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INTRODUCCION 

El motivo de la presente investigación lo

consti tuye el interés personal por compilar y anali

zar de una manera general a los principales ordena-

. mientas legales que regulan a la educación en México. 

Iniciamos nuestro trabajo documental con~ 

na referencia histórica de las criterios y disposit! 

vas jurídicas más importantes que han tenido vigen-

cie en nuestro país. 

Posteriormente, incluimos un análisis de -

algunos conceptos que consideramos básicos para el -

desarrollo del presente estudio, como son, entre o-

tres, los términos de "Educación y Estado": ya que -

el marco legal del sistema educativo nacional se con 

forma a través de la injerencia legislativa del Est~ 

do en la enseñanza, 

En el capítulo tercero analizamos el régi

men jurídico actual de la educación, Este apartado -

incluye un examen del artículo 32 de la Constitución 

así coma el relativa a otros preceptos constitucion~ 

les y normas secundarias que de manera directa rigen 

. el área educacional. 
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Asimismo, estud1aremos algunos aspectos de 

la participación directa e indirecta del Estado en -

la eneeí\anza.a través de su función leeislativa, ej.!!. 

cutiva y judicial. 

Finalmente nos referiremos a la absoluta -

intervención estatal ¡ior medio de actividades como -

la elaboración de planes y programas de estudio a -

cargo de la Secretaría de Educación Pública, entre -

otra s. 



CAPITULO l 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- Epoca Prehispánica. 

Los historiadores modernos reconocen la n! 

cesidad del estudio de loe tiempos pasados para una

mejor comprensión de nuestro presente. 

El estudio del México prehispánico lo lim!. 

taremos al análisis de la educación entre loe azte--

cae, ya que son considerados el pueblo con mayor per 

sonalidad histórica de eea época. 

A) Educación doméetica. 

El Código Mendocino ea el documento que m! 

jor ilustra la forma en que los padres aztecas edUc2_ 

ban a sus hijos. 

Del documento anterior ee desprende que al 

padre incumbía la formación del menor, mientras que

la madre, se encargaba de la educación de la hija. 
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Loa varones participaban en la recolección del maíz

y frijol; aprendían actividades prácticas como la e~ 

za, pesca, la conducción de canoas, etc. Las mujeres 

por su parte, aprendían a hilar, tejer, moler, es d! 

·cir, todas aquellas actividades propios del hogar.l 

La educación doméstica no se constrefiía ú

nicamente a enseñar a loa hijos cuestiones relativas 

a la vida cotidiana, toda vez que los padrea y los! 

buelos dedicaban gran parte de su tiempo a fomentar 

y cultivar el espíritu. 

B) Educación pública 

I..a educación pública entre los aztecas ae

impartió principalmente a través de dos centros edu

cativos: il calmécac para loa nobles y el telpochca

lli para la clase media. 

!l calmécac 

il término calmécac eatá compuesto de la -

palabra calli, que significa casa, y de la voz mé--

catl, que significa cordel, Suele traducirse como hi 

lera de la caea, o como el lugar del linaje de la c! 

1 Cfr. KOBAYASHI, José María •• ~ducación como -
Conquista. México, El Colegio de Mexico, 197-¡-;--¡;:- 63 
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aa, supuesto en el cual, el término linaje podr3 GU~ 

tituüae por tradición, al ~rotarse de culturas y no 
2 

de personas. 

La enseñanza en el calm~cac se basó princ.!_ 

palmenta en la transmisión de los valores culturales 

y el manejo de los libros de contenido calendárico. 

El programa de este centro educativo, des

tinado a la formación de la nobleza, se distinguió -

por tree materias de enseñanza: la retórica, la mili 

cia y el arte del buen gobierno. 

Loa egres¡¡dos del calméc¡¡c pod!an aspirar

a desempeñar cargos de alta reapons<>bilidad en el g~ 

bierno. En esas condiciones, el tlatoani, los const.!_ 

tuyentea del coneejo de los cuatro, los jueces del -

tribunal, loa generales de milicia, los sacerdotes y 

otros dignatarios menores, eran elegidos de entre -

loa hombres formados en el calmécac. 

El telpochcalli. 

La palabra telpochcnlli está compuesta de

dos elementoe: telpochtli, que significa jÓven varón 

y del vocablo calll, que significa casa, razón por ~ 

la que se conoce al telpochcalli como casa de jÓve--

2 !bid. p. 70. 
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nes. 3 

La finalidad del telpochcalli consistió en 

la formación de hombres capacea para la guerra. El -

Estado mexica se preocupó por instruir a los jÓTenea 

para servirse de ellos como soldados, desprovistos -

de toda pretensión de superación e incondicionalmen

te obedientes al tlatoani. 

Instituciones educativas auxiliares. 

Entre los aztecas existieron centros educ~ 

tivos auxiliares, como el cuicalli y el tlamazcalli, 

entre otros. 

El cuicalli o casa de canto preparaba a -

loe jóvenes del telpochcalli en las artes del canto

y baile. 

El tlamazcalli era una institución de ca-

rácter superior al que acudían loe jóvenes del calmf 

cae interesados en el sacerdocio. 

Las actividades de estos centros educati-

voa formaron parte del programa político-religioso -

del pueblo mexica. 

Ahora bien, una vez analizadas las caract~ 

r!sticas generales de la enseñanza que se imapartió

entre los aztecas a través de sus diversas institu--

3 !bid. p. 90-91. 
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cianea, es de concluir que la educación en esta so-

ciedad meso~mericana fue un reflejo de su clasista -

organización social, ademá e de servir a loa intere-

see del Esta do. 
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2.- l:poca ColoniBl. 

A) Consideraciones !ener~les. 

le época Colonial comprendió de 1492 al a

ño de 1821, período histórico en el que México se 

mantu~o bajo el dominio de la Corona española. 

La sociedad novohi~[l3na reflejaba los e--

fectoa de la dominación esp3ñola sobre el desarrollo 

y organización política de los indígenas. 

B) Instituciones educatiTas. 

Cabe lwcer la adTertencia que en la época

Colonial existieron infinided de instituciones eñuc~ 

tivas que en obvio de espacio no es posible arwlizan 

sin embargo, estudfaremos al¡¡unas de ellas que resu1. 

tan de interés para nuestra inTestigaciÓn. 

Colegio de Comendadores de San R~món 

~· 
il Colegio de Comendadores de San Ramón N~ 

nato, formaba a los futuros funcionarios encargados

de gobernar e impartir justicia. 

Colegio de Santa María de Todos los 

~· 
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El Colegio de Sánta María de Todos loa Sa~ 

toa se fundó en el año de 1573. En este centro edt1c!!_ 

ti.va la Compai'l.Ía de Jesús tuvo a su cargo la !orma-

ci.Ón de los representantes de las clases altas de la 

población y procuró fomentar en ellos los principios 

básicos do la dominación social.~ 

Colegio . de Santa Cruz Tla te lo leo· 

En el año do 1?36 se fundó el Gole¡:io de -

Santa Cruz do Tlatelolco. Esta inotitución fue el r~ 

sultado del es!uerzo de los religiosos por formar ~~ 

turas educaáores que pudieran tr~nsmitir a sus con~ 

turales los conocimientos artísticos y filosóficos -

en lengua lndÍgena. De este colegio, loa indígenas -

obtenían una digna preparación, lo que sorprendió a

los españoles, quienes finalmente decidieron clausu

rarlo. 

Real ... z..XqntificJ.a Uni veraidad de Méx~ 

El 21 de septiembre de 1551 se firmó la cé 

dula de creación de la Real y Pontificia Universidad 

de México. Esta universidad al igual que las espaiio

lar. fue creada por concesión del monarca y el papa, 

razón por la que se constituyó como una inatitución

educativa al servicio del Estado y de la Iglesia. 

- 4 ROBLl:S, Martha. Educación Y; Sociedad en la 
Historia de México. lO~eo. -;-¡;féxico, siglo XXI, l9B6 
P• 17 . 
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El 25 de enero de 1553 se inauguró la pri

pera universidad de México, Las cátedras que impar--

tiÓ inicialmente este recinto educativo, fueron: te~ 

log!a, sagrada escritura, cánones, leyes, artes, re-

. tórica y gramática. 5 

La universidad funcionó como un organismo

exclusivo para criollos y españoles. 

En resúmen, la educación en la Nueva Espa

i\a se desarrolló bajo la potestad de la Corona espa

i\ola y la Iglesia católica. Asimismo, se prohibió t~ 

da libertad de ensei\anza y se difundió la doctrina -

católica como la base de la unidad polí'.tica del Eoti:!_ 

do espai\ol. 

5 VALADES, Diego. La Universidad Nacional Autó
noma de México. México, UNAM, 1974, pp, 30-31. 
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3.- Epoca lndepcnditnte, 

Para efecto" clel pr :>:Hnt~ estudio documen

tal, lD época indep<:ndiente caer.prende de 18?1 Dl afio 

de 19Qü, 

A) Constitución Federal de 1824. 

La Consti tuciÓn Feder;!l de los En:do~ :in¿ 

dos fl,exlca noc de 1824 fue h• pr ímern Ley Suprema de

nuestro p.3Ís que :::e proznuleó a conneeuencia del moYi 

miento de independencia de 1810 • 

..a fracción I del artículo 50 de dicha --

Constitución, facultó al Conereso para intervenir en 

la educación, en los sieuientes términos: 

"Art. SO.- Las facultades exclusiv~s del -

Congreso \;eneral son las si('uientes: 

"I,- Prornovor lo ilustrnción: aser.ur~ndo -

por tiempo limit,do derechas exclusivos~ los ?uta-

res par sus reqiectiv8s obras, estableciendo cale--

gios de mnina, artiller.fa e inrrenieros; ertr:I"ndo -

uno o más establecimientos en 1ue se enseñen ln s ---

.ciencias naturales, exactas, políticas y morales, n.2_ 

bles artes y len!';uas: sin perjudicar la libertad que 
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tienen les leg1:Jla tuns p<ora el arrel"lo de la educa

ción en sus respectiYos Zstodos•. 6 

En el artículo en comento, ld Constitución 

de 1824 f?cultÓ al Cone:rcso p3ríl cstabl<>cer escuelas 

de diferentes eopeciAlld~dea, sin excluir aquellas -

en lcis que ee imJBrtirÍan conte:nidos educatívot; con-

trarios a las finalid2des del clero. Sin emb31.!:0, eE_ 

ta si tua ciÓn no aer Í~ un o bs t.,; culo p~n a que lB Ir-1<?

sia continuara con el J idctDZHD educativo. 

Por otro lado, la parte. fin?l del precepto 

cita do expresó cierta flexibilidBd para 1ue c?d8 Es

tado de la Federación legisl<na a nivel local en ma

teria de educación. Enta medida trr>ería como cense--

cuencia un? marcada diferencia entre los servicios ~ 

ducativos de los estados m5s fa..-orecidos por el des~ 

rrollo y aquellos que se encontraban más abandomdos 

istoa años de independencia se caracteriz~ 

ron por la consfante pugm entre conservadores y li

berales. tos primero~, sostenían la enseiianza reli-

giose y los dogmas del clero católico. Los se~undos, 

por :;;u parte, se incli02ron por la libertad de ense

fianza, la educación basada en la ciencia, l? popul<>-

6 TENA RAMIBEZ, }'elipe. Le:res Fundamentales de 
Méxrco. 12! ed. México. Porrua. 1983. p. 174. 
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rización de la instrucció~. el laicismo y la obliga

toriedad de la enseñanza, entre otros aspectos. 

B) Reformas educativas del vicepresidente 

Valentín GÓmez Faríaa. 

En 1833, el entonces viceprenidente de Md

xico, Valentín GÓrnez r'arías y el Congreso r·ede1·al, -

crearon un progr.arna de €,obierno en base a los objetl. 

vos propuestos por la Constitución de 1824. 

El programa anterior, incluyó una reorde~ 

ción educa ti va. Entre los decretos más importa ntea -

en materia de enseñanza, destacan los siguientes: 

-Decreto que suprime a la Universidad y e~ 

tablece una Dirección General de Instrucción Pública 

(21 de octubre de 1833). 

-Decreto que estableció la libertad de en

sefianza y dispuso la creación de los establecimien-

tos de Instrucción Pública (23 de octubre de 1833) 

-Decreto que estableció la Biblioteca Na-

clona 1 ( 24 de octubre de 1833). 

-Decreto por el que se destina determina-

dos fondos y fincas a la instrucción pública (24 de• 

oct~bre G0 ¿b531. 
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-Decreto por el que se establece escuelas

normales {26 de octubre de 1833) 7 

Las aludidas reformas del vicepresidente -

·GÓmez Far.!as reflejaron su ideología liberal y su -

. preocupación por las clases más desprotegidas. 

Estas reformas tuvieron una efÍmEra ~xis--

tencia. El presidente Santa Anna las derogó en 18.3~ 

C) Constituciones Centralist8S 

En el presente inciso analizaremos aque--

lla s di aposiciones que en mate ria educa ti va conte--

nían las Constitucion:s Centralistas de 1836 y 1843 

respectiva mente. 

a) Bases Constitucionales de 1836. 

Las bases constitucionales de 1836 se div.!_ 

dieron en siete estatutos, razón por la que dicha -

Constitución se conoció con el nombre de las Siete -

Leyes. 

7 MENDOZA AVILA, Ji:usebio. EL Politécnico, Las -
Leyes y los Hombres. MéxJ.co, SEP, 1981, P• 216. 
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Esta constitución centralista estableció, 

entre otros puntos, la defensa y profesión de la re

ligión católica, la creación del Supremo Poder Con-

serTador y dividió al territorio en Departamentos a

carf!:o de los 1robernadores y juntas departAmentales. 

Por su p~rte, el artículo 14 de la Sexta -

Ley del documento en cita, dispuso que la juntas de-

part:tmental~s se encart!arÍAn de legi:;l~r en materi::i-

educativa y establecer escuelas de primera enseñan~a 

en todos loa pueblos de los departamentos. 8 

b) Bases Orr.;ánicas de 1843. 

Las Bases Or1ránicas de la República Mexic! 

na de 1843 hacen referencia a la educación Únicamen

te en la fracción VII del artículo 134, al disponer-

como facultad de las :rnamblees departamentales fornen 

tar la enseñanza pública en todon sus ramos. 

~n realidad, la vi~encia de la constitu--

ciÓn de 1843 permitió que el clero controlara ampli~ 

mente el servicio educativo, además de propiciar la

pugna entre liberales y conservadores. 

a Cfr. TENA RAMIREZ, Felipe. 21!• B.!· p. 241-
243. 
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D) Constitución Federal de 1857 

El 5 de febrero de 1857 se promulgó nueva

mente una Consti tu ció n Federa"-. En lo funda menta' se 

apegó a 1" Carta Map:na de 182~, es dec1r, adoptó una 

estructura federal de estado y una forma democráticv 

reprecentativa y republlcr•na de ¡:obiorno. 

Esta nueva constitución pretendió dar sol!:!_ 

ción al problema· educativo con la declaración de la

libertad de enseñanza. 

El artículo 39 de este ordenamiento jurfd,!_ 

co ae refirió a la educación en los términos si~uien 

tes: 

"Art. 32.- La enseñanza es libre. La Ley -

determinará qué profesiones necesitan título para .su 

ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir0.9 

El artículo transcrito estableció una ver

dadera libertad de educación, lo que significó que -

todo individuo ten!a la facult3d dé impartir enaeña,!l 

za sin que el Estado pudiera obligarlo a adoptar de

termina do ideario educativo. 

Durante la vigencia de la Constitución Fe

deral y con el objeto de hacer notarle la nueva te--

9 Ibid. p. 607. 



- 15 -

sis ideológica de la educación, se expidieron entre

otras disposiciones jurídicas, las siguientes: 

-Decreto que suprime la Universidad de Mé

xico, publicado el 14 de septiembre de 1857. 

-Decreto que crea el Ministerio de Justi-

cia e Instrucción PÚblica1 publicado el 18 de febre

ro de 1861. 

-Ley Orgánica de Instrucción Pública del -

Distrito }'ederal, publicada el 2 de diciembre de ---

1867, 

-Reglamento de la Ley Org-Jnica de Instruc

ción Pública del 24 de enero de 1868, 

-Nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública 

del 15 de mayo de 1869. 

-Ley sobre Enseñanza Primaria en el Distrl 

to Federal y Territorios Federales, publicado el 25 

de mJ yo de 1868. 

-Ley Reglamentaria de Instrucción oblig'dt~ 

ria, publicada el 28 de mayo de 1890. 

Ahora bien, con la vigencia del art!culo -

32 constitucional, además de la existencia de las -

normas legales enunciadas anteriormente, el Estado -

pre tendió que la educación estuviera al a e ceso de 

10 MBNDOZA AVILA, Eusebio, .2,E• ill• P• 250, 
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las cla aes populares, as! como evitar que el clero -

continuara con el monopolio de la enseñanza. Sin em

bargo, esto Último resultó imposible, ya que al de-

clararae la libertad de educación, el clero multipli 

có el número de sus instituciones. 



- 17 -

4.- Epoca Revolucionaria. 

Para efectos de la presente investigación, 

la epoca rovolucionarh• comprende del año 1900 a la

promulgaciÓn de la GonstituciÓ11 del 5 de febrero de-

1917. 

A) Programa educativo del P:ntido Lib&r2l 

Mexicano. 

Al iniciJr el siglo XX, el ochenta por 

ciento de la población mexicaw estaba condenada a -

la iene>rancla y la pobreza, toda vez que el acceso a 

las instituciones educa ti vas se tornó imposible p¡o ra 

la mayoríe de la población. 11 

Uno de los primeros intentos par8 solucio

nar la crisis educativa y social de ese tiempo, fue-

el programa propuesto por el Partido Liberal ~lexic•-

no. 

Del procrama que prope>nÍ• este partido po

lÍ tico nos interesa dest1>car en form 0 específico las 

alternativas referentes a la materia educativa. 

A continuación, transcribiremos dichas pr2_ -------
11 Cfr. ROBLES, Marth3. 2.J!• ill• p. 68. 
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puestas del Partido Liberal Mexicono: 

"Mejoramiento y fomento de la instrucción" 

"10. MultipliceciÓn de escuelas primarias, 

en tal escala, que queden ventajoaamP.nte suplidos -

los establecimientos de instrucción que se clausuren 

por pertenecer al clero." 

"11. Obligación de in¡partir enseñam:a net:!_ 

mente laica en todas las escuelas de la República, -

se¡in de gobierno. o particulares, declarándose la re9_ 

ponsabilidad de los directores que no se ajuaten a -

este precept.o." 

"12. Declarar obligatoria la instrucción -

hasta la edad de cAtorce anos, quedando al gobierno· 

el deber de impartir protección, en la forma que le

sea posible, a los niños pobres que por su miseria -

pudieran perder los beneficios de la enseñanza." 

"13. Pagar buenos sueldos a los maestros 

de instrucción primaria.• 

"14. Hacer obligatoria para todas las es-

cuelas de la República la ensefianza de los rudimen-

toa de artes y oficios y la instrucción militar, y -

prestar preferente atención a la instrucción c!vica

que tan poco atentida es ahora.• 12 

12 TENA R/d~IREZ, Felipe. 2.E• fil· p. 728-729. 
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Consideramos que les propuestas del Parti

do Liberal Mexicano en materia de enseñanza, rcpre-

sentaron una alternativa viable para limitar los ab.!:! 

sos del clero en la educación y suplir las deficien

cias educativas que prevnlecieron en esa época. 

B) Reformas educa~ivas de Justo Sierra. 

Justo Sierra promovió a través de la Seer!!_ 

taría de Instrucción Pública y Bellas Artes,algunas

reformaa educativas con el propósito de atender las

demandas educacionales de una sociedad en crisis. 

Las aludidas reformas se caracterizaron 

por: 

-superar la vieja polémica en torno a la -

libertad de enseñanza y plantear la idea mod~rna del 

estado educador, 

-Reivindicar al liberalismo educativo; y 

-Promover una educación nacionalista ante-

el peligro que representaba para la nación el impe-

rialismo norteamericano. 

No obstante lo anterior, la obra educatiYa 

de Sierra careció de un carácter popular, pues la i

dentidad cultural que propuso para el fortalecimien-
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to del nacionalismo, se limitó exclusivronnente a los

intelectuales del país, ya que la mayoría de la po-

ble c1Ón vi vía en la ignorancia y la pobreza. 

En el afio de 1910, los idealEs educotivcs-

.de Justo Sierra quedaron plasmados con el ourgimien

to de la Universidad liacional. Sin embJrgo, la educy_ 

ciÓn básica permaneció en el completo desamparo en -

que se encontraba. 13 

C) Constitución de 1917. 

Al finalizar la lucha armada, Venustiano -

Carranza presentó un proyecto de reforma a la Const.!_ 

tuciÓn de 1857. 

En el presente inciso y por razón de nues

tro estudio, pretendem~s destacar exclusivamente lo

relativo al artículo 3Q cono ti tucional. 

El texto del artículo 32 del proyecto de -

Constitución de Venustiano Carronw, rezaba a la le-

tra: 

"Art 32, Habrá plena libertad de enseñanza: 

pero será laica la que se de en los establecimientos 

ofic1.3les de educación y gratuita la enseñanza primy_ 

13 Cfr. GUEVARA NI.:BU, Gilberto. El Saber y el 
Poder.México, Universidad de Si na loa, 1983, pp. 18-
rr:--
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ria superior y elemental,.que se imparta en los mis

mos establecimientos" 14 

Además del proyecto anterior, la Comisión

de Constitución propuso el siguiente texto del cita

do precepto constitucional: 

"Art. 32. Habrá libertad de enseñanza: pe

ro será laica la que se de en los establecimientos ~ 

ficialco de educación, lo mismo que la enseñDnza pr_i 

maria elemental y superior que ne imparta en los es

tablecimientos ~rticularea. Ninguna corporación re

ligiosa, ministro de algún culto o persona pertene-

ciente e alguna asociación semejante, podrá estable

cer o dirigir escuelas de instrucci6n primaria, ni -

impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. 

Las escuelas primarias particulares sólo podrán est~ 

blecerae sujetándose a la vigil3ncie del Gobierno. 

"La ensellanza primaria será obligatoria ~ 

ra todos los mexicanos y en los establecimientos o-

ficialea será impartida gr8tuitamente." 15 

Después de una larga discusión sobre loe -

proyectos de reforma presentados por el Jefe del E-

jército Constitucionaliata y la Comisión de la Cons

ti tuciÓn respectivamente, la Comisión dictaminadora-

14 TENA HAMIREZ E'elipe. fil!• cit. p. 764. 
15 CARABES PEDHOZA, J .Jeaus. et-: al. Fundamento 

P~l!tico-JurÍdicos de la Educación"";in México. 3! ed. 
Mexico, Progreso, 1986, p. 67. 
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presentó una nueva redacción del artículo 32 consti

tucional que fue aprobada en sus términos. Dicho pr~ 

oepto consagró literalmente lo siguiente: 

"Art. 32. w enseñanza es libre; pero será 

laica la que se imparta en los establecimientos ofi

ciales de educación, lo mismo que la enseñanza pri~ 

ria, elemental y superior que se imparta en los est!!_ 

blecimientos particulares. 

"Ninguna corporación religiosa ni ministro 

de ningún culto podrán establecer o dirigir escuelas 

de instrucción primaria 

"Lss escuelas primarias particulares sÓlo

podrán establecerse sujetándose a la vigilancia ofi

cial. 

"En loa establecimientos oficiales se im-

partirá gratuitamente la enseñanza primaria". 16 

El artículo anterior estableció la liber--

tad de enseñanza, pero no en forma plena como lo su

girió Carranza, ya que los constituyentes conocían -

la desventaja de conceder una plena libertad de edu

cación. Asimismo, limitó la injerencia del clero en

esta actividad de la vida social y sujetó a las ea-

cuelas particulares a vigillincia oficial. 

16 TENA RJ.MIREZ. 2.E• .=li• p. 871. 



CAPITULO II 
CONCEPTOS 

1.- Concepto de Estado, 

A) Significación gramatical. 

El Diccionario de la Re~l Academia de la -

Lengua Espanola define al Estado como el cuerpo pol! 

tico de una naciÓn, 17 

B) Conceptos doctrinales 

A través de los tiempos han existido una -

diversidad de ideas y conceptos sobre el Estado. Sin 

embargo, esta situación no nos impide reproducir al

~unaa consideraciones que sobre el término en estu-

dio han vertido distinguidos tratadistas. 

El Doctor Luis Sánchez Agesta ofrece el --

17 Cfr. REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de -
la Lengua Espanola, 19 ed., Espasa Calpe, 19/6, p. -
'.:J1B. 
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concepto de Estado que a continuación se enuncia: 

"Ea la organización de un grupo social, el! 

tablemente asentado en un territorio determinado, m~ 

diánte un orden jurídico, autónomo y centralizado 

que tiende a realizar el lJien común." 18 

Como se identifica fácilmente en el conceE 

to transcrito, el tratadJsta conuldera los slguien--

tea elementos inmersos en el concepto de Estado: 

a) Grupo social 

b) Territorio 

c) Orden jurídico 

d) Bien común 

En nuestra opinión, el concepto propuesto

por el Doctor sánchez Agesta reune los componentes -

básicos para asimilar el significado de la acepción-

que nos ocupa. 

Para el autor }'rancisco Por rúa Pérez, el -

Estado debe conceptuarse de la forma siguiente: 

11 El Estado es una sociedad humana, a sent!!. 

da de manera pe1manente en el territorio que le co-

rresponde, sujeto a un poder soberano que crea, defi

·ne y aplica un orden jurídico que estructura la so-

ciedad estatal para obtener el bien jurídico tempo--

18 P,ASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, A@:ustÍn. Teoría -
del Estado Fundamentos de Filosofía Política:--7"ed. 
Mexico, Jua, S.A. de C.V. 1985, p. 121 
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ral. de sus componentes." l9 

El tratadista en c:omento, además d~ refe--

rirse o los elementos del Est3do enunciados por el -

autor anterior, ag:rega el ele oento de sabennfo, ca!!! 

ponente que estimamo8 de trrtscendcr:.tel import8neü;-

para lo vida dernocrát1c~~ de .!_as ROC'iC'd.JdeE hum.1n~s. 

li&ctor Gon~61.~z Uribe, por su p~~te, dns--

"Es Ul13 sociedad humAna, t?stablecida pcrftl!:._ 

nentemente en un. terrii.orio, rer:ida por un poder su

premo, bajo un orden jurídico y que tiende a l~ re?

lización de los valores individuales y coci8les óe -

la persona humona." 
20 

El concepto anterior nos parece objetivo,

ya que es fácil identific~r los elementos que confo!_ 

man a l. Esta el o: 

a) Sociedad huma na. 

b) Territorio 

e) Poder supremo, que es soberanía 

d) Orden jurfoico 

e) HealizocJÓn de la p<'rsona hum3m 

F1Mlmente, el Doctor Miguel Acosta Romero 

19 f'O~HUJ. l'BR:O;~. }'rancísco. Teorfo del Estado. 
12B. ed., l':hico, Ponúa, S.A. 19'19. p. 190. 

20 GONZAL8L: URIBt:, Héctor. Teor{a Polít.ica. 2' 
ed., México, Porrúa. 1977. p. 162.~~~~~~ 



- 26 -

propone el sicui"' te c:or.cepto de Estad.o: 

"Es la orraniimcic)n política sob~r"na d~ !!. 

na sociedad humBna esta\.lecida er. un territorio de--

terminat.Jo, bajo un rérirnen jurÍ1:ico 1 cor, intiependen

r.ia y autodetetminaciÓri, co11 orgnnor:; de fobierno .V -

admini~:~ra~i&n que persiLu~n dGtermin~13os !"in~s ~e-

diente- activ.dades conc1etc.1~. 11 21 

í!on~iu~r~mu!; adecuado el conce¡ito del 1oc

tor !.costa Romero, debido a que ndcmis de contemplar 

los elementos del Estaqo que hemoc distin¡¡uido en o

tros autores, íientif ica a lon óreanos de cobierno y 

de la acministraclÓn encargados de la teleologfo del 

Estado, 

C) Concepto_~. 

En r,uestra opinión, el Estado es la socie

dad humana organiz~da jur!dlcamente en un determina-

do territorio, dotada de poder soberano y en busca-

del bien común. 

Al sef.alrn a la sociedad humana como uno -

de los elementos del !:Jstado, queremos rsferirnos a -

21 11COS'l'I. ROMr;RO, Mif,uel. 'reorí" G2neral del De 
recho Adminiotr,,tiva. 4~ ed., l·:exico, Porrua. lSHH. 
p • .) )• 
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toda comunidad de imdividilos sin importar criterios

étnicoe, políticos, relieiosos o culturales. 

Ahora bien, este conglomerado humano re--

quiere indispensablemente de un espacio territorial

para su asentamiento, puesto que la .falta de este e

lemento, haría nula la conformación del Estado. 

Por otra parte, una vez asentada la socie

dad humana en su territorio, requirirá de un orden -

legal que regule las relaciones sociales. 

Asimismo, consideramos que la soberanía es 

el elemento del Estado que determinará la independe~ 

cia política de la organización estatal. 

Por Último, estamos convencidos que la fi

nalidad de cualquier Estado no puede ser otra que la 

búsqueda del bienestar común, ya que de no ser aaí,

no se justificaría la existencia de tales comunida-

des política s. 
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2.- Concepto de Educación. 

A) Significación gramatical. 

El Diccionario de la Lengua Española defi

ne a la educación como la crianza, enseñanza y doc-

trina que se das los niños y a los jÓvenes, 22 

Una definición más elaborada sotre el tér

mino educación es aquella que propone la Enciclope-

dia Técnica de la Educación, en loa siguientes térml 

nos: 

"Acción y efecto de una determinada in---

fluencia consciente y directa, sistemática y técnica 

que ee realiza sobre el desenvolvimiento parcial o -

total del hombre (individual o colectivamente consi-

derado), especialmente en sus etapas anteriores a su 

madurez, para lograr un tipo de vida con determina-

das finalidades previstas". 23 

22 
p. 503. 

B) Uonceptos doctrinales 

En las sociedades anti17uas como en las mo-

Diccionario de la Lengua Española, 2.1!• .21.!• 
23 ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION. Madrid 

Ediciones santlllana. 't. Vl, 1980, p. 169. 
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deruas la educa. iÓn ha jugado un p~pel detcrminantr, 

en la estructuración de las sociedades. En algunao--

de ellas, la ensefia nza la favorecido al soatenin:icnto 

de trupo en el poder a través de ideolocÍ•s ~uc lo--

.gran el sometimiento de los fObernadoro: n:ientra:; que 

en otros pueblos, la educación ha logrado que el in

dividuo ad1uiera consciencia de si mismo, de eu rea

lidad y de su posible transformación en beneficio de 

la mayorías. 

En el presente inciso analizaremos algunos 

conceptos que ~obre educación han vertido diferentes 

tratadistas. 

Para el pedagogo francés Emile Durkheim, -

la educación tradicional es la acción ejercida por -

la generación adulta a ull3 generación de jóvenes que 

tiene como función provocar er. el alumno cierto nÚm! 

ro de estados físicos y mentales que la ~ocicdad a -

la que pertenece pueda reclamar de é1. 24 

La reflexión que precede nos muestra que -

la educación ha sido la socialización metódica de la 

jÓven generación, es decir, logr~r que el individuo

~e incorpore al modelo educativo propuesto por el Ea 

- 2~ Cfr¡ IB.;RhOLA i:ICOLHJ, María de. Las Dirr.en~-
siones Sociales de la Educación. México. !ie"cred.ana
de Educacion Publica. 198~??-24. 
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ta do. 
\'. 

f.arl Manheim expresó que lR educación clá-

aica se interpreta como una de las técnic!ls sociales 

para i.nfluir en la connucte hum::Jna y un medio de co_!! 

trol social. :>5 

Bstc inv~:::tlgador observó que la educación 

en lao diversas sociedadec ha e.ido el medio de sub--

sistencia de las clases en el poder. 

Louie Althuser, por su p?.rte, conclbiÓ a -

la educeeión como uno de los a paratas i.deolÓgicos -

del Estado, a través del cual la ideología dominante 

logra la reproducción de la6 relaciones de produc--

ción, es decir, las relaciones capitelistas de explf>. 

tación. 26 

Compartimos la opinión de Althuser, porque 

eonsid=ramos que en la mayoría de las sociedades ca

pitalistas, la educación se ha empleado como un ins

trumento de explotación y dominio en manos de p;obier 

nos autorit~r!oG. 

Por otro lado, Paulo l'reire h~ llnm~do e -

aucaciÓn b:rncaria a la educación tradicionalista.--

En esta clase de eáucación, see:ún afirma este pedag2. 

2~ I"oid. p. 64. 
26 Gfr. GLPt:OY, V.artin. Enfoiues t'.orxistas de

la Educación. 29 cd., ~ixico, Cen ro de Estudios E
ducativo~. 1984. pp. 25-?6 
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v.o, el alumno se convierte en un depósito de ideas -

las cuales tendrá que memorizar y repetir. Freire -

considera que la eáucación bancaria tiene el propÓsi 

to de mantener al hombre en completo estado de alie

nación. 

La educación tradicionalista para el autor 

en cita, es la manipulación de educando por parte --

del educador, que responde, a su::::ez, a las c1;tructu

ras dominantes de la sociedad, 27 

Consideramos que el concepto de Paulo Frei 

re se apega a la realidad educativa de aquellas so-

ciedades que reclaman una transformación radical en 

sus estructuras. 

Freire propone una educación que pueda li• 

berar las conaciencias de los hombrea, para que és-

tos puedan integrarse como sujetos de su realidad y 

de la historia. 

Después de haber analiz¡ido aleunos conce.11 

tos de educación, propondremos una noción personal: 

27 FREIRE, Paulo. La Educación como PrÁctica de 
~-!_b_er~. 34 ed,, Mex1co, SigTo xxr,-T985. p. 13 



La. educación desde nueLtro particular pun

to de vista, es el derecho universal del hombre que

consiste en el pleno ejercicio de BUS capacidades !'!!. 

ra el desarrollo integral de BU personelidDd y cons~ 

cuentemente de su propia comunidad. 
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El término intervención, nos dice el Dic-

cinario de la Lengua Jisp8r1ola, e.s la acc.ión y efecto 

de intervenir. Por su parte, la palabra interven.ir ~ 

quivale a tomar p~rte en un asunto o i.nt.erponer uno

su voluntad. 28 

Algunos sinónimos tle la pHlBbra intErven-

ción son los siguientes: mediación, intromisión, in

jerencia, inspección, arbitraje, control, ayuda, Pª! 

ticipaciÓn y dominación. 

Ahora bien, desde el punto de vista pra1,;a

tical, la intervención del Estado debe entenderGe c2 

mo la injerencia de éste en la sociedad, 

B) Conceptos doctrinale!J. 

fara comprender mejor el concepto de in--

tervención del Estado, estimamos conveniente conocer 

la opinión de alr:unos autores en relación a la inj! 

·rencia estatal. 

28 Dicdonario áe la Lenrua Espú.ola. Q.E· E.U:• 
p. 756. --- -
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l:J. Doct.oz Jf.n!'.icic Burroa st :efiere a la 

injerencia del ERtado en los ~j~uientes t~rminos: 

El intervencionisMo del Estado convirtió a 

éste en una identidad de equilibrio y ajuste entre -

las diversas clases sociel~s 1ue a trav6s de RUn nij~ 

moD compon~nt<::s intervienen isn l2s actividades econ§. 

micas que .se Uerarroll.at. en un paÍc, no como simple-

árbitro en 102 conflictoc ,¡Ut' cnr. 11:01.:ivc dí::! s1i dc~c!!!. 

pefio se AUuciten, sino ~om~1 protector o impulsor ---

coactivo del mejora1nlento social, econ6mico y cultu

ral d<! las clases débiles ... " 29 

De la opinión del 2utor en comento se des-

prende que la intervención del Estado no debe lirni-

tarse P una mera actitud ce arbitraje o de Estado P.2. 

lic!a como fue característico del si17lo r<•sado, sino 

que la intromisión estatal deberá tener como princi

pal objetivo la protección de las clases trabajado-

ras e impulsar una mejor forma de vida para ellos. 

Por su pnrte, el tretpdista francisco Fo ...... 

rrúa l'érr::z, sefrJlo que los partidarios del libe:rali.2_ 

mo económico connideran que lA intervención del ~st~ 

do debe limitarse a establecer el orden jurídico y -

le imp~rtición de la justiciA; mientras que el libre 

29 bUlWOA, I¡¡n•cio. Garantí:'!:: Individm•les. 18 
ed., M~xico, Porrua. 1984. p. ?u4. 
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desarrollo de las actividades deberá convertirse en

e! medio idóneo de lograr el oicnestar común. Sin e~ 

bargo, este autor considera que en este tipo de so~

ciedades el débil queda al arbitrio del más fuerte, 

máxime si le aunamos la indiferencia del Estado. 30 

Por nu.stra parte, comp,rtimos la op.inión-

del autor en cita, ya qu" es observ3hle que a lo la!_ 

go de le historia de l3l; ~oc.:ictbncs 13 art·itrarieCe:id 

individual y la Jndifcrencia ~el Ent!do en la prohl~ 

rnática social, Jia provocado el •. ~ure:imiento de comuni

dades con una marcada diferencia de clase en donde-

impera el derecho del más fuerte. 

Por otra parte, el a•1tor en comento a segu

ra que los socialistas preconizan le intc-venci6n -

del Estado, además de ser p;irtidarios de limitar las 

actividades individuales a través de fas diferentes 

disposiciones leeales. 

Consideramos que la intromisión del Estado 

en los re[Írnenes socialiste deberá juutificarse por

medio de sus respectivos ordenamientos ,jurídicos, --

pues de lo contrario, el desmedido ir.tervencíonis~o 

estatal traerá como consecuencia la existencia de -

Estados autoritarios. 

30 P-.:RRUA i'iR:.z, f'ra ncisco • .9..P· ~!· ;,. 21 ~. 
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El distine;uido tra t~dista Héctor Gonz¡:'lez

Ur ibe opina qu<: el Estado interviene- decididamente -

en la vida del hombre contemporáneo; y que no hay -

campo de la actividad humana en el que el interven-

cioni~mo estatal no tenga una particip-Jción importa!!. 

te y decisivo. Por lo tanto, sigue dicienáo este au-

tor, el Estado es responsahle del orden, la justicia 

y el bien común de la sociedad que le est.a e1.cornend2_ 

da. 31 

Estimamos acertada la opinión del autor en 

comento, pues creemos que el Estado tiene una inter

vención amplia en la vida política, económica y cul

tural de las sociedades a través de los diferentes -

ordenamientos legales que deberán ser justos y efic!!_ 

ces para resguardar los intereses de la colectividad 

C) Concepto propio 

La intervención estatal en nuestra opinión, 

constituye toda injerencia legal del Estado en la S,2. 

ciedad a través de cualquiera de sus Órganos sin im

portar el área de su actuación, siempre que ésta vaya 

áirigida al bienestar colectivo. 

31 Cfr. GUNZ!.L1t URTh;, Jléctor. !!!?.• ill· PP• --
232-233 
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Ahora bien, en los denominados Estados de

Derecho, como us el caso de K~xico, la !nj•rencia -

del Estado sólo se justifica por lo dispuesto en su

Ley Fundamental y, consecuent~mente, en los ordene-

:nientos juríctieos que de ella emanen. 

i>ropone ·.oa un int·Jrvencionismo estatal que 

no excet:a ei marco con2.tit~l,::i·Jr.a!., p...;ez Ce le cc.ntr~ 

rio, estaremos .frente a un siinple fenómeno de fuerza, 

como correctamente lo oeiiala el investigador tranci§_ 

co Porr~a p¿rez en su obra sobre teoría del Estado. 



CAPITULO Ill 
REGIMEN LEGAL EN MATERIA DE EDUCACION 

1,- Constitución Política de los Estados 

~e Mexicanos 

En el presente capítulo analizaremos el r§. 

gimen jurídico de la educación eu México. Partiremos 

del estudio de las normas educativas eatablecidas en 

la Consti tuciÓn Política de los Estados Unidos Mexi

canos, Posteriormente, examinaremos aquellos ordena

mientos jurídicos secundarios que también tienen in

jerencia en el sistema educativo nacional. 

A) Artículo 3º constitucional 

a) Texto original. 

El texto original del artículo 32 constit~ 

cional se publicó en 1917 en los siguientes térmi---

nos: 
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"Art. 32.- La ensefü~nzn es libre: será la!, 

ca la que so dé en los establecimientos oficialec de 

educación, lo mismo que la enseñanza primario, el-o-,.. 

mental y superior <¡uc se impart~ en lo:; or:tableci---

• mientas particulares. 

Ninguna corporac.iór. religiosa, ni ministro 

de algún culto, podrán establecer o dlrigir e~cuel~s 

de instrucción primaria. 

"En los establecimientos oficiales se im-

partirá gratuita mente la enseñanza primaria. 11 32 

El transcrito texto del artículo 32 constl 

tucional permi tiÓ la libertad de enneíía nza y estatl~ 

cio el laicismo para la educación oficial y escuelas 

particulares a nivel primario. Asimismo, negó capac.!_ 

dad a las corporaciones religiosas y ministros de -

los cultos para ·organizar y dirigir centros educati-

vos, 

Por otra parte, sujetó a las escuelas pri

vadas a la vigilancia del Sstado y declaró la gratu.!_ 

dad para la educación impartida en los establecioiü2 

tos oficiales. 

Con dichas medidas, el Est~do mexicano ad

quirió un mayor control de la materia edur.ativa, ad~ 

32 TBNA RAMIREZ, r'elipe. f!.l" cit. p. 881. 
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más de It:!Strinrlr la injerencia del cV::ro en este -

renglón de la vida oociil 1. 

El 13 de diciembre de 1934, se modificó 

por vez primero el artículo 32 constitucional. El 

n~cvo t~xto r)ropuso l~ denomimd~ rPf0rm8 uocialir1.a 

de acuerdo al sieuiente tenor 11 teral: 

"Art. 32,- L.1 educación que J:nporta el Es

tado ser~ ooci~lista y, ad8m~s de excluir toda doc-

trina rcli[iosa, combatir:3 el fanatismo :: los proju_!:. 

cion, p:;ir<J lo cual la escuela or¡:~nizaró GU~~ cr.~P.!1.on 

zas y actividedes en forma que permita crear en la-

juventud un concepto racional y exacto dsl Univerno

y de la vida social,· 

"Sólo el Esta do -Federación, Esta dos, Mun,! 

clpios- impartirá educ9ciÓn prim3ria, secundar!~ y-

normal. Podrán conced1 rse autorizacioner; a los p'3rt2:_ 

culo res que deoeen impartir ~duca(:ión en cualquiera-

de loa tr0s gr:idos Z!nterioren, de acuerr!o, en todo -

caso, con las sicuientet; norrr.Bs: 

ºI .. - Lac octividades y enseñ.?nv~s de los -

plar:tf:'lí:s particul:-:ire:o: r.ii::berr:Ín a.iust~rse, sin cxcep-
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ción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial

Ele este artículo, y estarán a cargo de personan que, 

en concepto del Estado, tengan suficiente preP"rr-~

ción profesional, conveniente moralidad e ideología

acorde con este precepto. En tal virtud, las corpor~ 

cienes, los minlstros de los cultos, las sociedades

por acciones que exclusiva o preferentemente real~

cen actividades educativas y las asociaciones o so-

ciedades ligadas directa o indirectamente con la pr~ 

paganda de un cleDo religioso, no intervendrán en 

forma alguna en escuelas prim 0 ries, secundarias o 

normales ni podrán apoyarlas económicamente, 

11 II.- la formación de planes y métodos de -

enseñanza corresponderá,en todo caso, al Estado; 

"lII.- No podrán funcionar los plantelen 

particulares sin haber obtenido previAmente, en cada 

caso, la autorización expresa del poder p6blico, y -

"IV.- El Estado podrá revocar en cualquier

tiempo las autorizaciones concedida,;. Contra la revE_ 

cación no precederá recurso o juicio alpuno. 

"Estas mismas normas regirán lR educación-

de cualquier tipo o grado que se imparta a obreros -

o campe si nos.' 

"La educación primari:'l será obli¡:atorfa y -

el Estado la impartirá gratuitamente. 
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"I>l Estado podrá retirar discrecionolmen-

te en cualquier tiempo el reconocimiento de validez

oficial a los estudios hechos en los planteles part.!_ 

culares. 

"El Congreso de la Unión con el fin de un.!_ 

ficar y coordinar la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distri-

buir la función social educativa entre la FederpciLn 

los Estad· s y los Municipios, a fi,jar las aportacio

nes económicas correspondientes a ese servicio pÚbl.!_ 

ca y a señalar las sanciones aplicables a los funci~ 

narios que no cumplan o no hagan cumplir las dispos.!_ 

cianea relativas, lo mismo que a todos aquclloa que

la s infrinjan." 33 

La nueva versión del artículo 32 de la --

Consti tuciÓn resultó ambiguo, En efecto, el término

socialista atribuido a la educación algunos lo inte!_ 

pretaban como un agresivo nacionalismo económico, o

tros en cambio, como la per secusión de la justicia -

social y, por otra parte, un pequeño grupo pensaba -

en la idea marxista de una sociedad sin clases. 

En opinión del Doctor Ignacio Bureoa, el -

término socialista que se utilizó en la redacción --

33 Ibid. pp. 881-882 
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del artículo 3Q constituclonal de 1934, debe enten-

derse como sinónimo de altruista, es decir, en el --

sentido de sobreponer el bien social, al bien o int~ 

rés privado. La educación socialista pugnaba por fo

mentar en el alumno un espíritu de solidaridad y pa

triotiswo, lo cual es muy distinto de la doctrina sE_ 

cialista propiamente dicha. 34 

Ahora bien, independientemente del carác-

ter ambiguo del multicitado artículo, es indiscuti-

ble que el Estado adoptó plenamente la facultad de -

regular la educación al considerarla como una fun--

ción social del poder público. Asimismo, el Estado,

además de abandonar la libertad de enseñanza, se re

servó en forma exclusiva la facultad de impartir la

instrucciÓn primaria, secundaria y normal: as! como

la elaboración de los planes y programas de estudio, 

entre otras de sus activ;dadea. 

c) Reforma de 1946 

En 1946, el presidente de la República Me-

xicana, General Manuel Avila Cama cho, expuso en una

iniciativa del mismo afio la necesidad de modificar-

34 Cfr, EURGOA. :u!• cit. p. 436. 
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el contenido del artículo 32 constitucionol de 1934, 

para evitar confusiones o errores interpretativos -

del mismo, 

El 30 de diciembre de 1946, se publicó el

nuevo texto del precepto cita do, en los siguientes-

términos: 

*Art. 32, La educación que imparta el Est::!_ 

do -Federación, Estados y Municipios- tenderá a des::!.. 

rrollar armónicamente todas 1<1s facultades del ser -

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la pa

tria y la conciencia de solidaridad internacional en 

la independencia y la justicia : 

"I. Garantizada por el artículo 24 la li-

bertad de creencias, el criterio que orientará a di

cha educación se mantendrá por completo a je no a cual 

quier doctrina religiosa y, basado en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignoran-

cia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos

y los pre juicios. Además: 

"Será democrático, considerando a la demo

cracia no solamente como una estructura jurídica y -

·un régimen político, sino como un sistema de vida -

fundado en el constante mejoramiento económico, so-

cial y cultura! del pueblo. 
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"b) Sen> ll3cicnal, en cuanto -sin ho$tili

dades y exclusivismos- atenderá a la comprensión de

nuestros problem~'8, al aprovechamiento de nuestros-

recursos, a la defensa de nuestra inrlepsndenci?. poli 

tica, al aseguramiento de nuestra independencia eco

nómica y a la continuidad y acrecentamiento de nuen

tra cultura • 

"c) Coutribuirá a la mejor convivencia hu~ 

mana, tanto por los elementos que aporte a fin d1;; IQ 

bustecer en el educando, junto can el aprecio pgra -

la dignidad de la persone y la int~¡;ridad de la fam_!. 

lia, la convicción de~ interén general de la sacie-

dad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igu~ldad de derechos de 

todos los hombres, evitando lo• privlleRiOE de razas 

de sectas, de grupos, de sexos o individuos; 

"II.- Los pa1ticulares podrán imp-.,rtir ed_!! 

cación en todc3 sus tipos y ~ranos. Pero por lo gue

concierne a la educaci&c primaria, secund~ria y nor

mal y a la de cualquier cipo o gratio, destinada a o

breros y a campe~inos, deberán obtener previament~, 

en cada caso, la autorización expresa del poder pú-

bl lco. Dicha ~utorizaciÓn podrá ser negada o revoca

da, ~in que contra tales renoluciones proccd9 juicio 
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o r~c11rso alguno. 

"III.- Lus planteles parti<:ul~rcs dedica-

dos a le educación en 102 tipos y grados qu& especi

fica la fracción anterior dcbcr8n ajuc.t-irsc, sin --

excepción, a lo d.isput>sto en lo~; p.1rr8fos iniciHl(··~:;

I y 11 del prefente artículo y, 3d~más, deberán cum

plir los pl~nt:s y len prori~mqs oficir'le~: · 

nistros de lo~· cultos, l:io [.iQcj12d~1dcs por ::iec:ior.e::-

que, 0XClUSiVa O fJredomi~antemPnte 1 TC3lic~n a2tivi

dades educativris, y l:Js osnci::lciones o r.;0r~j"d!?dcs ll 

eadas con lo propacandEJ de cualqu.ieI credo relivio-

so, no 1nterv8ndrán en fo.rm:J al~".'UW3 en planteles en

que ne 1mport8 educación pr.iri.ar.i.B, secundar in y nor

mal y la destinada v obreros o a crympesinos; 

11 V.- El Estado podr~ retirar dicrecion3l

mente, en cunlquier tiempo, el reconocimiento de v~

lidez oficial a los estudios hechos en plnntel~s p~r 

ticulares; 

"VI.- La etluc.:ociÓn pr imari3 serfÍ oblirato-

ria; 

"VII.- Tode l> e"ucaci6n que el Estado in

pnrta se:::6 gru tui ta: 

''VIII.- ~1 Corigrcco de la Uni6n, con el --
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fin de á.nificar y coordinar la educación en toda --

la República, expedirá las leyes necesarian, desti~ 

das a distribuir la función social educativ8 entre-

la ]<'ederaclÓn, los Estados y los Hunlciplos, a fijar 

. las aportaciones económicas correspondientes a ese -

servicio p~blico y a scílalar l~s sanciones 8plica--

bles a los funcionarios c;.ue no cumplan o no hn¡•an 

cumplir l'"·s disposiciones rtJlJtivas, lo mismo qUP. ;)• 

todos aquellos que los infrinjan." 

Estimamos pertinente advertir que el cent~ 

nido del a rt!culo transcrita, más la adición a éste

en 1980 relativa a la autonomía universit;iria, cons

tituyen el texto actual del 8rtículo 32 constitucio

nal, En esa a condiciones , y con el objeto de evitar 

vanas repeticiones, consideramos conveniente hacer -

los coment8rios del presente artículo en el inciso -

que corresponde a lo letra 11 ~" de este mir;mo capítu

lo. sólo nos limitaremo::; a decir que la reforma de .. 

1946 al numeral 32 de la Consti tuciÓn, además de el.!_ 

minar el término "socialista" de su redacción, seña

lo con claridad los objetivos de la educoci0n: obli

gatoriedad, laicismo y gratuidad. 

d) Adición de 1980. 
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El 9 de junio de 1980 se publicó en el Di! 

rio Oficial de la Federación la adición al artículo-

32 constitucional relativa a la autonomía universita 

ri,., 

La fracción VIII del citarlo prucepto cons

titucional, estableció la autonomía uni ver si ta ria- er. 

los sieuienteo térninos: 

Art.- 3~.- VIII.- La universi~Hd y las de

más instituciones de erluc:>ciÓn superior a las r¡ue le 

ley otoreue autonomía, tendrán la feocultad y la res

ponsabilidad de coberMrae a sí mismas: realizarán-

aun fines de educar, investi~ar y difundir la cultu

ra de acuerdo con los principios <le ectc artículo,-

reapet•ndo la libertad de cátedra e investieación y

de libre exá::ien y discusión de ideas: determinarán-

sus planeo y sus proeramas: fijar;n loa términos de

inr.reso, promoción y permanencia de au personal aca

démico; administrarán su patrimonio. Las relacionea

laborales, tAnto del peraon;ol académico como del ad

mlnistrativo, se normarán por el apartl)do A del artí 

c1Jlo 123 de esta Constitución, en los t6rminos y con 

las mod~lid3des que eet8blezca la Ley Feder?l del 

Tr81>0 jo coni"orme a lHs c•r~cterístic?s propias de un 

trab--:tjo cspecl?l, de rn~ncra que concuerCen con lo ªB. 
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tonu1ofa, lé! lihet tad de ctÍ·tedra e invest.ignción y -

los finas de las inotituciones a que esta fracción

oe refiere, 11 35 

El hecho dt que la autonomía universitaria 

un compromiso permanente tlel LPtaclo, que consi3tc en

respet:-:ir la libertad de organización, -::ir:mj ni strac1Ón 

y funoionamiento de lnc instituciones eduoatJvas de

cultura sup~rior! Sin e~bargo, dicha autonon:Ía no -

posee un caricter pl~no, ya que la educaci6n que im

partan estan instituciones deberá adecuarse a los -

linearnicntoc ideol6gicoz prevlGtos por el mismo art! 

culo 32 de la Constitución, así como la existencia -

d<? la tutelP económica del Estado hocia lo UniYersi-

dad. 

e) Texto actual. 

El texto Vlfente del artículo 3a de la --

Constitución :Política de los Esta dos Un in os Mexica--

nos reprecenta el p~lncipal fundamento jurídico que

consagra l«s liasen ide:olÓ;:icas del sistema edue~tivo 

3~ CONSTITUCIOl> }UJ,,JTICk DE LOS ESTA ros UNIDOS -
MBXICAliOS. Cotr.H,tada. Mex1eo, Inst1 tu to de Invesh[2,. 
cienes Jurídicas, 1983. p. 6. 
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A continuación , y dqda su importqncia,-

transcribiremoe en forma literal el contenido del "!. 

t!culo en estudio: 

Art 3>. La educación que imparta el EstBclo 

4 -}'edcraciÓn, Estsdos, Municipioc- tend~rá a des:)rro

llar armónicamente todas lns fncultrtdes d1:..•l eer hum;. 

no y fument~rá en él, a ln vez, el Brnor l'3 ln p.-:itrü1-

y la concjoncia de soliCi.arldod interw~eional en lo -

independencia y en la justicia. 

"I. Garantizada por el artículo ?4 la li-

bertad de creencias, el criterio que orientará a di

cha educación se mantendrá por completo ajeno a cua!_ 

quier doctrina religiosa y, rosado en lo,, re,,ultados 

del progreso científico, luchará contra la ivnoran-

cia y la servidumbres, los fanatlRmos y los prejui-

cios. Además: 

"a) Sará democr,tica, conslderBndo a la d! 

mocracia no solamente como una estructura jurídica y 

un réGimen político, sino como un sistema de vida -

fundado en el constante mejoramiento econ6mico, so-

cial y cultural de pueblo: 

"b) Será nacional, en cuanto -sin hostili

dades ni exclusivismos- atend•ri a l• comprensi6n de 

nuestros problem.3s, al ap1 ovt>chamientos de nuestros-
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recursos, 3 la defenna de nuestra lndepend~ncfa poli. 

ti ca, al voeguramiento de nuestra independencia eco

nómica y a la continuidad y acrecentamiento de nues

tra cul tur8 , y 

"c) Con~ribuirÓ a la mejor convivenci<> hu

mana, tanto por los eLmentos que aporte a fin de r.e. 

bustecer en el educ~ndo, junto con el a pr eclo parR -

la dignidad de la persona y la intev.rid9d de la fai;,d_ 

lia, la convicción del interés general de la sacie-

dad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos los hombres,evitando los privilegios de razas, 

de sectas, de grupos, de sexos o de individuos: 

"II. Los pari;iculares podrán impartir edu

cación en todos su tipos y grados. Pero por lo que-

concierne a la educación primaria, secundaria y nor

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

obreros y a c~mpesinos) deberán obtener previamente, 

en cad~ caso, la autorización expresa del poder pú-

blico. Dicha autoriz8ción podrá ser negad8 o revoca

da, sin que contra tales resoluciones proceda juicio 

o recurso alguno;" 

"III. Los planteles particulares dedicado,-, 

a la educ~ción en los tipos y grados que especifica-
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la fracción anterior debetán ajust:Jr:le, sin excep--

ción, a los dispuesto en los p.Jrrafos iniciales I y

II del presente artículo y, ademis, deherin cumplir

loR pl?nes y profr~mas oficiales: 

11 IV. Los curporsic:irJnc:.s rt:lir.iosac, lor. mi

nir.tros de lo~: cultos, los Focicdadr:s por accj~nc~ -

que, f;):<.:lusiva n predomin::nitr:rnente, reallc:en af:tJvj-

radas cori l? propaganda d~ culaqui<:r credo religioso 

no intc-rvendrán en forma alguna en plt:1r:t~les que se

imp3tt8 ~·ducaciÓn primnria, secund8ria y normal y la 

destinadn D olirtros o a c<=imper.inoo: 

"Y. El Estano podr~ retirar <licrecionalmen 

te, en cualquier tiempo, el reconocimiento de vali-

dez oficial a los estudios hechos en phnteles parti 

culares; 

11 VI. L9 '?rluc;.~r-iÓn prJm-::iri3 será oblip:3to--

ria: 

"VII. Toda la educación que el Estado im-

parta ser,Í gratuita; 

"VIII. Las univcrs.'.doder; y dcm:Js institu-

ciones de educa~i6o sup~rior a l8s ~ue la ley, otor

~ue autonomía, tendrén la facult8d y la re~1·onurJbil.!_ 
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de educar, investigar o difundir l~ cultura de ecuer. 

do con los prir1clpios de est~ artículo, respetando -

la libertad de cátedra e investi¡onciÓn y de libre -

ex~men y discusi&n d~ 18 ide9s; determinarJn sus pl! 

. n~s y Jll'Of.ramas; fij~irán lo:· términos dt infrcsn, 

!JromosiÓn y permanencia de f,U pE:YSOní3l 3C::-.,démico; y 

administrarán su patrimonio. V3s ri:.•lnciones l~bor::J-

les, tonto del pe1sonnl Bc8démico c:omu dt~1 aLi~ini: -

trativo, se no:mar~n , por el a¡1artado A d0l art!~u

lo 123 de esta Constitue1Ón, en lo~~ términos y con-

las mod•lidades que establezca le Ley Federal del 

trabajo conforme a la.s carcaterí='tic<:.4S propi::;s de un 

trabajo espcci::il, de m8ner8 que cor1cui::rc1en con lo a~ 

tonoIL1Ía, la libert8d de cátedra e invPr~Li€8ciÓn y 

los fines de las instituciones a que es:a !'racc:iÓn -

se refiere ; 11 

IX, El Conr.reso de 18 Unión, con el ~in de 

unificar y coordinar 18 educación en toda 1~l HepÚbli 

tribuir l~ funci6r1 social educativa entr~ l~ 7~a~ra

c16n, los Estados y los Municiplon, a fijar las apoL 

tacioncs económicas correspondienteE a e2te servlcio 

p~blico y 3 sefi~l~r las sanciones aplicahlr's a los-

funcionarjos que no cumplan o no :::~[!an cumplir l9f.'--
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disposicioneio relativas, ld mismo a todos aquellos -

que lau infrinjan". 

Del pro ce pto consti tucion.a l tra ncri to, ha· 

remos los siguientes comentarios: 

El artículo 32 constitucional faculta al -

Estado mexicano a través de sus treE niveles de go-

bierno: }'ederación, Estados y Municipios, para pro-

porcionar un tipo de: educación 1ue permita en une 

primera inst~ncia, el deDarrollo integral del ser h~ 

mano, es decir, en atención a fas diferento;s áreas -

que conforman la personalidad del individuo, como -

son: la cognoscitiva, afectiva y psicomotriz, 

Asimismo, otra de las finalidades de la e

ducación pública consiste en fomentar el amor a la -

patria, entendiéndose no sólo como una frase de ca-

rácter poéti<:o, sino como un interés en la detección 

de los problemas nacionales y de una participación -

activa del individuo en la búsqueda de soluciones a

la problemaític¡¡ política, económica y cultural de la 

sociedad. 

Por otra parte, cabe señalar que el crite

rio laico que ha adoptado la educación en nuestro -

país, representa uno más de loa ejes fundamentales -

en torno al cual debe girar ésta,. pues la plena libe!_ 
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tad de enseñDnza de otras épocas fue ventajonamcnte

aprovechada por el clero para control?.r ~l slstema -

educativo. Sin embargo, en la actualidad aún existen 

contras educativos que p!lsan por alto esta disposi-

ciÓn. El análisis particular rie e~tas insti tucion<:s

requiere de un profundo y eocrupuloso estudio que -

desviaría el objetivo de nuestra 1nvestip~ci6n, por-

lo que nos liml t;1rerno~: a dl2Ci! que es t~1 re8 del E!:>t~ 

do ejercer une mayor vieil•nci~ en 12 conformación y 

funcionamiento de estas ePcuelao. 

De igual manero, el artículo en 3nálisis,

señale también al aspecto democrático y nacional co

mo criterior- orientadores de la enseñanza. 

La democracia, nos dice nuestra Constltu-

clón, no debe entenderse solamente como una estruct~ 

ra ~ur.Í1Hca o ré¡;imen político, sino como un ni o tema 

de vida basado en el constante mejoramiento económi

co, social y cultural de los habitantes del pueblo-

de M4xico. En esas condiciones, creemos que el ~inril 

cato, los partidos políticos, la escuela, y la faml

lia son campos propicios para que la democrocia ten

ga aplicación práctica. 

Respecto al nacionalismo, pensamos que se

refiere a la conservación de, nuestrn identldad Mci!!_ 
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nal tan constantemente amenazada por la adopción de

manifestaciones culturales ajenas a nuestr• propia -

cultura. En esas circunstancias, proponemos una mc-

jor difusión de nuestros valores nacionales a través 

de las diferentes instituciones educativas, as! como 

la creación de un mayor número de centros culturales 

accesibles a la población. 

El texto del numeral en comento establece

que la ensehanza deberi contribuir a fomentar la con 

vivencia humana basada en la dignidad personal y en

la igualdad de derechos. No obstante, es incontrover 

tible que una gran parte de nuestras comunidades in

ct!gena a y otros sectores de nuestra población, perro!!. 

necen al margen de la educación y de otros derechos

que consagra la constitución, 

Por otro lado, el artículo 32 constitucio

nal señala las condiciones esenciales para que loa -

particulares puedan impartir educación primaria, se

cundaria, normal o la de cualquier tipo o grado des

tinada a obreros y campesinos. 

En primer lugar, los particulares interesa 

dos en impartir educación en los tipos y grados an-

tes señalados, deberin obtener autorización expresa

del Estado para tales efectos: sin existir juicio o-
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recurso legal alguno en contrr1 de las resoluciones -

'JUe nieguen o revo,¡uen dicha autorización. A s.lmple

vista, pareciera :¡ue se trata de una violación a la

[arantía de audiencia y juicio previo que establece

el artículo 1~ constitucional, sin embargo, recorde

mos 'iue es una excepción a esta garantía por causa -

de interés social. 

ror Último, lUeremoe referi1·nos a lH .t'rac

ciÓn IX del artículo en ••tudio relativa a la facul

tad legislativa del Congreso en materia educativa, -

para proponer que dicha fr8cción d"saparezca del ar

tículo ~ Q de la Constitución, ya que se trata en e-

sencia de una repetición de la fracción XXV del arti 

culo 73 del mismo ordenamiento. referente a la auto

ridad expresa del Congreso de la Unión para interve

nir en materia de educación. 

En resumen, estimamos ¡ue las disposicio-

nes contenidas en el artículo 32 de la Constitución

:Política de los Estac'!os Unidos Viexicanos, cona ti tu-

yen el ideario socio-pol!tico q~e reclama la socie-

dad mexicana como ~riterio orientador de la enseñan

za. Por esta razón, so:r.os partidarios de una efecti

va aplicación constitucional. 
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E) Preceptos con~tltu~ion~les campl~~en~~,

r1os. 

Artí.c.ulo 59 

El art[c'..llo 5~ can:Jtitttcional fFlrantize la 

libertad dt.> prc:fesiÓr¡ y t1·~i·cjo, con ü.1 limit;Jnte d':> 

que su ejercicio no afecte 102 derechos de Lercero•

ni los de la sooiedPd en ou conjunto. 

El p~rrafo segundo de este mismo precepto 

establece que las leyes de C8<h~ ~st2r1o determinarán 

qué profesionen requieren de un título profesional-

para su ejercicio. 

Artfoulo 72 

El artículo 79 constitucional consagra la

libertad de imprenta, es decir, el derecho de escri

bir y publicar idean sobre cu?lquier m~teria con la

Única restricción Ce no efecter 18 vida: privada, la

moral y la paz pública. 

La libert~d Bludida permite que en materia 

de euucaci6n existan publJc~ciones de les difer•ntes 

corrientes ide0l6ricas que sustentan lou ~!versos --
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se~tores de le pobleeión,'sin m~s limit8cioner, que -

l&fj yri mencio-r1i'1r!~s en el párrafo anterior. 

b) Artí~ulos 27, ?8 y 31 cor.~titucionalcs 

Artfoulo ?7 

L8 fracción tercer;) del artículo 27 cont;;t.!_ 

tltcion!~l prohibe;~ la:i in!..~titu:·jones d( bsneficencia 

pÚblic~s o pT ivr.idAs, 11uxilir-ires en la investifrnción

cientÍflc:? y en lr:1 di.''usiÓn de l~ ensefi8nZ8 o con -

cu"lquier otro fin lícito, la adquüiicíÓn de bienes

inr:aucblt::s mef.:.: ::Jllá de lo:; nc-cr..:r:!lrios para su objeto

inr.¡edüi to. 

Es irrefutable nue est8 medid'• adoptarla -

por el con=títuyente de 1917 fue un& renpuesta ace¡ 

ta da PfHa combatir el ca si ca zgo que preva le ció ? bie!_ 

tamcnte en México h~sta gntes de la Constitución de• 

este mismo año. 

Artículo 28 

El pirrefo octsvo del srtículo PO de la -

Consti tuciÓn á,, termin~ que no conRti tuirén monopolfo 

101 privilepio1 de lo• autores y 1rtict"B sobre la -

producción de ,.us obras ni los que se otorguen a lPs 
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personas por sus inventos o mejoras 8 éatos. 

Lo~ monopolios se prohiben en l·:éxico por

que limitan le libe¡ ta d de tIBba jo 1 indU~tr iA y CO-

mercio. En el caso tlt:t loa privilegios, éstos no con~ 

·ti tuyen un monopolio, sino un derecho que po.rmi te le. 

explotación exclusiva, como un estímulo a los -~uta-

res e inventores de obr~s 3rt!~tic8s y cjcrtÍficqs. 

El 21 de diciembre de 1963, se puhlic6 en

el Diario Oficial a~ la Federeci6n 10 Ley Federal de 

Derechos de autor, que es el cuerpo leral reglement~ 

r io del artículo ?8 com1ti tuc iona l; a icha rerlamen-

ci6n tiene por objeto regular la protecci6~ de los-

derechos que la mismH eztablece en beneficio del au

tor de toda obra intelectual o artística. 

Artículo 31 constitucional. 

El objetivo principal del prerente artícu

lo consiste en asentar que el concepto oe n?cionali

dad, ademis de conceder ciertos derechos a quienes-

la poseen, también e~tablece obliraciones ~ora éstos 

El artículo 31 constitucional contiene --

.tres obligacion'"s priorit.~ri~s a cargo de loe mexic:!_ 

nos, como son: el pago de impue8tos, el servicio mi

litar y la .vigi1'Jncia de loe padres de la educBciÓn 
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d!l los menor.es, de ,:stas,. d"stac~remos la que se rG

fier"" l~ enseñP.nza. 

La fracción I del artículo 31 constitucio

nal e:'t<lblt:ce h oblig3ciÓn de los p~dres o tutores

de a seJ'.Urarse de que suo hijos o pupilos menores de

quince afias asistan a lf\s escuelas públicas o priva

das a recibir el ben~ficio de la educación b;sica. 

e) Artículo 73 y 121 constitucional~s. 

Artículo 73 

Le fracción JCi.V, XXIX-E y XXIX-F del artí

culo 73 constitucional otorgan facult1'des al Congrt 

so de la Unión para intervenir en materia educativa. 

Consideramos conveniente hacer el análisis 

del prcoente artículo constitucional en el capÍtulo

titulado "Ore.anos del Estado de intervienen en la e

duca ciÓnº, por tra t8r ne de le función le{: islB ti vo en 

materia educativa, es decir, la injerencia del Con--

greso en este campo de la vida social. 

Artículo 121 coctitucion~l. 
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La fracción V del artículo 121 CQnsti tuciQ. 

nal otorga validez oficial a los títulos profesion~ 

les expedidos por autoridades educativas de la Fede

ración, así como el reconocimiento de los mismos aún 

en las entidades federativas donde no hayan sido ex

pedidos. Dicho reconocimiento deberá sujetarse a lao 

leyes respectivas de cada Estado. 

Por lo antes expuesto, es posible afirmar

que cada Estado de nuestra Federación tiene faculta

des propias para organizarse en todo lo relativo a -

su régimen educativo. 

d) Artículos 123 y 130 constitucionales, 

Artículo 123 

El artículo 123 constitucional, además de

referirse a cuestiones laborales, también contiene -

disposiciones en materia de enseñanza. 

En efecto, el segundo párrafo de la frac

ción VI del apartado "A" del artículo anterior, señl!,. 

la que los salarios mínimos generales deben satisfl!,. 

cer las necesidades de orden material, social y cul 

tural, así como provee;r a la educación obligatoria-
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de los hijos, Sin embargo, es imposible que en lo ~s 

tualidad una familia mexicana pued!" vivir dirrnamente 

con el salario mínimo, considerado entre los más ba

jos del mundo, y por lo tanto, tampoco es posible c~ 

• brir adecuadomente les necesidades educ8tiV8s a que

se refiere el legislador. 

Asimimno, el p0{1r;~fo tercero de ln frsción 

XII de esta misma sección del artículo 123 constitu

cional, dispone que toda empres8 agrÍcola,industrial 

minera o de cualquier otra cl2se, tiene la obliga--

ciÓn de establecer escuelas para los hijos de los -

trabajadores que laboren en lugares donde no existan 

centros o instituciones educativas. 

El tipo de escuelas que se originan como -

consecuencia de la obligación anterior, a carfo de -

las empresas referidas, son denomin,das escuelas "A!. 

ticulo 123 11 y forman parte del sistema educativo na

cional, por lo que deberán cumplir 12s di~posicion~s 

previstas en la Constitución y leyes secund8ri23. 

Por otra parte, la fracción VII del apart:2_ 

do"B" de este mismo curpo legal, dispone que el Est~ 

·do estará obligado a organizar escuelqs de adminis-

traciÓn pÚblica, es decir, insti t11cion~c educa ti vas

que funcionen bajo la re9pons?bilidad de las difere~ 
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tea dependencias de la Administración con la finali

dad de capacitar o adiestrar a los empleados para el 

desarrollo de sus actividades laborales; además de -

representar, por otra parte, una opción para la sup!;_ 

ración profesional de los mismos. 

Artículo 130 

Los párrafos sexto y décimo segundo del a~ 

tículo 130 constitucional expresan ciertas restric-

ciones educativas al ejercicio profesional de los mi 

nistros de los diferentes cultos. 

En primer lugar, el párrafo sexto del num~ 

ral citado considera a los ministros religiosos como 

personas que ejercen una profesión, sujetos a las l!;_ 

yes que sobre la materia se dicten. 

Por otro lado, el párrafo décimo segundo -

del artículo 130 de la Constitución prohibe la reva

lida ciÓn de estudios realizados en instituciones re-

.ligiosas. Cualquier autoridad educativa que contra-

venga dichas disposiciones, será penalmente respons,!!_ 

ble. Asimismo, serán nuloa loa grados académicos o -

titules profesionales otorgados en tales circunstan-

cias. 
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2 .- ~.roa ordenamientos jurÍdic~ 

A) Leyes 

Con el objeto de ofrecer un marco legisla

vo más completo, estudiaremos algunas leyes que de -

manera directa regulan a la educación en México, en

tre ellas, destacan las siguientes: 

-Ley Federal de Educación, publicada en el 

Diario Oficial del 29 de noviembre de 1973. 

-Ley Reglamentaria del Artículo 52 Consti

tucional Relativa al Ejercicio de las Profesiones en 

el Distrito }'ederal, publicada el 26 de mayo de 1945 

-Ley Federal de Derechos de Autor, public~ 

da el 21 de diciembre de 1963. 

-Ley Nacional de Educación para Adultos, -

publicada el 31 de diciembre de 1975. 

-Ley Orgánica de la Administración PÚblica 

Federal, publicada el 29 de noviembre de 1976. 

-Ley Orgánica del Instituto Nacional de A~ 

tropología e Historia, publicada el 3 de febrero de-

1939. 

-Ley Orgánica de la Universidad Nacional -
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Autónoma de México, publicado en el Diario Oficial -

de la Federación del 6 de enero de 1945. 

-Ley Orgánica del Instituto Politécnico N~ 

cional, publicada en el Diario Oficial de la Federa

ción del 29 de diciembre de 1981. 

De las leyes enunciadas, haremos una breve 

referencia de aquellas que consideremos de mayor im

portancia. 

a) Ley Federal de Educación 

El antecedente inmediato de la Ley Federal 

de Educación del 29 de noviembre de 1973, lo consti 

tuyó la Ley Orgánica de la Educación PÚblica, expedi 

da el 31 de diciembre de 1941. 

La~ Ley Federal de Educación se reformó el 

23 de diciembre de 1974 y el 6 de diciembre de 1984. 

El cita do ordenamiento jurídico con vigen

cia en toda la ReptÍblica mexicana, pretende regular 

de manera integral el funcionamiento del sistema ed);!_ 

cativo nacional; señala los criterios de distribución 

qe la función educativa; la conveniencia de loa pla-

nea y programas de estudio, los derechos y obligacio-
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neo er: m;Jteri~ df; cduc8ción, así como la vr-olidez of!, 

cial de cntudios y l;:ic: sanciones aplicel>les 8 len i!l 

fr:JC:toreo rle 1:J pi opi9 ley. 

En GÍnt~sfg, 11 Ley Fed~r~l. ce EducBci6n--

teri8 educ:Jtiy·1, dc~:pu&:-: cl<.•.1. nrtÍculo 3Q rle lrJ Cou~;

Litueii)r;. 7 tjr_nc e1 p!cr/:..·jt~) r.·~· rr.ru1~q· Pn forr::t-

general 11 or~2niz.Jci6n, la ~dministr:1ci~n y ~·uncio-

namicntodcl sJstenl<! educativo nacional. 

b) Lev Rocl'""º"toria clel Artículo 5º Conn

titucional Rel•tiva al Ejercicio de leo ProfeRiones 

en el Distrito Federal, 

L3 Ley Reel ·msntnri8 del i\.rtículo 52 Cons

titucionnl Helotivo al :>jcrt:icio <le bs Profedone3-

en el Distrito Federal o Ley de Profesioned, fue re

formado el ? de enero de 1974 y el 23 de diciembre-

del r:iismo olio. 

La .iiey B.er:l·)mcnt'-":ria en c.:ita, <~efine la

que es un 'l'Ítulo profe.::ional, L ~~ condicione: que -

tlebentn llen8rse p.-Jr8 o~tr:;r.í::rlo: r:eíi9la a lr-ir- Insti

tucionc-n nutoriv•ó8r-: r:.1r:• ·.::i:p· .. rllrloG: re~ule el estz. 

bl~ci:i,i~nto y funcionG:ni,•r1~0 d~ l~ Direcci6n Gener~l 



- 68 -

de ?rofesionec, el ejercicio profesional y el ~ervi

cio oocJal de estudiantea y profesionistas. 

e) Ley Orgánica de la Administr8ción Publj 

ca Federal 

L9 Ley Orgánica de la Administración PÚblá, 

co Federal conntituye el fundamento lee;al de lo es-

tructura y funciomimiento ~e í::. ,; '1.'ll.it<i strnc1én ''Úbli 

ca Federai: Centralizada y Paraest,,tal. 

La importancia de este cuerpo norm::itivo en 

materia de educación radica en la asignación y dis-

tribuciÓn de funciones de las diferentes Organos de

la Administra ciÓn que participan directa o indirect~ 

mente en el quehacer educatiYo, como son: la Secret2_ 

ría de Educación PÚblica que es el oreanismo guber~ 

mental encargado en form3 específica de la educación 

nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la -

Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud, entre 

otros, 
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B) Replamentos, ncu01dos y decretos. 

Además de los preceptos conntitucionnlcs y 

de las leyes secund~ri3s aplic~bles a 18 cnsefionza,-

-existen un sinn~mero de rcflBmentos, acucrdoc y d~-

cretos que tienen le t3rea de ne~•lar los lineamien

tos princip"leR p~1ra um~ ex;icta obrcrv3nci~ d lois-

leyes educativas. 

Entre los rerlamentos m~s import~ntes en-

m3teria de educaci6n, dest•can los si!uientes: 

-Rerl•mento Interior de la Secret•r!n de -

EducDciÓn Pública, publicado en el Di~rio Ofici~l de 

la Federaci6n del 23 de febrero de 198?. 

-Reglamento de la Ley Refla~entnriA del -

Artículo 59 Constitucional Relativa al Ejercicio de

l:Js Profecionoé' en el Dintr.i to Feder~l, public8do en 

el Di3rio Ofici.:'11 de l:? Fedr.r8ción rlcl lQ d~ octubrf? 

de 1945. 

-Regl~mento del Con~ejo ?:aciot1JJ. TJcnico

de l? Educ?ci6n, public,do en el Di,rio Ofici81 C:el 

27 de 1bril de 1979. 

-Regl~xento del ~&y Federal sobre Monumen

tos y Zon~·: Arr¡ueolÓejc;is, 3rtístic~ e híRtÓric9s,-

publicado en el Diario Ofici•l del ?B de ólci~Tbre-

de 1944. 
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A continuación, comentaremos algunos de e_!! 

tos dispositivos jurídicos. Para tales efectos, he--

moa seleccionado los que a nuestro juicio revisten -

mayor reelevancia. 

-Reglamento Interior de la Secretaría de ,!:! 

ducación Pública. Esta disposición reglamentaria re

gula la organización, distribución y coordinación de 

funciones de dicha dependencia. 

-Reglamento del Consejo Nacional Técnico -

de la Educación. Este Reglamento establece que el -

Consejo Nacional Técnico de la Educación ea el Orga

no Consultivo de la Secretaría de Educación Pública-

que tiene a su cargo realizar estudios relativos a -

los diversos aspectos técnicos de la enseñanza. 

-Reglamento de la Ley Reglamentaria del A~ 

tículo 52 Constitucional Relativa al Ejercicio de 

las Profesiones en el Distrito Federal. Esta dispos:!_ 

ción normativa regula en forma detallada todo lo re-

lativo al ejercicio profecion3l. 

Por Último, citaremos algunos decretoc y -

acuerdos referentes a nuestro tema de estudio: 

-Decreto que establece una Secretaría de -

Estado que se denominará Secretaría de Educación Pú-

blica, publicado en el Diario Oficial de la Federa--
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A continua ciÓn, comentaremos algunos de e;?_ 

tos dispositivos jurídicos, Para tales efectos, he--

moa seleccionado los que a nuestro juicio revisten -

mayor re eleva ncia. 

-Reglamento Interior de la Secretaría de §. 

ducación Pública, Esta disposición reglamentaria re

gula la organización, distribución y coordinación de 

funciones de dicha dependencia. 

-Reglamento del Consejo N~cional Técnico -

de la Educación. Este Reglamento establece que el -

Consejo Nacional Técnico de la Educación es el Orr,a

no Consultivo de la Secretaría de Educación Pública-

que tiene a su cargo realizar estudios relativou a -

los diversos aspectos técnicos de la enseñanza. 

-Reglamento de la Ley Reglamentaria del A!. 

tículo 5Q Constitucional Relativa al Ejercicio de 

las Profesiones en el Distrito Federal. Esta dispos¿ 

ción norma ti va regula en forma de talla da todo lo re-

lativo al ejercicio profesional. 

Por ÚJtimo, citaremos algunos de<'retos y -

acuerdos referentes a nuestro tema de estudio: 

-Decreto que establece una Secretaría de -

Estado que se denominará Secretaría de Edur.a ción Pú

blica, publicado en el Diario Oficial de la Federa--
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ción del 3 de octubre de 1921. A través de este de-

creto inició formalmente sus actividades dicho org~ 

nismo gubernamental. 

-Decreto por el que se crea el Colegio dc

Ba chilleres como organismo descentralizado del Esta

do, publlcado en el Diarlo Oficial del 26 de septie!!! 

bre de 1973. 

-Decreto por el que se crea la Universidad 

Pedagógica Nacional, publicado en el Diario Oficial

de la Federación del 29 de agosto de 1978. A partir

de esta fecha inicia sus actividades la denominada -

Universidad de los Maestros como un organismo deseo!!_ 

centrado de la Secretaría de Educación PÚblica. 

-Acue¡·do por el que se otorga reconocimie.E, 

to de validez oficial a los estudios de posgrado de

especialización en criminología, que se impartirán -

en el Instituto Técnico de la Procuraduría General -

de Justicia del Distrito Federal y Territorios Fede

rales, publicado en el Diario Ofici~l del 23 de ju-

nio de 1974. 

-Acuerdo que establece que la educación 

normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus ti 

pos y especiolidadeo tendrá el grado académico de li 

cenciatura, publicado en el Diario Oficial de la !'e-
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deraciÓn del 23 de marzo de 1984. 



CaPITULO IV 

OnGd10.:i DEL :S3Ti'DO '¡U3 IHTr;ltVI»l\h!: 

Ell L:, ;rnUCACION 

1.- Conrreso de la Unión. 

El ar t!culo 50 de la Constitución l'olÍtica 

de los .i:st•do Unidos Vie:r.icenon est01'1'!Ce que el Con

greso de la Unión es 10 entid•d bic•w•rol en que se-

deposita el Poder Leeialativo. 

Las i'acultades del Poder Legif1lativo en --

su mayor p¡¡rte consisten en producir leyes, es decir 

dispositivos jurídicos generales, abaatroctoa e im-

personales, cuy" aplic,.ciÓn " los c:isos concretos c,!1_ 

rresponde principalmente a loa otros dos poderes fe

den•lcs. 

Ahorél bien, el Conereso de la Unión est4'--

1'ecult"rlo p;lrs lee;islé!r en mf'teria educetiva ele con

formid;id con lo pnvisto en l"a fracciones .·.XV, XXIX 

inciso B y /..XIX, inciso ~· del artículo 73 consti tu-

cion~l. 

La fracción XXV del citado precepto de la

Constitución, señRla como f"cultAd del Congreso el-

est~blecimiento, ore:anización y ROatenimiento en to

da la República de escuel~o de loB diferentes tipos 
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y modalidades que comprenden el sistema educ8tivo n!!_ 

cional, as! como la tutela de los museos, bibliote--

cae y otros centros culturales a cargo del Estado, 

Asimismo, corresponde a este poder de la Federación, 

· el legislar en todo lo relativo a las instituciones

anter iores. 

Por otra parte, el Congreso de la Unión -

tiene facultad para dictar leyes que regulen 18 coor 

dinación y distribución de la función educativa en-

tre la Federación, los Estados y los Municipios. 

La fracción XXIX, inciso B, por otro lado, 

faculta al Congreso para elaborar leyes sobre loo -

caracter!sticae y el uso de la bandera, escudo e hi~ 

no nacionales. 

Finalmente, compete al Poder legislativo -

la expedición de leyes concernientes a la difusión -

de los conocimientos científicos y tecnológicos que

reguiere el desarrollo de la Nación, tal como se ha

ce constar en la fracción XXIX-F dei artículo en es-

tudio. 

En resumen, consideramos que el Poder Le-

. gislativo es el Órgano de la l'ederación que tiene u

na intervención más directa en la educación. No pre

tendemos mjnimizar la injerencia del Poder Ejecuti-
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vo ni el poder Judicial, sin embareo, cr2emo$ que l~ 

función del Congreso de l~ Unión e~ priorit~ria, .v~

que no sólo leF,isla en m~teria educ~tivA, sino que -

fija las bases del sistema jurídico mexicano. 
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?.,- Prei;idente ne 1" RepÚblicA Mexic•n~, 

Por rllepo1~<dón expree:< del artículo 80 

constitucional, el Poder EjP.cutivo oe deposita en un 

sólo individuo denomimdo Preoidcnte de loe Est.•dos

Unidos Mexicanos. 

Por su pµrte, el art!culo 89 constitucio-

nal, señ;ila las .f<ocultadeo y oblig<>cioncs del Presi

dente de la República Mexicana, de P.stas, y por raz~ 

nea de nuestro estudio, analizAremos Únic;imente aqu!l_ 

llas que tienen una relación inmedhta con la legis

lación educativa, es decir, la promuleAc!Ón y ejecu

ción de la leyes que expida el Congreso. 

La fracción l del artículo 89 constitucio

nal establece lo siguiente: 

"Art. 89.- Las .facultades y obligaciones-

del Presidente, son las sieuientes: 

"i.- Promulgar y ejecutar lAs leyes que ex

pida el Congreso de ln Unión, proveyendo en la eafe

ra administr~tiVA a su execta observancia." 

En primer lugar, consideraremos la .facul-

tad del Ejecutivo de promul~~r las leyes. 

A través de la promul(ilción, el l'Tesidento 

auter..tifica 111 existencia y reeuloridad de un9 ley, 
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ordena su publicación y cumplimiento, 

La eegunda facultad señalada por la frac-

ción transcrita del art!culo 89 de la Constitución,-

consiste en ejecutar las leyes, es decir, la realiz! 

·ciÓn de loa actos requeridos para hacer efectiva la

norma jur!dica en los casos concretos. 

En Último lugar, la facultad contenida en

ls parte final del precepto analizado, se refiere a

la función reglarr.entaria del Ejecutivo, o sea, la P.!2. 

testad del Presidente de la República de emplear loa 

medios necesarios para verificar el cumplimiento de

las leyes respectivas. 36 

En base a lo anterior, ea posible parafra

sear la fracción I del art!culo 89, de la forma si-

guiente: 

Art. 89. las facultades y obligaciones del 

Presidente eon las siguientes: 

I. Autentificar la existencia y regulari-

dad de la ley, así como ordenar su publicación y cu~ 

plimiento, además de utilizar los medios necesarios-

para tales efectos. 

Por otro lado, el Ejecutivo Federal ea el

Órgano jerárquicamente superior de la Administra---

Cfr, TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucio-
nal Mexicano. 20 ed., México, Porrua, 1984, pp. 461-
464 
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ción l'iiblica. Federal: Centralizada y !'ara estatal. ~ 

ra el desempeiio de esta función, el Presidente de lo 

República se auxiliará de las Secretarías de Estado, 

los Departamentos Administrativos, la Procuraduría -

General de la República y la del Distrito Federal, -

así como de loa organismos que integran la Adminis-

tración PÚbli ca Pa raestatal. 

Por lo que hace a la educación, además de

la Secretaría de Educación Pública como organismo -

responsable de la tarea educa ti va: participan en di-. 

cha tarea la Secretaría de la Defensa Nacional, la -

Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina Nacio-

nal, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraú

licos, entre otros organismos gubernamentales. 

A) Secretarías de Estado 

a) Secretaría de Educación PÚblica 

La Secretaría de Educación PÚblica fue 

creada por decreto presidencial del 3 de octubre de-

1921. 

A continuación, eetudiaremos algunos de -

los aspectos más sobresalientes de dicha Secretar!a

de Estado. 
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El artículo 38 de la Ley Orgánlca de la Ai 
ministración PÚblica Federal, esta ble ce entre otras

actividades de la Secretaría de Educación PÚblica a

lae eiguientee: organizar y vigilar el desarrollo de 

. la educación preescolar, primaria, secundaria, nor-

mal y profesional; aeí como la supervisión y organi

zación de la enseñanza técnica, industrial comercial 

artística, agrícola y deportiva que se imparta en -

las escuelas oficiales y particulares con reconoci-

miento oficial. Asimismo, dicha Secretaría, deberá -

crear y mantener en coordinación con las entidades -

federativas, todo tipo de escuelas en la República -

Mexicana; además de vigilar que las mismas desempe-

flen su labor conforme a lo prescrito por el artículo 

3 Q conati tuciona l. 

La Secretaría de Educación PÚblica también 

tendrá' a su cargo la administración y organización -

de museo a, bibliotecas y otra a instituciones cul tur!!. 

les. 

Para el cumplimiento de sus actividedes, -

la cita da secretaría se auxiliará principalmente de

. sus respectivas subsecretarías. 

Algunas de estas subsecretarías son las s.!, 

guientes: 
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·-Subsecrct•rÍn de ::::aucación Element~ L. !i:s

ta d~pendencin tiene como tare~ la or!anización y--

coordioocióu de la enceñ~nz~ pri;nc1ria, preescolDr,-

eupecüil e indÍ¡;ena. 

-Subsecte te rín J" Educa el(.,, [1.;afa. Tie n-; a 

su <:PTf:< el cnordireT l" educOJción sec1rndarh, técn!, 

ca, ccdlp superior y edJcación •{ric8. 

Subsecrebr!" de EdllcaciÓn Superior e ln-

veaticac!Ór. Cient!ficn. Este or('!;i=\nicmo coorCir~1 to,~o 

lo referente a lA educación ci~ntÍfica y superior, 

-sutsecret'1r.fa de PbncP.ción EducHtiva. '3!J. 

ta subsecretaría tie?>e aei¡;mda la t'1rea de la pro-

cr~l'lación y eV"alinciÓn de l<>n actividadeo educativas 

Consid,ramos importílnte eeñ~lsr que dichas 

subsecret?r!ao, a su v~z, reciben el ~poyo directo-

de sus respectivas Direcciones Gener~les, 

En síntesis, cr~e~os que la srrlua tare~ de 

l? Secrct?rÍñ de EdUC8CiÓn rt!blica ~ tr~véa de suo;-~ 

dependenci~s correspondientes, reprcscntgn un cran-

esfuerv.o del E"t~rlo mexic~no por cubrir las necesid!!_ 

de, enucativns de h potl"ción. Sin enb~rr;o, eatim3-

mos que p~r~ nlcnn¡~r los objf;tivos educacion?l 1:·c,se 

r; neci.r-.t1rio rotreponc;r el interé~ coriún p los inte-

reeel' indiviauolen o ~e ¡:rupo que t2nto i>fcct1>n la--
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vida de esta institución, y por ende, la de nuestro

pa!s. 

b) Otras Secretarías, 

Si bien es cierto que la Secretaría de Ed,!!. 

cación Pública desempeña un papel trascendental en -

la educación, quisieramoa advertir de la existencia

de otras Secretarías de Esta do que resorvan entre -

sus a tri bucionea la intervención indirecta en la en

sefianza. 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

La Actual Secretaría de la Defensa Nacio-

nal fue creada por decreto de 25 de octubre de 1937. 

El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Af!. 

ministración PÚbl!ca Federal establece las atribuci.Q. 

nea de esta secretaría, de éstas, nos interesan des

tacar lea contenidas en la fracción Xlll del mismo -

artículo. 

Art. 29. A la Secretaría de la Defensa Na

cional, corresponde el despacho de los siguientes a

auntos 1 
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11XIll.- nirl¡;ir 1e educ~ción profesioool de 

los miembro e del Ejército y de la Fuerzo Aérea, y--

coordiwr en su caso, la instr·~cción militar de h-

pobla ción civil. 11 

J::n diciembre ce 1975, se promulcó 1:. ley-

que creó e la Universidl'ld del Ejército y la Fuerza-

AÓrea. llst3 in~titudón educativ;i incluye lou esta-

blecimientos de educación milit?r, de nivel mt(io su 

perlar y superior. 

El principal objetivo dP. lf• Universid::>d---

del Ejército concite en impartir a los militPres ce-

nocimientos cient!fico, tócnicos y hum~ni t"rios en--

loa nivele a ya aeñaladoo, además de forMar profeso--

res p?r~ las divers~s aaien~turas y renlizar investi 

¡;aciones científicas de b cienci" y el des!'lrrolo mi 

litar. 37 

Secretaría de !>!3riM. 

El 31 de diciembre d~ 1939 fue creado el--

!lep~:rta111ento de ~'.P.rin:> :N~ciotll!L En rHcier.ibre de ---

1944 se expidió un nuevo decreto quo elevó a cicho--

37 VJ.IJ,m:S,Die¡;o. Introducciqn al Derecho Mexic~
no. "Derecho a la Educ«cion11 • M<?r.ico, Uf;A>i, 1981. p. 
~. 



Dep;;rtamcnto o 1,, cntee,orre de Secretar!~. 

:.a '.'rocciÓn VI écl H tículo 30 de le Ley -

Oreónic8 de 18 Administ!:'a eiÓn PÚbLic;¿ 1''edere 1, est~ .... 

blece que lB Secretarla de ~erinH deber~ dirigir la-

Sec:ret·"rL <i« iwricultur;i y RecursoG Hi--

dreú~ 

.LJ Sc~:r0te1 Íc3 de Agricultura y Recurcos H.!_ 

drnÚlicoc nace ~ le vida pública con le fusi6n de l• 

Secreter:fo de la rteforma A¡:rnria y la de AgrJcultUr'J 

y Ganadería en el año rfo 1S76. 

~n l~ fr~cciÓn VIII del artículo 35 d~ la

ley Ore;ánico de lu A<lminL:tr'•CiÓn Pública Federal, -

dispone que l~ SecreterÍ8 3ntes menr:ion~da tiene la

oblicaciÓn de aSt?,llec0r e~cuelas de Clgricul·blrO, f.?2._ 

nadería, apicultura, avicultura y silvicultura: as!

como organizar y i'o~.er1t.3r la ínvectir:aciÓn er. cad3 .. 

uno <le estos centrGs e<luc~tivos. 

Secret~ría de Salud 
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La Secretaría rle Salubridad y ARiPtencia-

creada por decr~to del 15 de octubre de 1943, es el

entecedente directo de la actu~l Secretaría de Slllu~ 

A le Secretaría de 3'llui! por dicpoaic!Ón-

de le frAcciÓn XVIII del ~rt!culo 39 de la Ley Orr.á

nic2 de la Administr~c!Ón PÚblica Feder~l lP. corre~

ponde lA sdmini:·tr~ c!Ón de eecuelE> a, !n~ti tu to~ y--

servicioa de hieiene estAblecicoa en to"a la RepÚbl! 

ca. 

Secretar!~ de Turismo. 

La SecretPria de Turisn:o fue crende en 19-

74, al sustituir en sus !unciones al DepartPmento de 

Turiomo, 

La Secretar!3 de Turismo en coordin0ción-

con la Secretaría de Educ~ciÓh PÚblicP promueve la

cap~ci tación, 1nveatieaciÓn y el des~rrollo tecnoló

gico en mAteriA tur!stica. 

Despu~s de l• breve referenciA a lP~ Pnte

riores Secret~r!ns ce Eobdo, ''ª posible concluir--

. que estas depcndenciao cubern~mentAlP.s en coordin3-

ción con lA Secretaría rle Educación PÚblica, dee~rr2_ 

lla n um labor ce corn 9l·2ment" ción eñuc" ti vn en benc-
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ficio de algunoc cectoren de la población. Por lo 

tanto, es indiscutible la intervención del Ejecutivo 

en la educación. 

B) Organismos Desconcentrados y Des~entra

lizados 

Bl artículo 57 del Rc~l,mcnto Interior de

la Secretaría de Educ~ción Pública, enuncié' los pri!!. 

cipales organismos deGconcentr8dos que participan en 

la educación, que a saber son: el Instituto Nacional 

de Antropología e Hiotoria, el Instituto l·:acional de 

Bellas Artes, el Instituto Politécnico l:acional, la

Universidad Peda¡¡Ó¡;ica Nacional y Radio Educación. 

Por otro lado, cabe señalRr que existen ºL 

ganismos descentralizados que intervienen en la la-

bor educativa, entre otros, sobresalen los siguien-

tes: el Consejo Nacional del Fomento EducPtivo, el -

Colegio de Dachilleres, el Centro de InvPotiG'ciÓn y 

Estudios Superiores en Antropología Social y la Uni

versidad Nacional Autónoma de México. 

Para e.rectos del presente trabajo documen

tal, considerarnos suficiente h~cer una breve alusión 

a la Universidad de México como organismo descentra-
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lizado y al Politécnico Nacional como organismo des

concentrado de la Secretaría de Educación Pública. 

a) Universidad Nacional Autónoma de México 

La Ley Orgánica de la Universidad 1;acional 

Autónoma de México, define a esta casa de estudios -

como un organismo d•.scentralizedo del Estado, dotado 

de plena capacidad jurídica y con la finalidad de i!!!. 

partir educación superior pera formar profesionista s 

investigadores y profesores uni ver si t?r ios. 

La Universidad de México, a pesar del cúm~ 

lo de problemas por los que ha atravezado a lo largo 

de su historia, representa la Institución Educativa 

con mayor envergadura en nuestro país. 

En la actualidad, la Universidad, en ejer

cicio de su autonomía, prepara la realización de un 

·congreso Universitario que decidirá el futuro inme-

diato de este centro cultural. 

Consideramos que los diversos sectores que 

integran a la Universidad y que tendrán la oportuni

dad de participar en dicho Congreso, deberán libera! 

sa de todo prejuicio y egoísmo, por el contrario, -

creemos que una actitud honesta y un pensamiento co-
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munitario por parte de estos sectores, favorecerá la 

vide democrática de esta institución. 

b) Instituto Poli técnico Nacional 

En el año de 1937, bajo el Gobierno del G~ 

nerel Lázaro cárdenas, el Instituto Politécnico Na-

cionel inició formalmente sus labores. Actualmente,

la Ley Orgánica del mismo nombre, publicada el 29 de 

diciembre de 1981, regula las actividades de esta 

Institución educativa. 

La ley en cita, seña la que el .Poli técnico

Na cional es un Órgano desconcentrado de la Secreta-

ría de Educación PÚblica, cuya finalidad principal -

consiste en contribuir a la transformación de la so

ciedad mexicana para lograr un equilibrio de la dis

tribución de los bienes materiales y culturales. 

El Instituto Politécnico Nacional tiene a

su cargo la investigación científica y tecnológica, 

además de la formación de profesionales e investiga

dores en los diversos campos de la ciencia y la tec

·nolog!a. 

Para el cumplimiento de sus finalidades, -

el Politécnico Nacional imparte educación de tipo m~ 
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dio superior, licenciatura, maestría, doctorado; ad! 

más de los curaos de cavacitación técnica, especial.!. 

zación y superación académica, 
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3.- Poder Judicial. 

üi inclusión del presente inciso pretende

cubrir, de manera general, el estudio de la interven 

ción estatal en relación con las controversias que -

pueden suscitarse al aplicar la legislación educati

va, a sí como aquellas si tuacionee que sin encontrar

se especialmente reguladas en las normas de carácter 

educativo, impliquen el surgimiento de conflictos en 

los que la e insti tucionee de enseñanza sean aue pro

tagonista e. 

üi hipÓteeie conflictuales son innumera-

blea, puesto que la vida cotidiana entraña un sinn~ 

mero de problemas que bien podrían incursionar en -

el ámbito de aplicación del derecho civil, del deri 

cho mercantil, del derecho fiscal, del derecho adm! 

ni::itrativo y, en general, de cual!J.uier otra rama -

del derecho. En esa forma, podríamos hablar de una

controver sia re la ti va a 1 cobro de colegia turas, --

cuestiÓr. que podría convertirse en un problema de -

exclusivo carácter fiscal que tuviera relación con

la Secretaría de Hsciend; y Crédito PÚblico 1 _tam--

bién pudie;rs pensarse en un problema de ca,rácter -

mercantil ent~e loa padres de familia y una escuele 
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parti.culaq ª. si111ismo, podr~a cona ti tuirse en un pro

ble~ admin'i~tr.~t·i~o con la propia Secretaría de Ed~ 
cación PÚblica, o bien,, hasta convertirse incluso en 

una cuestión de .índole penal:. 

En esas. condiciones, la i"..jerencia del Po

der Judicial ee amplia, pud~endo intervenir dicho P_g_ 

der de la Unión a través de la a siguientes autor ida .. 

dee :. 

Del Fuero Federal 

-Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-Tribunales ~oleg!ados de Circuito. 

-Tribunal.e e Unitario e de Circuito., 

-Juzgados de Diatri to. 

-Jurado Popular. 

Del Fuero QomÚll. 

-:~ibunal Superior de Justicia del Di.atri

to Fe.<leral. 

-Juzgados Civiles. 

-Juzgados Concurealee. 

-Juzgados de Arrenda~iento Inmobiliario • 

.;J.u,zgadoe Familiares 

-Juzgados Penales .• 

-Juzgad.os Mixtos de Paz. 
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En este inciso no pretendemos estudiar con 

detenimiento cada una de las autoridades que inte--

gran el Poder Judicial, pues de lo contrario, ello -

implicaría un estudio especial de cada autoridad se

ñalada, En realidad, Únicamente nos interesa desta-

car que este organismo de la Federación tiene inje-

rencia en la educación a través de la resolución de

los conflictos educativos que pasan de la primera -

instancia a la apelación y, finalmente, por el jui-

cio de amparo 

A manera de conclusión, es preciso resal-

tar que la intervención del Poder Judicial respecto

ª la educación, es limitada si se controvierten cue~ 

tienes de exclusivo carácter educacional, pero ilimi 

ta da si se parte oe la base de que alrrededar de una 

institución educativa se presentan un extenso número 

de relaciones jurídicas que pueden incursionar en -

cualesquiera de las ramas del derecho. 



CAPITf!LO V 

ASPECTOS ESPECIALES DE LA INTERVENClON DEL ESTADO 

EN LA EDUd\CION 

En el preaent~ capítulo haremos un breve

estudio de ~lgunos de los aspectos educativos en do!a 

de ea más perceptible ~ injerencia estatal. 

Nos referiremo.s a la E!laboraciqn de lo'l -

plene~ Y. prog~a.~a de ,estudio; el problema del anal

fabi¡tial)IO y,_ ~i~almente, a la inqorporac.i?~ de laa

eacuela.s particulares al sistema eóucativ.o., 

l.- Planea y P¡o¡¡ramaa de estudio. 

En este apartado de nuestra inve&tiga~ión-

- s_elialaremoa de manera general el mar.ca legal que _jU!!, 

tifica· la inte.rvención del Estado mexicano .en la e1!!. 

bora7ió.n y aplicac¿ón de los planea y pr9gramas de -

estudio que dir.iger¡ el rum.l:>o de nueetro sistema edu

cativo. 

~n primer lugar, la fracción I~I del art!

cU:lo }.~'.conat.itucional ~ce .alusión a los plenep y -

programas de eat1,1dio al referirse a que los ¡:.erti.cu

la_rea. interesados en impartir educación tendrán la .2. 

bligación de cumplir con loa planes l progra!lll3a o!i-
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cia les. 

Consideramos que a pesar de que el precep

to citado no define los objetivos de los pl'3nea y -

programas oficiales, se deduce que tienen el propÓsl 

to de alcanzar loa postulados seiialadoa ell este mis

mo artículo de la Constitución, a los que ya hemun -

hecho alusión en el capítulo tercero • 

.Por su parte, la Ley 1'ederal de J!;duca ción

en sus artículos 19, 25, 45 y 46, regula en forma -

específica algunos de loa aspectos de nuestro tema -

en estudio. 

li:n efecto. por una par te la fracción rr 

del artículo 19 de la Ley Federal en cita, indica la 

importancia de lo~ planes y programas de eatudlo al

considerarlos como una parte meóular p"ra el funcio

namiento del sistefll'l educa tlvo nacional. 

Por otro lado, la fracción III del art!c~ 

lo 25 del propio cuerpo legal, senala que el Ejecutl 

vo por conducto de la Secretaría de Educación Públi

ca tendrá a su cargo la formule ción de planes y pro

gramas de estudio para toda la República destinados

ª la educación primaria, secundaria, normal y la de

cualquier tipo o grado destin~da a obreros y campesi 

nos. 
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li:s oportuno seflalar que la Dirección Gene

ral de Programación, organismo dependiente de la Su.!?_ 

aecretar.!a de Pleneación Educativa, es la inatitu--

ciÓn que tiene la tarea de elaborar loa pla Ms y pr~ 

gramas .de estudio en coordinación con el Consejo Té~ 

nico de la Educación que es el organismo consultivo

de le Secretaría de Educación Pública. 

Asimismo, el artículo 45 de la Ley Federal 

de Educación se refiere a loa objetivos de los gene

rales de loa planes y programas, en los términos si

guientes: 

Art. 45.- El Contenido de la educación se

definirá en los planes y programas, los cuales se -

formularán con miras a que el educando: 

"!. Desarrolle su capacidad de observación 

análisis, interrelación y deducción;' 

"II. Reciba armónicamente los conocimicn-

tos teóricos y prácticos de la educación;· 

"III. Adquiera visión de lo gen~ral y par-

ticular; · .. 

"IV, Jtjerci te la reflexión cr.!tica ;· 

"V. Acreciente su esp.!ritu de actualizar y 

mejorar los conocimientos;_' 

"VI. Se capacite para el trabajo socialme.!! 
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te Útil," 

J:n relación al artículo transcrito, estiml!., 

moa que la principal preocupación del contenido de-

los planes y programas, lo constituye el alumno, --u 
puea se pretende formar de él un individuo con cons

ciencia crítica, reflexiva y abierta al pensamiento

cient!fico. 

Finalmente, el artículo ~6 de la Ley Pede

rsl en cita, dispone que el contenf~o general de los 

planes y programas estará integrado por los objeti-

vos especÍ.ficos del aprendisaje; loe métodos y acti

vidades para alcanzarlos, as! como los procedimien-

tos para evaluar hasta qué grado han sido alcanzados 

los objetivos por el alumno. 

li:n conclusión, es observable que el Estado 

mexicano tiene una injerencia absoluta en la educa-

ción a través de la ela.boración de los planes y pr.2. 

gramas de estudio por conducto de la Secretaría de ! 
ducaciÓn PÚbl1ca. 
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2.- Alfabetización, 

:El Diccionario de la Lengua Española defi

ne el término "alfa be tiza ciÓn", como la acción y ~-

•efecto .de alfabetizar, es decir, enseñar a leer y e.l!. 

cribir a los analfabetas de un país. 38 

El analfabetismo represente uno de los -

problemas sociales más graves en nuestro país, toda

vez que en el año de 1980 había en México 6.+ millo

nes de adul toa .analfabetos, aegÚn el X Censo General 

de Poblac¡ión. 39 

Por. supuesto que loa diferentes gobierno~

ha n emprendido campañas, alfa be ti z'!dora s como. las en

cabezada a dignamente por José Vasconceloa y Jaime T2, 

rres,Bodet, sin embargo, este problema no ha sido r~ 

suelto. 

En la actualidad, el Instituto de Educa--~ 

ción para Adultoa, es el organismo descentralizado-

de la Administración Pública Federal que tiene a su

cargo organizar e impartir educación básica para a--

dultos. 

·11 programa de educación básica comprende-

38 Diccionario de la Lengua Española .ºP• .!:l.!· 
P• 45. • 

- 39 Cfr. GAH4 Y, Enr !que. "Alfa betisa cion: reto a· 
vencer.en el tiepo", La Jornadj!, México, lunes l+ de 
julio de 1986, p. 19 
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loa niveles de alfabetización, primaria y secundaria 

late programa tiene su fundamento legal en la Ley Ni!, 

cional de Educación para Adultos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre

de 1975. 

El art!culo 22 del ordenamiento legal en -

cJt.--i, fLin¡ione que la ec!ucacjÓn básica para adultos -

forJM parte del sistema educativo nacional en su mo

dalidad de estraescolaridad, destinada a mayores de

quince afios que no hayan cursado o concluido estu--

dios de primaria o secundaria. 

Por su parte, el artículo 42 del mismo---

cuerpo jur!dico, enuncia como objetivo~ de la ense-

ñanza para adultos, antre otro a, los siguientes: 

-Sentar bases para que toda persone pueda

alcanzar, como mínimo, loa conocimientos y habilida

des de primaria y secundaria. 

-Fomentar el autodidactismo. 

-Desarrollar en el individuo su capacidad-

cr!tica y reflexiva. 

-Elevar los niveles culturales, laborales

y familiares de las comunidades marginadas. 

Estimamos que la efectiva aplicación del -

programa de educación básica para adultos, resulta--
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ser uno de los medios idóneos para combatir los e--

!ectos del analfabetismo. 

Por otro lado, el Reglamento para la Orga

nización de Servicios de Educación para Adultos, pu

"blicado en el Diario Oficial del 24 de diciembre de-

1976, obliga a las dependencias y entidades de la A2. 

ministración PÚblica Federal Centralizada y Paraent!:!., 

tal a establecer, de manera permanente, centros de -

educación general básica para adultos. ERtos mismos 

organismos estarán encargados de orgBnizar y admini.l!_ 

trar dicho servicio educativo, as! como de otorgar -

las facilidades necesarias a los trabajadores y fami 

liares que pretendan asistir a estudiar y acreditar

sus estudios respectivos. 

Consideramos que para la erradicación del

analfabetismo es apremiante combatir la deserción ·y

la reprobación escolar. Asimismo, estimamos que re-

sul ta fundamental la tarea del Estado en coordina--

ción con los particulares para la soluci.Ón a esta -

pro blemá tioa a través de campañas permB nen tes de al:!'!:!., 

betización, 
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3.~ Incorporaci~n de escuelas particulares 

in este inciso nos referiremos a los requl 

si tos generales que el Estado ha señalado para que -

las escuelas privadas puedan incorporarse aL sistema 

educativo. 

En primer lugar, la fracción II del artíc~ 

lo 32 de la Constitución dispone que fos particula-

rea interesados en impartir educa clón primaria, se-

cunda ria, normal o la de cualquier tipo o grado des

tinada a obreros y cair.pesinoa, estarán obligados a -

obtener en cada caso, la autorización del poder pú-

blico. La parte final de esta misma fracción declara 

la improcedencia de juicio o recurso alguno en el ª! 

puesto que se negare o revocare dicha autorización. 

Además de los requisitos anteriores, los -

organismos dedicados a la enseñanza no podrán orien

tar su educación hacia ningún criterio religioso, sl 

no en cumplimiento de los objetivos señalados por la 

Constitución p'.lra tales efectos. 

Finalmente, la fracción V del artículo en 

comento, raculta al Estado para retirar discrecio--

nalmente la validez oficial a los estudios realiza-

dos en planteles particulares. 
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Ahora bien, en realidad, dicha fracción e!! 

be entenderse en el sentido de que el retiro del re

conocimiento oficial o autorización respectiva oca-

ciona perjuicios de ne nera exclusiva a las insti tu--

• ciones .educativas, no as! de las personas fÍeicae -

que hayan obtenido algún grado o título durante la -

vigencia del reconocimiento o la autorización ofi--

cial de loa estudios de que se trate. 

Por su parte, la diecrecionalidad a que a

lude la referida fracción V, ea de carácter absoluto 

ea decir, si bien es cierto que la actuación de los

Órganoa del Estado debe apegarse estrictamente a la

legislación existente, también ea cierto que la ref! 

rida facultad discrecional permite un total arbitrio 

para retirar el reconocimiento oficial en aquellos -

casos que ee estime conveniente, sin más justifica-

ción que el eeftalamiento de carácter discrecional 

concedido al Estado para legitimar su proceder. 

Por otro lado, juzgamos importante referi~ 

nos a loe dispositivos que en materia de incorpora-

ción contiene la Ley Federal de Educación. 

El artículo 32 de la Ley Federal anterior 

establece que los particulares podrán impartir educ~ 

ción en loe términos a que ee refiere la Constitu--
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ciÓn, no cln nntes haber Obtenido el reconocimiento

º autoriz<:!ciÓn oficicl respectivos, ademáG del cum-

plimiento de las normas de la mencionada Ley Federal 

AsimiGmo, el articulo 35 de la Ley Federal 

de Educación señala en for111a detallada los requisi-

tos que deberán cumplir los ¡articulares que deseen

obtener el reconoclmionto oficial o la autorización

expresa para el funcionamiento de GUG escuelas, en-

tre los más importanten destacan los sil".uientea: 

-Sujeción a los principios establecidos en 

el artículo 32 constitucional; 

-Cum~limiento con loo planes y programas -

oficiales; 

-Impartic1Ón de la enseñanza por personal 

profesional previamente acreditado ante la Secreta-

ría de Educación Pública; y 

-contar con las instalaciones escolares 

que satisfa¡:an las necesidades pedagógicas que el E,!! 

taáo determine. 

Ahora bien, en el supuesto de que las es-

cuelas privadas contravengan algunas de las disposi

ciones antes mencionadas, el Estndo está facultado -

para revocar la autorización o el reconocimiento of! 

cial de gue se trate, en los t~rminos antea nefiale-

dos. 
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Cuando al existir una trasgresión a algún

precepto legal que se pudiera presumir la revocación 

de la autorización, o el retiro del reconqcimiento -

o!,tcial, la,s inati tuciones particulares oe sujeta.rán 

·al proce~o administrativo descrito por el artículo -

37 de le ley en cita; dicho proceso contiene las si-

guientes fa ses: 

-Se citará al particular a una audiencia; 

-~n la citación se le hará saber la infra~ 

ción que se le impute, así como la hora y el dÍs en

que se celebrará la audiencia, misma que se llevará

ª cabo a partir de los 15 días y hasta antes de los 

30 en relación a la :fecha de citación. 

-El par.ticular podrá ofrecer pruebas, ale

gatos o lo que a au.!!_erecho convenga en dicha audien

cia y, :finalment~; 

-La Autoridad correspondiente dictará la -

resolución que a su juicio proceda, ésta podrá' ser -

en dos sentido.a: declaración de inexistencia de la -

infracción o la revocación de la aut.o.rización o rec.2. 

nocimiento oficial. 

En el caso de quP. la resolución administr~ 

Uva fuere ·desfavorable y ise dictare durante el eje!_ 

cicio lectivo, la institución aeguirá funcionando ~ 
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jo una estricta vigilanci8 de las autoridades hasta_:

lA terminación del afios escolar. Esta medida preten

de evitar perjuicios a los educand<!B• 

Por Último, consideramos necesario hacer -

aleunao reflexiones en torno a los anteriores dispo

sitivos contenidos en la Ley Federal de Educación en 

relación a la fracción V del artículo 32 conetituci,g_ 

nal. A ese respecto, nos atrevemos a seiialar que las 

disposiciones contenidas en el artículo 37 de la ley 

en comento, que se refieren al proceso administrati

vo antes descrito, no constituye una verdadera limi

tante a la facultad discrecional (en nuestro concep

to absoluta) que otorga la Constitución al Estado P! 

re retirar el reconocimiento oficial a los estudios

hechos en planteles particulares, sino que se trata

má s bien de otorgar de alguna forma a las escuela e -

particulares la oportunidad de audiencia, pero como

se repite, ello no influye de manera determinante en 

la decisión estatal definitiva, sin que además, tal

decisiÓn pueda ser recurrida. 



CONCLUSIONES 

1.- La educación elitista entre los azte-

caa ea un reflejo de la clasista organización social 

que prevaleció en los pueblos de la etapa prehisrán! 

ca. 

2.- El sistema educativo durante la Colo-

nia se desarrolló bajo la potestad de la Iglesia Ca

tólica y la Corona Española. 

3 .- La etapa de independencia se caracter!_ 

zó por una constante pugna entre liberales y conser

vadores. Loe primeros, sostenían la libertad de ens~ 

ilanz_a; mientras que loa seeundos, se inclinaron per

la instrucción religiosa y el dogma católico. 

4.- ws efímeras reformas educativas del

vicepresidente Valentín GÓmez Parías en el año de --

1833, constituyereon un reflejo de su ideología lib~ 

ra l o progresista. 

5.- La vigencia de las constituciones cen

tralistas permi tiÓ que el clero dominara el panorama 

educativo, además de propiciar la pugna entre liber!!_ 

les y conservadores. 

6.- La Constitución de 1857 declaró en au

su artículo 32 la libertad de enseñan1a. Esta situa-
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ciÓn permitió que el clero ampliara su injerencia e

ducativa, ya que el texto del artículo anterior, no

prohibiÓ ningún criterio ideológico como orientador

de la enseíienza. 

7.- JU Partido Liberal Mexicano propuso u

na alternativa viable para solucionar la crisis edu

cativa de print:ipio <ie .ci¡;lo. Entre cotan me,Udüs -

destacaron la multiplicación de escuelas pr imariao, 

así como el laicismo y Ja obligatoriedad de la ins-

trucciÓn básica. 

8.- El artículo 3Q del texto original de-

la Constitución de 1917 estableció la gratuidad y el 

laicismo educativo, además de limitar a los particu

lares su participación en la ensefianza. 

9.- En nuestro concepto el Estado es la s~ 

ciedad humana organizada jurídicamente en un det&rmi 

nado territorio, dotada de poder soberano y en busca 

del bien común. 

10.- Consideramos que la intervención del

Estado equjvale a toda injErei:cia legal de éste ~n -

la sociedad a travé~ de culaquiera de sus Órg~nos 

sin lmoortar el área de su actuación, siempre q11e V!!._ 

.Ya dirigida al blen~star colectivo, 

11.- En los denominados Estados de Derechq 
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como es el caso de México, la intervención del Esta

do sólo se justirica a través de los diferenten tlis

positivoc que establece la Constitución y, consecue~ 

temente, en los ordenamientos legales que de ella e

manen. 

12.- En el afio de 1934 se reformó por vez

primera el texto del artículo 3º constitucional. Es

ta reforma se denominó socialista. 

Ahora bien, independientemente del carác-

ter ambiguo de dicha reforma, es indiscutible que el 

Estado adoptó plenamente la facultad de regular la ~ 

ducsción al considerarla como una función social del 

poder público. 

13.- La reforma de 1946 eliminó de la re-

dacción del artículo 39 constitucional el término de 

"educación socialista", toda vez que dicho califica

tivo educacional fue la causa de la confusión educa

tiva que prevaleció hasta antes de la mencionada re

forma. 

14.- El texto del artículo 32 constitucio

nal de 19~6, más la adición a éste en 1980 relativa

·a la autonomía universitaria, conforman el actual -

artículo ;2 de la Constitución Política de los Bst~ 

dos Unidos Mexicanos. 
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Estimamos que l';'S disposiciones contenidas 

en el artículo referido, como son: la gratuidad, la• 

obligBtoriedad y el ~aicismo educativo, además de Ja 

autonomía universitaria, constituyen el ideario so-

cio-polÍtico que reclama la sociedRd como criterio -

oriP.ntador de la enscñs-nz:i. 

15.- Además de loR l ineamlentos consti tu--

l~s (leyes, reglamentos, acuerdos y decretos) que de 

manera dir<wta ret;ulan a la educación en 1-!Óxico. Co

mo ejemplo de estas normas, resulta de singular im-

portancia señalar a la Ley Federal ae :;C.ucaciÓn, cu

yas disposiciones jurídicas pretenden regul3r de m"-

ner inte¡;ral al sistema educativo nacional. 

16.- Consideramos que el Conr,reso de la U

nión es uno de los ór,,ano:i estBt;,les con mayor inje-

remcia en l<i enseiionza, toda vez que elabora la 1e-

¡;:islación educativa, ademis de sentar l;in !:~ses del 

sistema jurídico ílleXicRno. 

17.- 1>l intervención del l'oder Judicial --

respecto de la educación es limitada si se contro--

viei ten cuestiones de exclusivo carácter edllcacionaJ, 

pero ilimitada si se parte de la base de que alrre-

dedor de una institución educativa ze presentan un -
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extenso número de relaciones jurídicas que pueden i~ 

cursionar en cualesquiera de las d~ las ramas del d~ 

recho. 

18.- El Poder Ejecutiv~ por co~ducto de la 

Secretaría de Educación PÚblic~ tiene una injerencia 

absoluta en la educación a trav¿s de actividbdes 1·0-

tras. 

19.- Estimamos que para lo errnd1cación -

del analfabetismo en México e~ apremiante combatir -

la deserción y l? reprobaeiÓn escolar, aGÍ como el -

establecimiento de campañas permanentes ñe alfabeti

zaci&n a cargo del Estado y en coordinación con los

particulares. 
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