaban l.:i derecha, mientras que los 11 fr~"tiles", o sea el clero::
regular, defendía el punto de vista progresista. Margadant. Op. 
cit., Pfig. 100. 
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6. Enscfian:a <le la Doctri11a Cristiana 

Al no cumplirse los requisitos propuestos c11 la 

Ley, sobre to<lo los referidos a los puntos 3 y 4, la educa -

ci6n fue decayendo. en este siglo, en estas Instituciones. 

Colegio <le San Miguel <le Belén o de "Las :>tochas'', 

creado por Domingo Pércz García y autori:ado por el A1·zobis

po Francisco de Aguilar ~· Scixas en 1684, Jc<lica<lo para la -

Educaci6n de la mujer y continua11do con la tarea Jcl Colegio 

de Nt1cstra Seficra de la Caridad. 

Influencia consiJerablc tuvieron la vi<la y obra de 

Sor Juana Inés, (2) en ln r.ionera de comprender la <lelicada -

tarea <le formaci6n de la mujer. 

Sor Juana ln6s de la Cru= hace una 1ncmorablc dcfe~ 

sa de la mujer al for1.::: ... 3us convicciones acerca de la 

cristian3 libertad de crítica y de los derechos de una cultu 

ra st1pcrior de la mujer. 

Taíl1bi6n destellan durante este siglo XVII, las fi-

guras <le Jt1an Ruiz de Alarc6n, quien nace en Taxco en 1581 y 

m~crc en 1639, entre sus escritos sobresalen las siguientes 

obras teatrales 11 La Vcr<l:id Sospechosa", ' 1 Las Paredes Oyen", 

"Los Pechos Privilegia.Jos". 

Rtti: Je Alarc6n es consiJcraJo como uno de los 

(2) Sor Juiln.:l Inés de la Cruz. nació en Sw.n Higuc:l ?Zepant.la, e.n 1651 y ?'.'IU 
rió en 1695, perteneció u la Orden d.:? L.::s C.:n"::"lelitas }" ¡::csteriormen=
te u la de las Jer0nir.1as. Escribió vnrios autcs :.'iacrarnentales, en -
trc 1-:.s rnE:s impc-Jrtantes de::;tacan: "E.l CC?rcc c!e José", "El Milrtir -
ciQl s:,.::r.:i.-:-;ento", "El Divino r.;.:irciso". Escr1biÓ, .:tder.:.:ís, ccrnE:di:is, -
las or.'...ncin.::ilcs sor,: "Los Empeñes d'C' 1;na C.:lsa", ";.:nt'.l.r e::s r.iás Labc -
rint.~". ~ 
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grandes escritores de la Nueva Espafia. Destaca, asimismo, -

Don Carlos de SigDan:a y G6ngorn (1645-1700), Polígrafo y 

Científico dcstaca<lo, alumno sobresaliente de la Universidad 

de México, 

LA EDUCACION E)I EL SIGLO XVIII 

Durante este siglo la Universidad se cstanc6 y la 

verdadera vi<la intelectual de la 6poca crnpe:nba 3 gestarse -

en nuevas inscitucio11es educativas: 

-Sociedades Económicas de Amigos del P.:iís 

-Reales Academias de Especialistas 

-Instituciones Laicas, basaJas quizá en la Filoso-

fía y Pcdag6gica de la Ilustraci6n 

LA ESCUELA DE MINERIA 

11 En el Artículo XVIII de las Or<lcnan:a.s de Mine 

ria, expedidas por Carlos JII, en 1783, se <lccret6 su crea -

ci6n; pero vino a inaugu1·arse sie11<lo Virrey de la Nueva Esp~ 

ña don Juan Vicente Je Güc1:1es Pachcco de PaJil la, ~e-gtmdo 

con<le de Revillagigedo". (1) 

Su primer Jircctor fue Jon Joaqu1n de Vclizquez 

C§rden;1s y de Lc6n )" tuvo entre ot1·os a los siguientes maes

tros: Andrés Manuel del Río, Mineralogía; F_rnncisco Antonio 

B:tt"1Jles, Física; ~l.:inucl Ora:co y Berra, Hlstorin. 

Es hasta el afio de 1813 cuando ocupa el edificio -

(l) !.ARROYO, F. !-!isto::-ia. Op. cit., ?5g. 193. 
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creaJo por Tolsá. 

EL JARDI~ BOTANICO 

FunJa<lo por la Real OrJen del 21 de noviembre de -

1787, nombrando a don M.'.lrtín Scssc como Director del Jnr<lin. 

Tuvo como principal intcnci6n la de aprovechar las 

investigaciones reall:adas en 61, en beneficio del comercio, 

la industria, la farmacología y 13 medicina. Se pretendía, 

ademSs, la vinculaci6n entre el jartlÍn botGnico y la Facul -

taJ de 1·1cJicina, cucsti6n que por varias razones nunca se 

presentó. 

LA ACADEMIA DE LAS NOBLES ARTES DE SAN CARLOS 

DE LA NUEVA ESPA!JA 

Fundada a iniciativa del Rcr Carlos III en el ano 

de 1781, Jondc se iinpartía: pintura, escultura y arquitect~ 

ra. Entre sus maestros destaca con lu: propia, <lon ~lanucl -

Tols6, profc~or de cscu1tur3 ¿e Jicl10 Cei1t1·0. En esta acade 

rnia ya no cxisti6, pr5ctic~rnc11tc, c11scfianza religiosa. 

COLEGIO DE L,\S \' r:c .. \INAS 

En la Nuevu Espafia, fil6~tropos )" maesti·os funda -

ron i11stltuciones como este colcglo, que no s6lo vlnie1·on a 

poner de manifiesto la importancl:t Je l~ c<lucaci6n Je la rnu

jc1·, sino c¡t1c tambi~n concibieron Je mit11cr¡1 m5s completa y -

libre la formaci6n Je j6vcncs. Este Coleglo fue fundado por 

Ambrosio ,\fC.'..1\"C, Fro.ncisco Echcvcstc r ,\!:1nucl Aldaco~ crn.tnci-



pándolo de la tutela clerical, luchando para ello contra el 

Obispo Manuel Rubio y Salinas, hasta lograr que tanto el Pa-

pa Clemente XIII como el Rey Carlos Ill sancionaran la liber 

tad del Colegio en todos sus 6rdcnes. 

A6n siendo 6sta tina institt1ci6n laica, a las nlum-

11as se les fo1ncnta la cnscfianza rcllgiosa •. 

El Colegio fue inaugurado en 1767, y en su primera 

etapa sus aluranas fueren Je ra:a cspafiola, pero afias m5s tar 

de, acogi6 a toda clase de nifias. 

A mediados del siglo XVIII se produce un movimien

to de castellani::ación de los Indios de la Nueva España, CO_!! 

ccbido y planeado por el arzobispo Antonio de Lorcn:ana y 

Bt1it1·6n (1722-1809), en dos siglos y medio de conquista toda 

vía se necesitaban int~rpretos para comunicarse con los in<lí 

gcnas, no s61o con prop6sitos <le evangclizaci6n, sino para -

cualquier asunto. 

"No ha habido nación culta en el mundo que cuando 

extienda su conquista no proct1rosc h3cer lo mismo con su len 

gua •.• 11
• (2) 

Se había olvidado que al principio de la conquista 

una de las primeras acciones emprcn<li<las era c3stellani:ar a 

los indígenas. 

La Nueva Espafta, a finales del sigla XVIII babia -

sido invadida por la literatura pcJag6gica ct1ropca, entre la 

('.:.) L\RROYO, E'~ancisco. "Histari.:1. Ccrnparada de la Educacién en Héxico", 
Op. cit., P.:Íg. J.76. 
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que se cuenta 11 El Emilio o <le la E\,lucaci6n 11
, de Juan Jacobo 

Rousscnu; así como ta1nbiGn por la literatura de los encielo-

pcdistas franceses en general (Voltnirc, D'Alambert, Didc 

rot, etc.). Es e11 este siglo XVIII, en el afio de 1767, cua~ 

do el Rey de España Carlos IIl cxpulsn "sorprc.s.ivamcntc 11 de 

todos los dominios americanos, a ln Compañía de Jesús, la º!. 

den religiosa nlGs conflictiva por S\l a<lhcsi6n al Papa (quien 

luchaba por mantener la i11<lepcn<lcncia de ln Iglesia frente -

nl Esta<lo), así snlieron del país, entre otros, Francisco J~ 

vicr Clavijero, autor de 11 !·\istoria Antigua de México"; Fran-

cisco Jovler Alegre y otros destacados jcsuítns. 

Resumiendo: la educaci6n en la 6poco de la Colo -

nia tuvo los siguientes fines: {3) 

l. Condicionar una sociedad qttc tuviera como me -

ta, el dogma de la religión cat6lica. 

z. Que aceptara, como 6nicn verdad, la que emana 

<le la autori<lnd real y de. la Tevelación Jivi -

na, con el prop6sito de cumplir ln Ónic3 mi 

si6n fundamcntnlmcntc que· tiene el hombre en -

la tieTrn: servir a Dios y a su Rey. 

3. Que la base de la cnseftan:a superior estuviera 

fincada en el conocimiento del latín . 

..i. La teología ocupa lugar preponderante en el C.s!. 

nocimicnto. 

(3) GO!·tE:; tif\VAS, I.eonardo. Pol!tica Ed•.ic.:itivn de :·:éxico, Editori.:il Pa -
trii"1, S. A., México, 1979, Pi.Í9. 30. 



S. Que la cnsefianza fuera privilegiada, en su ori 

gen y s61o como intenci6n, por medio de la 

cvangeli:aci6n se crcara11 Instituciones para -

indígenas, en gener~l, se ocuparon Je la c<luc~ 

ci6n confcsio11al para los cspafiolcs y sus des-

cendientcs (Criollos). 

"A pesar de los esfuerzos realizados por las 6rdc-

nes clericales o por los pnrtictilarcs, en cuestiones cducati 

vns, tratando de hacer llegar a los menesterosos los bcncfi-

cios de la cJucaci6n preconizados dt1rantc toda ln colonia, -

-cuando M6xico alcanzó su independencia- ¡s6lo 30 mil ciu-

dadanos sobre un total de b millones (medio por ciento), sa

bían leer y escribir!", (4) 

Como podrá constatarse, en la lectura de lo an~c -

riormente expuesto, la cducnci6n tiene dos facetas: 

Por un la<lo puede ser factor de progreso social, -

de avance, de cambio social; pero, por el otro lado, la cdu

caci6n puede llegar a constituirse en retroceso en poca pos! 

bili<lad de movilidad social, sobre todo, para las clases m5s 

desposeídas, en el caso concreto de la Nueva Espafia, ni los 

indios, ni menos a6n los mestizos ni los negros, lograron be 

neficios concretos por la vía de la cducaci6n, es más, ni se 

les consideraba, ya que es pat6tico que a fines del siglo 

{4) _M.l.RGADANT s., Guillermo Flor is. IntroCucción a la Historia del Dere
cho Mexicano, Editorial Esfinge, México, 1982, Pag .. 86. 



XVIII miles Je indígenas no se habían integTado al idioma o 

lengunjc comGn. La e<lucaci6n fue, entonces, en la Colonia, 

privilegio Ja 6litcs. 



EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 

(LA EDUCACION DURANTE l,,\S LUCHAS POH LA INDEPENDENCIA DE 

NEXICO 1810 - 1821) 

(Primeras Escaramuzas) 

El movi1nicnto de independencia, en sus etapas ini

ciales (llidalgo, Allende, ~torclos, Gtlcrrcro, etc,), presenta 

caracteres liberales, éstos no solamente conccbi<los en su ª2 

pecto filos6fico, los cuales conceden valor a to<los y cada -

uno de los seres humanos pcr se, sino concebido tambi611 des

de su aspecto social, constituy6ndosc esto en ln bÓsquedn 

pr6ctica de las condiciones hist6ric3s donde se dE la reali

zaci6n de los valores individunles. 

En esta etapa del movimiento revolucionario se prE, 

tcnde que la educaci6n deje de ser un p1·ivilegio de ~lites -

(como habla sido Jurante la Colonia) y se convierta en un <l~ 

rccho universal al cual todos tengan ~cccso )" se alcance con 

ella ln realizaci6n l1umana. 

Ya Don Jos6 Maria ~lorclos y Pav6n, en Los Senti 

mientas de la Naci6n, o "23 Puntos" dados por él para. la el!!_ 

boraci6n de una Constltuci6n en Chilpancingo.i el 14 de scp -

ticmbre Je 1813, scfiala en materia eJucntiva lo siguiente: 
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Sentimiento o punto 120. (1) que como la bucn3 Ley 

es superior a toJo hombre, las que dicte nt1cstro Congreso, -

deben ser t~tles, que obliguen a 1:1 constancia y pat1·iotismo, 

m0Jcrc11 la opulencia y la i11<ligcncia, y de tal st1crtc se au-

raen te el jornal l.iel pobre, que t11.cjorc sus costumbres, ~ 

,ln ignorancia, (2) la r.3.piña y el hurto. 

Por lo cual> el Estado debía asumir l;1 responsabi-

li<laJ de hacer llegar la instrt1cci6n 3 toJos los ciu<lnJanos, 

tal como se indica en el Artículo 39 del Decreto Constitucio 

nal para la Libertad <le la Am6rica ~lcxica11a, sanclonaJo en -

,\patling.'Ín el 22 de octubre de 1814. (3) 

ARTICULO 39. La instrucci6n como necesaria a to -

dos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con 

to<lo su po<ler. 

Las idcns Je los lucl1adorcs liberales mexicanos 

tienden a qttc la c<luc:lci611 debería ser p6blica, ya que s6lo 

mediante ella, la Naci6n mexicana podría alcanzar la libcr -

taJ, igual<laJ y el progreso. 

La ltleología liberal consideraba que la eJucaci6n 

~e gesta en la rcflexi6n sobre ~t6xico y en el an&lisis de 

lns poslbilida<les reales de nuestro país. Ya Francisco Ja -

(l} T!::tn\ f..A..'HH.EZ, Felipe. Li::yc:;; ..::1..•n:;;L.i.tuciv:•.:i.le.;;. C.e: :.!fü:i:c, 1802-1978, 
8a, Edición, Editorir!l ?orrúa, s.;,., !·té:dco, le7s, Púg. 30. 

(2) Subr.:iyado del autor. 

(3) ít:::;\ !·..r~.UREZ, Felipe. ":.cyes Fundar:".t?:.::ales de !·~éxico", lSOB-1973, -
E..::1. Edición, f.d1.tori:...l ?orrúu, S. A., l·!éxico 1~·78, P:ig. 35. 



vicr Clavijero, a finales Uel siglo XVIII, y José Joaquín 

Fcrnándcz <le Liz.ardi "El Pensador Mexicano", en el siglo 

XIX, hac1an notar los valores intelectuales, morales y civl-

cos Lle la g~ntc hur.1ildc, que no producían los frutos adecua-

dos Jehic.lo a la falta Je instrucci6n y <le estímulo. Y Don -

Miguel Ramos Arizpc, uno de nuestros representantes a las 

Co1·tcs de Cfidi: <le 1812, afirma catcg6ricamc11tc ante ese or-

ganismo legislativo que: .•. 11 ln c<lucaci6n pública es uno de 

los deberes <le toJo gobierno il11stra<lo y s6lo los d~spotas y 

los tiranos sostienen la ignorn11cia <le los pueblos para más 

fácilmente abusar de sus derechos". (4) 

El ideal de instrucci6n pGblica cobra realidad ju

rídica en M6xico, desde la promulgaci6n Je la Constituci6n -

de C&diz en 1812; asf observarnos que en el TITULO IX de la -

Constituci6n mencionada: 

De la Instrucci6n Pública (5) 

CAPITULO UNICO 

Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se 

cstablecer&n escuelas de primeras letra5, en 13S que se ens~ 

fiar& a los nifios a leer, escribir y conl~r y el catecismo Je 

la religi6n cat6lica, que comprenderá también una breve exp~ 

sici6n de las obligaciones civiles. 

(4) Docur..entos sobre lu. Ley Federal de Educ¿'lción. Secretaría de Educa -
ci6n Pública, !·léxico, 197-1, Pág. 5. 

(5) Tf;~¡p, RAHIREZ, Felipe. "Leyes Fundamentales de México", 1808-1978, -
Sa~ Edición, Editorial Porrúa, S. A., Mé:üco, 1978, P5qs. -
io:-103. 



29 

Art. 367. Asimismo, se arrcglar.1. y creará el núm~ 

ro competente de universidades y de otros establecimientos -

de instrucci6n, que se ju:guen convenientes para la cnscfian

za de todns las ciencias, literatura y bellas artes. 

Art. 368. El plan general de cnsefian:a será uni -

forme en todo el reino, debiendo explicarse la Constituci6n 

Política de la ~tonarquía en to<las las universidades y esta -

blecimicntos literarios, donde se cnscficn las ciencias eclc

si6sticas y políticas. 

Art. 369. Habrá una dirección general <le estudios, 

compucstn de personas de conocida inst1·ucción, u cuyo cargo 

estará, bajo la autoridad Jcl Gobierno, la inspecci6n de ln 

enseñanza pública. (6) 

Are. 370. Las Cortes por medio de planes y estatu 

tos especiales arreglarGn cuanto pertenezca al importante ob 

jeto de la instrucci6n pública. (7) 

Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de 

escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin nece

sidad de licencia, rcvisi611 o aprobuci6n alguna anterior a -

la publicaci6n, bajo las restricciones y responsabilidad que 

establezcan las leyes. 

Pero, debido a las contradicciones propias delco

lonialismo, al cual se enco11traba atado nucs~ro país, así e~ 

mo a los intereses de las clases dominantes y a la incapaci-

( 6) Subrayado del autor. 

rn s.ubray.:i.dc <lel autcr. 



Jnd de la burocraci3 colonial pnrn aJministrar la educaci6n 

pública 3 favor del pueblo, lo que impide su rea1ización co

mo proy~cto l1ist6rico socinl. 

Dcspu~s de aliarse crin ~-latías de Monte?.gudo para -

llev3r a efecto la Conspiraci6n <le la Profesa, de signar con 

Vicente Guerrero el Plan de Iguala, co11 Juan O'Donoj6 los 

Tratados de C6r<loba, Agustín Je ltt11·bid~ entra a la Ciu<lud 

de N6xico, el 27 de scpticm!,re Je 1821, nl frente d~1 cj6rc! 

to tl·igarante (Uni6n, Religión ~, Lib.::-r u1dJ, c0nstrn¡;J.nJosl.! Je 

esta ma11era la In<leper1dcncia del pn~s. 

Posterior a la entrada del ejército t1·ignrantc a -

la ciudad de M6xico se forma la l~ Regencia con Agustín de -

Iturbide; Juan O'Donojú, Manuel t..le la Rárcena, .José Isidro -

Y&fic: y Manuel Vel&:quez d~ Le6n, quienes V3n n regir los 

destinos ·del país; sin cmbargo 1 el que prevalece va a sc1· 

Agustín <le Iturbi<le, quien <.~uxiliodo por 11 El sargento Pío 

M.:?.rcha, <lcl Regimiento de Cclaya rnanCado por IturbideJ sali6 

con los otros sargentos del raismo Regimiento, a la calle que 

cstabo frente n su cuartel, y comen:aron a g1·itdr: i\'iva 

Agu.st.í.n I, EmpcrL?dor <le México!". Otros 5e esparcieron por 

1~ ciudaJ, )" Je calle en cullc les hcr1bres, las nujercs y 

los niñcs coinenzaron .a corc:i..;:- t.'1 grito que por todas partes 

~~·.' r::scuch.:i.ba.,, 11
• (8) 

"Dün Ahustín de IturbiJ·.: [uv co:-'JD,1<l0 Er:1pera<lor Je 

(BJ SCHLAPHJ\.ll, ,!'"JSCph, H. L. ~~é:--:..-.;u 'l'ic;.r~:! ,·!•;! t;·,L~· • ._0!:~<1;:;, SE- ~i~r ;2in Cor -
t.f.s .'..¡Luis E=i;e:•;c .. ::1·5'c: .,.,lv.'.:;.·c:·, ~2<1. E;.iic'..:;~ 1 l:~~·~·-·.•~•1 i.'0 -
.-:~·~--'.• ~f::d.c-:i, l:f>~I), ~·,:;-:.,·, :;·,.¡ . .;:.·:·:. 
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México en la catcdrnl <le la ciudad, el domingo 21 <le julio ... 

de 1822 ••• El presidente del Congreso coloc6 la co1·onn imp~ 

rinl de ~téxico sobre la cabeza <le Ag\istín I, y un imperio se 

extendió Jcsde Oregón y el Río Colorado hasta Panamá". (9) 



EDUCACION EN EL MEXJCO INDEPENDIENTE 

(El fallida ler. lmpcrio [1822-1823]) 

La corriente absoluti~ta 1·epresentn<la por Agustín 

de Iturbidc se concibe con10 un romµimicnto cotl la corriente 

liberal <le los anti,&uos insurgc:ntc:s¡ nótese como cambian las 

ideas <lcl iturbidismo en relaci6n :1 la materia educativa, 

comparGndolas con las del liberalismo. 

Reglamento PTovisi.onnl Político <le:l Imperio ~lexicano {1} 

Sección Oct.'.lva 

C3pÍtulo Unico 

Art~ 99. "El gobierno con el celo que demandan 

los primeros intereses de la naci6n y con la energía que es 

propia de sus altas facultades expedir~ reglamentos y 6rdc -

nes oportunas conforme a las leyes, para promover v hacer 

que los establecimientos Je instrucci6n y moral pGblicos 

existentes hov lleven los cbict0s de s11 instituci6n dcbid~ 

y nrovechosaMentc, en conson3ncin con el actuJl sistema polÍ 

tico". (2) 

La cducaci6n en esta etapa Je la vida del país, 

tiene un retrcceso muy gT:tntle; n0 se l13bla (]••crear nuevas -

(1) TENA R;..!\IRE2, Felipe. 11 L.eyes Fundar:umtalcs ñc México". 1809-1978, 
a.:i. Edición, EditoriE.:l f'o::-rúa, S~ tt~, Mt!xico, 197tJ, Pág. 
1•1·1 ~ 

(2) Subr.:1y.::.c!o del autor. 



institucio11es educativas, para que los beneficios de la cdu

caci6n lleguen a m6s ¡lersonus, se l1~1bla de que los establee! 

mientos de instrucció:i. y 1:rnr~1 pública existentes hoy, lo 

grcn los objLJtivos ¡1ar~ los ttt10 ft1u1·on crcaJos, Jlrincipalmc~ 

te, p~rn mcrntcnor el actual sistcm•~ político, esto es, la 

cducnci6n en las instituciones p6blicus <leber1 emplearse pa

ra presorvor la for~a Je eobic1·no i~pcrinl, rc<lucicnJo cxpli 

citamentc, el papel de la ¿Jucaci6n a un incro instrumento de 

control polftico. En la política educativa del pri1ner Impe-

rio, no exlsti6 prcocupac101\ por ]¿l cducuci6n popular, ni 

por la de ~brir mfis csc11clas. 

Si el pensamiento liberal, fue causa y origen de -

la guerra de ln<lepcnJ.cncia, ¡¡l implantarse el primer Imperio 

con una ideología diametralmente opuesta al liberalismo, se 

presenta un divorcio total entre lns facciones lturbidista (3) 

y los intereses de los liberales que representaban a su voz 

los interesas del pueblo. 

lttirbide fue proclamado Emperador de M6xico, el 19 

Je mayo <le 1822 y abandona el po<l~r el 31 de marzo de 1823, 

por rne<lio de un decreto del Co11grcso Constituyente, que de -

cln1·aba: " .... el PoUer Ejecutivo existente desde el 19 <le ma 

yo de 1822, cesaba en sus funciones; cstableci6ndose que di-

cho poder lo cjcrccrí.a, provisi.J!:~dmc·ntc, un_ cuerpo compucs-

l3) Ht~bía unu tercera fucción que ere.. ~~l !.Ji:up:J borbor.ista, cuyo princi -
l."'!.:\l anh1~lo erd traer n México al vror-·ic S°t:"/ ~crnanC.o VII y en Último 
~aso, a un p::-incl'..pe e.::tr.:iaje::o1 It'. .. n:Oidc no sólo trt.r.icic.·na u los li
t.10r2.lcs sino t.'.l.mbién ,;; kis b.:.:.rbonic;,t.:-1s. 



to por tres miembros (designándose para tal efecto, 3 Nico -

15s Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino ~cgr,te) y -

que <lcbcrá denominarse "Suprcrao Poder Ejecuti"\·o", (4) termi

nando con ello la efímera vida dcJ Pri1ncr ln:pcrio ~!cxicano. 

Xo podemos dejar pasar dcsape1·cibido que du1·antc -

esta época antes <le que lturbidc 5C' procl;imara Empcra<lor, se 

instaló en ~·16xico, la "CompaiiÍa Lancastcri~1na' 1 , curo propós_! 

to f11c el Je Jifundir la cnscfian:3 ~utua. El sistema lancas 

tcriano, fue i11ventado o aJoptaJo por los ingleses Bcll y 

La11caster y, cuyo principal objetivo crn el de remediar la -

falta de n1a~stros. El 1nGtoJo scgt1iJo consistía c11 alcccio -

n:ir a un grupo de alumnos (los cuales iban a. ser "monito 

res"), los que a su ve:;: transmitirLtn la enseñanza .:i los de:-

n13s n1r1os. Esta Compnfiía se fund6 en it6xico el 22 Je fcbrc-

ro Je 1822, creada a instancias de Don Manuel Condoniu, Agu~ 

tin Bucnrostro, Eulogio Villaurrutia, ~lanucl Fcrnfindc: A~L::i-

do, E<luarJo Turrcau e Ignacio Rivoll. 

{4) OURGO,\ ORIHUE:LA, Igr..;iclo. ocre.cho Con~titucionü.l Me::<lcano, Editorial 
Porrú:i., S. A., ,~iéxico, 1973, r::gs. 88-89. 
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INSTAURACION DE LA REPUBLICA 

(Acciones Ed.ucat.iva~ eatrc 1823 - 1833) 

A la caidn Je Iturbidc ~l6xico a<lopta la forma de -

Gobierno Republicano por i~edio del voto por la forma de RcpQ 

blica Federal. Esto no fue n.:i.d:t L'Í.cil, y~1 que J.urnntc buen 

tiempo se di~ 13 pu~na por decidir ln forma de gobierno que 

debería est~1blccersc en 1~, 
., 

nac1on, sien<lo célebres las dcfen 

sas en fnvo1· del FcJeralismo cuyo m5ximo rcprcscnLante lo e~ 

contra111os en la figura de Don itigl1cl Ramos Arizpc, asi como 

el favor de la Rep6blica Central o Centralismo, cuyo <lcfe11 -

sor mfis destacado fue el Dr. F1·ay Servando Teresa <le Micr, -

quien'' ••. preveía dos grnndc::; peligros. En ese momento, la 

mayoría de los pueblos americanos rechazaba la monarquía y -

deseaban el establecimiento <le una Rcp6hlica; pero si la 

anarqu1a prevalecía, pronto aceptarían el despotismo. En s~ 

gundo lugnr. las prov111cias 1·~~~nt1an la importancia <le la -

capital y deseaban una Fcdcraci6n, pero t1n3 forma federalis

ta absoluta, provocaría, en breve, tina guerra civil, que por 

Último conJ.uciría a una invasi6n extranjera. (1) 

Palabras Je ur1 gran ~isicnn1·io; ~licr scfialaba, ad~ 

más, que 1'1 m:i.yor.Í.a deseaba un.'.1 RepGblica: 11 
••• sólo nos di-

(1) BAADING / Dav.i.d. ºLos Orl'..gcnes del Nw.cionalismo Het:icano", 3n.. Edi -
ción, Editorial ERl\, ?léx.ii;o, 1935, P.::Íg. 92. 
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ferenciamos en que algunos la quieren co11federada 1 y yo, co

mo la mayoría, la quiero Central, a lo menos durante diez o 

doce años". (2) 

El proyecto <le ~ticr sucu1nbi6 y es ns1 que se adop

ta la forma <le Rcp6blica Federal, mediante el voto e1niti<lo -

de la siguiente m.:i.nera: "El soberano Congreso Constituyen -

te, en scsi6n orllina1·ia Je esta 11ocl1c, l1a tenido ¿¡ bien acor 

dar que el Gobierno puede proceder a <lt:~l r a la.s provin..:i~:s 

csta1· el voto de st1 sobcran1n poi· el sistema de RepGblica f~ 

dcra,la, y c¡uc no lo ha declarado en virtuJ de J1abe1· Jec1·etn

<lo se for1i1~ convocatoria paro nuevo Congreso que constituya 

a la :\nci6n 11
, {J) junio 12 de 1823. 

E11 el afio de 182~ se i11icia, pr5cticnmcntc, la Re-

11óblica ~tcxicanu con Guadalupe Victoria como primer Preside~ 

te del país y con Sicol6s Bravo como Vicepresidente, quic1)eS 

pese ~11 clima de constante agitaci6n existente en esas fe 

chas puJicron terminar su periodo constitucional, que era Je 

.\ afio~. 

La oricntaci6n educativa vuelve a su rumbo origin!: 

rio al cst3blccin1iento <le la RepGblica, )"3 que en el 60. 

ApartaJo Jcl Pl¡1n <le la Constituci6n Política de lo Naci6n 

~!cxicana, del 16 <le ma)·o <le 1823, se <leclara que: 

60. "La ilustraci6n es el origen de to<lo bien j_n

<livi<ltt3l ~- social. rora difundirla y aJelantarla, todos los 

(2) [bid. P.5ry. 9t. 

<."Ji 'l't::;.. aJ\J·iIHC::, Folipo. O¡:;. cit., P.".Íg. 152. 
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ciudadanos pueden formar establecimientos particulares de 

educación". (4) 

Y en la Constituci6n del 4 de octubre de 1824 se -

ordcnn: {5) 

SO. Las facultades exclusivas del Congreso Gene -

ral son las siguientes: 

l. Promover la ilustraci6n: asegurando por tiem

po li1nitado Jcrcchos exclusivos a los autores por sus rcspe~ 

tivas obras, estableciendo colegios de ~1arina, Artillería e 

Ingenieros; erigiendo uno o 1n5s establecimientos en que se -

enseficn las ciencias naturales y exactas, políticas y mora -

les, nobles artes y lenguas; sin perjudicar lo libertad que 

ticnc11 ]35 legislaturas para el arreglo <le la c<lucaci6n p6 -

blica en sus respectivos estados. 

A m6s <le los que formen los ciudadanos, habrfi ins

titL1tos pÓblicos; uno central o nacional en el lugar que de

signe el cuerpo legislativo, y otros provinciales en cada 

unn de las provincias. 

ºEl nacional se compondrá de profesores nombra<los 

por el cuerpo legislativo e instruídos en las cuatro clases 

de ciencias: ffsic~1s, exactas, morales y políticas. Celarfi 

la observancia del Flan Gcncr3l de Educaci6n forinulaJo por -

el cuerpo legislativo, har6 los rcgl~mentos e instrucciones 

¡>rccisas para su cu1nplimic11to: circulnr6 3 los institutos -

(4) !bid. ?5g. 150. 
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provinciales las leyes y decretos relativos a instrucci6n Pi! 

blicn que debe comunicarle el cuerpo ejecutivo: dctcrminar6 

los m6to<los de cnscfianza, y los variar5 ·scg6n los progresos 

de la rnz6r1, protcgc1·6 los establecimientos que fomenten las 

artes y las ciencias, abrir& corrcspo11Jencia con Las nc:1dc -

mias de las naciones m!1s ilustradas para reunir los Jcscubr_!,_ 

mientas m5s Gtilcs y comunic21rlos a los institutos Je Ci1da -

provincia, or<lcnar6 los ensayos o experimentos que interesen 

mfis al bien de la Naci6n, presentar& anualmente al cuc1·po -

legislativo cuatro memorias respectivas a las cuatro clases 

de ciencias ma11ifcstando su atraso o progreso y las medidas 

más Gtilcs para su cstablcc.imicnto 11
• (6) 

Los institutos provinciales vigilarán el curnpli 

miento del Plan de Educaci6n en sus provincias respectivas, 

procurar6n la ilust1·aci6n de los ciu<ladanos y man<larfin cada 

afio al Instituto Central o Nacional lus sugerencias convc 

nientes para mejorar los proyectos, así co1no los servicios -

educativos que se presten. 

Por desgracia las buenas intenciones legislativas, 

en la pr6ctica, no pudieron ser llevadas a efecto ¡1or varios 

factores, entre los que sobresalen: 

l. El p~nsamicn~o liberal con una fe inquebranta

ble en las iniciativas individuales y con su c61ebre f6rmula 

''Laissc: Fnirc, Laissc: Passcr'' no estaba capo.cit:1do para g~ 

ncrnr un marco administrativo coherente, que promoviera y or 

(6) Idc..'il. Pilg. 151. 
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gani:nra la actividad educativa nacional. 

2. El EstaJo carecía de recursos econ6micos sufi

cientes p3ra implementar y fomcnta1· la cducaci6n, asi corno -

tampoco se preveía la manera <le obtener esos recursos y de -

cnnalizarlos adecuadamente. 

3. No estaba clarnmc11tc especificado cufil era el 

papel Je la fe<lcrnci6n y cu~l el de los estados en materia -

educativa. 

4. La folta de un plan para lo formaci6n de maes

tros n nivel nacional, para determinar ln magnitud de la de

manda actual y m5s a6n, la imposibilidad de determinar tam -

bi~n la demanda futura. 

S. El enfrentamiento de los gobiernos federales a 

muchos otros problemas, originados algunos de ellos en la 

crisis que afrontan generalmente todas las naciones nuevas, 

~ausad~ls por los grupo::> de oposici6n, v.gr. las luchas sost~ 

ni<las cnt1·e las logias mns6nicas yorkinn y escocesa por lo -

grar el control político. 

Como se observa, son muchos y muy variados los pro 

blcma5 a los que se tt1vicron que enfrentar los gobiernos re

lJUbl icanos y por lo tanto, fueron muy pocos o nulos los ava!!. 

ces logrados en materia educativa en esas fechas, quedando 

aclnraJo, t\UC en tcor1a las cosas fueron planteadas quiz5 

adccu~H.1.'.l.mcntc, pero en la práctica, no se lograron los resu];, 

taJos cspcra<los por razones obvias. 

Y es hasta el 19 <le octubre Je 1833, nueve afies 

<lc~pt16s de l1abcrsc promt1lgaJo la primera Co11stit1ic~6n Fc<lc -
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ral, cuando aparecen los primeros intentos prácticos de sis

tematizaci6n administrativa de la edt1caci6n, con el Dr. Va -

lentln G6rncz Farlas corno Vicepresidente de N6xico en funcio

nes de Prcsidc11tc, quien por medio de la Ley conocida como -

G6mcz Farias decreta: 

l. Supresi6n <le la Real y Pontificia Universidad 

de M6xico, instituci6n de origen colonial, don1ina<la entonces 

por el clero y contTilria a los intereses <le la Rep6blica Fe

deri11 .. 

2. Crcaci6n de la Direcci611 General de Instruc 

ci6n P6blica para el Distrito y Territorios Federales, cuyas 

principales funciones est3ban reguladas por la Ley <lc1 23 de 

octubre de 1833 y las cuales eran las siguientes: 

l. Formular reglamentos para la instrucci6n en 

sus diveysos niveles. 

2. Nombrar profesores. 

~. Seleccionar libros de texto. 

Por su parte, los gobiernos de los Estados conser

vaban la facultad de organizar y fomentar la educaci6n en 

sus entidades respectivas. 
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LUCfL.\S ENTRE FEDERAL! STAS Y CENTIL<\LISTAS 1834 -18 54 

El Arte de no saber hacia d6nde dirigirse 

A partir Je 1834, con el gobierno del presidente -

Antonio L6pc: de Santa Anna, se inicia un período <le caos nd 

ministrativo en el pais, agudizado por el forcejeo de los 

partidos políticos en pL1gn:1 (federalistas, dcspu6s liberales 

y cen~ralistas, postcriorn1cntc conscrvaJorcs), mismos que 

con Sl1S luchas, originan una rfipiJa sucesi6n <le gobiernos 

tan ineficaces como efímeros, (1) lo cual trujo como conse -

cucncin una afcctaci6n en la economía repercutiendo en la p~ 

lítica educativa Je la 6pocn, la que sufri6 un gran dcterio-

ro )" asi, durante más de 20 3fios, van a desfilar una serie -

Je leyes en materia e<lLicativa CL1ya Gnica finali<laJ p3rece 

que era la <le contr~1Jccir n la ley anterior. 

Un ejemplo de est~1s contr~1diccloncs sería el si 

~t1icnte: en 1834J el prcsiJcntc s~tnt:1 Ann3 decreta la rea -

pcrtura <le 10 Pontificia Univcrsid~ul de México, contradicie.!!_ 

do la Ley G6mc: Farías, qt1c el afio anterior la había clal1su-

(1) Les Presidentes que gcbernaron .:i.l pa!s, dt2! 183~ d 1554, fueron cato.=: 
ce, sin e;:-.b¿¡::-qo, si ccasidera.Inos que S.:i.ntc1 A:inLl o::up.:;, nl c3.rgo once 
•;::-.:1-'.",z C'..;rar:te c~-:;tc perícclo, ;.:icol.:1s Er.:ivo tres •1cces, \'aléntl'.n c.:i.n.-::i.
li::o ::lo::;, Jc::;é Joaqu:Ln Herrera t!"cs, Anü.Ztasio Bust<:!..r:i.:lr.te dos, Pe<h-o 
!·!.J.r.Í.'"\ .;..-,,~y::1 dos vec8~, Manuel Ce LJ. ?eñ.:i. y ?eña dos vc.::es1 podernos -
u:::c9c.r01r, sia tt:.:.c:- u. eq•.iivoc.:i.rncs, que d•.lr.:i.nte esta época se pre se!;. 
t.:i. el c,,:ics .:;.d;n:.::istr::.t.i•;o e;1 ger:.cr.:.il "l edu~.:::..tivo e:. p.:lrticulur. 
\'.g::- • .;:~; !9·17 el f.:i.!'.s su.:re: 1,::. im:lsiú:--. :~crtca7.e!.·i·.:.:tr.c1 por .L:i cual -
r;.:e.r-:.!e: :-i.'.i.s e!: l.J ni:.~\-;. ¿C! su t..::.!.""~i:.cr.:..c. 



rndo. 

Fomc11tado por intereses contrarios a la RepGblica 

Federal, se instituye en MSxico un R~gimen Centralista, el -

cual crea una nueva Constituci6n el 30 Je diciembre de 1836, 

conocida con el nombre gcnSrico de Siete Leyes Co11stitucion~ 

les, cada una de ellas con su articulado especifico. 

Con estas leyes desaparcc~n los cstadcs (Ley 6a., 

artículo lo.) 11 La Rep(1blica se dividir6 en Departamentos, 

confor1nc a ·la Ba. de la bases orgfinicas. l.os Departamentos 

se dividir&n en tHstritos y éstos en Partidos 11
• {2) Estn 

Constituci6n Ccntr¡1lista tiene como característica principal 

la crcaci6n <le un cuarto poder, el 11 Suprcmo Poder Conserva·

dar", {3) el cual se dcposit6 en cinco personas y entre sus 

atribuciones estaban las de declarar la nulidad <le una Ley o 

Decreto cuan<lo fueran contrarios a una ley, declarar nulos -

los actos de 1a Suprema Corte de Justicia, en caso de usurp~ 

ci6n de (unciones, etc. 

1iarad6jicarncntc, en materia c<lucativ3 se descentra 

li:a por completo la instrucci6n p6hlica, dejando en nlanos -

de las juntas dcpartamcntnlcs, totla iniciativa de leyes so -

bre c<lucaci6n, tal como se ilusL.ra en la Ley Tercera. (4) 

{2} TE:-;A RA.'HF.EZ. Cp. cit .. , Págs- 229-222. 

!3) !bid. ?~g. 206. 

(-2) Ibie. P5.g. 21:-22::. 



Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuanto dice en -

relaci6n a la formación de leyes 

(de la formaci6n Je leyes) 

:ti. Corresponde la iniciativa <le las leyes: 

III. A las juntas departamentales en las re

lativas a impuestos, c<lucaci6n p6blica, industrias, comer 

cio, adminis~rnci6n municipal y variaciones constituciona 

les. 

Estas juntas hacían las veces de Congresos Locales 

y cst3ba11 compuc~tos por siete miembros designados por los -

mismos electores, los cuales dt1raban en sus funciones cuatro 

nños. 

La Constituci611 Je 1836 vuelve a tocar el tema cdu 

cativo en la Ley Sexta. (5) 

Divisi6n del territorio de la Rep6blica y gobierno interior 

de sus pueblos 

1~. Toca a las juntas departamentales: 

l. Iniciar leyes relativas a impuestos, cducaci6n 

pÓblica: in<lt1strias~ comercio, administraci6n municipal y va 

riaciones constitucionales, conforme al articulo 26 de la 

tercera ley constitucional. 

III. Establecer escuelas de primera cducaci6n en t~ 

dos los pueblos <le su <lcpartnmc11to, <lot5ndolos compctcntcrac~ 

te Je los fonJos de propios y arbitrlos, donde los haya, e -

imponienJc mo<lcr3<las contribuciones <lende falten. 

(5) !bid. ;:~·~· '2·ll. 



V. Dictar todas las disposiciones convenientes a 

la conservaci6n y mejora de los es~ablecirnientos de instruE 

~i6n y beneficencia pBblica y las que se dirijan al fomento 

de la agricultura, industria y con1crcio; pero si con ellos 

se gravare de algBn modo a los pueblos del departamento, no 

se pondrfi en ejecuci6n sin que prcviun1cntc sean aproba<las -

por el Congrt:-so. 

Quedando las escuelas de primeras letras, enton -

ces bajo el cargo exclusivo de los ayuntamientos. La pre -

sentc situaci6n se prolonga hasta 1842 cuando por Decreto -

del Congreso Jel 26 de octubre, se declara por primera vez 

que la cducaci6n debe ser gratuita)' obligatoria para todas 

aquellas personas que tengan entre y 15 aftas de edad. Se 

pretende regular nue\'arnente toda educaci6n elemental en M6-

xico, con la crcaci6n <le la Dirccci6n General de lnstruc 

ci6n Primaria, pero con una contra<licci6n 1n6s; este organi! 

mo pasa a manos Jt: la C1.ntp.:-.. f.Í.:l l...:rac<:?steriana por Decreto 

del 26 <le octubre de 1342, roliipi6nclose ccn el lo la meta pr~ 

puesta y esa Dirccci6n, cuyo prop6sito principal era el de 

preparar maestros y textos adecuados, muere a unos cuantos -

meses de nacida. La Compafiín 1-ancastcriana trabaja con ese 

rubro tres afias, aproximadamente. 

El 12 de junio ele 1843, b~jo el gobierno de Sant:a 

t\ii.na, una nueva Constitución centralista, (6) cono e id.:i con 

el nombre genérico de "Bases Orgánica:: de la República Mex.!_ 

(6) TDlt,. RA."11~~. Cp. cit., p::_gs, ij06-436. 
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can:i", devuelve a. las asambleas departamentales su autoriJad 

total en materia educativa. As1 lo vemos en el Título IV 

Formaci6n de Leyes que en su artículo 53 cxp1·csa: 

Corresponde 111 iniciativa de las leyes al preside~ 

te de la República, a los diputados y a las Asambleas Depar

ta1ncntales, en todas las materias y a la Suprema Corte de 

Jus~icia, en lo relativo a la Administraci611 <le SLI ramo. 

TITULO VII 

Gobierno de los Departamentos 

Articulo 134. Son facultades Je las nsarnbleas de

partamentales: 

IV. Crear fondos para establecimientos de instru~ 

c1on, utilidad o bc11cficcncia p6blica, con los requisitos de 

signados en la atribuci6n primera. 

VII. Fomentar la enseñan: a públ icn en todas sus r_'.! 

mas creando y dotando establecimientos literarios y sujet5n

dose a las bases que diere el Congreso sobre estudios prcpa-

r~torios, cursos, cx5:ncncs y grados. 

En Jgasto Jel mismo nfio (18~3), un plan concebido 

por Don ~lanuel BaranJa, pretende rcorgani:ar y centralizar • 

otra vez el sistema educativo nacional, mediante la junta g~ 

neral directiva ~e la educncl6n pfiblicn, que no logr6 la 

efectividad rec¡ucrida. 

A cada movimie11to pen<lulnr del centralismo-federa

lismo, se niegan para afirmarse <lcspu6s, los principios de 

la educaci611 liberal, no s61o en las escucl~s <le los <livor -

sos ciclos, sino en el campo m~s abierto de la política y de 
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la cultura. 

~lientras unos se empefian en cerrar el paso a las 

ideas m&s 1·cnova<loras, los otros promueve11 los institutos 

científicos y literarios, 13 vida parlainentarin, 13 libre 

circulaci6n <le libros y peri6dicos, la fundaci6n de bibliote 

cas y laboratorios. 

En 1846, vuelve a implantarse el federalismo y con 

61 la vigencia de la Constituci6n de 1824. Por un decreto -

del 23 de octubre de ese año, se delega a los estados la re

gulaci6n Je la instrucci6n p6blica consider5ndose esta rnedi

<la corao un3 contradicci6n m&s al espíritu liberal, ya que 

los Estados carecínn de recursos, tanta materiales como hum!!_ 

nos, para poder llevar a efecto, n<lccuada~entc, tales accio-

nes. 

En 1853, se restablece el r6gimen centralista nue

vamente, y, un afio <lcspt16s; el lo. <le mar:o de 185~, se pro

clama el "Pl.:i.n de Ayutla" (7) modificado poco tiempo después. 

(ll-niar-185~) en Acapulco y c11 el que participaron 3ctivamc~ 

te el coronel Florencia Vill3rrcal, el coronel Ignacio Comen 

fort, as'Í CO!T!O t3mbién !os ::1ilitnrcs Ss't2b:.ln :z.iul.i1·t:liW, Urba

no Je los Reyes, etc. y cuyos prop6sitos fueron entre otros 

los siguientes: 

-C<.!san en el ejercicio c.!cl po<ler público, el Excr.10. 

scfior General Antonio L6pc: de Santa Anha y los -

<lcm5s funcionarios que, como 61, hayan desmercci-

(7) TENA Rr..'!!REZ. Op. cit .. , Págs. 493-497. 
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do la confian:n de los pueblos, o se opusieran -

al presente plan. 

-Cuando éste hubiera sido adoptado por la ~ayoría 

de la Nación el general en jefe de las fuerzas -

que lo sostengan, convocar5 un reprcscnta11te por 

cada Departamento y Territorio de los que hoy 

existen, y por el Distrito de la capital, para 

que reunidos en el lugar que estime oportuno, 

elijan Preside11tc interino de la RcpGblica y le 

s1rvan de consejo Jurante el corto período de su 

cargo. 

-A los quince dias de haber entrado a ejercer sus 

±unciones el Presidente interino, convocnr5 a un 

Congreso extraord1nnrio, conforme a las hnses de 

la ley que fue expedida con igual objeto el 10 -

de diciembre de 18~1, el cual se ocupará cxclusi 

vamcntc de constituir a la Nación onjo ln forma 

<le RepGolica representativa popular, y <le revi -

S~lr los actos del 3Ctual gobierno, nsi como tam

bi&n los del Ejecutivo Provisional de que habla 

el articulo 2o. Este Congreso Constituyente cte

bcra reunirse a los cuatro meses de expedida la 

convocatoria. 

Unn ve: qt1c los intcgrnntcs del Plan de Ayutla -

hubieron obtenido el tr1unto inilitar, Santa An11n, iibandona 

el pais et 9 de agosto de 1ss~ cl:1usuran<lo con ello defini

tivamente el centralismo en i·léxico. 



La junta de representantes prevista en el propio 

Plan, en su artículo Zo., nombró Presidente interino al Ge-

neral Don Juan Alváreo (8) (4 cie octubre cie 1855 a 11 de di-

c1cmbre de 1855). 

Al t6rmino de la Revoluci6n de Ayutla, la cual 

significó el comienzo de otro r6gimcn tederalista y de la 

ideologin liberal, vuelve a scftalarsc como facultad del go -

bierno: 

-El tomento de la ensefianza pGblica en todas sus -

ramas. 

-La supres16n de los fucrosJ y la abolición de los 

privilegios. 

-El secularizar la admin1strac16n. 

-El regular los actos civiles. 

El 15 de mayo de 1856, en el "Estatuto Orgánico 

Provisional de la Repúbl icn Mexicana 11
, {9) que sirvi6 como 

elemento de transición jurídico-político, en tanto se elabo

raba la nueva Constituci5n Federal de 1857, siendo Presiden-

te Sustituto Don Ignacio comonfort, se establece: 

Sección Qu.tn'ta 

Garantías Individuales 

Libertad 

Artículo 38. Quedan prohibidos todos los monopo -

lios relativos a la cnscfianza y ejercicio de las profesiones. 

(8) La convocatoria para el Congreso Constituyente fue expedida por 
Don Juan J\lv.Srez, el 16 de octubre de 1855. TENA. Op. cit., Pág. 595. 

(9) TENA Ri\."1.!REZ. Op. cit., Págs. 499 a 51?. 
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Artlculo 39. La ensefian:a privada es libre; el po

der pGblico no tiene m5s intervención que la de cuidar que no 

se ataque la moral. Mfis para el ejercicio de las profesiones 

científicas y literarias, se sujetar5n, los que a 61 aspiren 

a lo qt1e dete1·n1incn Las le)·es gencr3les acerca de estudios y 

ex5mcncs. 

Y en la secci6n novena 

Gobierno de los Estados y Territorios 

Artículo 117. Son atribuciones de los gobernado 

res: 

V. Crear fondos para establecimientos de instruc 

ción, utilidad o beneficencia pUblica. 

X. Fomentar la enseftanzn p6blica en todos sus ra -

mes, creando y dotando de establecimientos literarios, suje 

tfin<lose a las oascs que diere el gobierno sobre estudios pre

paratorios, cursos, ex5menes y grados. 

Por lo que se concluyc 1 que el Estado Mexicano, as~ 

miria finalmente e1 papel ae c1nprcsario y pro1notor principal 

de la educación en beneficio de toda la población, en lügar 

de ser un mero supervisor y coordinador de ella, y Jonde se 

dec1ara por primera ve: en nucs~ro derecho constitucional, el 

principio de libertad ac ensefianza. 
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LA EDUCACION LIBERAL· 

(LA EDUCACION DURANTE EL GOBIERNO DE BENITO JUAREZ) 

Dcspu6s de 20 años de luchas intestinas, de la pé.!. 

dida de más de la mitad del país; del atraso ccon6mico, polf 

tico, social y cultural que la inestabilidad provocó, se in! 

cia una nueva etapa, donde nuevos personajes V3n a dar dife

rente dimensi6n a los conflictos que va a confrontar el país. 

Los problemas a6n no terminaban, 

El 5 de febrero de 1857, el Congreso General Constituyente, 

sanciona y jura la Za. Constituci6n Federal de los Estados -

Unidos Mexicanos, en ésta vuelve a emplearse el concepto de 

libertad de ensenanza seg6n el artículo 3o. Constitucional -

cuya letra es la siguiente: (1) 

"La ensefianza es libre. La ley determinará que pr9_ 

fes iones necesitan titulo pa1·a su ejercicio, y con que requ!_ 

sitos se deben expedir". 

Pero mfis tarde las experiencias derivadas de las -

nuevas arremetidas de los conservadores aliados con el ele -

ro, mostrará la necesidad de que el gobierno establezca am -

pliamcnte ttna sa11a y genuina mentaliJad nacionalista, leal a 

los intereses bisicos del país, muy por encima de intereses 

particulares y Je fidelidades religiosas mal entendidas. 

{l) TE'NA. Cp. cit., Pág. 607. 
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"Cuando Ignacio Comonfort, pasa de Presidente Sus

tituto a Constitucional, yn en su ánimo se había arraigado -

la convicci6n de que no podí~1 gobernar con la Nueva Carta''. {2) 

Estaba fraguando un golpe de Estado. 

Por medio <lcl Plan <le Tacuba)·a, el 17 de diciembre 

de 1857, se levanta en armas el general Félix Zuluüga, este 

plan, en primera instancia reconocía a Cornonfort como presi

dente, pero desconocia la Constituci6n y en 61. se convocaba 

a u11 nuevo constituyent~ que no ~júcutara tantas reformas en 

contra <le la Iglesia. como las enunciadas eri la Constituci6n 

desconocida. 

El general Zuluaga, queda al frente de los insuboI 

dinados del Plan, desconoce a Comcnfort, debido al espíritu 

vacilante de Este y temiendo a que se entregara a los libera 

les radicales, Comonfort abandona la ciudad de M&xico el 21 

de enero de 1858, formali:ándose la lucl1a en la capital, don 

de los j6vcnes militares conservadores Luis Osollo y ~1igucl 

~liram6n, Jan la victoria a Zuluaga, quien es nombrado por el 

banJo conscrv~Jor como Presidente Provisional el 23 de enero 

de 1858, con estos hechos se inicia la guerra de los eres 

años. 

Benito Juáre:, Presidente de la Suprema Corte de -

Justicia, se hace cargo de la Primera Magistratura del país, 

representando la legalidad y al partido liberal, l11ici5ndose 

el peregrinar por el pa1s de los defensores de la Constitu -

(~) TD!A. 0p. cit., Pá;;¡. GOS. 
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ci6n de lSSi. 

El de julio de 1859, Ju,rez y sus ministros Mel

chor Ocampo, ~fanucl Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada, expidie -

ron el "Maniilesto <lel Gobierno Constitucional a la Nnci6n11
, 

que. contenía el programa de Reforma. En él figuran los ord~ 

namientos relati~os a la cuesti6n religiosa, conocido con el 

nomLre genérico de "Lcres Je Reforma", las cuales sirvieron 

para el fortalecimiento de la causa liberal. 

En dichas leves, se proclamH la convicci6n de que 

la práctica del gobierno democrático, s6lo sería posible por 

medio de una educaci6n republicana. Las Leyes de Reformo no 

atacaban la religi6n, ni negaban la validez Jel sentimiento 

religioso; simplemente afirmaban la autonomia legítima del -

Estado frente a cualesquiera iglesia o secta religiosa. 

JuSrcz y el partido liberta! al que representa, lo 

gra el triunfo militar sobre el partido conservador, y des -

puGs de su entrada a la Ciudad de M&xico, por decreto del 18 

de febrero de 1861, crea el Ministerio de Justicia e Instru~ 

ci6n P6blica que tendrfi como una de ~tts funciones, el con 

trol de los asuntos relacionados con la educación pública, a 

todos los niveles y en toda la naci6n. 

Emite la ley de Instrucci6n P6blica, del 15 de 

nbril de 1861, pormenorizando las funciones de los gobiernos 

estatales, supedit6ndolos a la inspecci6n federal; subrayan

do el papel promotor de la Federaci~n en materia educativa y 

sujetando toda la. enseñan:a privada a la supervisión guberni.: 

mental. 
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En la Ley Org6nica de Instrucci6n P6blica, se de -

clara además: 

-La e<lucaci6n laica, esto es, ajena a cualquier 

credo religioso. 

-La escuela primaria obligatoria y gratuita para -

los pobres; declarándose en la misma ley" ••. la -

instrucci6n primario en el Distrito y Tcrrito 

rios ••• bajo la inspccci6n federal, (será) la que 

abrir5 cscttclas para nifios Je an1bos sexos y auxi

liarfi con sus fondos las que se sostengan por so

ciedades Je beneficencia y por las municipalida -

des, a efecto de que se sujeten todas al prescnLe 

plan de estudios ••• El mismo gobierno federal 

sostendrá en los estados, profesores para niños y 

nifias que se dcstinarfin a la ensefianza elemental 

en los pueblos cortos que carezcan de cscucla11
• (3) 

La escuela fue para Juárez, la lecci6n de su propia 

vida, reflejada en la realidad del país, la experiencia de -

los pocos nifios indios y mestizos que habían vencido al des

tino a travGs de la cultura y de ln cducaci6n. 

Con ello la escuela podría dar a las mayorías des

poseídas de los beneficios de la cultura, la estatura que al 

can;aron los hombres de la Reforma. 

Desafortunadamente para el país y debido a la rnul-

(3) V"á:;:.quez, Josüfina Zoraida. "Nacionalismo y Educación en Mé:dco11
• El 

Colegio de :·léxico, 1979, Pág. 53. 
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titud de problemas que se le presentaron durante su gobier -

no, entre los que destacan la desorgani:aci6n política, eco

n6micn y social, debido en gran parte a la guerra sostenida 

y a la falta de fondos en el erario fcdcrnl, provoca<la por -

lo mismo, Ju,rez se ve obligado a dec.rctnr la suspcnsi6n de 

pagos a las potencias extranjeras, dando el motivo requerido 

para la lntervcnci6n Francesa y el establecimiento del Segu~ 

do Imperio. 
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INTERVENCION FRANCESA Y EL ESTABLEC !MIENTO 

DEL SEGUNDO IMPERIO 

(LA EOUCACION EN EL SEGUNDO IMPERIO 

10 ABRIL 186~-19 JUNIO 1867) 

Conjugados los intereses del Partido Conservador, 

con las Ambiciones imperialistas de Napolc6n 111 Emperador -

de Francia, un grupo conservador había hecho gestiones en E~ 

ropa, plontcanclo la i<lca de una monarquía como la mejor sol~ 

ción a la inestabilidad política de México. (Remembranzas -

del Plan de Iguala y de los Tratados de C6rdoba). 

A fines del afio de 1861, aprovechando el rompimieE 

to de las potencias europeas con M6xico, por la cucsti6n de 

la suspcnsi6n de pagos decretada por el presidente LJu6rez y 

que afectaba a los paises <le Espafia, Francia e Inglaterra, -

los conscrvaJores vieron la oportunidad Je rcali:ar su plan, 

atentando con ello ya nu contia el fcdcrolis~o y 13 Reforma, 

sino contra la Rep6blica y la Ind~pcnJcncia nacional mismo. 

Las gestiones hechas a favor de un príncipe de la 

casa <le A\1stria fueron realizadas por Jos~ ~taría Guti,rrcz -

de EstrnJa, Jos~ ~lanucl JliJ¡-.lgo ;: Juan Ncpomuccno Almonte. 

1.a corona Je ~16xico fue oíreci<la a ~laximiliano de 

llab5-burgo. ~1nximiliano nceptó la corona <le México el 10 de 

abril de 186~, man~(cst6 a ln comisi6n que se la ofrecía, e~ 

trc ot.rns cosas lo siguiente: " .. \ccpto e:l poder constituyen-
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te con que ha querido in\'estirmc la Nación, cuyo 6rgano sois 

vosotros pero s6lo lo conservar6 el tiempo preciso para 

crear en M6xico un or<lcn regular y para establecer institu -

cienes sabiamente liberales. Asi que como os lo anuncl6-en 

mi discurso el 3 de octubre, me aprcsur3rG a colocar la rno -

narquía bajo la autoridad de leyes constitucionales, tan lu~ 

go como la pacificaci6n del pais se haya conseguido complct~ 

mente". (1} 

"El mismo din en que Maximiliano acept6 el trono, 

firm6 con Napole6n 111 el documento conocido con el nombre -

de Tratado de Miramar". (2) 

La organizaci6n político-administrativa durante el 

imperio de Maximiliano, fue esencialmente militarista; ln d}; 

plicidad <le actuaciones de las autoridades castrenses franc~ 

sas y las civiles derivadas del emperador, motivaron scrioF 

conflictos. 

El 10 de abril de 1865 un año después de la acept~ 

ci6n del poder Fernando Maximiliano de Habsburgo expidi6 el 

"Estatuto Provisional del Imperio ~tcxicano" (3) como ordena

miento preparatorio de la organizaci6n definitiva de la mo -

narqula de corte centralista. 

Divisi6n del territorio del imperio en ocho divi -

sienes militares (Art. 45). 

(1) TEHA RAMIE.EZ, Felipe. Op. cit., Pág. 668. 

(2) BURGCA, Ignacio. Derecho Constitucicnal Me..xicano, Pág. 552. 

(3) quRGo;,, Ignacio. Op. cit., Pág. 545. 
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El territorio nacional se divide por ahora para su 

administruci6n en S grandes divisiones, e11 cincuenta departa

mentos> caJa departamento en distritos y cada distrito en mu

nicipalidn<les (Art. 52). 

Al f1·c11te de cadn departamento pn prefecto (Art. 

28) auxiliado por un consejo de Gobierno Departamental (Art. 

29]. 

To<los los fu11cionarios scr~n nombrados po1· el supc

rio r jer.1rquico y ;:i la cabc:a de to<la la ac.l1:1inistración quedó 

el emperador (Arts. 4o., So., 9o., lOo. }. 130.). (4} 

La legislación educativa del Segun<lo Imperio tuvo -

dos capítulos: 

l. La supresi6n de la Pontifica Universidad de M&

xico por decreto del 30 de noviembre de 186S. 

2. La ley de instrucci6n p6blica del 27 de diciem

bre de 1865, 

Esta ley se refería brevemente la instrucci6n reli

giosa como parte componente de la cnsefian=n; pero al mismo 

tiempo proclamaba la libertad de conciencia, en consonnncin -

con el artículo SS del Estatuto Provisional del Imperio Mexi

cano que a la letra dice: 

TITULO XV 

"De las garantias individuales 

Art. SS. El gobierno del cmpcraJor garantiza a to

dos los habitantes del imperio conforme a las prevenciones de 

(4} TEil.; RAMIREZ. Op. cit., P5gs. 670-680. 
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las leyes respectivas. 

Ln igunldad ante la ley 

La seguridad personal 

La propiedad 

El ejercicio de su culto 

La libertad de publicar sus opiniones". {5) 

La ley de instrucci6n pública afirmaba que la cduc~ 

ci6n primaria <leb{a ser obligatoria y gratuita, para aquellos 

que no tuvieran posibilidades de p3gar la cuota establecida. 

El r6gimcn intervencionista, contra lo que pudiera 

pensarse profesaba una ideología liberal, que fue práct.icnmeE: 

te la causa <le su propia destrucci6n; por un lado, Maximilia

no fue traído por los conservadores a M6xico, los cuales, al 

verse traicionados le van a volver la espalda, y los libera -

les con Ju5rez a la cabe=a, jnmSs van a negociar contra el 

enemigo invasor, a6n cuando este enemigo sea nias radical en 

sus acciones, que el propio Ju6rez. 

Ln aventura imperial termina con la cjecuci6n de Ma 

xi~iliano, ~tejía y del m5s destacado caudillo conserva<lor, ~ti 

guel ~1iram6n, en el Cerro de las Campanas en Quer6taro el 19 

de junio de 1867, despu61 de que se había vendido la plaza de 

Qt1er6taro, que no tomada militarmente por los liberales. 

(5) Ibid. 
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LA REPUBLICA RESTAURADA 

(Principales aspectos educativos) 

El gobierno legítimo representado por Ju6rez, des-

. puEs de su peregrinar cambiando la residencia de los poderes 

ele la Uni6n, poT las nccesiJ::idcs de la guerra a San Luis Poto 

si, Snltillo, Chihuahua, Paso del Norte, hace su entrada 

triunfal a la Ciu<l3d Je ~16xico el 15 de julio de 1867. 

1.a Constituci6n de 1857, no habia estado vigente, -

pero habla sido el símbolo de la unidad nacional frente a la 

intervenci6n extranjera, a<lquiriendo un respeto casi reveren

cial. 

El 2 de diciembre de 1867, Juflrez promulga ya victo 

riosa~cntc ln nueva ley de instrucci6n p6blics y su respecti

va ley reglamentaria que aparece el 24 de febrero de 1868 (E~ 

cuela Positiva). 

En estas leyes se declaran la obligatoriedad y gra

tuidad para los pobres de la enscfia11za pri~~ria, y la supre -

si6n de las lecciones de rcligi6n en los planes de estudio g~ 

bcrnamcntales. 

Por primera ve:: se habla de la ens~ñan:íl tlc 1 a mo -

ral, sin supeditarse al~ rcligi$n, sicnllo esto, el germen de 

la conccpci6n moderna del civismo y de l¡t 6tica profesional. 

Se crea la Escuela Nacional Preparatoria, de la 

cual Gahino Bnrrc<ln es su ~1~s entusiasta impulsor. 
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Gabino Barreda, adapta la doctri.na de Augusto Comtc 

a las condiciones de ~léxico, Jeno1nin6ndosc a ln Escuela Nacio 

nal Preparatoria la "Escuela de la Reforma". {l) 

ConltC basa su corriente positivista en el empleo 

del Método Científico, en una primera instancia, manejando la 

i<lea de que s6lo aquello que es posible que sea comprobado, -

tiene valor positivo. 

En un scgunJo t6rmino Comto l13blu acerca de ln ley 

de los Tres Estadios, donde declara que totlas las sociedades 

han pasado o evolucionado en relaci6n a estos tres estadios: 

lo. Tcol6gico o Primitivo, que es el estadio m&s -

atrnsudo, y el cu:1l se clasifica en: 

a) Fetichista 

b) Politeista 

e) Nonotcista 

2o. Metafísico, este es para Comte un estadio de -

transici6n, para llegar finnlmcn~c al csta<lio 

m's avan=ndo que es el 

3o. Positivo o C1cnt.Ífic0> ~n el c~nl se presentan 

En tercer lugar, Comtc propone la Pirfimide de las -

Ciencias, en <lo11Jc aparece unn nucv3 cicI1cia llamada Sociolo

gL1, utili::ndo en su c1·t.:;:i.ción u;1 ~ér:ni::o L1t.i.no (socictas) y 

un t6r1ainc1 griego (lago~). r~lra el cstablcci11iiento de esta -

Pirái;iidc de 1.as Ciencicis, Comtc utiliza los criterios de com-



61 

plejidad creciente, y abstracci6n decreciente y es esta in -

ventiva, la que servir~ de base a Gabino Barreda y a la comi 

si6n (2) encargada de elaborar el Plan Je Estudios de la Es-

cuela Nacional Preparatoria. 

Se crean adem~s por esta 6poca, las escuelas de ~te 

dicina, <le Jurisprudencia, de Ingeniería, las cuales confir-

man y 1·efucr:nn las características de las escucl~s del Esta 

do: educnci6n universal, gratuita y laica. 

Existían muchas insuiicienc ias en la ,_,clucaci6n 1 i-

bcral frente a la nueva 6poc3 que se estaba vivicnJo y se 

pretendía que ~!Gxico se incorporara a las nl1evas corrientes 

de pensamiento }' de civili:nci6n. De ahí que pusieran la 

doctrina positivista al servicio .Je los principios democráti:_ 

cos que sustentaba la REPUBLICA RESTAURADA. 

Además se funda )" or<lcna el primer sistema cohere~ 

te de educaci6n manteniendo el equilibrio entre la ciencia y 

la libertad. 

El ~obicrno feJcral y los gobiart1os locales incrc-

m~nt~n de ~odo substancial la inversi6n eJucativ~, al ptinto 

de que en solo cuatro afias, se duplica el n6mero de escuelas 

fundamentales, afiadiGndose a estas, las escuelas de artes y 

oficio~ y la secundaria p3Tn scft~ritns mediante la ley de 

1S69. ZoraiJ~ vS:quc:, dcfi11c la situaci6n de la siguiente 

(2.) Los int.·::gr,~.:-,!:'.CS de l;i c-:::nis::..é:-. reest:r~i:::t.u:::.J.S:Jrn. de l.::. uducaci~n e:~ 
l~ éc,'.:'c.:.: ..:kl nresio.::.en t~ Ju2.rez fuerc.:n: G<'-bi:-:-:; 5<."?.~red.¿:, P.zdro Ha.rt!
r.8-:. ÉlJ..::aidc,. Fr:i.r:.::i.sc·.':) r:tuz C,:·-'a.rru!.:ii.1s, c:u::..:..lio S::r-tt:g.:l ·¡ ,Joo" .. ;;ufn -
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manera: 11 Fue un esfuerzo considerable el que duplic6 el nú

mero de escuelas en solo cuatro nfios, pero min6sculo para 

las qccesidndes de un país con 1800 000 niftos en edad esca -

lar ele los cualC's sólo 3·19 000 asistían a la escuela". (3) 

Desafortunadamente, todas estas medidas adoptadas 

por el gobierno del Presidente Jufirez, siendo muy valiosas e 

irnpor;antcs no logran subsanar los cientos de afies de atraso 

en este rer1gl6n, a6n m&s, al crccc1· In poblaci6n, las caren-

cias en materia edt1cariva en particular. y social, política 

y ccon61nica en general, se hacen mGs profundas, todas ellas 

en contra delas clases mSs desprotegidas. 

G6rae:: Navas, señala acertadamente; "Gabino Barre-

da se presenta como el cdttcador Je ln burgucsia ~exicuna, la 

reforma positivista dio un impulso considerable a la enscfin~ 

za y al propio tiempo sirvi6 de base para el cultivo de la -

ciencia moderna. Pero por otro lado, en cuanto a las masas 

campesinas e in<lígenas, el movimiento de Rcforn;a no rno<lific6 

en lo mfis mínimo sus miserables condiciones de pobreza e ig-

norancin pues este sector sig11i6 ta~ ~bJn~onado COJiiO antus y 

a merced de sus escasos recursos i:;-itclcct~.:ilcs". (4) 

(3) VAZQUEZ, Jos-3fin.:i Zc-:raida. "Nac.i.onali:::;:no y Educación en México"• Pri 
mera Rei:nprt::sién, El Colegio de México, Hé:dco 1979, Págs. = 
59-60. 
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LA EOUC\ClO:>i DURANTE EL GOBIElUIO DEL PRESIDENTE 

SEB,\STIAN LERDO DE TEJADA 

El 18 de julio de 1872 fallece el Presidente de la 

Repüblica y Pi·esidentc El~cto, Don llenito Jt15rez G3rcía. El 

cual es substituido por mandato c011stitucional por el Prcsi-

de1lte Je la Suprcm3 CJrtc J~ Jt1stici3 Don Schastián Lerdo de 

Tejada, el cu3l, :tntcs de integrarse al equipo del Presiden-

t.1.· Ju::irc:::, había sido rcctur Jel Colegio de San Ildcfonso, -

tal corno lo consignn en su obrn el maestro Ernesto Lan1oinc: 

"La últ.iin:i ctap:i brillante de San Ildl'fonso corresponde por 

entero Ji rccto1·;1do del LicenciaJo Sebasti511 Lerdo de Tejada 

(1~~52-1803), y e::; necesario detenernos en ella, así por su 

c11·;ictcr dt..' 11 p.1saJ.o inmc<liatu'~ con r~spccto a.l surgimiento 

<le 13 r1·c¡13r¡1tori3, co1no por la i~portn11ci~ política (co€ta-

nea y posterior a este car}.'.O) .:ilcan:ada por Lerdo, incluso -

ha::.t,1 110~~ar ,;, la rrimer;~ m.:i.gistratura del pJÍ:sn; llJ ¡:.cr lo 

tanto a la muerte del Presidente Ju5re: 1 l.crdo de T~jaJa ocu 

pa la Prcsidcr1cia de 1;1 RcpGblic3. 

S;.1s princip.llcs acciones en mot.::·ria educativa son: 

11 Sc prornulg6 ln Lv;: e.le . .\dicionéS y R!.!for::;:i:S del 2S 

dc- .s<.:ptie:nbrc Je lS!?i 1.¡uc dcfi11itiv~1mcnte 'f.C' opo -

{ l) i..E.:·t·."}!:·IE'., tfn•.':$tO. La E.Sc'JE:l~ t:.;>.cional Preparu.toria ero el ::erÍo:lo au 
G.1bi.10 Bar:n.~:Ll 1867-1673, U~l:\!·~, t·:é;-:11:·u, lil7:), -¡;'!,,;·. :;>J. 
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nia a la cxistc11cia de órdenes religiosas. AJemfis 

establecia el laicismo c11 todo el pnis mediante el 

decreto del 10 de diciembre de 187·\ que c11 su ar 

ticulo 4o. expresaba: 

11 
••• la instrucción rc-1.igioso y J;i.s pr[lcticas oficia 

les de cunlqt1ier culto, quedan prol1ibidas en todus 

los e::;t:iblccimicntos Je la Fc<lcr.1ci6n, de los E!.;ta-

dos y Je los Municipios. Se ensc~ar5 la moral en -

los que por la n~t11ralc:a cle su institt1ci6n, lo pcr 

mi tan, aunque sin rt.'fercncia a ningún culto. La in 

fr¡1cci6n de este articulo ser~ custig~da cur1 111ulta 

gubcr11Rtiva de 25 a 200 µesos, y con dcstit11ción de 

los culpables en C.:1So de rcincidcnci;-i 11
• (2) 

Adem3s durante los afto• de 1872-1874 se llevan a C! 

bo importantes reformas a la Constitución de 1857, que inclu-

yeron: 

n) Inregr~ción de las leyes de Rel01·1na, 011 el cucL 

pode la Ley suprema. 

b) Facultad de Veto del Ejccutivo 1 a los proyectos 

de la Ley del Legislativo. 

~) Se acepta al Senado, co1:.o partu intcgr3nte del 

Congreso de la Unión y representant~ en el Te -

Como se podrá ~preciar fueron varias y muy importa!!, 

{2} L.JUBLAN Y LOZi\N:J, ci~ado por Vl,ZQUE3, Josefina ~oraida. ¡;acicnalisreo 'l 
Educación en :·léxicu, lu. F..uim¡resión, El Colegio de :1~xico, -
~·IJ!xico 1979, Pág. 6 1. 
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tes las rcformns lleva<l:Ls a cabo Jurar1te el gobierno <lcl Pre-

sidentc Lerdo, pero l3s contradicciones prop1as que se prcsell 

:.:iban e;; el paí:-:;, lmpcdían que la ma:•oríJ. <le la población, lo 

grar.:i 0bjctivamcntc lo,:; beneficios de la educación; aunque 

t~mbi6n fL1c im¡1orta11te el qt1c se sefialar~t ratific5ndolo el 25 

de ::.epticrnbrC! U.e 1873, que, "El Esta.Jo no pucjc permitir que 

se lleve ~ efecto ningGn contrato c¡uc tenga por objeto el me-

nosc:J.bo, lo pL·rdiJ:i, o el iTrc\·oc:iblc ~acrificio Lle la libcr-

tad del hoHtbr~ ya :;ca por la educación, el trabajo, el voto -

rcligicis~"; \J) G.unqut."' 1o cxprc5oado en la 1ey no moi..1ifique las 

co11Jicioncs sociales. 

(J) Do.::un..:;.ntc, scb::e la !..::Y l-~~DERAL :l:E F.:.oc;.cF,n, S<'.':::i:et."\rÍa :.!e Eüuc.i...:ión 
PÚh1:..,.::., Mé:dct\ 1)7-1, i':Íg. 11. 



LA EDUCACION EN EL PORF!RISMO 

El po1·firismci 11acc al e:npe:.ar a sentirse una co 

rricnte fnvcrablc al principio Lle l.'.1 1 'no reelección tlel Pres.!. 

dente <le ln República", Ctk1ndo BL·n1to Ju:i.rc:. logra un0. ve: 

mtis permanecer er1 ta primera Magistratura al obtener e:l Sufr~ 

gio n su favor 1372, Porfirio Día: se lc'Jdntó en arrn~ts con el 

11 Plan df• la ~foria 11 ri:.·vuelt::-, que pu ... !o s0r s1..•foc.:i<l~··· 

Al morir Juárl"':: en ose nis:;10 al'lo, asume la p1·csido~ 

cin Lerdo de Tej~iJa; el cual termina el pc1·i0Jo ~on$titucio -

nal, pero ct1an<lo pretende reelegirse, l1orfirio Día: procl:t1nó 

en diciembre Je 1875, el Plan de ·ruxtcpt.:c, con t.~l lc-ma <le 1'S!:!. 

fragio Efectivo :\o Reelecciónº, .:iunquc no se pueJa ercer, in!_ 

cia11do con e-1 la ur.a revuelta que lo l lcvó al poder, Díaz co 

~1icnza su pri1ncr periodo corno PrcsiJente Constitttcional el 

de mayo de 1877 . 

Cun hase en el ~rt1c~1lo 79 de la Co1lstituci6n F~dc

ral <le 1857, el General Porfirio DÍJ.Z, logró la reforma de la 

Cunstituci6n, ~n mayo de 1878 a fin de inscribir el principio 

Je la ne rcc1ecci6n Jcl PrcsiJcntc <le la RepGblica y de los -

gobcrnn<lorcs dt los EstaJos para el período inmediato. 

Al tt§rmino <le ;,u :;cst1óa tr::ns;nitió p;1cíficamcnte 

c1 nanJo al µrt'sidcntc l""'lccto, gt}l\Cr.1.l ~'t.1nucl Gon::1lez. en el 

aúo d.:: 18~)1, c;~ii.cn 0 su ve.-: lo •2ntrc:~~o al prop10 Oí~i: en 188$. 

Refor;:1¡1 al t~·x~o con.stitucion~;1 en 18S7 y 1890 l~" permiten :11 
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General Dia: permanecer indefinidamente al frente del Ejccut! 

vo FeJeral. 

En sus p1·imeros itfios, la acci6n legislativa del r6-

gimcr1 porfirist~1 no ir1troduce nir1gGn.ca1nbio notable cr1 la 

oricnt3ciOn política y educativa del pais. Asi, por Jccrct0 

del 17 de diciembre tlc 1885 se confirma el estableci1nicnto de 

la No1·mal de ~!~estros, nombr5ndosc al efecto una comisi6n que 

J tevar:í a caho los estudios neccsJ.rics y crc.:irú lJ. currícula 

d~ esta i11stituci6n. Los intcgr~1ntcs de la co1nisi611 cr1carga

d¡1 de elabor~1r los pl:incs y los programas Je c3tudio de la E~ 

cuela ~ormal de Profesores, fueron: Ig11acio ~lnnuel Altami1·a

no, Jt1sto Sierra, ~l;1nuel Flo1·cs, ~ligucl E. Schultz, Miguel S~ 

rr3r10, Joaquin Norcfiü, Cc1·vantcs Imaz, Jcsils Acevcdo, Enrique 

Laubschcr, Luis E. Ruiz. y Alberto Lombardo. Correspondió el 

nombramiento d~ primer director Je la Normal nl L.ic. ~ligucl -

Serrano. 

El 23 de marzo de 1888 apnrccc la Jey de Instruc 

ción Prim::iria que t!Xigc unirormar la cnseflanza elemental co11-

firm:1n<lolc a ésta sus caractcrístic;t.s de obligatoria y g:r.:i.tui._ 

ta. 

E11 el afio de 1890, y dcspu6s de 68 afias de ft1ndada, 

fue disuelta la Co1npufiia Lancastcriona. 

El 21 de mrn·:o ¡:JL~ 1891, ~e promulg.'1 1..1 ley reglamc!_l 

t=1ria Je· la in=-trucciú;1 primai:i.t C•biigntoria. 

A rc~ar Je que Cll ofiJS })OSteriOI"CS se ext1e11dc el -

car~ctcr ~1blig:1tu1·iv de 13 c11scíl:tn~:t clc1n~ntill y Je qt1c se d! 

sarro11a ;~1 biucación normal; la c-~tructura C'cunói7Ji•:;.::i y so 



cial propiciad3 por la dictadura concreta primordialmente en 

los sectt1res urbanos, entonces scftaladamcntc minaritar1os, 

los beneficios de lu e<lucaci6n. 

El positivismo se convcrtirfi en la filosoffa justi

ficativa de la clase en el poder. La libertad <leja de ser tin 

moJo de vida para convertirse ~n un fin que sGlo se alcanza -

ria ct1ando se cum¡Jllera;1 las fórmulas del IJOsitivisrno; es de

cir, OrJen y Progreso. Con esto se abre mJ.s la brecha entre 

explotadores y cxpJotndcs que culmiI}arfi con la revolución <le 

1910. 

I.3n la década de los ochenta, s0 ¿;estó un proceso 

que intro<lucir5 matices nuevos en la ideología educntiva lib~ 

ral, este proceso culmina el 16 de mayo de 1905 con la ley -

que establece la SccretJria de Instrucci6n PGblica y de Be 

llas Artes, separiln<lose finalmente la educación <le l;1 Sccret~ 

ria de Justicia e Instrucción PGblic3. 

Toc6 a Don Justo Sierra ser el primer titt1lar del 

nuevo Ministerio . .Sicrrn había si<lo uno de los principales 

organizadores y participar1tes de los dos primeros congresos 

nacionales de instrucelón celebrados de 1889 a 1891, 61 había 

sido nombr3do PresiJentc del Congreso y Enriqu~ C. Rebsfimen, 

vicepresidente. 

Estos congresos recogie1·on el consenso de la mayo -

ria de los educadores del pais respecto a los conceptos libe

rales y republicanos de lu cnsefian:a. 

Estos conceptos reaflrinan el derecho u11ivcrsal a la 

E<lucaci6n que posee todo individt10 y la necesidad Je la misma 
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para su progreso material y espiritual. 

Se mene ion a en dichos con gr e sos J como responsabi 1 i -

dad del Estado la de proporcionar instrucción a toda la pobl~ 

ción, plantt."'án<losc además la idea de que la Educación tenga -

un contenido mornl específico. 

La ley de 11ormales primarias, del 12 de octubre de 

1902 i11<lica que el maestro debe ~cr un modelo 6tico para ~us 

alu:nnos. 

La ley de Educación Primaria para el Distrito y Tc

rr itorios Federales de 1908, se refiere a la palabra educa 

ci6n en u11 sc11tido fundamentalmente pedagógico, observ5ndose 

lo siguiente: 

Artlculo 1o. Las escuelas oficiales scrfin esoncial 

mente educativas; la instrucción en ellas se considera s6lo -

como medio de educación. 

Artículo 2o. La educaci6n primaria que imparta el 

Ejecutivo <le la Unión, scr5 nacional, esto es, se propondrá, 

que en todos les educandos se desarrolle el amor a la patria 

mexicana y u sus instituciones ... , será integ1·a1, es decir, -

tenderá a proJ.ucir simul tfincamentc el dcsenvol v imiento moral, 

físico, intelectual y cst6t1co de los escolares; scr5 laica o 

lo que es lo mismo neutral respecto a todas las creencias rc

ligiusns y se i!bstenJrfi en consecuencia> de onscfiar o atac3r 

ni11guna de ellas, ~cr5 aJcm5~ grat\litn. 

En esta mis1na ley del 15 de agosto de 1908, se org~ 

ni:aron los curricula de cnseíl~ln:n prim~ri¡l conforme n las 

m5s recientes corric11t~s pcd~góg1cns y c1cntificas. 
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Con esta ley, Porfirio Díaz, niegn las acciones de 

los hombres <le ln Reforma, al establecer que el l:licismo es 

la neutralidad; no hablar ni bien, ni ma1., de la religión, 

cuando Ju5rcz en su ley de 1Rb1 hablaba de cducnci6n laica, -

como ajcn:i a ct1nlquier contenido religioso. 

En el afio de 1907, se hnbia reformado la Escuela Na 

ciotlal Prepo.r3toria y en 1910. se rcorgani:aron los cstu<lios 

a nivL·l superior con la creación de la E.5cucla. Nacional de Al_ 

tos Estt1dios y de ln Universidad de N&x1co, como pnrtc de los 

actos conmemorativos del centenario de la lndcpcndencia de M~ 

xico. 

Porfirio Diaz inaugura la Universidad el 22 de sep

tiembre de 1910. A pcs3r Je todo lo dicho y por decir, dura~ 

te el gobierno muy largo de Porfirio Uiaz, la cducaci6n no 

rindió los frutos esperados ni fue factor de c3mbio social, 

ni de igualdad de oportur1idadcs, sino muy al contrario, el 

analfabct.ismo alcanzaba en 1910 un porcentaje muy elevado, 

84i de la población, de la cual, el mayor ndmero de analfabe

tos, como se podrá co11~ebir f~cilmcnte, se encontraba en el 

campo. A pesar de que se tenía conciencia de los problemas -

educativos, ni Don Joaquin B¡1randa, Sccret.nrio de Justicia 

instrucción Pública por cerca de ¡ZO afias!, ni Don Justo Sie

rra, lcr. Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, -

hnbía11 pod1do rcali:ar granJcs accio11cs para reducir estos í~ 

dices de nnalfabetismo t<lll ali'.irmantes. 

Una pieJra durante el gobierno de Díaz, la constit~ 

yó sin duda,- el Partido Liberal ~tcxicano, formado por los 



Hnos. Flores Nag6n, quienes el Jo. de julio de 1906 en San 

Luis Missouri 1 lanzan el programa del Partldo Liberal y Mani· 

fiesto a la Nación. 

PROGRAMA Dl:L PARTIDO LIBERAL Y 

MANIFIESTO A LA NACION 

En este programa, se manejan las ideas de recortar 

el periodo presidencial a ~ afios, supresión de la reelección 

de Presidente y Vicepresidente de l:i República; y en el tcl"l".2_ 

no educativo. (1) 

HEJORAmENTO Y FOMENTO DE LA INSTRUCCION 

10. Multiplicnci6n de escuelas primarias, en tal 

cscaln que queden ventajosamente suplidos los establec.imien ... 

tos de instrucción que se clausuren por pertenecer al Clero. 

11. Obligación de impartir enscñan:a netamente lai 

ca en todas las escuelas de la Repfiblica, sean del Gobierno o 

particulares, dcclar5ndose la responsabilidad de los directo-

res que no se ojustcn a este precepto. 

12. Declarar obl1gator1a la instrucc16n hasta la -

edad Je catorce anos, quedando al Gobierno el deber de impar

tir protección en la forma que 1e sea posible a los niftos po

bres que por su miseria pudieran perder los beneficios de la 

en~cñanza. 

{1) SILVA HERZOG, Jesús. Breve Historia de la Revolución Mexic.:i.na., Tomo l, 
Tercera Reimpresión 1583, Fondo de Cul t.ura Econémica, México, 
P5g. 1T4~ 
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13. Pagar buenos sueldos a los maestros de instrus 

ción primaria. 

14. llacer obligatoria para todas las escuelas de -

la Repablica la ensefianza de las rudimentos de artes y ofi 

cios y ln instrucci6n militar, y prestar prcfcre11tcmcntc ~te~ 

ción a Ja instrucc16n civica que tan paco atendida es ahora. 

Como podrá observarse, los Hnos Flores Magón pugna

ban por la e11scñanza laica, entendida ésta como ajena a cual

quier crcJo religioso y n0 como la interpretaba Porfirio 

Dí .:IZ. 
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LA REVOLUCION DE 1910·1920 

SINTESIS Y PRINCIPALES ASPECTOS EDUCATIVOS 

L¡1 revoluci6n mexicana, abanderada por Francisco I. 

Madero, en 1910, fue un movimiento politice social, cuyos pr~ 

p6sitos principales, fueron dcs<lc el ptlnto Je vista político 

lo5 siguientes: 

l. Terminar con la Dictadura de Porfirio Dínz. 

2. Lograr la plena operancia de las institucione~ 

republicanas, dcmocr~ticas, represcntntivns y -

la pr5ctica ctcctiva del federalismo. 

3. Adopción del principio de no reelección. 

Y desde el punto de vista social: 

a) Corregir la injt1sta organizaci6n del régi -

men de la tierra. 

b) Terminar con la explotación de que eran ob-

jeta obrero~ ~ c~mpesino~. 

Para logr:irlo, ~·bdcro elaboró el "Plan de San Luis 

Potosí", dado en octubre de 1910, y que contiene once punt.os 

básicos 1os cuales se transcriben condcns3dos, (1) 

PLAt> DE SAO: LUIS POTOSI 

lo. Se declarnn nu!as las elecciones para preside~ 

l 1) SILVA HER:GG. Jcs5.s. "B!·eve !lis tc::ia d~ la Rt:;volución Huxicci.na", Tor..o 
l, '¡¿rcera Rcitr:presión, Editcria l Fondo di.:i Cultura Eco:iómica 
1SIS3, P.3.gs, 16:-:67. 
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te }" vicepresidente de la. República ... 

2o. Se desconoce al actual Gobierno del General 

Diaz, así como 3 todas las autoridades cuyo p~ 

der debe dimanar del voto popular ... 

3o: Para evitar hast3 donde sea posible los tras -

tornos inherentes a todo movimiento revolucio-

nario se declarun vigentes ... Toaas las leyes 

promulgadas por la actual aJministr3ci5n ... 

abusando de L.1 le~rrenos baldíos. numero 

sos pequcfios proo1etarios, en su mavoria indí

~enas, han sido desuoiados de sus terrenos, 

por acuerdo de la Secretaria de Fomento, o por 

fallos de los tribunales de la RenGblica. Sien 

do de toda iusticia restituir a sus antiguos -

poseedores los terrenos de que se les despoi6 

de un modo ta.n arbitrario ... (2) 

4o. . .. Se declaran Ley Supremo de la RcpGblica el 

principio de l'IO REELECCJO.~ <le! Presidente y Vi 

cepresidente de la RepGblica ... 

So. Asun10 el caracter de Prcslde11te provision3l 

de los Estados Unidos Mexicanos ... 

60. El Presidente pro\·i~1on31... Dar5 cuento al -

Congreso d~ Ja Unión del t1so ••• 

7o. Et di:t 20 de noviembre, desde l;~s seis de l<l -

(2) Estt!. punto del Plan, hizo ~osi~le qu? unu gran c,rntida= de p;3rsonas -
sobro:'.! to.io rl•:; lJ.s cluses r.1.::i.s despos'!d.as, s.; uni~r.::in. a éste. {Subra• 
ya.do .... ro. 
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tarde en adelante, todos los ciudadanos de la 

RcpOblica tomarán las armas ... 

So. Cuando las 3Lttoridadcs prescnren resistencia -

armada, se les obligarfi por fuerza de las ar 

mas a respetar la voluntad popular ... 

9o. Las autoridades que opongan resistencia a la 

rcalizaci6n de este Plan scr5n rcdt1cidns a pr! 

s16n •.• 

100. El nombram1cnto del gobernador provisional de 

C3da Estado que haya sido ocupado por las fue!. 

zas de la Revoluci6n ser§ hecho por el prcsi -

dente provisional ... 

110. Las nuevas autoridades dispondrfin de todos los 

fondos que se encuentren en todas las oficinas 

públicas parn los gastos ordinarios de la admi 

nistración. 

~ladero encuentra también a los mejores aliados de -

su inicial proclama democr5tica, en la ju\'cntud letrada, que 

no cstabn de 3CL1crdo con la politic~ s2;~ida pe~ el dictador, 

principalmente entre los integrantes del Ateneo de la Juvcn -

tud. 

La revolución encabezada por Madero, despu6s de la 

tom3 de Ciudad JL15rel, t1·iu1~f3¡ ¡ e~ ~3tcria edt1cativa, no -

intcntn?·j borra1· ni11guna de l~~ conquist~s cduc~tivas del 11-

hcralisma r~public3no; por el contrario, lns encaminarfi nl t~ 

rrcno de ln~ rcnli:ac1one$, ul mcn~'~ ese fue lo qt1c se piopu-

s0. Entre i~t ..:níJ;i de !lía: :: el a'.3Cr.·ns\J ::ti ~·c<ler 1 lc :-!:l~!r:ro, 
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se presenta el "interi11ato del Lic. Francisco León de la Barr~ 

quien nombra como Secretario de Instrucción PUblicn y Bellas 

At·tcs, al Dr. Francisco V5!qt1e: Gómez. 

En este período y una vez que se s1e11tan las bases 

juridicas para la oricntnciGn de la instrucción ptlblica del -

pais, la revolucl6n ttivc con10 tarea principal, imprimir en la 

acci6n educativa del Estado un cnrficter popular y social, 11~ 

vando los beneficios d~ la cduc¿1ci6n a todos los rinco11es del 

pnis, tratando ae mejorar con ello el nivel <le instrt1cción de 

las masas, que como scfialamos anteriormente, se encontraba 

muy deteriorado. Un primer paso en cstn dirección se dio mc

dinnte el decreto del 30 de mayo de 1 Y11, en el que se nutor.!_ 

zaba al Ejecutivo Federal, a establecer directamente en todos 

los pueblos de la República, Escuelas de Instrucción RuUimc~ 

taria, cuyos objetivos eran; "Enseñar, principalmente a los 

individuos de raza indígena a habl3r, leer y esc1·ibir el cas-

tella110 y a ejecutar las operaciones fu11dnmentnlcs y más usu~ 

Dcsafort11nnda1nente, estos Objetivos se van a mane 

jar a lo largo de la liistoria de la Educación en ~6xico, y 

lo peor del caso, es que estos objetivos se siguen tratando 

de alcanzar nGn en nuestros dias; segGn se puede confrontar 

en: ProgrQ.m3s y Z..!etas del Sector Educativo, 1 979-1982, en el 

2o. Programa. prioritario; y m:is .:i.ct.ual~ncnte en el Progr3ma .N'~ 

(3} PA~H. Al!.)¿;:-.o:o. "U:i.a encuesta scbre cdl..!c:;iciór. popular", Mi5xico \918, 
P5.g. 10~. 
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cional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, 

segundo objetivo de la Rcvoluci6n Educativa, Ciltrc otros. 

Al asuinii· Madero In Primera ~lagistratura del País, 

despu5s de triunf11r en las elecciones presidenciales, nombr6 

como Secretorio de Ins:rucci6n PGblica y Bellas Artes al Lic. 

i>ligucl Díaz Lombarao. 11 La situación de! sistema educativo n~ 

cio11al reflejaba el ambiente que rei11aba en el país. El ni -

vel superior era el mfis abandonado a pesar de las pequcfias d~ 

cisiones que tomaban las autoridades docentes y gubernamenta

les para cricau:ar la enseftanza propuesta por Justo Sierra a 

fines del porfirjato, principalmente con la fundación de la -

Universidad de ~l6xico. 

En 1912 1 se creó el primer curso libre de Introctus:_ 

ción a los Estudios Filosóficos en la Escuela Nacional de A!. 

tos Estu<lios, asignatL1ra que favorcci6 la discusión de co 

rricntes de la filosofía contcmpor5nea. La modalidad de es

tablecer cursos libres en los planteles de educación supe 

rior, s1gn1fic6 la apertltrn de 1:1s 3Ulas para qt1lcnes desea-

ban aprender libremente. Fue ésta, una primera form:i de de-

:nocratiz.ación de la enseñanz.:1 superior 11
• (.1) 

~ladero dur~nte su breve gobirrno ~uvo que sortear 

g1·a11dcs peligros, el grupo porfirista q11c no se habia alejado 

del p0~0r, el cj~rcito de 13 dictadura, que pcrma11eci6 intac-

to al trit1nfo de la i·e\•olución maderist3, y~1 t¡uc el ej~rcito 

(•Ji RCBLES, Ycartiu. E.ducación y Socic:CaC. en l<:i Historia de México, 2a. -
ZdiciÓt1, Siglo XXI, Pág. 82. 
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licenciado fue ¡el ej~rcito revolucionario!; Zapata, que el -

28 de noviembre de 1911, escasos días despuls de que Madero 

se habla hecho cargo de la Primera Magistratura del país exp! 

de el "Plan de Ayala" desconociendo a Madero y pidiendo la 

distribuci6n de la tercera parte do los latifundios a los cam 

pesinos. 

En este clima de agitac16n era muy difícil que se -

lograran avances significativos en el terreno educativo, y m~ 

nos aan el de propiciar la formaci6n de personal docente cal! 

ficado. 

Dínz Lombardo, renuncia al cargo de Secretario de 

Instrucci6n PUblica y Bollas Artes, despuls de una breve os 

tancia de poco más de tres meses, siendo substituido en el 

cargo por el Vicepresidente Pino Suárez quien además de ese 

puesto, ocupará el de Secretario de Instrucción Pública y Be

llas Artes. 

Al tr1unto de la revoluci6n maderista, las fuerzas 

regresivas del país se pusieron al acecho y mediante el "Pac

to de la Embajada" a cuya cabe:a estuvo el embajador de los -

Estados Unidos de Nortcam6rica, Henry Lane Wilson, y por la 

via de un Cuartelazo en la Ciudad de ~t~xico, dirigido por FS

lix Dlaz (sobrino del dictador) y el General Bernardo Reyes, 

y con la complicidad de Victoriano ~luerta, en ese momento, j~ 

fe de Ja guardia del Presidente ~ladero; Huerta a quien JesUs 

Silva Herzog definió de la siguiente m<lncra: 11 Hombre o.normal, 

traidor por naturale:a, ebrio consuetudinario y malvado, se -
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ESTA 
SAllfi 

TESIS 
OE LA 

MO DEBE 
tl!i:lUOTECA 

había aduef\ado de la Primera Magistrnturn del País 11
; (5) dcrr2._ 

cando y asesinando al Pres1der1te ~ladero y al Vi~epre~idente 

Jos~ ~1ar!n Pino Sufirez, el 22 de febrero de 1913. 

~tuerto el Presidente y el Vicepresidente y aparen 

tanda una legalidad inexistente, Pedro Lascur;tir1, asume la 

primera magistratura, sólo durante 45 minutos, para nombrar 

sucesor a Victoriano Huerta. 

México fue definido por Don José Fuentes Mares como 

pn1s surrealista, donde todo puede suceder; pero esta trama -

presentada por el usl1rpa<lor, no va a ser aceptada por los go

bernadores de Sonora y Coahuila, quienes so levantan en ar 

mas. 

(5) SILVA HERZOG, Jesús. "Breve Historia de la R.;\.'Olución Mexicana", Tomo 
II, ~a. Edición, Fondo dé Cu.l tura Eccnó:nica, México 1965, P.'.Íg. 
9. 
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LA EDUCACIO!'l DURANTE ·LA DICTA.DURA DE VICTORIANO HUERTA 

Una vez .que Huerta usurpa el poder, se empiezan a -

presentar en el Cor1grcso voces que repudian al dictador, en 

tre las que destacan las del diputado Serapio Rendón y del s~ 

nadar chiapaneco Belisario Domínguez, ambos mílndados a asesi

nar posteriormente por Huerta. 

Durante este gobierno ocupan la Secretaria de Ins -

trucción Pdblica y Bellas Artes, los siguientes personajes: -

Jorge Vera Estafiol, ~tanuel Garza Aldape, Jos& ~larín Lozano, -

Eduardo Tamariz y Sfinchcz y Nemesio García Naranjo, los cua -

les se van a tener que enfrentar a los problemas propios de 

la educaci6n, asi como tambi&n a los m§s serios, que eran 

los de la guerra, la continuación de la revolución, nhora, P! 

ra derrocar al usurpador. 

Y es Vera Estafiol quien mnneja la idea de extender 

los servicios educativos a 1;-,::tyC·r nü~H~r0 d0 personas. "Muchas 

escuelas, en el mayor n6mero posible de lt1garcs en donde el -

annlfabetismo ha sido hasta l1oy normal, es lo primero que de

be intentarse establecer, organi:ilndolns con programas de es

tudio reducidos, únicamente en la 111edida necesaria para des -

pcrtar a la luz del alfabeto y del namoro a esos millones de 

almas que duermen afin en la sombra <le la mfis completa ignora~ 

cio.". < l) 

( 1) U.RROYO, Francisco. "His-c.oria Comparada dG la Educación en México", P~ 
rrúa, 14a. Edición, México 1980, Pág. 402. 
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Como seguimo~ constatando, son pocos, muy pocos los 

avances lograJos en materia eJucativa a p:1rtir de 1821 y peor 

aún, notamos que la c-duc::ición t... .. s tomada por el gobierno t·n el 

poder, co1no un ir1strum~11to de justificación y reproducción de 

las condiciones socio-económicas existentes; si no, basta co

nocer la siguiente declarac16n de Vera Estafiol: 

11 En los pueblos que aspi r.1.~ .:i l::i dcmocrncia, como -

el nuestro, la escuela debe preparar también al ciudadano'' (2) 

¡m5.s ciriismo no es p..:.·sibh"': y continü:-i diciendo; 11 y corno ten~ 

1nas 1n5s de 7,000 000 de individuos mayores de edad escolar, -

pnrte de ellos menores de 21 nños y otros mayores <le esa cúad, 

que no saben leer y escribir, es indispensable procurar lo. r~ 

dención del mayor nGmero posiole paya ponerlos en aptitud de 

Jar en los comicios un voto ccnci.en:udo e ilustrado11
• (3) 

No hay avances en materia educativa, pretextos, mu

chos, principalmente la inestabilidad politica del pnis, la -

gucrr~1. Afortunado.;ncnte poco duró el gobierno de Huerta, ya 

que &ste 1·cnlln~ia a la prcsidcnci~1 el 15 Je julio de 1914, s~ 

lie11Jo al extr~t1jero siend0 ~llbSt1tu1do por Fr~11cisco s~vc· 

ro Carbaj~l qlte ~l la postre era el Secretar10 Je Relaciones, 

quien, st1scrib~ con Obregón el ·1·r;1tudo <le Tcolo)·ucnn, donde -

la Ci.ud:i ... 1 de ~léxico queda t.."'n poder del Ej8rcito Constitucion~ 

1 is~:{. 

{2} L:\F:J::.JYO. Oí). ci.t.., Pág. 402. 



ACCIONES EMPREND 1 ll . .\S POR VENUS TI ANO CARRANZA Y 

EL EJERC !TO CONSTITUCIONAL! STA 

El Estado de Coahuila, a trnv6s de sus autoridades, 

no accpt5 la usurpación del poder de Victoriano Huerta y me -

diante un decreto del Congreso local, proniulgado y publicado 

por el gobernador Vcnustiano Carr:~n~n, se desconoce el nlagni

ci<la como Presidente de la Repdbl1ca y se exhorta a los go 

biernos de los demás estados y a los _iefe.s de las fuerzas fe-

deralcs, rurales y auxiliares de ld ~eJeraci611 a secundar e~ 

te movimiento. 

El 26 de marzo de 1913, se sign6 el Plan de Guadal~ 

pe en la liaciendn del mismo nombre, un plan que sólo aspiraba 

a derrocar a Huerta para restablecer el orden constitucional 

que había sido destruído por el ºPacto de la Embajadaº y por 

los J1cchos que le sucedieron. Se i11ic1a co11 ello la revolu 

ci6n constitucionnlista que habr5 de dar lug~1r a la derrota y 

retiro de la presidencia y del país del tisurpador. 

Carran:a había logrado reunir en torno suyo: "Unn 

fuerza militar a gran escala conipuesLi por el Eji2r.:ito del N2_ 

roestc, bnjo el mando <le Alvaro Obregón ( 1880-1928); la Divi

sión del Noreste, b:tjo lns órdenes de P3blo Gon:filc: (1879-

1950) y lt1 División del Norte, cncabe¡ado poi Francisco Vi 

lla ( 1875-182.5)". (1) Si.n embargo, e.:.; ta fucr:a 1:1ilitar logra-

( l) I<:U'!'HERFCR, John. "L:i. sociedad !1"lexican~ du!:"antt:? l:l Revolución", Edici9_ 
ne-:; 21 Caballito, l·!(:dco 1978, p;;_g, 43. 
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da por Carranza, en el fon<lo carecía de unidad, puesto que 

los intereses de Villa, como los ele Carran:a eran muy diver 

sos [los de Obr0g6n igualmente) lo Gnico que habrd permitido 

mantener la precaria unidad era la necesidad comftn de derro 

tar a Huerta, pero al presentar este su renu11cia a la presi -

dencia de la RepGblica, el 15 de julio de 1914 y huir al exi

lio, ya no existir§ ningGn lazo de unión entre los i11tcgran -

tes <l0l ej6rcito constitucionalista. 

11
.4 .Con la victoria, la enemistad entre los dos ha_!!! 

bres se puso en evidencia, Carranza y Villa se detestaban mu

tu¡1mentc. Par1cho Villa era un proscrito y un rebelde impulsi 

va, ignorante y brutal -tal vez psicópata-, pero valiente y 

astt1to. Para Carranza, con sus preocupaciones de buen bur 

gu&s por lu legalidad y la respetabilidad, Villa era intoler~ 

bleº. (2} 

El Plan de Guadalupe sufrió adiciones el 12 de di -

ciembrc <le 191~, cuando se habia roto yn la precaria unidad -

del cjErcito constitucionalista. El General Francisco Villa, 

rompe con Carranza y establece un gobierno paralelo, llam3<lo 

de la Convención, por ser fruto de una convención de genera -

les, la mayoria adictos a Vill~, celebrada en la ciudad de 

Aguascalicntes a. p3rtir del lü Je octubre de 191-l... "El lo. 

de noviembre, la Co11vcnci611 elige prc~i<lentc inte1·ino de la -

Repílblic:1 nl Gcncr:tl Eul~1lio Guti&rrcz, qt1c cuenta con el ap~ 

yo de los vilJistas y el visto bueno cxtraofici3l de los zap~ 

(2) RUTHER:·-:~P.l), Jchn. Op. cit., P.:i.g. ·ih. 
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tistas 11
, (3) Gutiérrez nombr:l como Secretario de Instrucción 

Pdblica y Bellas Artes ul Lic. Jos& Vasconcelos, cnrgo que 

ocuparr1 durante muy breve tiempo, ya que Carranza, al dcscon2 

ccr los ncucrdos de la Convención de Agu3scalicntes, los que 

le quitnban el poJcr, decide declarar L1 guerra a Villa, ini-

ci511dosc una nueva lucha armada entre las facciones rcvoluci2 

narlas; constitucionalistas, adictas a Carranza y convcncio -

nistns las cuales est5n con Villa y Zapat:1. Carranza p~tra g! 

narse adeptos entre el grueso de la población promulga la LEY 

DEL 6 DE E~ERO DE 1915, Ley Agraria cl~bor3da por Don Luis C~ 

brera. 

A la re11uncia o huida de Eulalio Gut16rrcz, ln Co11-

vcnción nombra presidente de la República al General Roque 

González Garza, quien a su vez nombra Secretario de lnstruc -

ción Pública y Bellas Artes al Profr. Joaquín Ramos Roa, am -

bos permanecen también muy poco tiempo en el poder; el filtimo 

presidente de la Convención fue Francisco Lagos Chfizaro y el 

Secretario de Instrucción Pública fue el ProEr. Otilio Monta-

fio, quienes, en escaso un mes y una semana en el gobierno po-

co pudieron hacer c11 beneficio <le la c<lucnci6n y del pueblo. 

En la lucl1a armada y <lespues de las derrotas milit~ 

res de Cclaya, Tri11ida<l y Aguasc3lientes, Villil tiene que re

tirí'!rse del frente <le combate, por lo que: "Al iniciarse el 

afio ele 1916} ya no existía más la Di.visión del Norte. Con 

(3; GIL:...Y, Adolfo. "Re·.'olución :interrumpida", 12.:\. Edición, El Caballito, 
Méxíco 1979, Pág. 133. 
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unos pocos cientos de hombres, transformados nuevamente en 

partida guerrillera, Pancho Villa se remont6 a la sierra para 

continuar por otros cuatro años el combate". (4) 

Alcanzado el trit1nfo militar, Carranza convoca a un 

Congreso Constituyente que se inst:1ló en Quer6taro el 2 de n~ 

viembrc de 1916, el qt1e t1abril <le elaborar ln Constitución Po

lítica de los Estados U11idos ~~xicnnos del 5 de febrero de 

1917. 

Carranza sólo deseaba el restablecimiento de la 

Constitución de 1857, haci6ndolc una serie de reformas o adi

ciones, ni ~l 1nismo estuvo consciente de la magnitud <le ln 

obra que se estaba gestando en esos momentos. 

Prueba de ello, el proyecto cnrrancista del Artíct1-

lo 3o. Constitucio11al deciu: 

Habrfi plena libertad de ensefianza, pero serl laica 

la que se d6 en los establecimientos oficiales de educaci6n -

y gratuita la enseftanza primaria superior y elemental que se 

imparta en los 1nismos establecimientos. 

Carranza emplea la idea manejada en el Articulo 3o. 

de la Constitución de 1857, libertad de enseñanza, a<lemás, 

que la ensefianza scr5 laica, en los establecimientos oficia -

les, pero se dejaba en libertad a las escuelas particulares 

de eJucaci6n n las cuales a nada se les obli~aba; siendo tam

bi~n la educaci6n primaria gratuita. 

Al llevarse el proyecto del Art. 3o. a comisiones, 

{4) CILLY, Adolfo. Op. cit., Pág. 203. 
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se prescnt6 un gran debate entre dos grupos o facciones clar~ 

mente difercitcia<los, perteneciendo unos al grupo carrancista 

o moderados (Palavicini, Cravloto) y el ala ra<lical (~ldjica, 

Jara, Aguilar). 

Despu~s de enconados enfrentamientos, se emite el -

dictamen correspondiente con la aprobaci6n del Art. 3o. Cons

titucional. 

La cnseftanza es libre; pero scr5 laica ln que se d6 

en los establecimientos oficiales de· educaci6n, lo mismo que 

la enscftan~a primaria, elemental y superior que se imparta en 

los establecimientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de nin -

gfin culto, podr5 establecer o dirigir escuelas <le instrucción 

primaria. Las escuelas primarias particulares s6lo podrfin e~ 

tablcccrsc sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oticialcs se impartirá gra

tuitamente la cnseftanza primaria. 

Como se aprcciar5 por la simple lectura de la pro 

puesta en~iada por Carranza del Art. 3o. y la forma en como -

quedó redactado ese mismo artículo cuan<lo fue aprob9<lo, se 

Jcscubrc el deseo del constitt1ycnte de que la educación prima 

ria fuera laica, tanto en los c~tnblecimientos oficiales como 

en los particula1·es; y donde se prohibe de manera tajante :1 -

las corpornciortcs religiosas y ministros de cultos rcligio5os 

cst~hlcccr o dirigir escuelas de instrucción pri1naria. Para 

sefial¿tr que las escuelas primarias particulares s61o po<lrfin -

~5tnhlccct·~c, si se sujetan a la vigil¡1nci:1 oficial. 



87 

En la nueva Constitución que se estaba generando, -

hubo un supuesto indiscutible: el Federalismo, el ct1al sería 

la estructura b5sicn del Estado, así como las garantías de o~. 

den social, reflejadas en los artículos 27 y 123 constitt1cio

nales, que regirtan las relaciones que se presenten con rela

ción a la rcgulaci6n y tenencia de la tierra y a las relacio

nes obrero patronales. 

l.~1 Constitución de 1917 fue pron1ulgad~1 el 5 de fe -

hrcro, con un a1·ticul~do muy nvan:ado para la 6poca que se e~ 

ba viviendo. 

LABOR EDUCATIVA DE VENUSTlANO CARRANZA 

(Como Encargado del Poder Ejecutivo y 

como Presidente Constitucional) 

Venustiano Carrnn?a asume la primera magistratura de 

ln Naci6n por medio del Plan de Guadalupe, con los siguientes 

nombramientos: Encargado del. Poder Ejecutivo y primer jefe -

del Ej6rcito Co11stituclonalista, nombrn11do a F61ix Fulgcncio 

Palavicini co1no cr1cargado oc la Secretaria de lnstrucci6n PG

blica y Bellas Artes, mismo qt1c permaneci6 al frente de ella, 

del 25 de agosto de 1914 nl 26 de septiembre de 1916, renun -

ci3ndo al cargo de secretario por haber sido electo diputado 

~1 Congreso Constitt1ye11~c de Qucr6taro; siendo s11bstituido 

por Don Alfonso Cravioto tambi6n como encargado del despacho, 

tenien<lo una labor tan fugaz, que poco pudo hacer por ln edu

cación, separándose también del cargo por haber resultado 

electo al Congreso Co11stit11ycnte de Qucrétnro. 
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El dltimo secretario de Instrucci6n PGblica y Be 

llas Artes fue el Profr. Jua11 León, que fue Di1·ector General 

de Enscfionza T6cnica, encargado del despacho del 16 de novic~ 

brc de 1916 al 28 de febrero da 1917, fecha en que el encarg! 

do del Poder Ejecutivo y Presidente Constitucional Electo, 

Venusti11no Carranza, suprime la Secretaría de Instrucción Pli

blica y Bellas Artes, pasando las cscuelns de instrucción pr! 

maria a depender de los ayuntan1icntos. La U11ivcrsidad manejó 

las cscucla5 preparatorias, facultades y escuelas superiores 

dependientes <le ella. C:1rran:a asu1ne la Presidencia de la R~ 

pGblica como Presidente Constitucional el lo. de mayo de 1917, 

y aún qui:::ás sin darse cuenta del er1·or cometido a.1 dcscentr~ 

lizar la educaci6n, y al proponer que los ayu11tamientos se 11i 

ciernn cargo de ella, ya que el país habi3 pasado por una 6p~ 

ca muy critica, guerra, hambre, desolación, y ningGn ayunta 

miento o muy pocos en esa época, contaban con posibilidades 

reales para construir escuelas, elaborar libros de texto, pa

go de maestros, etc., por lo c11al esta me<liJa la considero e~ 

mo contraproducente, ya que se requería de elevados prcsupuc~ 

tos, que los ayuntamientos estaba11 muy lejos de tener, sufrie~ 

do la educación un nuevo retroceso. 

El 12 de junio de 1919 el gobierno revolucionario 

encabc~ado por Vcnustiano Carranza, trata de reforzar el na 

cionnlismo en ~Ettcria educativa, al decretar que los textos 

escolares de cducaci6n primaria, tenian que ser de autores me 

xica11os e impresos en el país. 

En este mismo ufto 1 al considerar la necesidad de 
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cen~rali=ar las actividades educativas, se encomienda a la 

UnivcrsidaJ, el oricnrar y vigilar la enseflan:a de toda la N~ 

ción. 

Debido 3 los p1·oblemas que se presentan en el grupo 

cons~itucianalist3, por el af5~ ¿e C3rran::1 de imponer a un -

civil como candidato a lu prcsicicnci~ J0 la Rcpüblica 1 especf 

ficamente ~il !n~. I~n:lcio Eoni:..la, h:;.cicndo a un l.:i.do a Obre-

g6n y a los milit3res qt1e lo a~0y2n, ~urQiBnJo graves y gran

des dcs~ve~i0:1ciJs, que ~e tr3¿ticirjn e1; el Jcsccnoci1nicnto 

de C3rran:3 como rrcs1dcnte de l~ Rc~fibl_c~, por ~edio del 

Plan de Agt:a Frie:~, 3 cuy~ C3b~:a ~~ p0~e Ad0!fo de la Huer

tú. Ci:n:ran.:a ~lb,:in~ion:.i. 1.:1 ciuUcl...:1 de ~.!6xico, diri!;i~ndose al -

pu0rto de \'er3cru: y ~;1 Tlaxc~i3:1tongo 1 Puebla, es Jscsinado 

el 21 Je mayo de 19~0. qucJ~nJo ac~f~l~i no~en~5neaffientc la 

mfi5 en la historia de la revo!u:ifn :1exic3n~. 

A ln muerte d~ ~e~t1sti3no C~rr:111:~, Adolfo de In 

Huerta es no::1br.Jdc Presider.te ProYi:•ior~al, pa:a qtiC- gobierne 

al pais h~st~ el t~rmino Jel períoJo pYcsidencial que debia -

cuhrir Carran:a, esto es el 30 Je ~oviembre de 1920, convoque 

a elecciones en el inter y hag3 entrega del poder ejecutivo -

nl candid&~o triu~f~Jcr. 

De 1;:1. H'J.crta convoca il elcccione;:s par.'.l presidente -

<le la RepGblica, Je las cuales sale triunfante el General Al

varo Obregón cuya periodo constitucional fue del lo. de di 

ciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, inici§ndose con -

€1 propiamente la f3se postrevoluc1onaria. 



OBRA EDUCATIVA DE LOS GOBIERNOS POST-RE"OLUC !ONAR!OS 

,\LVARO OBREGON 

AL tr1unlar en las elecciones convoc¡1<las por de la 

llucrtn, Obregón ast1rae la presille11cia <le la RcpGblic:L y su 

principal acción en materiJ e<lucnt1va, fue la ctc emitir ur:. ds_ 

crcto el 28 de septiembre Je 1921, por medio del cual, se 

crea la Secretaria de Educación PGhlica, con la íin3li<l3d de 

fedcrali:~1r la cducaci6n c¡uc hn sufrido serios tr:lstort1os, 

co11 la medtd~ ~ornada anteriormente por Carran:n. La Secreto

ria <le E<lucaci6n PGblica ernptc~a sus funciones con tres ctepn~ 

tamentos: Bibliotecas, Bellas Artes y esct1elas. hl primer -

Secretario de Educación Pública fue el Lic. José Vn.sconcelos 

Cnlder6n, quien percibe la urgencia de consolidar una organi

zaci6n política y dcmocr~tica, lo suficientemente fuerte, pn

ra res1st1r los embates del exterior. 

VJsconce!os concibe la e<lucaci6n, como el medio id~ 

neo para unir al pnis y movilizar a la sociedad. Propone un 

nacionalismo que encuentre en el mestizaje la fuente de la 

conciencia histórica mexicana, latinoamericana y tinivcrsal. 

Desde su nacimiento la Secretaria de E<lucnci6n P~ 

blica, proce<l16 a ma11cjar grandes recursos para la educaci611, 

promoviendo vigorcsamc11tc la ensefianza rural e indige11a, a 

reorganizar y expander la e<lucnci6n t~cnica, ln fundación de 

biblioteca$ entre lilS qu~ acst;tcan la Iberoamericana y la 

Cervantes, y a popularizar efectivamente la cultur~, mediante 
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la creación de las misiones culturales, para lo cual ft1e nec~ 

sario fur1d3r u11 nuevo departamento, llamado asi: Misiones 

Culturales, mismo que iba ¡L ayudar a la alfabetizaci6n y a la 

castcllani=ación de los grupos 1n5s desprotegidos y alejados 

de los oc11cficios de la cultura. Vasconcelos para ayudar a 

gran pnrtc de la poblaci6n, que carecía de posibilidades cco

n6micns, c1nite las ediciones masivas de los libros cl5sicos. 

Dura11tc la cstn11cia de Jos6 Vasconcclos nl frente -

de la Secreta1·ia de Educnci6r1 PGblica, se preser1tan u11n serie 

de contra<licc1oncs 1 mis111as que se dan en todo sistema capita

lista dependiente como lo es el de ~16xico, e11trc los que des

tacan, el no respetarse fielmente la letra del Articulo 3o. -

Constitucional, el laicismo pregonado por el constituyente no 

se cumple, otra más, se cdit~n masivamente los clásicos, cua!!. 

do gran parte de la població11 no sabe leer ni escribir y m5s 

aún Dll hnbl.:i ni escribe el C.'.lstclln.no. Aún así, 11 cn el (1lti

mo afio del dcsempcfio de su cargo, Vasconcclos resumi6 sus me

tas e ideales corno c<luc;1<lor en un~1 carta ;1bicrta al novelista 

fra1lcGs Ro;n~in Roll~11d. El arte, dccí~1, era la finicn salva -

ción p,1ra ~·léxico. ~n esos momentos r.:ovolucionarios tan tumu!_ 

tuos.os, lo que faltaba en ~téxico era un ideal social, un senti_ 

do de orientnci6n. L~ sociedad se Jcsi11tcgraha porctuc todos 

sus mici~bros scgui;1n sus a1nbicioncs egoístas sin escrdpulo n! 

guno. Ante u11a Jcc;1~encia tnn gcncrali:ada, l~ dnicn esperan 

za de salv¡ación, y la dnica manera de tra11sformnr la rcvolu -

ci6n en u11 movimiento constrt1ctivo y positivo, era por medio 

de t1n llantan1icr1to ~ los i11stint0s cst6ticos inn:\tos <lcl pt1e -
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nueva cscnln de valores sociales, de un nuevo concepto de vi-

da 11
• 

Así bajo la batuta del tnacstro ~1Ll5n Carrillo, Vas-

co11cclos nuspici6 la org:1nizr1ci6n Je orquestas de ln RcpGbli-

ca. (1) 

Estimuló asimismo a la imriortantc escuela <le mura -

listas mexicanos, destacando 1~1s pi11turas de Diego Rivera eµ 

los patios de la propia Secretaría de Educación Pfiblica. 

Consigui6 !a participaci611 en ~l&xico de importantes 

educadores y arristzls extra11jeros entre los que destaca ln fi 
gura de Gabriela ~listral. 

Debido en gran parte a los problcn1as surgidos entre 

la posición ideológica de Obregón y la de Vasconcclos, &ste -

se ve obligado a renuncinr al c:irgo e.le Scc1·etnrio de Educa 

ci6n Püblica en julio de 1924, siendo substituido por el Dr. 

Bernardo J. Gast6lum quien ocupar& el cargo del 28 de julio 

al 30 de noviembre de 19ZJ 1 siendo 61 el segundo Secretario 

de Educación PGblica; el cual, en el corto tiempo que le que

da al frente d~ la Sec1·etLlrÍa Je EJucaci6n PGblicn, prosigue 

la obra de su ilustre antecesor. 

Finalmente debo sefialar que la obra revolucionaria 

del General Obregón, se vio limitndn grandemente debido a la 

(1) RUTHERi:VRD, John. "La sociedad mexicana durante ln revolución", Edi -
cionos El Ca!::iallito, !1éxico 1978, Pág. 68. 
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prcsi6n de los Estados Unidos, que s6lo reconocieron su go 

bierno despu6s de la flrmn de los tratados de Bucoreli (2-

ago-1923). 
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PLUTARCO ELIAS CALLES 

Presidente de M~xico dura11te el período comprendido 

del lo. de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. De~ 

de que sume la presi.dencia, da muestr:is de ser un "fanático -

anticlerical 11
, (1) promoviendo en el añci de 1926 la ley conocl 

da con el nombre de "Calles", la que ocasiona el cierre de -

muchas iglesias y JlOstcriorracntc, }' ¿cbido a los uco11tccimic~ 

tos de Silao, la guerra cristcra. 

Concede tina gran importa11cia al campo, apoyando la 

escuela rural, así como intensificando la reforma agraria, 

distribuyendo durante su gobierno más de 3 000 000 de hectá 

reas de tierras entre los campesinos. 

Funda la caja nacional escolar <le ahorros y présta

mos en 1925, así como tambi6n, por 1ncdio del decreto 1848 se 

establecen las dos primeras escuelas secundarias el 29 de 

agosto de 1925, con la entusiasta participaci6n del maestro -

Mois6s S!en:. Y por medio del decreto de 18~9, se crea la D! 

rección General de Educación Secundaria, el 22 de diciembre 

de 1925. Los signatarios de los decretos son: el General 

Plutarco Elias Calles, Presidente de la RcpOblica, el Dr. Jo

sé Nanuel Puig Cassauranc, Secretario de Educaci6n PGblica y 

el Oficial Mayor del Romo, Lic. Alfredo E. Uruchurtu. 

( 1) :01ARGADANT. Op. cit., Pág. 171. 
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Parn el sanca~iento de las finan:as n3cionales, Ca

lles fundo el 31 de agosto de 1925 el Banco de M6xico, S. A., 

que se co11vertirA en el Gnico banco emisor de moneda y papel 

moneda, rompicn<lo con la ar1ar4uia existente hasta esa ~poca, 

en cuanto a los bancos emisores. 

Reorganiza la Esct1eln ~ormnl de Profesores, trans -

formfindola en la Escuela Nacional de i1~cstros, queda11do al 

frer1te de esta refor1n¿l el i11signe maestro Don Lauro Aguirre. 

Esta escuela, d~be1·á alimentar el sisteraa educativo con maes

tros prim3r1os, de jardi11es de nifios, rurales, misioneros y -

t6cnicos. 

Aprueba la rcelccci6n de Obregón como candidato a -

la presidencia de la República. 

El régimen callista se vio obligado a proteger el 

contenido nacionalista y laico de la cnscfianza, nediante el 

Reglamento Provisional de Escuelas Particulares del 22 de fe

brero de 1926, y con el Regl¡1mento <le Inspecci6n y Vigilancia 

de las EscLtelas Particulares del 29 de julio del 1i1ismo afio, -

este ordenaraicnto jurídico cst~bn integraJo por cinco capítu~ 

los con l1n total de 22 artículos, fij5ndosc en estos rcgla1ncrr 

tos, sanciones por la viol¡tci6n del Artículo 3o. constitucio

nal, y declarando la incapacidad de los ministros de cultos -

para ser di1·cctorcs <le pla11telcs escolares, aunque no negaba 

a los ministros ctc ct1lto mexicanos, la cap3cidad de ser profs 

sores. Se impone el uso de textos 1aico5) nsí como la super

v1si6n de los planes de estudio y m&todos educativos de las -

escuelas pJrtic11lares. 



9b 

Para el periodo constitucional del lo. de diciembre 

de 1928 al 30 de noviembre de 1932, el General Alvaro Obrcg6~ 

postula su candidatura a la prcsidcnc1a de la KepGblica, rom-

pi~ndo con ello el principio revolucionario de la NO REELEC 

CIO~, y dcspuªs de desapa1·ecer del terreno a los generales 

Francisco Serrnno )' Arnulio R. Gómez, y 1 'mediante un fraude 

elector:i.1 11
, (2) Obregón es proclamado P:esidente Electo, pero 

éste es asesinado en el restaurante J.eno1:iinado "La Bombi lla11
, 

aproximadamente n las 15 noras del 17 de julio de 1928, por -

el fan&tico religioso Jos6 de Lc6n Toral, que no pcrmiti6, de 

esa manera, poco ortodoxa por cierto, que un preside11tc vol -

viera a ocupar el cargo bajo ninguna circunstancia. 

Calles termina su período presidencial y deja el 

cargo el 30 de diciembre de 1928, pero paralelo a este aband~ 

no, comprende la necesidad de fundar un partido que mantuvie

ra a la revolución en el poder, ya que una ve: muerto Obreg6n, 

Calles se convierte en el Jefe ~~ximo <le la revoluci6n, lla 

mAndose a esta etapa de 1a vida socio-econ6mica y política 

del país 11Naximato 11
• (3} 

(2) ~ODLES, M.Jrt?~.:l. "Edt:c.:i.cién y Sccicda:::! en l<i. Historia de :·l~xico", Edit. 
Siglo XXI, 2d.n.. Edición, México 1978, Pág. 1;i9. 

(3) El .Maximato es la época en que los destirios del país son dirigidos 
Plutarco Elías Calles, aún cuando el nombre del Presidente de la Rcpú 
blica pudiera ser: Pones Gil, Ortiz Rubio, Ab~lardo Rodríguez o -
Cárdenas del R.i'.o. 
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EL ~L.\XIHATO 

AUTONOMIA UNIVERS rTARIA 

Muerto el Presidente Electo Ob1·eg6n, asume el poder 

con el cargo <le Presidente P1·ovi.sionnl, el Li.c. Emilio Portes 

Gil, puesto que ocupar~t <lC'l 1u. de <licicmbre Je 1928 ~1 5 <le 

febrero de 1930, mismo 'IUC actu3r~ siguicn<lo los lineamientos 

establccldos por el P:irti<la ~lacion:il Revoluci.on~rio, partido 

creado por Calles el ~ <le mnr:o de 1929. Se debe dejar ¡lscn

tado que Portes Gil, siempre 11eg6 1 au11que no muy co1\Vlnccnte

mente, que siguiera los dictadas de Calle5. 

El avance in~titucional y los primeros impulsos de 

un desarrollo ccon6mico sui gcncris, generan sus propias nec~ 

sidadcs educativas, gestándose desajustes entre la juventud -

estudiosa y el r€gimen politice, lo que provocar5 una huelga 

en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, misma que se propa

ga a la 1uayor!a de instituciones universitarias, lo que agra

va el conflicto y stts pogiblcs soluciones, creciendo ndemds, 

la convicci611 de que el Estado, debería Jedicar su mayor es 

fuerzo a la educaci6n popular, lo que conduce al presidente 

de la Repablic¡\ 1 investido de facultades extraordinarias a 

dictar un=i. ley, el 5 cte junio de 1929, concci.~iendo la :\utono

m:í~ Universitaria, l lamaJ;i restringida, 11 y::i que en el Consejo 

Universitario figttraba un delcg3do de la Secretaria de Educa

ción PGblic~, scgan lo especificaba el nrt!culo So., nsi como 

el rector qt1e era dcs1g11ado por el Consejo Universitnrio, de 
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los articulas 12 inciso J y 14, quedando la U11iversidad obli-

guda, de acuerdo al artículo 32, n rendir un informe anual al 

presidente de la RcpGblica, al Congreso de la U11i6n y a la S~ 

cretarí.J. Je Educaciún Pública e.le las labores reuli:adas:'(l) 

El logro de l~l Autor1on1ia, lograda por los estudian-

tes, µcrmiter1 el que se rcdu:ca11 las tensiones polit1cns en 

el país, provocadas por ur1 lado por el rcct1crdo fresco del 

asesinato Je Obregón, la lucha electoral llevada :1 cabo por -

Vascor1celos y la bJta1l¿1 sostenida por los verdaderos cstu 

diantcs en contra de las nutori<l3dcs gubcrnamc11tales. 

Tambi611 en el afio de 19l9, se eren lo que scrfi nfios 

más tarde la Escuela Normal Superior de México, como instiru-

ci6n universitaria paralela o la Facultad de Altos Estudios. 

Su vida con este carfictcr fue muy corta. 

El Secretario de Educaci6n PGblica <lur3ntc el go 

bierno del Lic. Portes Gil, fue el también Lic. E::equiel Pad.!_ 

lla, quien prc.-stó notorio interés por la cnscflan::a rurnl, au.!!. 

quC' ~in r1_•5u]t;i.do5 pn::;itivos. organi:::."ln<lo a su ve:: el "Escnl~ 

fón del ~tani."'tcrio" por ley del 30 de Pncro J(' 1930, ley que 

pcrmitfa al menos en tcoria, entre otr~as cosas, la innmovili-

dnJ del m:1gisterio. 

El 111ge11icro P~1s~t13l Orti: Ru!Jio, gobernó al pais -

del S de febrero de 1930 :il 2 de si:-pticr1bn: de 1932; durante 

(1) Ley Org~~ni.(.;a de la Un1.versidad !lacional de t·'.~:dco. i\-.11tonom.!a ddcl.:t en 
el ?.:l.l.:iclo i·~l ! 10-Je!:" Ej1.::c.1.Jtiv.:.·, ~-"~dora.!., ~. J.0~ 10 clí:i~< d~l rn~s de. j~ 
ni.o d~ !')~:J. 



este periodo se presenta un3 si~uaci6n critica en la edt1ca 

ci6n nacional, debido~ inqietudes políticas y a la crisis 

econ6mica mundial. 

Prueba de ello, es que Jurante la breve estancia al 

frente del poder ejcct1tivo (31 mc5es) nproximadnmente, la Se

cretaria de Educaci6n PGblica, estuvo regida por cinco perso

najes. 

El pri1ncr secretario dt1rante este gobierno fue el 

Lic. Aar61t Sficn:, ql1ien fu11gi6 como tal <lel 5 de febrero 3J 

de octubre d~ 1930, Jurante su gestión se cre~ro11 las escue 

lns 11 Fronteri:ns 11
, con la intcnci611 de contr~rre~t3T ln i11 

fluencia norteamericana en las zonas limitrofcs. 

Lo sucede el S11bsccrct3rio <le Educación Lic. Carlos 

Trujo y Lerdo de Tejada, quien como cnc~rgado del despacho 

permanece en el puesto del 9 de octubre al 9 de diciembre de 

1930. 

El Dr. Jos~ Manuel Puig Cassaur~nc, us quie11 ocupa 

11ueva~ente el c¡1rgo de Secretario ¿e Educación Püblica y en -

el nfto de 1931, concede la categoria Je Escuelas Secundarias 

a las ~scuclas fronterizasj concediendo ~ayeres facilidades a 

los alumnos qt1e viven en la frontera p3rn qt1e amplie11 su c~u

caci6n en ~!€xico. El Dr. Puig, impulsa nuevamente la ensefi~rr 

za t6cnica, tratando do lograr que Esta sea emi11entemente 

µrlc:ic3 )" sobre todo adaptable 3 la~ nccc~idaacs, condicio 

nes y c~1r~ctcristicas de l~ pcbl~ción. Estas escual~s san 

si11 duda ~lguna, el antecedente <l~l Instltuto Polit&cnico ~a

cio11al. El Dr. Puig CnsstLL1rnnc rc!nuncia coc10 sec1·etario ~1 -
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22 de septiembre de 1931. 

Su lug~r es acupaJo por el Subsecretario Don Aleinn 

dra Ccrisol3, quic11 funge como encargado del ramo durante un 

mes y el 22 de octubre deja el cargo. 

El quinto y óltimo Secretario de Educación durante 

la administración de Ortiz Rubio, es el scfior Lic. Narciso Ba 

ssols, quic11 permanece al frente de la SecretGría de Educa 

ciAn PGb1ic~1 JttrJntc dos afias y seis meses, siendo su labor 

muy dcstac3da, al poner en prfictica la doctrina del laicismo, 

d.1nJo ur1 se11tido revolucionario a la educación pGblica como -

jam5s l1abin tenido N6xico, tr3tan<lo de hacer respetar la Con~ 

titt1ción y las normns legales rradicionales del liberalis1:10 -

que arrancan desde la €-poca de l::i Reforma. Implanta la e<luc~ 

ción sexual en la primaria y durante su estancia al frente de 

la etlucaci6n, Esta recibe un marcado acento socialista. 

Con el Ing. Ortiz Rubio como presidente de ln Repd

bl i ..::a y c1 Lic. eassols en E<lucación 1 se promulga un nuevo R~ 

glamento de Escuel3s Primarias Particulares, el 19 <le nbril -

de 1932, i..:~1 cu~1l prohib~ toda ingcrenci.a de los minis"tros de 

cttltos en 13 ensefiar1zi1 primaria. Asegurando con ello la lai

cldad de la cnseftanza primaria parti~ular) garantl:~ndo la 

cfic~cia de la educación pri~1aria, declar~ndola oblig~toria, 

irapliml6;1Jole t~n3 oricntaciórt c!vicu y nacion~listn y µrocu 

ra11~0 1uc l~s cscuc1~s primari;1~ pJrticul;ircs 1·ct1nicrnn la~ 

condiciones higi~nicJs i1:di~pons~l1lcs, para 11a~cr posible la 
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constitlicional en 193~, mismo que tuvo una orientaci6n socin

lis-c:.1. 

Esto condujo a una crisis general, que no pudo re -

solver el Presidente Ortiz Rubio por las presiones que tenla 

del Maximnto, por lo cual rcnunci6 a la Primera Magistratura 

del país, el 2 de septiembre de 1932. 

A partir del 3 de septiembre de 1932 y hasta el fin 

del perío<lo, 30 Je noviembre de 193,~, asume la presidencia de 

la RepGblica el Gc11cral Abclnrdo L. Rodríguez, quien siguien

do tod3via li1s st1gerencias tlcl jefe m5ximo, pretende afirmar 

la autoridad del Estado en la conducc16n del proceso educati

vo. 

Es imprescindible sefialar que durante la administr! 

ci6n del General Abelardo Rodriguez, se promulg6 la Ley Orgfi

nica de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, el 19 de 

octubre de 1933. Esta ley redondeaba y consagraba la plena -

at1tonomia tinivcrsitaria. El entonces ~1ir1istro de Educaci6n 

Lic. Narciso Bassols, explicó en 1.:1 C.'.imara. de Diputados, que 

el Estado quedaba exento de toda responsabilidad respecto a -

la Universid3d y que ést:i p:isaba n ser gubcrnaJ;i y sostenida 

por st1s componentes. 

En este periodo presidencial se crea la primera es

cuela de i11strucci6n eleme11tal en las Islas Marias. 

El Secretario de Educación Bas3ols, se mantuvo al -

frente del despacho hasta el 9 de mayo de 1934, fecha en que 

re11uncia al cargo de la Secretaria Je Educación PGblica, en 

virtt1J de unJ. ola de protestas st1rgiJ~1s 011 el seno de la 
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Unión de Padres de Familia, por la posibilidad que se implan

tara en la esct1cla prim~tria la educaci6n sexual. A la renun

ci3 de Bnssols ocupa su lugar en la Secretaria de Educación -

PGblica el que habla estado al frente de Gobernación Lic. 

Eduardo Vasconcclos, pasando Dassols a ocupar la cartera de 

Gobcrnaci6n hasta el tlrmino del gobierno del General Rodri -

gue:. 
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LAZARO CARDENAS 

El General Lfi:nro C5rdenas del RI0 1gobcrn& del lo. 

de <liciembre de 1934 al 3tl de noviembre de 1940. 

Con lo llcgud3 al poder del joven general de Jiqui! 

p3Il MicJ1oacfin, quv dirigió al p¡1is por primera vez e11 periodo 

co11stitucional de seis afios, se van a llevar a cabo una serie 

de reformas ert materi~ cJu~ativa, lo que a su ve= lb:1 3 tr:1<lt1 

cirse en una mayor moviliJad social, según las tendencias rc

volucion;;1rias de l¡i époc:-i, et 13 de diciembre de- 1934 1 se mo~ 

di[ica el texto del Artictilo 3o. constitucional, con la apro

b¡1ci611 del Congreso de la Uni611, quc<lando de la siguiente ma

nera: 

Artículo 3o. "La E<lucación que imparte el Estado -

ser~ soci:tlista, y, ~1Jcm5s de excluir toda doctrin~1 religiosa) 

combatir5 el fan¡1tis1110 y los pr~juicios, para lo cual lu es 

Cl1el3 orgn11izar~ sus cnscfianzas y actividades en forma que 

pci·m\ta cr~ar ~11 la juventud lJn concepto ra~ional y exacto 

del U11ivcrso y de la vida social. 

Sólo C?1 EstJ.Jo-Pcdcr:ición Esta.dos-, Municipios im -

µartir5. cJUCdLié.n prin:iría, ::51..:'Cun<l.lria y normal. Podrán con

c~cl0rsc autori::1cionc~ ~ las pJrtict1larcs que <lcsc3n imp~lrtir 

eJucaci611 en cualesquiera de los tr~s grados a11teriores, de -

n.cuerdo, l'n todo c;,l.so, con las siguientes nori~a~: 
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particulares deberfin ajustarse, sin excepci6n alguna, a lo 

preceptuado en el p5rrafo inicial de este artículo y estar5 a 

cargo de personas que, en concepto del Estado tengan suficien 

te preparación profesional, conveniente moralidad e ideología 

acorde con este precepto. En tal \•irtu<l, las co1·poracioncs -

religios;1s, los ministros <le los ct1ltos, las sociedades por 

acciones que cxcl11siva o prcfercnt01nente realicen actividades 

educativas y las asociaciones o ~ocicd:ttlcs liguJ:is Jircctn o 

in<lircct3rncntc con la ¡1rop:1g:inda de un credo religioso, no in 

t:cr\•cndrfin en form.'.1 al.gun:i en e5cuclas prim:irias. secundarias 

o nor:u:1lcs ni podrfin apoyarlas ccon6m1can1entc. 

II. l.a forn1aci6n de planes, programas y m~todos <le 

enscftan:a corrcspondcr5 en todo caso al Estado. 

III. No podrán funcionar los planteles particula -

res sin l1nbcr obtenido previamente, en cada caso, la nutoriz~ 

ci6n expresa del poder pGblico, )' 

IV. El EstnJo pod1·5 revocar, en cualquier tiempo, 

las autorizacior1es co11ccdidas. Co11tra la revocación no proc~ 

der5 recurso o juicio alguno. 

Las reformas legislativas en esos tiempo~ cfci.:tua -

d:1s, fueron numerosas. 

En primer lugar, se reafirmaba el designio laico y 

popular de la educaci0n pGblica. 

En segundo t~rrnino, s~ pr~teI1Jia Jar a la educación 

un scn~ido socialista. 

En sLt mensaje de apertura de los cursos de orienta-

ción ~a~iali5tn, el rreside:1te C5rden~ls, precisa mejor las I~ 
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nalidadcs Je la nueva educaci6n. 

Identificar a los alumnos co11 las aspiraciones del 

prolet.arindo. 

Fortalecer los vinculos de solidaridnd nacional y 

cre3r para M~xico, la posibilidad de integrarse revoluciona -

rinmente, <lentro de un.::i firme unidad económica y cultural. 

Otra de las finalidades que establecía la 11ueva le

gislación, fue el de fortalecer aún más el papel del Estado -

Fcd0ral en materia educativa. 

Lu reforma a la frJ.cción XXV del :\rtículo 73 Const.!_ 

tucionJ.1, puolicada el IS de diciembre de 193..l, facultaba al 

Congreso de la Unión a unificar y coordinar la educación en -

toda la República. 

El plan sexenaJ propuesto por C5rdcnas, concede 

prioridad al indigenismo, a la escuela rural y a la cnsefianzn 

técnicJ., comprometiendo el 3i1oyo gubernament;:il a l~ educación 

al atribuirle presupuestos cuyos minimos serian progresivame~ 

t~, del 1?- :tl 20~. del total de egresos de la Federación. 

nentro del dcpurncto espíritu socialista, que en esa 

Epoca se respirab3, se creó en 19)5 el Instit11to Nacional de 

Educ~ción p3r~ Trab~jadores, el cual tenia a su c3rgo, los de 

fundar c~cuel.:i.s, bibliotecas y museos, y el de promover publi 

c:1~1011C3 r3Ta 1:1 C\3~C prolet3fla. 

E:1 1933, ~e crea el Instituto Je Pre1,~1raci6n para -

maestros de ScgunJa Enscn:1n:a, al cual ~~ le da fundamento Is 
b:Jl pur ~1c~1crJL1 prc3iJcncial el :si de Julio de 1936, adqui 

ri1..--ndo ~l nt:7:lb:-:: de !n~tituto de Preparación dt:>l :.!;;gi:-tcrio 
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de Enscfianza Sccunctnr1a, mismo que en 19~0 cambia su denomin~ 

ci6n por el de Instituto Nacional del ~tagistcrio de Segunda -

Ensefinnza, el cual se transfor1na en 1942, estando ya como Pr~ 

sitlcntc de la RcpGblica el Gc11cral ~lanuel Avil¡l Camacho y co

rno Secretario ae E~ucaci6n el Lic. ucta,·io V&jar V5zquez, en 

Centro de Perfeccionamiento para Profesores de Ensefianza Se -

ct1ndarin, confiri€ndoles ~se mismo afio, la Ley Orgfinica de 

Educaci6n FGblica, el rubi·o <le Escuela ~ormal Superior, el 

mismo que h3sta la fecha conserva, y cuyas ft1r1ciones princip~ 

les son: El de preparar maestros de ensefian:a media y supe -

rior en sus diferentes especialidades o fireas de aprendizaje. 

Otra instituci6n creada durante el r6gimcn del 

Gral. C5rdenas fue el Instituto ~acional de Pedagogia en el 

año de 1936. 

El Instituto de Orientación Socialista en 1937. 

Crcnci6n i1nportantísima e11 este sexenio en particu

lar y de la educaci6n en su totalidad, fue la del Instituto -

Polit6c11ico Nacional, en la cual particip3ron entuslnstnmcnte 

los siguientes personajes: Don Luis Enrique Erro, Don Juan 

<le Dio~ Bati:, Don Gon:alc \'i:quc: Vcl~1, ~1lfrido ~13ssicu y 

Jos6 LaguarJia. Este cstablcclraicntoten!a como finalidad el 

dar acceso a la educación a nijos de obreros y campesinos, p~ 

ra de esa manera brindarles la posibilidad de salir del atra

so ~con6raico y social en que ~e cnccntr~hJn. 

También se creó t.~n este período constitucion.:il el -

Instit11to Xacion31 de Antropologia e Historia en 1939. 

El ide6logo soci3lista de es3 ~poca fue el Lic. \'i-
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cente Lomoardo Toledano, e1 cual funda en 1936, la Universi -

dad Obrera, la cual proyecta su acci6n hacia el proletariado, 

con unfl doctrina revolucionaria y socialista. 

Los secretarios de Educación PGbl1ca con el Prcsi -

dente C5rdenas fueron los licenciados Ig11acio Gílrci11 T6llez, 

del lo. de diciembre de 1934 al 13 <le junio de 1935, fecha 

que marca el rompimiento del presidente, co11 el gabi11ctc ca 

llist.:J., al cLwl le pide su renuncia, quedando la Secretaría 

de Educación PGblica a cargo del scfior Gonzalo Vfizquez Vela, 

por ese entonces gobcrnJdor <le! Est3do de \"eracrt1:, del 17 de 

junio <le 1935 hasta el término de la gestión de Don Lázaro. 

A fines de 1939, se aprueba una nueva Ley Org5nica 

de Educación, (1) que redefine los objetivos de la mismn, con

servando las características de laicismo, gratuidad y obliga

toridad. Introduciendo nuevns orientaciones y conceptos co -

mo: 

-Desarrollo Humano 

-Independencia Econ6mica 

-Integración Social 

La educación scgGn cstn ley, tendr5 como finali~ad 

la formnci6n de hombres arm6nicamente desarrollados en todas 

sus capacidades físicas e intelectt1ales y aptos para partici

par permanentemente en el ritmo de la evoluci6n hist6rica del 

país, en la realiznción de los postulados de la Revolución~~ 

xicana. 

( 1) Diario OficL:i.l de lu. Federación. 3 feb 1940. 
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Esencialmc11tc en los aspectos de liquidnci6n del l~ 

tifundisrno, indcpencin económica nacional, creación <le una 

cconom]a prop1a, orgnni :ada en beneficio de las masas popula~ 

res, consol1dnci6n y pcrfeccion~1m1cnto <le las instituciones -

dcmocrfiticas y revolucionarias y clcvucíón del nivel material 

y cultural del pueblo. 

Intcrven.i r con cf¡caci::i en el trabajo que la comuni 

dad cfcctda para conocer, tra11sform;1r y aprovechar la natura

leza. 

Propugnar por ur1a cor1vivcncia social rnfis humana y 

111fis justa, en la que la organi:aci6n económica, se estructure 

en función preferente de los intereses generales y desaparez

ca el sistema de explotación del hombre por el l1ombre. 

Como acciones politicas, económicas y sociales rel~ 

vantes, C5rdc>nas lleva a efectos los sigt1ientes actos: 

Expulsa del pais al expresidente Calles, junto n 

Luis N. ~farones, Luis León y ~lelchor Ortc>ga el 1o. de abril -

de 1936, con el afán de gobcrn3r sin somb1·a alguna. Naciona

l1:a los ferrocarriles por causa ac utilidad pGblica el 13 de 

junio de 1937. 

Decreta }¡1 cxp1·op1ación petrolera el 18 de 1narzo de 

1938, torn5ndosc esa medida, como un neto para el logro de 1a 

i11JcpcnJrncia ~con6nica. 

T3mbién en el año de 1938, transforma el Partido X~ 

ciona1 Revolucionario en el Partido de lu Revolt1ci6n ~lcxicana, 

intcgr:1do por cuatro scctor0s, el obrero, el campesino, el p~ 

pttlar y el milit:1r. 
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En los dos Ultimes 3ftos y debido a presiones tanto 

del interior como del exterior, Cárdenas se ve precisado a m.2.._ 

dcrar su tendet1cia revolucionaria, designando como sucesor nl 

Gral. Z..!anuc-1 Avila Cnm~cho, identificado plenamente con la d~ 

rccl1a, y haciendo a un 1ado en ln lucha por nlcrL11z3r la prim~ 

rn magistratura del país 31 Gral. Francisco J. MGjica, idcnti 

ficado con lns clases progresistas del país. 
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MANUEL AVILA CN·IACHO 

(1940-1946) 

Muchas y muy importantes tareas en el ramo e.le la ed!:!_ 

caci6n se desarrollaron Jurante su gobierno, a pesar <le la di~ 

minuci6n del presupuesto educativo en relaci611 con la adminis

tración anterior. 

La U11idad Nacional y la industrializaci6n fueron las 

metas del sexenio, para lograrlas era necesario buscar una po

lítica <le equilibrio que permitiera establecer un nuevo modelo 

de desarrollo capitalistn 1 capaz de asegurar el crecimiento 

econ6mico del país y al mismo tiempo que pusiera las bnses que 

constituirían una alternativa ccon6mico social de los subse 

cuentes gobiernos. 

Durante este sexenio tres secretarios de Educaci6n -

trataror1 Je resolver la problcm5tica cducntiv3: Lt1is S~nchez 

Pontón, Octavio V6jnr V5:quc: y Jaime Torres Bo<lct. 

Luis S5nchcz Pont6n del lo. de diciembre de 1940 al 

12 ae septiembre de 1941. Durante su gcsti6n sostuvo firmemc~ 

te los postulados del ArtÍct1lo 3o. constitucional de 1934, así 

como su primcrL? Ley reglamentaria. La polÍtic;:a c<lucativu gir6 

en torno a tres principios fundamentales: Incrementar los me

dios para erradicar el analfabetismo, crear el tipo <le hombre, 

<le trabajador y de tGcnico que exigía el desarrollo econ6mico 

y elc~ar la cultura general en el campo <le la ciencia y del ar 
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te. 

También en este período fue rCcstructurada la Sccrct,!! 

ría de E<lucaci6n P6blica sustituyendo los antiguos Dcpartamcn -

tos por Dircccionus Generales para unificar los sistemas <le cn

scfiar, precisar normas pcdag6gicas aplicables, corregir errores, 

definir responsabilidades concretas a funcionarios de educnci6n, 

y crear un aparato que en forma cfica= ejerciera la <lirccci6n y 

el control t~cnico-.:idministrativo del i·amo. 

l.a Secretaria <le Educ3ci6r1 P6\llicn qucd6 integrada 

con las siguientes Jcpcndcncias: 

Dirccci6n Cicncral de Enscfian:a l'rimarin en los Esta -

Jos y Territorios 

Dirccci6n General de E<lucaci6n Primaria en el Distri

to Federal 

Dirccci6n General Je Segunda Enscílanza 

Direcci6n General <le Enscfianza Superior e Investiga -

ci6n Científica 

Dirccci6n General de Educnci6n Extraescolar y Est6ti-

en 

Dirccci6n General de E<lucaci6n Física 

Dirccci6n General de Estudios T~cnico-PcJag6gicos 

Dirccci6n General de A<lministraci6n 

Departamento de Servicios ~16<licos e tligi6nicos 

Oficina Juridica y Je RcvaliJ:lci6n Je Estu<lios 

Oficina Je la Comi~i6n ~tcxicana de Coopcraci6n lntc

lcctua l 

Ofic~11;1 Je P1·c~~n y Publicidad 
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Tambi6n se incrementaron los servicios educativos en 

todos los niveles. 

Funcionaba11 en el país 23,191 escuelas primarias; la 

cducaci6n <le adultos se atcnJ1a en cursos nocturnos; lns escue

las de cnscñan:a agrfcoln, prevocacional, secundaria para trab!: 

jadorcs, secundarias Je cultura general, de ensefian~as especia

les y Je capacltaci6n obrera llegaron n 239; se rcfor=6 la cns~ 

fianza t~cnica, integrada dentro del Instituto Polit6cnico Nacio 

nal con 5 cscucl3s vocacio11alcs )" escuelas t6cnicas profcsio-

nalcs; la cnscfian:a universitaria cont6 con 4 escuelas de bachi 

llercs, se otorgaron subsi<lios a la Universidad Obrera, a In de 

Michoac6n y a otras de provincia; la cnseñan:a normal que canta 

ba con 32 11lantcles, atcndi6 la prcparaci6n y actualizaci6n de 

sus maestros, se crc6 un instituto de mejoramiento para macs 

tros rurales; un instituto de prcparaci6n musical para maestros 

normalistas; un instituto y cuatro colegios para profesores de 

segunda cnscfianza. 

Pero ante la imposibilidad de S&nchcz Pont6n para re

sol\•cr las luchas internas de los maestros; su prop6sito de sos 

tener los principios Je la cducnci6n socialista; su inclinaci6n 

hacia elementos radicales que tenían alguna influencia dentro -

de la Secretaría de Educaci6n Pública, hicieron que Avila Cama

cho lo relevara del cargo, nombrando a Octavio VGjur V5:quc~ p~ 

ra que lo sustituyera. 

V6jar V5zquez tom6 posesi6n el 12 de septiembre de 

1941 hast3 el 20 de diciembre de 1943 y sus prop6sitos eran: 

1) "Atcmpcr¡1r i<leolÓgicamcntc los planes de cstu<lio; 2) Comba -
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tir a los elementos radicales y comunistas en lns burocracias 

administrativas y sindicales; 3) Buscar la uniflcaci6n <lcl ma

giste1·lo; 4) Incor¡Jornr de manera m6s activa la acci6n Je la -

iniciativa privaJa en la cnsciían:a". 

Sus intentos por moralizar al magisterio con medidas 

drásticas que resultaron inapropiaJas para la 6poca que se vi

vía, dieron al traste sus buenas intenciones. Por lo que su -

pol1tica fue califica<la de reaccionaria. 

Se promulg6 una nueva Ley OrgSnica de c<lucaci6n en -

19-l 2. (1) 

Esto ley seguía afirmando que la cducaci6n impartida 

por el Estado serta socialista en to<los sus niveles. Sin cm -

ba1·go, su espíritu era totalmente distinto. Insistía en que -

el socialismo cJucativo era "el socialismo que forjó la Revol!!_ 

ci6n Mcxic3nan. Condenaba en cierta medida los extremos que -

hnbfan tenido lugar por una interpretación equivocada. Tam 

bi6n subrayaba que, para los efectos de la ley, no poJÍn cntcn 

dcrst: "por fanatismo o prejuicios la profcsi6n de credos reli-

&iosos y la pr5ctica de ccrcno~i~~, devociones o actos ele cul-

to''. La nuc\·a intcrprctaci6n no h.<lbl.:iba de un" escuela anti -

rrcligiosa, sino s6lo enemiga Je los excesos. 

La guerra 1nundial, que !1abía influi<lo en el empcfio -

<le lograr L! uniJ:.id, también influyi) en L1 insistencia e.le con

vertir la cJuc¡1ci6n en u11 in~tru1:1~11to para la pa: r pn1·a la s2 

liJari<laJ con los otros pafscs Jcl continente. Se publicaron 

{l) Diario Ofú:iul Ce l.:!. F~der<>cü~n. 23 ene!."'o 19~2ª 
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muchos folletos con propaganda antibilica y antifascista. 

Para unific:1r los programas y m~todos de estudio de 

todo el pais se constituy6 un Consejo Nacional T~cnico Je ln -

Educaci6n; rcstab1cci6 las n1isioncs culturales; transform6 el 

Instituto de Prcparaci6n del ~1agisterio de Segunda Enscfianza, 

en la Escuela Normal Superior; crc6 lns escuelas prtlcticas de 

agricult
0

uro. y la Escuela Nacional Je Bil>liotcc.:irios; se creó el 

Seminario Je Cultura Mexicana, que Jcbia estimular la produc -

ci6n científica, filosófica y nrtistica, así como extc11Jer la 

cultura nacional y universal en todo el pafs; ampli6 las fun -

cienes de la Dirccci6n General de Enscfianza Pri1naria en los Es 

tados y Territorios. Expidió nuevos programas con vigencia P.!! 

ra todas las escuelas primarias de la Rcp6blica. Instituy6 la 

Dirccci6n General de Profesiones. Estableci6 el Observatorio 

Astrofísico <le Tonanzintla, Puebla, dirigido por Luis Enrique 

Erro. Fund6 el Colegio Nacional, instituci6n que agrupaba y -

honraba a los grandes valores nacionales: ~lnriano A:uela, Al

fonso Caso, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Carlos Chávcz, Diego 

Ri\·era, cte. 

Estableci6 la Comisi6n Impulsara y Coordina<lora de -

la Investigación Científica. Crc6 el Premio Nacionali)de Lite

ratura. Fund6 la Escuela Normal de Especia1izacl6n. La ini -

ciativa privada colabor6 con la fun<l3ci6n <lcl Instituto Tecno-

16gico Je ~6xico y el Instituto Tccnol6gico de Monterrey. 

Cancc16 algunos cambios positivos que se habían im -

plantado en el sexenio anterior, como la cocducaci6n y el pro

yecto de escuelas regionales campesinas. 
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Los conflictos magisteriales no sólo continuaron <le.!!_ 

tro de 13 gcsti6n Je V6jar V5:quez, sino que st1rgicron nuevos 

grupos y se: aguJi:aron las pugnas. En su :ifún de "}lorali:ar -

lo que consideraba un caos ugitüdo por los comunistas", Véjar 

V&:que:, ces6 maestros, algunos muy reconocidos, creando un 

clima de terror y pcrsccuci611 er1 el mcclio tloccntc, por lo nnt~ 

rior fracus6 toda posibilidad de unific¡1ci6n Je los diversos -

grupos magjstcrinlcs, puc~ no torn6 en cuenta las r1e~esidades -

de la base. En estas circunsta11cias fue 11eccsaria la intervc~ 

ci6n Jcl Presidente Avila C:1mncJ10, a trav6s del Partido de ln 

Revolución ~Icxicana presidido por Antonio Villalobos pura lla

mar a la u11ida<l magisterial, suceso que precipit6 la renuncia 

de \'éjar Vázquez. el 21 de diciembre de 1943. 

El 23 de diciembre de 19-t3, Torres Bodct antes de to 

mar poscsi6n como Scc1·ctario de Educaci6n dcfini6 sus prop6si-

tos: 

Nuestra escuela habr6 <le ser uno escuela para todos 

los mexicanos. Una escucl~ amplia )" activa, en que las labo -

res <le la enscfian:a no se posterguen a fi11cs políticos indebi

dos, y en lo cual todo lo qtie s~ aprenda, prepare eficazmente 

a los educandos para la vida, dentro de un generoso sentido de 

concordia y de solidaridad nacional. 

~o voy a la Secretaría <le Educ.'.lci6n a servir a ning~ 

na secta. En el sentido profcsionnl y pol6rnico del vocablo, -

no soy político. 

El 24 de diciembre de 1943, Torres BoJet tom6 pose -

sl6n <le la S.E.P. Ese mismo <lía se 1·e&liz6 el Congreso <le 
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Unificnci6n ~lagistcri3l, 011 el Palacio <le Bellas Artes el Con

greso (tic presidido por Luis Alvárc: Barrct y nl terminar el -

30 Je Jic.icmbrc Je 19~3, surgi6 el S.S.T.E. sicnJo su primer -

secretario general, el Profesor Luis Ch~ve: Oro:co •. El 15 de 

mar:o Lle 194~, ttn <lccrcto presidencial rcconoci6 al Sindicato 

~acional Je Trabajadores Je la EJucaci6n como 6nlco organismo 

representativo <le toJo el magisterio n:1cional. 

Contando con la unific~lc.i6n Jcl magisterio, Torres 

Bodct se prop11so solucionar los I'roblemas relacionn<los con las 

finalidades, cont~niJos )" 1~ét0Jos Je 13 c1lu~aci6n; co11struc 

ci6n de escuelas; capacitaci6n, mejoramiento profesional y ceo 

n6mico de los profesores. 

Pnra ate11dcr las primeras ct1cstiones, instituy6 la -

Comisi6n Rc\·isora )" Coordinadora de los Planes Educativos y 

Textos Escolares con prestigiados maestros como: Samucl Ramos, 

Rafael Ramfrc:, Cclcrino Cano, Rosaura Zapata, .-\lfonso Caso, -

Solclla<l Ana.ya. Sol6r:ano, cte. En la comisión fue instalad.:t el 

3 Je febrero de 19~~, aJcm~s Je tra:ar los lineamientos de pl~ 

ncs, contcni<los y rn6todos, Torres BoJct lndic6: La primera nor 

ma que las n3clon~s scfialar6n a la cduc3ci6n scrfi la de hacer 

de ella una doctrina constante de paz; 2o. Ser una educaci6n 

i>a1·a la Jcmocracia; 3o. Scr6 una cdt1caci6n que habría de ser 

una prcparaci6n para la justicia. 

Torres BoJct estaba ya proyectando en sus palabras -

los lineamientos Je 11t1cstra cdt1caci6n confo1·mc a lo~ prlnci 

pios llUC ~ntinciabiln 1~1 crcaci6n Jet organismo internacional de 

la U.:\.E.s.c.n. 
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Otro problema lll que tuvo que enfrentarse fue el del 

analfabetismo consi<ler~ndolo tlLn agudo que el 21 de agosto de 

194~ se pron1ulg6 la 1~ey de Emergencia para la Cnmpafia Nacional 

contra el analfabetismo. Se irnprimcron diez. millones Je curtí 

llas, no s6lo en cspafiol, sino tambiGn en 11~huatl, maya, tara~ 

co, otomí y tarahumnra. El 6xito fuo limitado. Se descubri6 

tambi611 la existencia de ¡i11nlfabctos funcior1alcs, es decir PºI 

sanas que habia11 aprendido a leer puro por falta de material -

lo l1abfan olvidado con los afias. Para ovitar que esto succ<li~ 

ra en el futuro se crc6 la Biblioteca Enciclop6dica Popula1·. 

La cscasc: Je maestros y de escuelas se consi<lcr6 co 

mo un obst~culo para solucionar el problema del analfabetismo. 

El 11 de febrero de 1944 se inici6 el primer programa feJerol 

<le construcci6n de escuelas y para ln formaci6n de maestros, -

la Secretaría Je EJucaci6n P6blica tom6 bajo su control cuatro 

cscucla5 normales rurales (CiudaJ Victoria, Norclin, Oaxacn y 

Pachuca) aurnent~ntlosc a seis los afies de estudio para mejorar 

la preparación que se daba. Se considcr6 que la Escuela Nor -

m¡1l ~acional era insuf icicntc y se inicl6 la con~trucci6n <l~ -

un nuevo conjunto de cJificios. 

Pero era rauy impo~tai1tc mejorar la preparaci6n de 

lu~ maestros en servicio y el 19 <le mar:.o de 19-15 se inaugu1·6 

el rnstitt1to Fctlcrnl Je C~1pacitaci6n del ilagistcrio (I.F.C.~t.), 

1nstituci6n que proporcionab.:-i cursos por correspondencia r CU!_ 

so~ intc11~ivos <lurantc las vacacio11cs escolares y elaboraba m~ 

tc1·i:1l~s JiJ5cticos • 

. \hora \;1 S.I~.r. se cnfre11taba nl gr3n Jiroblcma Je lu 
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~cforma <lcl Artfculo 3o. se llcv6 a cabo por etapas para cvi -

tur que se acaloraran los 6nlmos. En 1945 el país parecía es

tar listo para la reforma <lcl ATtÍculo 3o. Se prcscnt6 un pr~ 

yccto en el que se aclf1raba que se reconocía c1uc la reforma 

del Artfculo 3o. de 1934 habf:1 significado un a<lclanto, pero -

su faltu de clariJa<l cat1s6 Jesoric11taci6n. El viejo 11<lcr so

cialista Vicente Lon1bar<lo Toledano logr6 inclinar la opini6n -

a favor de la reforma, con el arguincnto c1uc l1saba el gobierno. 

Queremos Jccfa I.on1bar<lo Toledano un Articulo 3o. dcpura<lo de -

sus contra<liccioncs )' conft1sionismos; conservando su contenido 

pi·ogresista; mcjora11Jo su alcance libertador JlUr:1 que sirva el 

pueblo mexicano de eficaz instruinento para la rcnlizaci6n de -

sus n1agnas tnrc11s 11ist6ricas. 

El Ejecutivo de la Uni611 cnvi6 su proyecto de refor

ma al Artículo 3o. y el 18 de <licicn1brc de 1945 la C61nara de -

Diputados le daba lectura a esa iniciativa. 

Después de hnbcr consic.lcrado el proyecto de Ley <lcl 

Ejecutivo, el Po<ler Legislativo Fc<lcral aprob6 la reforma. El 

15 Jú o~tubrc ~e <lcclar6 rcforraa<lo el ~rtfculo 3o. y se publi

c6 en el Diario Ofic.ial el 30 <l~ <licictt1l>rc de 1946, es decir -

al principio del pcrfo<lo de ~liguel Alcm~n. 

El texto del Art1culo 3o. rcfor1nudo en 1946 suprimía 

la oricnt.:ición socialista <le 1.:i cduc.:-tc.ión, ro~tu1:int\() nuevos -

principios como son los de la Educ¡tci611 integral, cic11tific~1, 

democrátic.J, nacional, obligatoria y gratuita, que ser.'.t la que 

el Estado imparta. Y dentro <le una perspectiva mundial 1 pro -

clama unn c<lucaci6n !lora mejorar la cot\Vivcncia l1umana, basa<la 
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en la libertad, la justicia y la pa:. 

Torres Bodct finaliz6 su período el 30 <le noviembre 

uc 1946. 
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MIGUEL ALEMAN VALDEZ 

(1946-1952) 

Al tomar posesi6n de su cargo, el lo. <le diciembre -

<le 1946, expuso en su mensaje a la Naci6n, su programa de go -

bicrno. Afirm6 su confianza en la esencia dcmocrfitica de las 

instituciones p6blicas; la gran masa campesina de ~t6xico, deb~ 

ría recibir ayuda directa por medio Je un vasto programa de 

obras Je riego, que clcvar1n la producci6n agrícola, así como 

a trav6s de un sistema de cr6<lito bien organizado, apoyado en 

los bancos de cr6tlito agrícola y cr6dito cjidal. Sin embargo 

a la industrializaci6n del país se le <lio el mayor énfasis. 

Así, pues, la i11dustrializaci6n requiere una amplia cnsefianza 

tecno16gica, una prudente protccci6n arancelaria, un sistema -

de cr6dito de mayor volumen y sobre todo, la creaci6n de una -

infraestructura que sería la base de su desarrollo, como los -

transportes y los combustibles. 

Durante su sexenio que concluir~a el 30 de noviembre 

de 1952 y de acuerdo a su personalidad el Presidente Alem5n 

prcfiri6 llevar a cabo tareas educativas Je carácter pr,ctico, 

que sirvieran de base para el desarrollo ccon6mico, obje~ivo -

fundamental del gobierno. 

~la11ucl Gunl Vidal se 111:0 cargo de la S.E.P. en este 

sexenio y <lccía "La escuela es una omanaci6n social; su cstru~ 

tura y sus fines se hall<.i.n vincula<los al dcscn'-·olvimiento gen~ 
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ral de la socic<ln<l y al progreso Je la ciencia )" la t6cnica. 

Gual ViJal cnfrent6 el problema de la Unidad Nacional, con un:1 

nueva política social, que trataba e.le apoyarse en la inJustri!!_ 

li:aci6n y rccupcrnci6n cco1161nica <lcl país, basA11<losc para 

ello un la Escuela Unificada, csc11cla para el trabajo, junto a 

l;:1s aptituJcs intelectuales, las Jcstrc:.as manuales, una escuE_ 

la qt1c p1·0Juciría, 1nanos m~s pro11t3s, dedos 1n&s 5gilcs, senti

dos m~s aJicstr3dos, p~tra su pronta incorpornci6n al trabajo -

productivo. Cu11 ese mismo cs1'1rlt11, trntnndo de d~sarrollar -

en los mexicanos un intcr6s económic0 se cx:pidi6 l.3 Ley <lcl 

Al1orro Escolar. Que declaraba ol1ligatoria la com¡1ra Je una es 

tampilla scin~nnl Je ahorro, <le manera q11c al ti~~liznr el afio 

ca<la nifio llcnnrn su libreta. 

U11a ve: determinada la importancia de que la educa -

ci6n formara obreros califlc3Jos y t6cnicos pura ln inJustria, 

la cucsti6n crn ligar la c<l11c:1ci6n prin1aria a la t6cnicn. Por 

eso se Jio gra11 importancia a la cxpansi6n de los Institutos -

Tccnol6gicos Rcgio11alcs :1 partir Je 1948, creados a base del -

modelo Jcl 111~tltuto Polit6cnico Nacional que coorJii¡arfa los 

T0~nol6gicos Regionales. 

~1igucl All'mán consideró urgente continuar con ln cam 

pafia <le alfabcti:nción lan:ada por ¡\\•ila Camacho. Torres Bo -

Jet c11 ~us memorias se qticja Je ~uc la alf~bc~i:3~i6n dec1in6 

lamcrltahlcr~1cntc Jurante el régimen de :\lem(in. 

LJ cscucl:1 rural, tuvo ln rcali:aci6n rn:\s importante 

cstabll.'.'ciún . .!osL .. un Ens~i:•o Piloto de cLlucación br'isicn en el Es

tado Ge ~~ayarit .:iuspi.cL1do por la u.:!.E.S.C.O. con los 5igu'ic,!! 
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tes objetivos: Proporcionar los ru<limcntos de la cultura, 

elevar las condiciones ccon6n1icas y sanitarias, p1·cparar a 

los alumnos en los idc:1Jcs de la U.N.E.S.C.O., aplicar los m6 

todos de la cnscfian:a activa y de <lifcrcnci:tci6n e in<lividt1a

lizaci611 Joccntc, fomentar las artes y las t6cnicas y formar 

maestros. Las agencias cJucativas <lebfa11 ser cinco: tln jar

dín <le niños, la úscucla primaria, lo. misión cultural, una e~ 

cuela Je cnscfi.an=o. agr1cola elemental y un~1 escuela normal. 

Los Jircctorcs del ensayo pusicro11 todo su cmpcfio -

para ponerlo en práctic.:i, el proyecto s6.lo Jur6 tres afi.os. 

Dos para organi=arlo y u110 <le tralJajo. Si11 c1nbargo se pcns6 

que el proyecto debía cncargar~c de resolver todos los probl~ 

mas que presentaran todas las comuni<laJcs comprenJi<lns on s11 

radio de acci6n. ToJas las autoridaJcs, eran consideradas su 

bor<linadas al proyecto, as1 fuese ol gol1cr1\ador Jcl Estado. 

Sin embargo la idea <le un centro sostenido por la -

U.N.E.S.C.O. que atendiera la c<lt1caci6n básica no se per<li6 y 

se cstableci6 en P6tzcu¡1ro el Centro Regional de Educaci6n 

Fundamental para Am6rica Latina (CREJ=AL) inaugurado en mayo -

de 1951. Esta instituci6n rccogi6 los principios m6s impar -

tantcs del Proyecto Piloto de Nayarit. 

En lo que rcspcct¿1 a la c<luc3ci6n nor~nl, el direc

tor general de E11scfi.an=a Normal fra11cisco Larroyo i11dcpcndiz6 

el Departamento Je Educadoras de Párvttlos y lo convirti6 en -

la actual Escuela ~acional <le E<lucador:1s. 

Uno de los 1nfi.s grandes logros de este período fue -

la construcci6n de la Ciudad Univc1·sitaria, que fue entregada 
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3 la comunidad universitaria en el mes de noviembre de 1952 

casi al t~rmino <lcl período Je Alemfin (Costo aproximnJo 200 -

millones Je pesos). 

Por lo que respecta a la c11scílanza t6cnico dado el 

programa Je lnJustriali:aci6n <lcbía desarrollarse ampliamc11tc 

y e~timt1la<lo <le diversos modos, se lmpuls6 el Departamento <le 

Capncitnci6n Jcl Instituto Polit6c11ico, para la formaci6n de 

ob1·cros calificnJos; se inici6 y tcrmin6 ~1 edificio del In -

tcrna<lo; se in.:lttguraron varios institutos tecnológicos rcgio

nnlcs (Durango, GunJalajnra y S~11tillo). 

En 19·17 el Departamento Je Asuntos Indígenas se coE_ 

virti6 c11 Dirccci611 General de Asuntos Indígenas (Jc¡>cndiendo 

<le l.:i. S.E.P.) con una doble tarea; ocuparse de los <li\'crsos -

aspectos Je la cJucaci6n indigena y ayudar a los grupos indí

genas a tramitar eficientemente sus problemas en las oficinas 

gubernamentales. 

Para la cJucaci6n inJígcna se crearon centros <le 

aJicstra1nic11tu i11J1gc11~l, JcJicados 3 d3r cd11c~ci6n hfisicn y -

cntrc11amicntos pr~cticos de a&ricultura y artcsan1n. Tn1nbi6n 

se cst~1blccicron UnidaJcs de Educaci6n Indígena que trataron 

de rcuni1· recursos de <livcrsns agc11clas para aprovecharlas en 

el Jcsarrollo ccon6~ico, soci31 y cl1ltt1ral de to<ln una regi6n 

con liiS n1is1~as caractcrfsticas. 

El 31 Je Jicic1nbrc Je 10~6 se cre6 el Instituto Na

cionnl <le Bellas At·tcs con scJc en el P;1lacio <le Bellas Artes 

tcnic11tlo como Ji1·ccto1· a Carla~ ChAvc:. 

En 1917 se rcorg.:1n..:: 1S 1:1 [scucLa Teatr~•l que traba-
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j6 en cinco renglones: El Teatro Guignol, el Teatro Infantil, 

el Teatro Universal, los grupos experimentales y los centros 

de iniciaci6n artística que abarcaban otras activi<la<les. 

En 19 1\S se funJ6 el Museo Nncional <le Artes Plfisti

cas, con exposiciones Je los g1·anJcs pintores mexicanos (Atl, 

Rivera, Siquciros y Tnmayo) .. 

El 15 de mayo de 1950, el Prcsidc11te Alcm611 cre6 el 

Instituto Nacional Je la Juventud cuyo prop6sito era cstti<liar 

los problemas de la juvcntuJ, buscar mcdi<las para resolverlos 

y <lar oricntaci6n en la vida social. Se cst¡1bl~cicron talle

res Je capacitaci6n, campos deportivos, clubes recreativos, -

cte. Su primer director fue ~tariano Ramire~ V6zqucz. 

Se orga11iza la Asociaci6n Nacional de Universidades 

e Institutos de Enscf1anza Superior, la cual quetla legalmente 

constitui<la en 1950, en la ciudad tle Hermosillo Sonora, con -

la entusiasta participaci6n del Rector de la U,N.A.M., Don 

Luis Garrido. Los principales objetivos de esta Asociaci6n -

(ANUIES) fueron los <le coordinar las acciones de las Institu

ciones de Educaci6n Superior en todo el país. 
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ADOLFO RUIZ CORTINES 

Presidente de MSxico del lo. <le Jicicn1brc <le 1952 ·· 

al 30 de noviembre de 1958. 

Durante su período co11stitucional se agrava la si -

tuaci6n econ6mica del país, teniendo ncccsi<la<l Je Jc~aluar el 

peso frente al <l6lar; parece ser que las inc<lidas udoptad3s 

por los a11t~riorcs gobiernos, no rinJicroI1 los fru~os espera

dos, siendo cosas mU)' diversas, el di~curso politice y la rea 

lidad socioccon6mica. 

El Secretario Je E<luc¡1ci6n P6blica fue el Lic. Jos6 

_.\ngcl Cenicc ros Andonegui, en quien los mentores confiaban 

que hiciera un buen papel al frente de 13 S.E.P. por su cali

daJ de mncstrv, pero sin gr.:indcs recursos y con grandes care.!_! 

cias econ61nicas, poco pudo llevar a cabo, por lo c11al no se -

presentan grandes innovaciones cJucatlvas en este periodo, al 

ser insuficiente el gasto feJcr;1l en la c<lucuci6n, se hi=o ne

cesario sumar y coorJinJr csfucr=os de los EstaJos y los muni 

cipios; ccn tal prop6sito, el Presidente Rui: Cortincs, crea 

el Consejo ~acional T6cnico de 1¿1 Educaci6n en el afio de 1957, 

CU)"O primc1· <lirector fue el maestro Angel ~iranda B3surto. 

Dur~tntc los afies Je 1956 a 19SS se presenta en el -

gremio m3gistcrinl, un movimiento rcivinJica<lor del magistc 

rio, qui:S el n1~s importante <le todos los que le antecedieron, 

dirigido por e:t profesor Oth6n .3ala:ar, nismo que fue reprim.!_ 
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Uo, debido cnt1·c otras cosas .:t que una <le sus principales ha!!_ 

dcrns, era la de un aumento subst~ncial n los maestros del 

30%, y como el sexenio se c3r~1ctcriz6 por su falta de recur -

sos, se po<lr6 entender esta rcprcsi6n, a<lcm5s de que se quiso 

ponor en evidencia al gobierno considcr.'.i.n\lolo débil, rcspon -

dicndo éste con la fuerza y cncarcelanJo a Othón Sala:.o.r y E!_! 

carnaci6n P6re: RiYcro, JcbilitGn<lose Je esta manera el movi

miento. 

Como 11ecl10 co11tra<licto1·io, por la falta Je rcct1rsos 

econ6micos que padcci6 el r6gin1cn, s~ aumenta consiJcrablcrnc!! 

te la ayuda a las u11iversidades e instituciones de cducaci6n 

superior, por parte del gobierno federal, estableci6ndosc en 

la U.N.A.M., el profesorado <le carrera, así como los investi

gadores de tiempo completo. 

Se inaugura la CiudaJ Universitaria en el afio de 

1953, siendo Rector Don Nabar Carrillo. 

Como hechos políticos relevantes en este período} -

se concede el voto a la mt1jcr, dfindolc de esta manera al sis

tema político mexicano, una democracia absoluta. 

Fue tambi6n reprimido severamente ~l 1novimicnto de 

los ferrocarrileros encabezado por Demctrio Vallejo. 

Para 1958, afio en que concluye el per{odo presiden

cial <le Rui: Cortines, la i11satisfacci6n <le .la demanJa educa

tiva, que se había venido acumt1l~1n<lo, se ct1a11tificaba as!: 

tres millones de niños sin pscuel a, incluÍ<los los de las com~ 

ni<la<lcs in<lígcnas <le un total de siete millones cuatrocientos 

mil niños. 
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ADOLFO LOPEZ MATEOS 

(1958-1964) 

Al tomar poscsi6n de la Primera Magistratura el Li

ccncia<lo Adolfo L6pez Matcos el lo. <le diciembre de 1958 aug!! 

r6 grandes rcalizaclo11cs cJuc~Ltivas. Tuvo gran prcocupaci6n 

en preparar a la nific= y jltVcntud en todos los grados de la -

enscfin11za, su pcr~o<lo concluye vl 30 Je noviembre de 1964. 

Su meta fue proporcionar cap:icitaci6n técnica al IDE: 

yor n(1mcro posible Uc jóvenes, así como mejorar la organiza -

ci6n <le la cnscfinnza t6cnica y por 6ltimo para lograrlo picli6 

mayor eficiencia 3 los docentes. 

Su gobierno daríu especial atcnci6n a: aumentar el 

rcn<limic11to <le las escuelas normales actuales y creaci611 de -

otras en ¡1rovinciu, ~Lcclcrar la capacitación tGcnica de los -

obreros. 

I,6pc= ~1atcos c11 111at~ria cJucativa tt1vo experiencia 

y vocaci6n, pues fue profesor Ju la Univcrsic!ad y Director 

Jcl Instituto Cicntffico }' Literario de Toluca. Dcsign6 como 

Scc1·ct~rio de Educaci6n P6blic~l a Jaime Torres Botlct que ya -

en el pC'riodo t.lc Avil.:i Camacho h~1bía ocupado este puesto. A 

los pocos <lías Je ocupaJa la Secretaria, Torres Bo<lct prcscn

t6 u11 \llan tlu tr~1b:1jo que dio a conocer a l~ prensa el 6 de -

<licicmbrc de 1958. Durante su período a~lm.inistrativo los prJ_ 

r.1Cros dÍ<l:=; 1.lc caJa af10 rcali7.aba una evaluaci6n Je los progr::: 



inas realizados y daba referencias de un plan de trabajo para 

el sig11icntc afio. CaJa atlministraci6n había multiplicado los 

servicios, como fue la construcci6n de escuelas, crcaci6n de 

plazas doccr1tcs y aumento del presupuesto, pero el analfabc -

tismo persistía, pues tres millones de nifios enrecian <le es -

cuelas y muchos al terminar s11s estudios no revelaban un apr2 

vcchamicnto satisfactorio. Lo anterior se <lebfa al aume11to -

constante Je la poblaci6n y a 1:1 insuficienci¡1 presupuesta -

ria ¡}ara S3tisfaccr sus demandas. Para <lar soluci6n a tan 

agobiante problcn1n cr:1 ncccsarjo aprobar )" poner en pr6ctica 

un plan realizable en varios sexenios con el prop6sito <le que 

cada a<lministrnci6n cjccutnsc la parte que a su período le c~ 

rrcsponda. As{ tambi6n se estuJi6 los ingresos que se dcsti-

naran para el cumplimiento del Plan. 

Ln meta que persigui6 Torres Bodet fue la <le rccs -

tructt1rar la educaci6n, raz6n por la que juzg6 conveniente 

coordinar los planes de cstuJio y programas escolares, n fin 

de que fueran mfis realistas, y desterrar el enciclopedismo 

con una adecuada seiccci6n de n1atcrias. Oíreci6 proveer a 

las escuelas de material did~ctico en la medida <le lo posible 

y reforzar la educaci6n a trav6s de los medios masivos <le co

rnun1cac1on. Ordcn6 la revisi6n Je los procedimientos contra 

el analfabetismo y inanifcst6 que daría especial atcnci6n a la 

formaci6n Je maestros, a la formaci611 agrícola elemental de -

los campesinos y a la form:1cl6n t6cnic;1, clcn1cntal y profcsi~ 

nnl. 

I.a formación técnica la concebía como ;:xctiva y des-
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tin~Ja para el trabajo por ello era necesario el contacto con 

in<lustrins, sindicatos, personal directivo Jcl l.P.N., Je los 

instittttos tccnol6gicos y escuelas t6cnicas superiores que 

llevara ;l 10s :1lurn11os en lapsos rclativa~cntc cortos, nl ta -

llcr como ob(ero calificado; o coino ~1uxiliar subprofcsio11al y 

por 61timo a 1:1 escuela superior. 

Er1 cuat1to a 1.1 cJu~3ci6n agricola cle111ental se man

darían misiones n1otori=adas <le 1:1s escucl¡1s pr~cticas de agr! 

cul tur~ que l icvar:tn a los canpcsinos y a lo::- :lirlos Je la$ cs

cucl~s ru1·alcs de su jurisJicci6n, conocimientos, t6cnicas y 

servicios de mejor:1micnto y rotaci6n <le los cultivos. 

Aseguraba tambi6n que la caliJad <le la escuela pri

m31·i3 JepenJc Je las in~tituciones Jon<le los maestros se pre

p3ran ~· por eso apoy6 .:il I.~.B.A., a.l Instituto Nacional Indi 

genista, el Instituto Nacional de ;\ntropolog~a e llistoria, el 

Institt1to Federal de Capacit~1ci6n Jcl ~lagisterio, la Escuela 

:-\acion:il Je ~la.estros y todas las norm;:Ilcs, la Uni\·crsida<l Au

tónoma Je ~16xico y el Instituto Polit6cnico ~~cional con los 

institt1c10ncs que coordine. 

La aJministraci6n cncabc:a<la por Torres Bodct ini -

ci6 im¡10Yt~1ntcs acciones, entre las qL1c cnbc destacar: 

En su primer cncticntro con el presidente solicit6 -

por petición ~le Alfonso Lc:.:i.no Ih:rn~ll (Secretario Gcnernl del 

S.:.:.T.E.), la libcrtaJ e.le los maestros y estudiantes preso::- -

con motivo Je los acontecimientos 1>011ticos ocurridos en las 

postri~c1·1~ts Jel sexenio ~1ntcrior, que culmin6 con la oct1pa -

ción ~le la S.E.P. por mac~trv:-> de 1:1 Sección IX y con la su -
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prcsi6n del intc1·na<lo del I.P.N., los cuales fueron desaloja

dos Jías ani:cs Je la toma de posesión. L6pe:. Mateas acccJe r 

rocupc1·a11 su libcrta<l Oth6n Sala:ar Je ln Sccci6n IX y Nicnn

dro Mcndoza, lfdcr del Polit6cnico. 

La c~tructura Je la Sccrctarfa cambi6 con la nueva 

administ1·:1ci6n, pues se cr~aro11 tres Sl1bsccrctarías en ~e: tlc 

una: 

Subsecretaria Gc11cral de Coordinaci6n AJminis~rati

''ª asignada a Ernesto Enriqucz. 

Subscc1·ct~r1a Jo Asuntos Culturalus dirigida por 

Amalia Gon:ále: Caballero de Castillo 1.ed6n. 

Subsccrctarí~ Je Ensefia11za T~cnica u cargo de V{c -

tor Bravo Ahuja. 

Las acciones iniciales fueron: Constitución de una 

Comisi6n encargada Je formular un plan de cx¡1ansi6n y mejora

miento de la c<lucaci6n primaria; cre~lci611 Je la Comisi6n ~a -

cional de los Libros de Texto Gratuitos; construcci6n aula-e~ 

sa prefabricada; ~~11cJici~n del Regl~mcnto Je la Ley Org5nica 

del I .P.N. y apo)·o ~ la rcfcr~3 ncaJGmica Je la E.N.S. 

El pa1s tenia gra11dcs carencias educativas po1· el -

constante at11ncnto de la poblaci611 }" el movimiPnta migratorio 

Je la pobl11~i6n rural a la ciuJad, atra1Ja por el auge in<lus

triJ.l que repercutió en la minería y r:ima agropecuaria. Exis 

t1a la JcpcnJencia cco11om1ca )" tecnol6&ica, que guardaban cs

tcchn rclaci611 con el atraso de la cJucaci6n en el pais. 

Torres BoJet cx.prcs6 a L6pe: Nateos la problcmti.tica 

que se originaba por la falta de cupo en 1:1s escuelas prima -
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rias <lcl Distrito Federal que obligaba a los padres a hncer -

largas colas para aseg11rar un 111gar a su hijo. Para <lar solu 

ci6n se n1nnd6 construir escuelas, 1,729 ~1ulas, las cuales se

rían ntcnJiJas por 1n:1estros comlsiorta<los, 3,000 que se rcint~ 

graron al servicio activo, as1 se logr6 captar a rn~s <le 

150,000 alumnos. 

El Ejecutivo en diciembre Je 1958 cnvi6 al Co11grcso 

<le la Uni611 una iniciativa para la constituci6n de 1111a Comi -

si6n encargaJa de rc3li:ar las investigaciones necesarias y -

formular un plan cuya meta seria la cxtcnsi6n y mejornn1icnto 

de la cducaci6n pri1nnrln, que c11 un lapso razonable satisfa -

cicra las demandas. La iniciativa se aprob6 el 30 <le diciem

bre y se expi<li6 el decreto que creaba la Comisi6n integrada 

por el Secretario de la S.E.P., un secretario nombraJo por é~ 

tn, representantes del Poder Legislativo Federal, delegados -

de la S.E.r. y de Gobcrnaci6n, de S.Ii.C.P.; asesores del Ban

co Je ~16xico, S.X.T.E. y la Secretaria de InJustrin y Comer -

cio. La Comisi6n se insta16 el 9 de febrero <le 1959 e inmc -

dintamente rcali=6 cstuJios para detector la demanda no sati~ 

fecha y su posible incremento en el futuro, despu&s de exami

nar las estadísticas existentes y muestreos, la demanda de 

eJt1caci6n primaria no satisfecha en 1959 se estim6 en t1n mi -

116n 700 ~il y par:1 estim:1r las ncccsidaJcs futuras se clabo

r6 un plan que se revisaría pcri6dican1cnt~ confo1·mc allegasen 

cifras confiables, tarea que scr1a asigna\la a un nuevo comit6, 

<lcspu~s Jcl censo de 1960, cuya activiJaJ prin~ipal sería 

3justar el programa afio con ~fio JcbiJo al ccn~t~1nte c1·ccimicn 
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Para ln re¡1li:aci6n del Plan se rcali=aro11 estudios 

que arrojaron <latos Jcsoladorcs de la educaci6n nacion~1l 1 al

to in<licc de personas que no rccibian la c<luc~1ci6n mfnimn que 

garanti:aba el Artículo 3o. co11stitucional, el alto 116mcro de 

dcscrci6n, de 100 alun1nos que ingresaban a la primaria en 

1951, 36 desertaba~ antes de pasar a 2c. grado y solamente 30 

termi11aban 60. grado, en 1959. Estas cifras eran a6n m6s 

aterradoras en las escuelas rurales, porque en la mayoría s6-

lo se Jaba hasta 3cr. grado, lo que ofrecía un panorama que -

nunca hn. existido lo tan trillado "igualdad Je oportunidades 

para todos". Aquí aparece la llamaJa pirámide en JonJc Je c::i 

da mil alumnos que iniciaban el lcr. gra<lo <le primaria, s61o 

uno concluía la eJucaci6n superior o sen la base estaba inte

grada, por la gran masa pe1·0 debido a problemas de diversa i~ 

dale interrumpían sus estudios y s6lo los que podían "clase -

élite", continuaban sus cstuJios, J[1ndosc el círculo vicioso 

de explotados-explotadores, porque caJa clase v:1 sienJo prcp~ 

rada para vivir en el status que le corresponJc descmpcftar en 

el sistema que impere. 

El ínJicc de rcprobaci6n era del 24.68\ de los alum 

nos Je ler. graJo en las escuelas del Distrito Federal y la -

edad de ingreso a la escuela era en promc<liq de 7.2 afias. ~~ 

chas de los problemas se dcbfon y se deben al sistema que 

cuenta con una cstructt1ra social injusta porque muchos no in

gresan a la escuela por falta de recursos econ6micos pues ca

rcccp del material bfisico que la escuela le exige o que a6n -
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los niftos tcnlan que arudar al sostenimiento del hogar. Este 

problema en el campo era pat6tico pues en 1950 de mc<lio mi 

ll6n de alumnos que trttbajaban, el 80\ lo hada en labores 

agrícolas 1 174 mil nifios no ingresaron a la escuela o estando 

en ella la abandonaban por mala salud; origi11ada por la desn~ 

tric16n, ambiente insalubre e ig11ora11cia. 

La co1nisi6n sefiril6 que el Plan enfocaba su intcr6s 

en resolver el problema de la gran cantidad de nifios en edad 

de recibir educaci6n no la reciben por falta de aulas, gralios 

o maestros o por alguna otra ra:6n <le orden escolar, así como 

de aquella porci6n que no asiste por motivos ajenos al siste

ma educativo e ir incorpor~ndolos paulatinamente a la escuela 

conforme se 1nejorcn las condiciones econ6niicas y sanitarias -

del país. El vivir en un país con grandes desigual<la<las so -

ciales siempre ha perseguido la divisi6n de la sociedad en 

<los grandes grupos: los poseedores y los desposeídos que por 

carecer hast3 de los más elementales servicios se ven en la -

disyuntiva de comer o estudiar )' eligen lo prirncro 1 porque 

tienen una ne ces i<lad orgánica. La ci.lucación siempre ha pc.rt.~ 

nccitlo al grupo ~litista, mientras que las masas siempre es -

t.fin tlcstinn<las a la ignorancia~ 

La Comisi6n entrcg6 el Plan n Torres Eodet el 19 de 

octubre de 1959, el cual es presentaJo a L6pe: ~I3teos con el 

nombre Ue "Plun p~r:t el Mejoramiento y la Expansi6n de la Edu 

cnción Primaria en México 11 r pura su rcali:.ac.i6n se requería 

<le 9 mil millones de pesos scgGn costos y salarios de 1959. 

Tnl can~i<la<l desquiciaría 13 economía nacional y por ello se 
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propt1so escalonar el g:1sto en 11 afies y Je ahí la <lcnomin3 

ci6n "Plan de Once Afias". En estos años la Fcdcrnci6n implc

mcr1tar1a el Plan en lo rcfcre11tc a las escuelas primarias que 

hasta ahora se atend1an el sg·~ del total. 

Para el desarrollo del mismo se rccomenJaba se fij~ 

ra Je nnncr3 ccon6mica las aportaciones <le los EstaJos y muni 

cipios como lo csti¡lula el Artículo 3o. y llnmnn<lo a los par

ticulares a colab~rar. 

El Presidente Adelfa L6pez 1'!~1tcos inaugul'6 en Qucr..§_ 

taro el lo. Je <licio1nbrc de 1959 el XII Congreso N¡1cional Or

Ji11ario Jcl S.N.T.E., en JonJc anu11ciarfa que a partir tlcl 

lo. de enero Je 1960 se comcn:ar~a a aplicar el Plan. 

En el segundo informe presidencial se indic6 que 

las inscripciones en cJucaci6n primaria habían aumentado 18% 

en rclaci6n al pcr1oJo anterior. 

Je\ Plan: 

ActividaJcs que se rcali:aron par;1 el desarrollo 

a) Construcci611 <le aul~ts. 

b) Crcaci6n de pla=as par;i maestros. 

e) Reforma a planes y programas de estudio. 

J) Impre~i611 Je millones <le libros <le texto. 

e) For1naci6n de maestros que hacían falta. 

f) Se Jict:1ro11 l~s 1ncJiJas administrativas id6ncas. 

g) Ev:1lu:1ci6n ;1fio con afio de lo~ avances del plan; 

las mct:1s se iban alcan:anJo en pla:os m~s cor

tos Je lo p1·cvisto. En 196~ asistían a las cs

cu1.. .. la5 primaria.;:; ü.6 1:1illones de niños, 2.5 mi-
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llenes m~s que en 1958. El avance era no Jel -

toJo uniforme, ¡>ucs algunos Estados no coopera

ban en t~1l cm¡>rcsa. 

Con el Pl:in de Once afws, se logr6 el aumento Je mE_ 

tr1cula en la escuela primaria, pero 6sto s6lo logr6 resolver 

el problcina en un 38~, pues en 1970 se quedaron Jos millones 

<le nifios sin escuela, lo que demuestra que 6stc no se cumpli6 

cabalmente. Torres Bodct cxplic6 que se Jebi6 a que el Plan 

no cont6 co11 da~os fidcJigr1os )' reales, adc1n6s de la 110 prcv! 

si6n de la explosi6n Jcmográfica. 

El Plan preveía la construcci6n en el campo <le au -

las con casa anexa, reparar las JetcrioraJas, así como dotar 

<le casa al que careciera de ella. 

El CAPFCE construy6 21 mil aulas durante el periodo 

de L6pez Mateas. 

En el 6rca rural se dcstin6 la aula casa rural prc

fabricaJa en donde los vecinos participaban en la construc 

ci6n de la misma. El aula contaba con un equipo Ji<l5ctico 

qtte constaba <le una biblioteca con ~O vol61nencs, la casa ane

xa co11taba con equipo y servicios para que el 1naestro la ocu

pase, as{ se evitaba largos Vi3jcs. Por tal construcci6n se 

obtuvo el Gran Premio de exposici6n trienal de Arqt1itectura -

en ~lilSn en 1960, así tnmbi~n la U.X.E.S.C.Q. dctcrmin6 ft1n 

<lar en nuestro pa1s el Centro Regional de Construcciones Esca 

lares para la América Latina por los logros alcnn:.ados. 

Durante el gobierno de AJolfo L6pc: ~tntcos se orJc

n6 la rcdacci6n, cdici6n y distribuci6n de libros y cu:1dernos 



136 

de texto gratuitos para los nifios de educaci6n primaria; ba -

s5nJosc en el Artículo 3o. que establece la gratuidad y obli

gatoric<laJ de la c<lucacl6n. La Comisi6n N:1clo11nl <le l.ibros -

de Texto Gratuitos se crc6 el 12 de febrero de 1958 y como 

prcsi<lc11te se designa a ~tartín l.11is Guz1n5n. 

l.os libros y cu~L<lcrnos Jcbían de sujetarse a normas 

t6cnico pc<lag6gicas y p~ra ello se convoc6 n escritores y pe

dagogos mcxic:inos parit el discfio de libros. Tales conct1rsos 

no f11ncio11a1·on pues las obras i10 rcunfan los rcctuisitos por -

lo que la rc<lacci6n tlc libros fue cncar~a<la a 1nncstros Je rc

conociJa eficiencia. 

Torres Bodet y ~t~1rt1n Luis Gt1=1n~n revisaban los ori 

ginalcs a íin de evitar errores. La portnJn estuvo a cargo -

de Jorge Gon:6lcz Camarcna. Los pri1ncros libros salieron el 

12 de febrero de 1960, con un tirajc de 15'492,103 hasta 1964 

se hablan distribuido 107'155,755 libros y cuadernos, asi co

mo 494,255 i11structivos para 1n~cstros, cubriendo asilas 11cc~ 

siJa<lcs de las escuelas primarias ofici¿tlcs y particulares. 

Tal activi<la<l tuvo un costo Je 199 millones 690,~11.94; ca<la 

cjcmplnr tuvo un costo de $2.~5, para l~ irnpresi6n <le libros 

se rccurri6 a pcri6dicos y revist~,s, pero fue m11y elevado el 

tirajo y l1ubo necesidad de crear los pro¡1ios talleres en 1961, 

en las calles Je Rfo de la Lo:a, los que fue~o11 inaugurados -

el lS de julio Je 1964. Los libres tuvieron mucl1os oposito -

res entre los que se locali:aro11 c11 ~l0ntcrre)·, un grupo Jc110-

minn<lo Uni611 Nacional de Padres de Familia que los rcc11a:aba. 

Algunos maestros Je la ciu<ln<l <le ~i6xico se trasladaron para -
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nllfi y m;.intuvieron un Jiálogo que contestaba a las acusncio -

ncs. 

El ~9 <le julio Je 1959 se ordcn6 la revisión de Pl~ 

ncs y Progr;tm;1s de cstuJio vigcI1tes <le cducaci6n preescolar, 

primaria, sccun<laria r normal, nctiviJaJ que le corrcspo11dia 

al Consejo Xacional T6cnico Je la EJ\t~nci6n. 

Torres Bodct in<lic6 que 11abia 4uc orientar al maes

tro h~cin: qt1c el nifio cono:ca mejor el rneJio físico, ccon6-

mico )' social en 4uc va a vivir, qt1c cobre mayor confian:a en 

01 tr~bajc l1ccho por s1 mismo )" ;1<lquisici6n <le su r~s11onsabi

liJad en la ;:icci6n común. Scii.nl6 que los Planes y Programas, 

tc11Jrian un carácter nacion~11 )" que era necesario buscnr su -

aplicaci6n en el campo y la ciud:1d. Así también que el nprc~ 

Ji:ajc funJnmcntnl se rcali:ara en los ct1atro primeros gt·a 

Jos, J.cbi1.lo al alto ínJicc Je deserción. Apoy6 c1 conoci1ílic_!! 

to busaJo en las experiencias )" <lc~tcrranJo el 1ne1norístico y 

postulaba un equilibrio entre la fo1·m:1ci6n e i11formnci6n. 

E1 Consejo rcJact6 u11 Jocun1cnto, principios en que 

se b;i.sa el S.E.N., que expresaba los principios ci~ntífico p~ 

<lag6gicos 4uc le nor~~~, ~sí como los obj~tivos y requisitos 

de los pla11~~ Je cstt:Jio )" las 1(11cas de Jcscnvolvimiento <le 

la pcrsonalidaJ. 

La apl icJ¡,:iÓn Je lo:; nu1.:·:o:- pro:; ramas en Cl.1ucación 

precscol~~· se rcali:aron cr1 1960 y tc1:1aban ~n co11siJc1·aci611 -

el Jcs~trrollo biopsÍL\Ui~o, int0rcsc5 )" 11~c~~i<l~1J~s d2 los cdu 

canJ.os. 
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de co11ocimicntos ¡1or asignaturas y se enlazaron los aprendiz~ 

jcs a las necesidades vitales <lcl nifio, a sus experiencias y 

a la viJa social, tambi6n se estructuraron las materias en 

Srcas Je nctierdo a los objetivos <le la c<lucaci6n nacional 

(1960). 

La segunda enscftan:a sufri6 grandes reformas en el 

Plan Je estudios y fue aplicado ~n 1960, entre los cambios rea 

li:aJos se <llstingticn: 

u) RcJucci6n Je c~1rga aca<l6mica que disminuía mat~ 

rias de carSctcr nctanicntc intelectual y tc11 

<lrían un tiempo limite de 22 horas por semana. 

b) El 36~ Jcl tiempo tot~il, scr~n ocupadas en ncti 

viJaJcs obligatorias y no scr~11 evaluadas con -

escalas nun16ricas y por medio de cx6mcncs. Ac

tividades y asignaturas sumaban 33 l1oras por se 

mana. 

e) Gran flcxibiliJad a la cJucncl6n artística, fí

sica, tccnol6gica y cívica para que se adaptase 

a las 11cccsiJnJcs y rcct1rsos <le cada rcgi6n. 

d) Se da gran atcncl6n a las actividades tecno16-

gicas p~1rn q11c el r1ifto nJquicra un:~ c3pacita 

ci6n, por si abandono la escuela se pueda incor 

porar al mercado Je trabajo. 

I.a c<luc;1~i6r1 nor~nl y los progriimas de mejoramiento 

profcsion~1 del magisterio. Se ordenó la const1·ucci6n y equ_!. 

pamicnto <le la Escuel~1 Xoro~l de Especiali:uci611 y el lnstit~ 

to ~~~ion~l de Pcll~1~og!a ~11 !3 ciuJaJ Je ~l~xico~ ~sf con10 los 
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centros rcgionalc~ de Jalisco y Guerrero. Se realizaron 

obras materiales en la E.N.S.~t. y restauraron las 29 normales 

rur;1lcs que cxi~tfa11. Ta1nbi6n se rcaliz6 un proceso d~ rcfor 

ma ac~1Jémica (cambios en su estructura, organi:ac i6n., planes 

Je estudio y programas). 

El 16 Je febrero de 1959 se rei1liz6 la reforma aca

d~mica en la E.N.S.M., prcsiJi<la por Jaime Torres Bodct y que 

fueron elaborados par el Consejo T6cnico. Sus finalidades Ju 

la csc11el3 cra11 preparar al docente dcsJc el p11nto Je vista -

de su formnci6n social, psicopcJag6gica )" ci~ntffi~~i. 

En el plan de estudios se aumentaron los semestres 

de JiJ6ctica Je t1·cs a seis, en la prcparaci6n peJag6gica se 

implantaron los cursos Je conocimiento y cducaci6n de los a<lo 

lesccntcs y aJultos por consiJcrnr qttc un buen educador debe 

tener u11~1 buena informaci6n cientf [icn, un conoccJor Je la 

psicología y Je 1~1s t6cnicas actuales, ns1 también so impla11-

t6 la m3tcrin pol{ticn educativa en ~t6xico. l.as cspccialida

c.lc::> de Historia de ~téxico y de Historia Universal se fusion.'.1-

rcn. 

Los alumnos sin anteccJentes peJag6gicos cursaran -

tin afio de nivelaci6n µeclng6gica por ser bGsica para la formo-

ci6n Je todo cgrcsallo de la Sormal Superior. 

Los planes Je PcJagogía, Psicología, N3tc1nAtic3s, -

Biolog1a y ff~ica se .1ctt1ali:~ron, 

La cs.pccii.11 iJ..:ld Je m,::h..'stros Je normal y técnicos de 

cJucaci6n se ::itlbtli\'iJi6 en ~!os r:1m~ts: psicolog5a educativa r 
pcJago~i:1 a fin Je Jclirnit;1r st1 c:1~110 de t1·nbajo c11 el S.E.~. 
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Los egresados de caJa especialidad podinn mejorar su prcpara

ci6n con el Doctorado en Pedagogía. La especialidad de Civis 

mo cambi6 por EJucaci6n Cívica y Social. 

1.a Escuela ~arma! St1pcrior de M6xlco, con la refor

ma estnblcci6 por pri1~cra ve: en ~t6xico, carreras e11 maestros 

o en oricntaci6n educativa y vocacional, dibujo t6cnico y ac

tiviUnJcs tccnol6gic·as, así tambi6n ~e implantz¡ron cursos Lle 

mejoramiento prof~sional y c3pacitaci6n pcdag6gica par:i los -

maestros <le taller en servicio. 

El p~:i.n de onc.c afios tanbién prccis6 lo relativo a 

la formaci6n de profesores de cducaci6n primaria, corno la 

crcaci6n Je nuevas escuelas normales regionales en CiudaJ Guz 

mán Jalisco e [guala Guerrero en donJc si1·vieron <le c:xpcrimcE. 

taci6n para la a11licaci6n de planes, program;1s y tecnicas <le 

trabajo, a fin de demostrar sus ventajas y en su caso, hacer 

las mo<liflcacioncs pertinentes. La primera generaci6n egres6 

en 1963 y pidieron ser enviados a las comunidades que carc 

cian de servicios educativos y en donde aplicarían la reforma 

n la cnsefian:a primaria. 

El Instituto Federal de Capacitación Jcl ~!.Jgistcrio 

que se fund6 el 30 de diciembre <le 19~-l, Jurante la gcsti6n -

<le Jaime Torres Bodct ayud6 a la prcparaci6n y titulaci6n de 

15,620 maestros de primaria en servicio. E~ Instituto fue el 

primer si~tcma <le cducnci6n a distancia en ~téxico y ..-\mé1·ica -

Lntin~. En este sexenio (1958-1964) el Instituto logr6 la ca 

p3citaci6n y titulaci6n <le 17,472 maestros. Para hacer m&s -

eficientes los servicios <le asesoría y apoyo a los maestros-
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alumnos se crc6 un cuerpo de supcrvisi6n, desccntrali:an<lo 

así las actívi<laJcs <lcl Instituto lo que favoreci6 los cursos 

por cor1·espondcncia así como cursos intensivos en los pcrío -

<los vacacionales diciembre-enero y julio-~1gosto. Otras acti

vi<ln<les qi1c rcaliz6 la dependencia fue cursos de perfcccion:1-

mic11to para maestros titula<los 1 cursillos de oricntnci6n t6c

nica especial Jcstinadn n las misiones culturulcs, las Briga

das y Centros de Cnpacitaci6n Indígena y la divulgaci6n de la 

Reforma Educativa al magisterio <le cJt1caci6n pri1narin y i1or -

mal en servicio. 

El Consejo Nacior1al T~cnico <le la EJucaci6n fue el 

encnrga<lo Je redactar los planes de estudio pura las norn1ales 

a fin <le qt1c se forn1ara al nuevo maestro que cx.igín la trans

forrnacl611 hist6rica, social y ccon6mica del país. tlt1bo 3lgu

nas moJificacioncs y se aplicaron c11 las Normales Regionales 

<le Iguala y Ciudad Gu:m6n. 

Ln carrera comprcn<lía cuatro afies de est11Jlo; en el 

primer :1fio se les daban los conocimientos cic11tíficos, te6ri

cos y pr6cticos que correspondía al afio introdt1ctorlo, el ci

clo profesional comprendía dos afias y eran <le naturaleza pro

fesional todas las acti\•ida(lcs tenían un car5ctcr t6cnico pc

<lag6gico }" por Gltimo tin afio en la pr6ctica docente (servicio 

social). La Reforma se pt1so en marcha en toJns lns ~ormnlcs, 

en 1963 y 1961 en l~ Escuela Nacional de EJucaJorcs con va 

riantcs, pLtcs la~ finalitlatlcs qi1c persigue son Jlfcrc11tcs. 

Se cre6 la St1bsccrctarfa Lle Enscílan:a T6cnic~l y Su-

pcrio1· rccibi~ gr:1t1 atcnci6n ~1 I.P.~., Tecr1ol6gicos Regio-
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nalcs. Se inaugur6 la Unidad Profesional Zacatenco. La po -

blaci6n del I.P.N. creci6 de 22,200 alumnos en 1958 a 45,700 

en 1964, y el presupuesto se clcv6 de 60 millones a 160,· Los 

Institutos Tccnol6gicos Rcgicnalcs ofrecían c<lucaci6n t6cnicn 

en ln provincia y numcnt6 st1 poblaci6n <le 4,448 a 9,916 en 

1964. 

El 17 Je abril de 1961 se <lecret6 la c1·caci6n <lel -

Centro de Invcstignci6n de [studios Avan:ados del Instituto -

Po!it6cnico Nacional (C.I.E.A.-1.P.N.). 

Por iniciativa Jcl Sec1·ctario <le EJucaci6r1 propuso 

cldiscfio de planes que brindaran al alumno saliJ.1s laterales 

que le permitieran incor¡>orarsc al tr~1bajo productivo a los -

alumnos que por diversas circt1nstanci~1s no pt1edcn seguir est~ 

dlando. Aquí se pretende que el joven se integre inmediata -

mente al mercado de trubajo. El consejo clabor6 37 programas, 

24 para el trabajo agrícola y 13 para el industrial, los cua

les se aplicaron el lo. Je agosto de 1963. Esto origin6 la -

solicitt1d de maest1·os t6cnicos )" como no l1:1bí~ se dccrct6 el 

20 de diciembre de 1963 que la Escuela ~acio11n1 Je ~lncstros, 

la de Roque Guanajuato y Tamatl6n Tamaul ipas cumplJrfan con -

el fin de preparar a los técnicos. En la Escuela Nacional de 

~lacstros se crea el Dcpartamc11to Je Enscfianza T6cnica, qt1c 

iniciara sus ct1rsos en 196~, co11 cinco cspccialt<ladcs: Jndus 

tria del Vestido, ~lcc~nica, Electricidad, Electr6nica y ~15qu! 

nas y Herramientas; t.los años después se- tr11n~fonna este <lcpaE_ 

tnmcnto, en la Escuela Nacional de ~lacstros de C3pacitaci6n -

para el Tr:1b;1jo J11Justri3l. l.a de ~oque Gtzanajuato y Taiaa 
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t11n ·rnmauli9:1s, se convirtieron en, Escuela N:lcional de Maes

tros para el tr~abajo Agropccu;irio. El 8 <le novicmb1·c de 1964 1 

se crc6 el Centro Nacion31 de Enscfianzn Técnic~ Industrial , 

cu~·os objetivos fucr6n los de vrepilfilT maestros <le cnscftanza 

técnica mcJia especializada y los de organizar cursos de capnc! 

t.ici6n <le mano de obra y la formaci6n de instructores de taller. 

El 21 de novicnbre de 1960 se inaugtir6 la galería -

'1·~ Historia en Chapultcp:cc. Se rcst3ura la zon.:1 arqucol6gic1 w 

.le S¡111 juan Tcotihunc3n; se crc6 el ~:usco Nacion¿1J del Virrei

nato en Tcpo:otlon, así como también lu Pinacotccn Virrein3l y 

el Museo ele Arte 1-lod.crno. 

El analfabetismo Jesccndi6 en este sexenio notnbl~ 

~~ntc, 9ero a6n existían grund~s insuficicnci3S, muchos lugares 

a los cu;~lcs no habian llegado los beneficias de Ja cdt1caci6n, 

~-Jr ello se continuó el 9rograma de 3lfahcti:aci6n con unidades 

~6vilcs, con profesores bilingües, para atender a las poblacio

nes C\tic lo rct1L1erínn. 

En 1964, el 25% del presupuesto fcdcr3l aproxima

J:1mcntc ~,536 ~illoncs Je prsos, se <lc<l1car6n n ln cducaci6n, 

lo que pcrmitio que asistieran 6 ~illoncs 600 rail nifios a la -

cscu0la y que la inscripción en las secundarias aumentara on un 

i.ini. 



GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

Durante el gobierno del Lic. Gustavo Diaz Ordnz, 

que abarca del lo. de diciembre de 1964 al 30 de noviembre <le 

1970, es nombrado Secretario de Educnci6n PGblica el Lic. 

Agust'Ín Yáñcz, el cual interrumpe la ejecución del "Plan <le -

Once Afios 11 y donJ.c anuncia otra "profun<la" reforma educativa, 

qulz6s porque el gobierno advertía, que en el fondo de la ªP! 

rente calma pol1tica que se respiraba en el país, se prcsent~ 

ban los primeros síntomas de incapacidad del sistema educati

vo, de mantener por m6s tiempo, el clima de tranquilidad so -

cial. 

La reforma educativa <liazor<lacista, no se hizo Jel 

conocimiento público, ni se sintieron sus efectos en el sistc 

ma educativo nacional, pese a que el gobierno parecía dar 

gran importancia política y social n la cducaci6n, como qucd6 

demostrado por la dcclaraci6n que hiciera el presidente en 

Punta Jel Este, Uruguny donde 5cfia16: cuidemos que la cduca

ci6n no sea simplemente libresca, ni s61o educaci611 utilita -

ria, la cducnci6n debe ser para la producci6n y pilra la cult~ 

ra. 

En el afio de 1968, el cual marca u11 partcaguas en -

la historia social y política del pais, estalla finalmente la 

crisis social y educativa y en medio de ella y con ocasi6n 

su cuarto i.nforn1c U.e gobierno, el Licª Díaz Ordaz. cliTÍn: 11 Exa 
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minemos ahor¡1 el verdadero fondo del problema; ln urgencia <le 

una profunda reforma educacional. Problema no s61o <le N6xi -

ca: la crisis de lJ e<lucnci6n es mundial". 

En 1968, la poblaci6n mexicana co11ta\J3 con cerca Je 

48 millones <le l1abita11tes, con un rit1no <lo crcc.i1uicnto anual 

<le 3.7~, y cuyas <lcsigualdaJcs eran ca<ln vez m~s gr¡1n<lcs, por 

carecer de posibili<la<lcs la mi1yorfa Je la poblaci6n Je accc -

dcr n los beneficios laborales y cJt1cativos, 

C11anJo se ~1mc1111zn la solide= con que se hn sostcni-

Jo un gobierno de institu~ioncs, cntonc0s el g1·upo en el 110 -

<lcr se sostic11c con su propia fuerza: las armas, y ~stas se-

rfin usadas con prodigali<l3d el 2 Je octubre <le 1968, por los 

cuerpos represivos del Estado, la pal icía y el ejército, en -

contra de ln población reunida en Tlatelolco. 

Por lo cual, se puede observar clarnmcntc, que las 

palabras del Lic. Dfaz Ordaz con respecto al nvcr<laJcro fondo 

del problema", no po<lía éste ser Tcsuclto "con una profunda ·· 

reforma cducacional 11
• 

Al thusscr {1) señala que cuando frac:-isan los apara

tos iJcol6gicos del Esta<lo, éste utili:n st1s aparatos rcprcsl 

vas, y 6stos fueron utilizados con mucho 6xito, en contra Je 

la poblaci611 durante el gohicrno <le D~nz Ordaz. 

A finales del scxc11io, el Secretario Agust1n Y~fic:, 

hizo C'l segundo .:inuncio con respecto a la Reforma Educativa: 

(1) AJ:,THUSSER, Louis. "Ideologí.u y Aparatos Idcolégicos del Estado", Edi
ciones Pepe, Eogot:i, Colombia, 1971. 



"La Rcfo1·ma está en marcha". La multicita<la re.forma contenía 

entre otras las siguientes actividades: 

1. La c1·eaci6n <le la Orientación Vocacionnl a tra

v6s Jcl Sistema Nacional de Orientnci6n Vocaci~ 

nal (SNOV). 

2. La utilización <le la telcvisi6n en la e11scfiunza 

la cual fue anunci~1<la en 1965 y aplicada a la -

alfabctizaci6n en ese año y a la cducaci6n se -

ct1ndaria (tclcsccunJaria) el 12 Je enero de 

1968. 

3. La unificación Je la cnscfi~nzn media, medida 

llevada " cabo en el año de 1969 y CU}'O objeti

vo es que se diera la revalidación de estuJios 

en esas instituciones. 

4. La intro<lucci6n <le materias humanísticas c11 la 

cnscfian:a t6cnica, inlcin<ln a pnrtir del afio de 

1965. 

5. El incremento Je la acci6n cultur:1l y editorial 

de la S.E.P., iniciada a partir de 1965. 

6. La utili:aci6n <lcl proccJimiunto "aprender ha -

cienJo" inicia\.lo en mayo de 1968. 

También se llev6 a ceiba en este sexenio ln modific~ 

ci6n y 11nificaci6n Jcl cnlcnJario escolar, JonJc las institt1-

cioncs cJucntivas a cargo do la S.E.P. principian sus activi

daJc5 c11 septiembre, con pcr1o<lo Je vacaciones ~n julio y 

agosto. 
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LUIS ECHEVERR!A ALVAREZ 

Durante la administraci6n Jcl Lic. Lui~ Echcvcrría 

Alv~rcz, que abarc6 del lo. de diciembre de 1970 al 30 Je no

viembre de 1976, fue nombrado Sccrctnrio tlc Educaci6n el lng. 

Víctor Bravo Altuja, y dura11tc este sexenio, se da otra ver 

si6n mfis de la Reforma Educativa. Rcfo1·mn que no necesaria -

mente scguir6 los lineamientos de su antecesora, y que tendr~ 

su base y lineamientos en un¡1 nueva ley de cducnci6n. El 27 

de no\·icmbre de 1973 se promulga la Ley Federal de Educaci6n,(1) 

misma que abroga la antigu~1 Ley Org~nica de Educaci6n de 1942, 

dentro de esta ley que va a regir los destinos Je la educa 

ci6n se reafirma el princl¡>io de uniJad nacional, rompe con -

el concepto cl~sico que consideraba a la cducaci6n como un me 

ro instrumento de 3J,:iptnci611 a los cambios sociales y ln Jcf.!_ 

ne como un "proceso pt.Jrmnncnte que contribuye al desarrollo -

del individuo y a la transformaci6n de la socicdad 11
• (:?} 

El 27 de septiembre de 1973, el Secretario de Edt1ca 

ci6n al comparecer ante la C&mara de Diputados con motivo de 

la iniciativa de Ley Federal de Educaci6n, clcfini6 la reforma 

eJucati\·a en los siguientes términos: 

11 L:t rcform:1 consiste en la contfnun nmplinci6n y 

{l) Di.:!.rio Oficial <le la Fedc::-.1.cién. 29 aovic.ri\bre de 1973. 

(2) Lcr Federñl de Ec!ucacién, urtículo 2o. 
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reoricntación <lel sistema educativo. Ampliarlo, para que lle 

ve sus beneficios a todos los sectores, dando prioridad a los 

que har1 carecido <le ellos •.• S6lo el conocimiento de larca

liJad y una actitud reflexiva responsable, per1nitirfin definir 

cnJa vez con mayor prccisi6n las metas 11;1clonalcs, fomentar -

la pa1·ticipaci6n colectiva para lograrlas y liberar Je scrvi

<lt11nbrcs a la persona 11t1mana, a la socic<la<l y a la naci6n ..• 

La reforma educativa y, por ende, st1 marco jurídico, tratan -

<le ser integrales y de articular orgAnicamcntc J los diversos 

componentes dc1 sistcm.:i... La importancia de la función del 

macst1·0 en este proceso se hayJ fuc1·a Je tu<la <l11Ja. El Esta-

<lo reconoce la trasccn~cncia de su labor al asumir, ln rcspo~ 

sabil idal~ tlc proporcionarle los rncdios para el perfecciona 

mento de su tnrca .•. la reforma cdt1cativa postula ln incorpo-

raci6n, en igualdad Je condiciones, de la cducaci611 cxtrncsco 

lar; la cual se estima no s6lo complementaria de la escolar -

sino equi\·alcntc a cl la 11
• (3) 

Estas fueron algunas de las formas cstnblcci<las en 

la ~ucva Ley, la q11c en total constn de 69 articulas y tres -

t1·~nsitorio~, Jividi<los a su ve: c11 siete capitules, los cua-

les se <listribt~c11 de la siguiente 1nancra: 

Capítulo l. Disposlcior1cs Generales 

Capítulo lI. Sistcnw falucati\'O >:ncional 

Capttulo 111. Distrih11ci6n Je la Funci6n Educativa 

(3) Ü(.;Cl..L'llcr.tos sc::b?:"C lu Ley r.:::i.::ion.:.l de E.duc.J.cián par,:;, r~dultos. Secreta -
i·:ía de !::duc.·~cién ?Úbl ica, 1976, P5g. 13. 



Cap1 tul o IV. 

CupÍLulo v. 

Capl'.tulo VI. 

C3pÍtulo VI l. 

119 

Planes y Programas de Estudio 

Derechos y Obligaciones en Materia • 

E<lucntiva 

Validez Oficial de Estudios 

Sanciones 

Entre otras leyes expedidas en materia educativa <lu 

rot1te este sexenio, se pueden anotar las siguie11tcs: 

El 28 Je abril de 1972, el Presidente Echcverria ·CX 

pide la l.cy 1=ecloral sobre ~lonL1rncntos y Zonas Arqueol6glcas, -

A1·tísticJS e Históricas, la cual ti1..me como finalidad el pre

servar nuestro acervo cultural. 

El 31 de <llcic1i1brc de 1973, se lleva 3 cabo la re -

forma a la Ley Je Profesiones. 

El 31 de diciembre de 1975, se publica la Ley Naci2 

nal <le Educacl6n para A<lt1ltos, la cual regula la c<lucaci6n 

usistcm[1tica, informal, cxtr3cscolG.r 1 o de s.i.stcmn abierto, .. 

misma ley que tiende a alcan:~1r el principio constitucionnl 

de la e<lucaci6n, que define a 13 Je1nocraciit como un sistema -

<le vi<la funJ~do c11 el const~ntc mejoramiento cconom1co, so 

cial ,. cultural del ¡>u~blo. 

Dentro del ¡1~r1oJo prcsiJcncial 1970-1976, se crea

ron por ley o 11or decreto cntr·c otrns las siguientes institu

ciones: 

El Consejo NacionAl el~ Ciencia ~- Tccnologfa 

l co;;;,cYT J 

El Consejo Jcl Sistcm~ Nncionnl de E<lucnci6n T6cni-



La Univcrsidnd Aut6noma Mctropol itana (UAM) 

El Colegio de Bachilleres 

El Centro de Investigaciones Superiores del Institu 

to Nacional de Ant.ropología o Historia 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Elec 

tr6nica 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

El Centro para el Estudio <le Medios y ProceJimicn -

tos Avan:ados de la Educoci6n (CEMPAE) 

Víctor Brnvo Ahuja Sccrctnrlo de Educaci6n rccstruc 

tura la S.E.P., (4) la cu~!l aumcnt:l de tres a cuatro el n6me~ 

ro de subsecretarías, qucJando 6stas Je la siguiente 1nancra: 

Subsecretaria de Educaci6n !>rimaría y Normnl 

Subsecretaría <le E<lucaci6n ~tc<lia TGcnica y Superior 

Subsecretaría de Cultura Popular y E<lucnci6n Extrn-

escolar 

Subsecretaría Je Planeaci6n y Coordinnci6n Educati-

vn 

Fueron muchas y muy diversas 1 as acciones emprendi

das durante el sexenio del Lic. Echcvcrría, pero al t&rmino -

del mismo, las care11cias en materia de eJucaci6n para una 

gran parte de la sociedad habían crecido, siguiendo vigente -

el pensamiento <le ''no ba.sta modificar La.s normas para mejorar 

las cosas". 

(4) Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. DÜlrio Ofi_ 
cLü de la Feder,:i.ción. 30 agoste 1973. 



JOSE LOPEZ PORTILLO 

Presidente Constitucional de los Esta<los Unidos r>lc

xicanos para el pcr1oJo comprendido del lo. de <licien1brc de -

1976 nl 30 <le noviembre <le 1982, durante su campafia prcslden

ci3l, rciter6 st1 confinn:n <le maestro mexicano, en In educa -· 

c1on como ~11·ma lib~rallor:1 del in<livi<luo y de la s0cieda<l; 

afirmanJo que s6l0 1~1 c:1pacit;1ci611 permitir~ igu:1lar las <lcsi 

gualllaJcs r par lo tanto qtIC la cJL1~ilCi611 es l¡¡ Gnica v1a pa

ra alcon:ar 1~1 aut6ntica justicia social, nccptan<lo adcmfis la 

crcaci6n dt1r~1ntc su mandato, <le ln Univc1·siJaJ Pc<lag6gica Na

cional, misma que scr;Í. la punta de lanza parn prcparaci6n, C.!!._ 

pncitaci6n, rncjornmlc11to y actt1ali:aci6n de los nuevos profe

sionales de la cduc~1ci6n que ncccsit<1 ~·téxico. 

El p1·imc1· servicio a qt1c se obliga el EstaJo mcxica 

no, es el cJt1cativo, afirn:6 el r1·cslJcr1tc L6¡Jcz Portillo, al 

inicio de su m;;nJato, cnvL~n.J.o posteriormente al Congreso de 

la Uni6n el proyecto Je In Ley Je la Adininistraci6n P6blica -

FcJer.:ll, que entre otras i::ipor:.antes :i1o<lificacioncs ampl~u. y 

prccisrt la rcsµons.::ibi1 idad tlcl E~~tnJo en materia c<lucntiva, -

Jicl1a le~· scfiala: 

El J0bc1· Je f0mcr1t;1r y ~t1pcrvisar por ¡1artc del Es

tallo prc&1·a~ns ele c;lpacitaci6n y aJicstramicI1to ¡1ara el trab~ 

JO, 351 come el i1npuls:1r el <les¡1rrol!o Je 1:1 in\·cstigaci611 
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artísticns y culturales recreativas y deportivas, qtie realice 

el sector p6blico, así como tam~i6n de organizar programas 

destinados a atender problemas e intereses de la jtivcntud y -

cn11alizar st1 capacidad de servicio en favor de la ~omuni<lad. 

E~te sexenio se caractcriz:i t¡1mbi6n, igual que los 

tres anteriores por la rcalizaci6n de rofor1nas educativas y -

de planes n.'.lcionalcs siendo el Lic. Porfirio Hufio: LcJo Seer~ 

tario del Romo del lo. de diciembre de 1976 al 9 de diciembre 

de 1977, el que integra t1n Pla11 Nacional <le E<lucnci6n en 1977, 

el ct1al tiene el prop6sito pri11cipal de que exista compatibi

lidad interna del sistema, congruencia en las acciones educa

tivas, vinculaci6n <lcl todo social y sobre todo permitir el -

acercamiento <le la realidad educativa a las normas que justi

fican la acci6n del Estado. 

Los objetivos del Plan se deducen de los mandatos -

constitucionales y de las leyes reglamentarias, carrcspo11<licE 

tes al Artículo 3o. constitucional, al reconocer el car&ctcr 

democr[1tico y popul:1r de 1~ educación, considerando a la dcm~ 

crncia no solamente en sus aspectos formales y políticos, si

no corno t1n sistema de vida, que procure el constante mejora -

miento econ6mlco, social y c11lt11ral <lel pueblo, este objetivo 

fue pilar en la mayo1·ía de los gobicr1105 anteriores y en el -

del Lic. Jos6 l.6pcz Portillo, no fue la cxccpcl6n. 

Los principales prop6sitos Jcl Pla11 eran: la uni -

vcr:>alizaci6n de la educaci6n primaria, completando sus scrvi 

eles en las poblaciones apart~das e incrcn1e11tan<lo la cnpaci -

dad de rctcnci611 cscblar. 
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Dcfinici6n del car5cter obligatorio de ln cJucaci6n 

secundaria y ampliuci6n substancial Je los servicios orienta-

dos a In formaci6n para ln vida y para el trabajo. 

Apartarse de la improvisaci6n, lo cual permitirá 

una mejor racionalización de los recursos. 

Desarrollar la cnpacida<l del sistema para cJucar, -

ya que lo l1ecl10 hasta ahora es escolarizar. 

Vincular la cducaci6n a prop6sitos y necesi<ladcs 

del dcs3rrollo, para contribuir así al aseguramiento de nues

tra independencia económica y a 13. continuidad y acreccnta 

miento de nuestra cultura. 

Con la sali<lci del Lic. Mufloz Ledo de la S.E.P. en -

diciembre de 1977, y con el Lic. Fernando Solana Morales como 

nuevo Secretario del Despacho de E<lucaci6n Pública, se obser

va que la pol1tica educativa del Presidente L6pez Portillo se 

detiene un poco, al declarar el Lic. Solanu lo siguiente: 

A pesar de que gra11 parte del csfuer~o gubcrnaracn -

tal en materia educativa, se ha dirigido 3. resolver la cxpre-

si6n cuantitativa Jcl problcnia, y se ha pu~sto particular 6n

fasis en los niveles <le c<luc:1ci6n elemental, hay todavía en -

r.Jéxico, "6 millones de adultos analfabetas, más de un millón 

de ind1gcnas que no hablan la lengua nacional, -el cspafiol-

13 mil.lont!!i de atlultos que no terminaron la. primari::i", {1} -

de ellos una parte no utili:a el alfabeto porque lo ha pcr<li, 

(1) SOLANA, Fernando~ ''La Pol!t:ica Educaciv~ de Mé:-cico en la UNESCO", -
S.E.?., 1980, Pág. 2.G. 
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do, hay casi 2 millo11cs de nifios en eJa<l escolar que carecen 

de cscucL.1 primaria. Cada nño 200 mil j6vcnes cumplen 15 

afias de cJad, sin l1i1bcr aprendido a leer, estas cifras en voz 

del Secretario de Educ:1ci6n P6blica indican que no l1n hnbi<lo 

grandes avances en materia educativa, por lo que esta ct1anti

fic~lci6n <lcl problema educativo, detcrminnr6 el rumbo y la in 

tcnsiJad del e~fucr:o gubernament:1l. 

Se han abLlndonn<lo las grandes concepciones te6ri 

cns, dijo el Lic. Solana, queriendo quiz5s decir, liemos aban

donado el Plan Nacional <le E<lucaci6n 1977, para concertar el 

esfucr:o en acciones concretas, organizadas en base a cinco -

objetivos p1·ogram~ticos, los cuales son: 

lo. Asegurar la educaci6n básica a todos, particu

larmente a los niños y a los j6venes. 

2o. Relacionar la cducaci6n terminal, de tina mane

ra realista y pr5cticn, con el sistema de pro

ducci6n <le bienes y s0rvicios. 

3o. Elevar la cnli<ln<l Je la eJucaci6n. 

~o. Mejorar ln atm6sícrn ct1ltural general Jcl puc-

blo. 

So. Elevar la cficicnci~1 a<lministrativn y financie 

1·a del sistema cdt1cativo. 

Para el logro de estos objetivos, se crearon 50 pr~ 

gramas, Je los cuales, 11 fueron priorit.arios, siendo éstos: 

lo. Prin1.lria par~t todos. 

2o. Castollar1i:;lci6n <le la poblaci6n indÍgcn11 mono 

1 i ng{i<.'. 
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3o. E<lucuci6n para adultos. 

4o. Fomento de la c<lucaci6n terminal del nivel me-

dio superior. 

So. Coor<linaci611 y racionnliznci6n de la cducaci6n 

superior. 

60. Mejoramiento del sistema <le for1naci6n de mues-

tras, que incluyen las Normales y la U.P.N. 

?o. Mejoramiento de los conteniJos y m6todos educa 

ti vas. 

So. Promoci6n del hSbito Je la lectura. 

9o. Mejoramiento de la eficacia ¡1J1ninistrntiva. 

lOo. Dcsconccntr~1ci6n Je la administraci6n y de la 

opcraci6n de los servicios educativos federa -

les. 

llo. Mejoramiento de la .:tdministración de los rccu!_ 

sos humnnos. 

fcrn3ndo Solan~1 1 expuso los programas y metas Jcl -

sector educativo, e11 la rcuni6n do la Rcp6blica cclcbr;1da en 

Acapt1lco en los sigt1ic11tcs t6rminus: 

ºLa polÍ.tiC3 c<lucati\·a JL'l bobicrno ele ln Repúbli .. 

ca, 5e basa en ln letrn y el esp1ritt1 Jel Tercero Constituci~ 

nal y responde al problema funJamc11tal del país, el social> y 

c1 enorme rezngo que paJcc~ la i\aci6n en n!at~ria c<lucati 

vn ••• 11
• (2} 

t:n SOLP.J.J.:;, F'crn<.ir'.o.:o 'l otros. "Historia de la Educación Pública en Mé:d -
co, S.E.P.-F.C.B., 1981, Pág. 528. 
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Con la crcaci6n de la UnivcrsidaJ Pedagógica Nacio

nal, mc<liante el decreto aparecido en el Diario Oficial Je la 

Fcdcraci6n del 29 de agosto de 1978, se pretende alcnn:ur las 

metas propuestas en los planc~ exprcs~dos anteriormente y de 

esta forma poder iniciar el despegue educativo tomando como -

base 

veles. 

la profcsionali:aci6n del magisterio en todos sus nl-

El p1·imer rector <le la U.P.N. fue el profesor Moi -

s6s Jim6ncz Alarc611, qttc inicia las activi<la<les docentes en -

los niveles de liccnciatur¡1 y cspeciali:aci6r1 siendo substi -

tuítlo por el profesor Miguel Huerta HalJonado, que continúa -

los planes tra:ados por la UnivcrslJnd, con su característico 

entusiasmo, implcmc11tfin<losc las macstrias en Planeaci6n Educa 

tiva, la Je Administraci611 Educativa y au11quc el camino por -

anJar sea largo y la vida de la instit11ci6n sen co1·ta; est~ -

recibiendo por parte de las a11tori<laJes c<l11cativus estimulas 

im¡>orta11tcs que coad)"UV3r&11 al logro de grandes f lncs cduc3ti 

\"OS. 

Con el i'rograma N3cion¿1J Lle Educaci6n a grupos mar

ginados (Educaci6n para Todos), se pretende buscar y c11con 

trar la pa1·ticipaci6r1 cfcctiv.1 Je los goblcrno5 Je los Est:1 -

Jos bajo l.:i coor<linaci6n <le l.:i S.E.P., con la impl.:intaci6n e!! 

trc otras cosas, Je i:1s Dclc~ncioncs Gcnc1·alcs Je Educ¡1ci611 -

c11 c:1Ja ut10 Je los Estados y 1;1 crcaci6n <le ln Dirccci6n Gene 

r¡1J Je [Juc:1ci611 a gr1111os marginados. 

!.os objetivos p1·incip.:ilcs Lle este progrJ1aa son: 
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ci6n primaria. 

2. Impulsar la cnscfian~u del castell;1no a qt1icncs 

carecen <le él. 

3. Ampliar Lle-ci<lidamcntc la educaci6n para adu.ltus, 

no s610 como una gran campnfta <le i1lf3bctiz:1ci6n 

sino procurando que q11icncs aprcnJcn a leer y a 

escribir, cubran cstuJios complementarios y qu~ 

dcI\ inLcgra<los n activid3Jes cultt1r:tlcs o de e~ 

pacitaci6n o a ocupacio11cs productivas donde 

utilicen el al fabcto. 

Al menos e-n forma no declarada, el programa de 11 EJ.~ 

caci6n para Todos", <lcl Lic. Fernando Solana, se inscribe en 

el Plan ~acional de E<l11caci6n elitbor¡1<lo <lu1·ante el ejercicio 

<lcl l.ic. ~tufio~ Lc<lo, aunque el acento l1a)·n cambiado en algu -

nos aspectos scnsiblcmcntc 1 como es el Jar c<lucaci6n secunda

ria obligatorin, cuan<lo nfin existe un d6ficit consiJcrablc de 

personas 4uc no tienen la 11rimaria, 

Conviene Jcjar prccisa<lo qt1c a6n en 1980-1981, se -

hab1ab.:l l:(. i;..i:·U1.!::1:- "!..~ ensoii.o.n:.:i. del castellano a quienes ca

recen .. 11.! ~l, le .. ¡ue significa un grave p1·oblem~1, que en ln ne 

tualiJ;tJ, el país 110 debería estar vivicnJo, ya que por faltn 

d~ u11a ~crtlaJcra rz1cion~li:aci611 ~11 la administrnci6I1 educat! 

v;, en toJo~ le~ :111teriorcs rcgf1ncnc~ Je gobierno 110 ha sido -

supcraJo cst.c prvblcma, :!~Í co1;10 tar.1poco el Jcl anal fabct.is -

r:w. 

El Plan \':icional 1..le Educación <le 1977, incluye o.<lc-

m5s entre c~ra~ ~rc:1s !J1·iorit~1rias las si~t1ientcs: 
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Profcsionalizaci6n de la Educaci611 ~lc<lio, con la 

creaci6n del CONALEP 

Racionalizaci6n de la Educaci6n St1perior 

Actualizaci6n del ~tagistcrio 

1iacionali:aci611 de la A<lministraci6n Educativa 

linpulso Jcl deporte como parte de la E<lucaci6n 

Par:l esto se n10Jlfica el rcglamc11to interior de la 

S.E.P., {3) y se crearon nuevas subsecretarías en el año de -

1981, las cuales son: 

Subsecretaria Je Cultura 

Subsecretaría Je Deporte 

Subsecretaría de E<lucaci6n Ulcmental 

Subsecretaría de Educación e Investigación Tccnol6-

gica 

Subsccrcta ría de Educaci6n Media 

Subsecretaría Je Educación Superior e Invcstigaci6n 

Científica 

Subsccrct3rÍa Je Plancaci6n Educativa 

El 9 <le junio Je 1980 se publica en el Diario Ofi -

cial <le la Fc<lcración la Reforma al Artículo 3o. constitucio -

nal, que clc~3 a CJtcgorin de ley functamental, la autonomfu de 

las univcrsicl3Jcs y 13 libertad Je c~trdrn (fracci6n VIII) cam 

biando la antigua fracci6n VIII, en fracci6n JX. 

Articulo 3o. J.a cducaci6n que ..• 

(.3) Reglruncnto Interior de la S .. E.P., Di.;;.rio Oficial de !~ Federación, 20 
de enero de 1981. 
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VIII.- Las universidades y l¿ls demás instituciones 

de cducaci6n superior n las que la ley otoz·guc autonomia, ten

dr&n la facultad y la rcsponsabilid~d de gobcr11arsc a si mis -

nins; rcalizar5n sus fines de educar, investigar y Jifun<lir la 

cult11ra Je acuerdo con los principio; de este arttculo, respe

tando la libe1·tad de c6tcdra e invcstigaci6n y de libre examen 

y Jiscusi6n de las ideas; dctcrminar6n sus planes y programas, 

fij:n:ln los términos <le ingreso, promoci6n y permanencia <le su 

personal ac3J6mico; y n<lministrarfin su patrimonio. Las rcla -

cienes laborales, ta11to del 11crsonal aca<lfnilco como del admi -

nistrntivo, se normarfin por el apartado A del Articulo 123 Je 

est~ Constituci6n, en los t6rminos y con las modalidndcs que -

cstnblc=ca la Ley Fe<lcral de Trabajo conforme a las cnructeri! 

tlc3s propias Je un trnbajo especial, de mnnera que concuerde 

con la autonomía, ln libertad de cátedra e investigación y los 

fines de las instituciones a qt1c esta frncci6n se refiere. 
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MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

Asume la Presidencia el lo. de diciembre de 1932 y 

concluirá su período el próximo 30 de noviembre de 1988. 

Desde el inicio de su mandnto 1 ticr1c que sortear 

graves problemas de tipo ccon6mico~ derivados principnlmcnte -

de la caída de los precios del petróleo, por lo cual este scx~ 

nio se cst5 caractcri:anJo por <lismi11ui1· co11siJerablcme11te el 

gasto p6blico, el cual est& determinando la política cducati -

vn. 

El Lic. <le la Madrid nombr6 como Secretario de Edu

caci6n Pública al también Lic~ Jesús Reyes Ilcroles, quien ins

trumenta cambios importantes en cdt1caci6n, por medio de la Rc

voluci6n Educativa, misma que entre sus principales objetivos 

contempla: 

-Profcsionali:ación del itagisterio 

-Sociedad Igualitaria 

-Rcnovaci6n Moral de la Sociedad 

-Nacionalis~o Revolucionario 

-Dc5ccntrali:aci6n de la vida nacional 

-Dcmocratizaci6n integral 

Una de las pre1nisas en que se bas6 la Rcvoluci6n 

Edt1cativa fue ln de establecer qt1c no cxlst1:l correspondencia 

6ptima entre los planes y program;1s <le cstu<lio de normal y los 

de cd11caci6n preescolar, primar]a r secundaria donde los egre ... 
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sntlos <le las normales, rcali:arin su ejercicio profesional. 

En segunda instancia, se pretcndÍ¡1 que n trav6s de 

la Rcvoluci6n Educativa se erraJicaran los Jcscquilibrios, las 

ineficiencias y deficiencias que se han gcncr11<lo a trav6s <le -

nuestra cvoluci6n hist6rica, ya que s6lo de esa manera, 5e po

dr6 elevar y preservar un alto nivel de calidad e11 la cnsefian

zn y 3mpliar el acceso a la Ctlt1caci6n a totlos los estratos y -

grupos sociales. 

El Lic. Reyes llcrolcs cambia el antiguo concepto <le 

Reforma Educativa cmplca<lo por la m3yorfa Je sus antecesores y 

utiliza el t6rmino de Rcvoluci6n Educativa para referirse a 

los cambios que se establecerán en la c<lucaci6n en este sexo -

nio, Jcfinién<lola <le la siguiente manera: "Ln Revolución Edu

cativa es un proceso y un conjunto coherente de acciones e 

innovncioncs que de real izarse transformarán la estructura c<l.!:!. 

cativa en sus niveles, en los contenidos, m6todos y sistemas 

de cnscfianza, y en los npoyos di<l5cticos y cultur:tlcs ... ~te -

<liante métodos adec11ados Je cnsefianza, la RPvolt1ci6n Edt1cativa 

trata-de combatir la rcprobaci6I1 y la descrci6n escolar, que -

es muy alta en todos los niveles. Tiene por prop6sito obtener 

la cd11caci6n y no la mera instrucci6n, conc1lian<lo lo instruc

tivo con lo formativo, Je manera que se eduque el car5ctcr y -

se pttcda cnscfi:1r por cucntn propia .•. Reformar s1gnifica vol

ver a hacer, volver a for1nnr y reparar. Rcvol11cionar es prori 

ciar la innovaci6n, aceptar la mudanza y el nuevo giro de las 

cosas. !~11 este senti<lo Rcform:1 y Rc\·oluci6t1 .son procesos com-



16 2 

plcmcntarios, pnralclos 11
• (l) 

Una <le las principales innovaciones del Lic. Reyes 

Hcrolcs, es la profcsionnlizaci6n del magisterio, la cu11l se -

maneja Jes<le la perspectiva de que el futuro educador, dcbcrS 

tener como antecedente el bachillerato para poder realizar los 

estudios <le licenciatura en cducaci6n, en cualquier nivel am -

pli5ndose de esa manera, la escolari<laJ tlcl maestro, quedando 

por evaluar, si el aumento en el n'Úmcro de aüos empleados para 

dedicarse a la docencia, repercute necesariamente en una mayor 

capacidad profesional. 

Otro punto importante en la Rovoluci6n Educativa, -

consiste en la desccntralizaci6n Je la cducnci6n primaria, se

cundaria y normal, con lo que se pretende llevar estos servi -

cios educativos a las poblaciones que mfis lo necesiten, toman

do como base el esplritu del Constituyente de 1917. 

Las orientaciones del actual gobierno (1982-1988) -

fun<lamcntAndoso ~n una plnncnci611 tlcmocr&tica son: 

-Elevar la calidad de la educación en todos los ni-

veles, a partir de la formación integral <le los d~ 

centes. 

-Racionalizar el uso <le los recursos disponibles y 

ampliar el acceso a los servicios educativos a to-

dos los mexicanos, con atenci6n prioritaria a las 

zonas y grupos mfis Jcsfava1·cciJos. 

(1) REYES HEROLES, Jesús. "Educa.x: pa.x:a construir una sociedad mejor 11
, 

S.E.P., M.é:-:ico 1965, Tomo 11, Págs. 80 y 81. 
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-Vincular la cducaci6n y la investigación científi

ca y tecnol6gica, con los requerinlic11tos del desa

rrollo nacional. 

-Regionalizar y Jcsccntralizar la educnci6n b5sica 

y normal, rcgio11alizar y dcsconccntrnr la cJuca 

ci6n superior, la cttltura y la invcstigaci6n. 

-~tcjorar y ampliar los servicios educativos en las 

áreas de E<l.uc.:1ción P í s ica, Deporte y Rcc rcaci6n. 

-Hacer de la Educación un proceso permanente y so -

cialmcnte Útil. 

La cducaci6n viene a ser el elemento fundamental -

en la forrnaci6n y desarrollo de las capacidades y hab!lidadcs 

del inc.lividuo, esto es muy cierto, esto debe ser, pero la fam_:!, 

lia, la socicda<l; ¿no participan también en esta fo·rmaci6n y de 

sarrollo? y cuando hay unn desvinculación total de la educa 

ci6n, con el sistema socioecon6mico, ¿se puede lograr 6nicamcn

te por medio de la cdt1caci6n, el desarrollo arm6nico e lntc 

gral ele las capaciJadcs del ser humano? y mi respuesta es no. 

Se requiere y esto aparentemente se pretende alcanzar, que el 

modelo educativo cst6 inmerso en el modelo socioecon61nico en -

el que vivimos, para que se puedan presentar grandes cambios y 

avances en ambos modelos. 

I.a eJucaci6n sobre todo la Je cal~dad, es el proce

so que contribuirá a fortalecer nuestro de:_;;arrollo, nuestra in 

dc¡>cn<lencia y nuestra soberanía, de manera c¡uc la c<lucaci6n de 

bcr6 formar al 11ombrc mexicano, con alto espíritu nacionalis 

ta, c.onoccJor de su historia y e.le sus potcncialidn<les. 



No ha habido correspondencia c11tre la educaci6n y -

el 1ncrcaJo de trabajo, hast:1 ahora, el sistema edt1cativo no ha 

tcniJo la stlficicntc flexlbiliJad para rcsponJcr oportuna y 

n<lcc11adamcntc a las cambiantes ncccsi<la<les <le la socic<la<l y 

del sistema productivo, por lo tanto se pretende a trnv6s <le -

esta rat11ticit3<la Revoluci6n E<lttcativ3, resolver este problema, 

cerrando csct1clas normales y algt1n~1s instit11cio11cs problcina e~ 

mo el Centro Nacional Je Enscñan:a Técnic:1 Industrial y dcsccE_ 

trali:anJo las activiJa<lcs 3cnJ6micas Je la Escuela Normal Su

pc1·ior de ~!Gxico Je cursos intcnsiv0s y creando como contra 

prestación Escuelas J>¡orm~'llcs Supcrioros Federales en Quer6tnro, 

Qro., Santa .-\nn3, Son .. , Vcracru:, Ver., Campeche, Camp., tra -

tan<lo de cump~ir de esta ma11cra con uno <le los objetivos de la 

R~voluci611 Educativa, el de regionali:ar la eJucaci6n 11orn1al. 

El sector educati\•o, debcr6 actunr en congruencia -

con la polftica econ6mica <le a11steriJaJ y optimi:aci611 <le los 

r~cursos existentes, para de esa manera dar m5s co11 menos, ca-

mo si el simple a11hclo puJicra cambiar la realidad. 

Se considerará al 1aaestro como una <le las principa

les ~01·ticntcs para mejorar l:t cali<latl de la cducaci6n, ¡1<lc 

m5s, para el logro <le este objetivo, se atunJer6n y mejoraran 

los progra1nas o contenidos cJuci1tivos y los m6todos y t6cnicas 

que permitan clc\·nr el aprovechamiento de los tn':s.roo.,; y la cfic!: 

cia terminal, y Je ~sa m~1ncra se :-ipoyarú la :;upcrai.:iúu de 10s 

macst1·os forn1a<l0rcs de Joccr1tes. 

El Secretario Je falucaci6n Don ,Jcs(1s Reyes llcrolcs, 

mt1crc c11 el Jcscmpcfio de s11s fttncionc~ ~· va a oct1p~1- el ~argo 
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de Secretario de Educación el Lic. Miguel Gon:álcz Avelar, que 

hasta la fecha trata de continuar con la Rcvoluci6n EJucativa, 

d'11Jolc su sello personal. 
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CONCLUSIONES 

l. Es imprescindible el conocimiento y la comprensión de nuc~ 

tro pasado, para poder estar en posibilidn<l de entender y 

modificar el munJo en que vivimos. 

2. Un an6lisis minucioso en torno a la rcglamcntaci6n jurídi

ca de la c<lucaci6n, no pt1edc pasar po1· alto las relaciones 

que se presentan entre c<lucaci6n y socic<la<l, cducaci6n y -

cconom1a, cducaci6n y politica, ya que en estos bino1nios -

se presentan una serie <le caracteristicas, posibilidn<les y 

alternativas que se dan en este campo y que sirven <le base 

a la lcgislaci6n educativa. 

3. N6xico es un pais capitalista dcpc11<lic11tc, con una Recto -

ría Econ6mlca J~l Estado, donde ~ste, tiene el control Je 

la c<lucaci6n primaria, secundaria y 11ormal y la <letlica<la a 

obreros y campesinos . 

.\. Hn existido una distribución ir.equitativa de los 1·ccursos 

dcstinn<los a la cducaci6n, donJc se le 1\a daJo prioridad a 

las regiones urban.is más desarrolladas, haciendo o un lado 

o no atendiendo lns necesiJa<les ingentes de las :onas rur! 

les. 
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S. La <lcsccntruli:aci6n educativa ptlcdc, bien ir1strumcntada 1 

ser un instrun1cnto decisivo en la disminución y eventual -

climinaci6n de las persistentes dcsigualdaJcs entre rcgio

n~s y seres humanos, tal como lo propone el actual gobier

no, 

6. La descentralización <le la cducaci6n básica y normal, con~ 

tituyc para este gobierno, unn lÍnen de acci6n para tratar 

ele mejorar la eficiencia y la caliJad de los servicios e<.~~ 

cntivos y auspiciar la participaci6n de las corauni<ladcs, -

sobre todo las m5s dcsfavorcciJas, en este proceso. 

7. El problema radicar5 en conocer, si dentro del proceso de 

dcsccntrali:aci6n de la educaci6n, se manejan y se manej~ 

rfin adecuadamente, las políticas que pcrmita11 mejorar estn 

incquitativa distribt1ci6n de oportunidades educativas, lo 

qt1c no se lograr5 con la sola modlficnci6n Je las leyes, -

conocer si se pcrmitir6 a cada entidad federativa, emitir 

~t1s propios planes )" programas de estudio, la cunfccci6n -

de 11n calendario escolar, <le acuerJo n sus muy pnrtict1la 

res características y 11cccsldadcs; la cdici6n <le sus pro -

pies libros de texto runa serie de preguntas m5s, las cu~ 

~es no han sido respondidas afir111ntivamcqte por el actual 

gooicrno, por lo cuíll, cnbe suponer que la desccntrnli:nción 

educativa, sólo quedará como w1 buen int~nto de mejor.'.lr las cosas. 

s. L~ c<lucaci6n en los países capitalistas <lcpcnJicntes, como 
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el nuestro, determinan, por un 1:1do, J¡1 rcproJucci6n del -

sistema de pro<lucci6n existente, y por el otro, establecen 

elcmc11tos p¡1ra la posible trnnsformaci611 Je la estructura 

social, por lo que cabe suponer 4uc a trnv~s de la cJuca -

ci6n pueden conseguirse cambios significativos en aqu611a, 

sin esperar que la c<lucaci6n se co11vierta en la panacea de 

toJos 103 males qt1c aqt1cjan nl país. 

9. 5610 con el conocimiento <lel i<lc3río filos6fico y político 

<lcl Est3Jo, y st1 cui<la<loso an5Iisis crítico podr6 ubicar a 

los fttturos docentes en las nccesi<la<lcs y aspiraciones rcn 

les de nuestro pt1cblo. 

10. El maestro tiene por t:1rca esencial, el desarrollar en sus 

alumnos, el respeto y el amor a la vcrJad, el cnsc~arles a 

prns:1r, el cnscftarlcs el por qt16 )" el para qt16 <le lo que 

se aprende, en pocas palabras, el educarlos p.:1ra la vida. 

11. El Sistema Edt1cativo ~acional, i1a acometido, JcsJc siempre, 

la labor de clc,·ar el ni\·cl cultural <le la población mexi-

cana, pero ¡¡ pesar de los m6ltiplcs csfucr:os y cuantiosos 

recursos destinados a tal fin, a(1n persiste en nuestro 

p~11s, un alto porc..:nt~1jt.:· Je cu¡;1patrJ1..1L1:i analfabt.:"tas, con 

pocas posibil i<laJcs Je intc~1·:1rsc a ln vi<la social, ccon6-

mica y polftic¡t, por los cual~s Jchc1nos trabajar llcv~ndo

lcs, no s61o lo~ bc11cficios Je l~l cducacl6n 1 sino la QSpe-

ran:a de tina viJ~ mcjo1·, 
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