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INTRODUCCION 

La historia de la educaci6n en nuestro pals en -

sus distintas épocas: Prehispánica, Colonial, Independien:.... 

te, Reforma y Revoluci6n, ponen de manifiesto los ideales 

que mediante la educaci6n van plasmando un pueblo y, a la 

realizaci6n de esos ideales y fines, es tarea del Estado -

que éstos lleguen a concretarse. 

Zmpezatr•Os con un breve estudio sobre la educa-

ci6n de las civilizaciones que tuvieron mayor importancia -

en la época precolombina: las civilizaciones azteca y maya. 

Estas civilizaciones contaron con diferentes centros educa

tivos especializados y reservados a las clases sociales de 

la época, ambas tratando de hacer de sus educandos hombres

úti les a su sociedad. 

La educaci6n durante la Epoca de la Colonia fue 

llevada a cabo por diferentes 6rdenes religiosas las cuales 

s6lo trataron en un principio de catequizar a los ind!ge--

nas, pero después estos mismos frailes, fundaron en difere.!l 

tes lugar~s del pals, escuelas para la~ masas indígenas, a 
las que enseñaron además de catecismo y lectura, artes y 
oficios. 

La educaci6n superior estaba completamente en -

manos del clero y con excepci6n de unos cuantos aborígenes, 

era privativa de criollos y blancos. 

Debido a esta situac16n y gracias a la influen--
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cia de las ideas de los enciclopedistas franceses, se lu-
cha en el pais por una igualdad social y sobreviene la ~ 
Guerra de Independencia la cual~trae consigo nuevos idea~ 

les educativos logr~ndose que se legisle sobre una educa-
ci6n que favorezca a la mayor!a de los habitantes. 

Durante las Guerras de Reforma y Contrarref or~ 

ma se promulgan nuevas leyes y se quita al clero los vie-
jos derechos coloniales que tenía y la educaci6n pasa a 
ser controlada por el Estado, contando con sus tres carac
terísticas fundamentales: obligatoria, gratuita y laica. 

Corresponden los planes educativos m&s importan. 
tes a la 6poca revolucionaria en donde, los constituyentes 
de 1917 lograron una constituci6n más avanzada que las an
teriores, y el problema de la educac16n cobra una gran im 
portancia. 

Durante el gobierno del presidente Manuel Avila 
Camacho, se hacen nuevas e importantes reformas al Artícu
lo Tercero Constitucional, adecuando la educaci6n para fO!, 

mar mexicanos acordes a las necesidades de la época. 

Durante el gobierno del Lic. Luis Echeverria 
Alvarez se hizo una reforma a los planes y programas de 
estudio que no lograron mejorar la calidad de la enseñan~ 
za, lo mismo sucedi6 con las siguientes administraciones,
por lo cual el espíritu de los legisladores de las Consti
tuciones de 1857 y 1917 se ha perdido. 
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CAPITULO l 

LA l::OUCACION EN LA !:POCA PllECOLOMBINA 

En este Capitulo daremos una v1si6n somera de la 

cultura del pueblo azteca y maya por considerarlos como 

las culturas m5s representativas 1e este periodo por ser

los grupos políticos y domlnantes de todo el centro y sur

de M6xico; su cultura e influencia constituyen el antece-

dente inmediato anterior a la Conquista para conocer la -

sociedad y cultura de Méxlco, tal como era .:rn la épocJ 

del predominio mexica. 

La historia de las Américas estudia la coloniz!!,. 

ci6n y asentamiento de un gran continente, nuestras histo-

rias y tradiciones describen la evoluci6n de estas colo--

nias hasta convertirse en grupo de las rep6bllcas america

nas del presente. 

nay varias teorías acerca del origen del hombre en

América, la más aceptada es; que el hombre no es aut6ctono

de América, sino que lleg6 al nuevo continente en la épaca

del Paleolítico pasando por el Estrecho de Bering en una 

gran migraci6n asiática. Llevaba una vida n6mada y la tribu 

era su forma de vida polltica y social. 

Muchos siglos m§s tarde aparece la vida sedentarla

y con ella las primeras culturas prehispánicas de indiscut!. 

ble grandeza 1 y a €-sta pertenece la civilizaci6n azteca.' 
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1.1. LOS AZTECAS 

Llls fuentes más importantds para el conocimiento de 

la cultura .,n general del pueblo azteca son: 

1.- La5 fuentes precolombinas que son principalmen~ 

te los códices y monumentos como: el Mapa Tlotzln, el Mapa

Quinatzin, Vaticano B1 Cospl, Fejervay-Meyer y Laud. 

2,- C6dices post-colombinos, entre los principales

eatán: Teller1ano-Remensis, VRticano A, ~cndocino 1 Vergara, 

Osuna, X61otl y Huexotzingo. 

? .- Documentos 11 tcrarios como: Las Car tas de Cor

tés, La Conquista de M~Kico de Bernal Diaz del Castillo, 

Monacqu!a Indiana de Torquemada, Historia de las Indias de 

Nueva Espa~a de p, Durán. etc. 

La educación ent~e los aztecas se caracterizaba 

porque era tradicionalista, predominaba la formaci6n reli-

giosa y subordinada a ~sta la instrucción militar, existla

la diferencia de clases sociales • 

.._l nacer un nillo, Ja tlci tl (comadrona) decía unas 

palabras rituales según el sexo del nuevo ser, si era nil\o 
hablaba de los c<impos de batalla y si era nii'\a 1 de las lab.2_ 

re~ del hogar. Al padre correspondía la educaci6n de los V!!, 

rones y a la madre la de lns ni~as. Hasta los catorce años 

de edad, el var6n era educado en el seno de la familia, e~ 

ta educaci6n era dura y austera, los castigos demasiado s!_ 

veros ya c¡ue se les pinchaba con espinas de maguey 1 se azo

tabn con ortigas o eran expuestos al humo del chile seco, -
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a los 14 o 15 añoe aprend1an el oficio del padre, se prep~ 

raban ~ara sus tareas futuras con estudios, cant~s y peni

tencia. 

A las niñas se les cnse~a a deshuesar el algod6n,

a h'.lar y tejer, moler, y en general todos los quehaceres

dom~sticos. 

Al terminar la educac16n familiar se les habla in

culcado a los j6venes amor a los padres, reverencia a los 

ancianos, apego ai cumplimiento del deber, estimac16n a la 

verdad y a la justicia y aversi6n a la mentira. 

La educaci6n p6blica la impartía el estado en do~ 

instituciones: el Calm6cac, al cual lban lo:; hijos de los 

nobles y el Telpochcalli al cual asistían los hijos de la 

clase media (macehuales} 1 quedando sin derecho a educacl6n 

la mayor parte de la poblaci6n formada por los esclavos y 

los siervos, de esto se deduce la gran diferencia de cla-

ses._ 

En el Calmécac o residencia sacerdotal predominaba 
la formación religiosa, era un internado en el cual los jf. 
venes pasaban toda su vida o gran parte de ella, el curso

comprendía tres grados de cinco anos cada uno, al terminar 

el Último curso se podían titular sacerdotes. 

La ectucaci6n intelectual estaba subordinada a la -

religiosa, se ense~aba a declfrar geroglificos, operacio-

nes arltmétic&s 1 a observar el curso de loa astros, medir

el tiempo, conocer plantas y animales y rememorar importa!!. 

tes sucesos hist6ricos, se adiestraban tambi~n en las 

artes como la pintu~a de libros y el trabajo de la pluma.

La disciplina era rígida, la allmentaci6n frugal y los ca~ 

tigos severos; en todos los anos del aprendizaje se les -
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adiestraba en ejercicios militares y en et>oca de guerra 

11>4n con los sacerdotes a campa~a. Anexo al templo existía 

un colegio para las hijas de los nobles (Calmécac femeni-

nol 1 allí se instruían, algunas permanecían en este lugar

por toda la vida, pero la mayoría salía para casarse. 

Del calmécao sallan los hombres que habrían de d.!;_ 

sempeRar los cargos m~s elevados de la vida oficial; gran

des guerrero y sacerdotes, ~uienes eran elegidos por su -

abolengo. 

El Telpochcalli o la escuela de la guerra. En cada 

barrio existía una de estas escuela, cuya enseMauza era 

práctica, los alumnoü aprendÍdr1 a labr~r en com6n la tle-

rra para gan~rse el sustento y vestido, la verdadera ins-

trucci6n militar se adquiría cuando el joven se habituaba

ª resistir el hambre, frío, sed, fatiga y sobre todo en 

los campos de batalla. Había tres grados: H> instructor, -

20, jefe y el 30, director de un Telpochcalli. Solo con 

hazai\as hero!cas se ganaban dignidades. La educación inte

lectual era muy limitada pués consistíe en nociones de 

escritura y lectura de geroglífico~ y operacionen element~ 

les de cálculo. 

Aunque en el Calmécac y en el Telpochcalli no se

descuidaba el aprendizaje del canto y de la danza, hab!a -

una escu~la especial para la ensenanza práctica de éstos:

el ~Cuicacalco, ya que era muy imFortar.te el canto en mu--
chas ceremonids religiosas. 

Mucha importancia dieron los aztecas a los juegos

y áeportes ya que fortalecen el desarrollo moral y estéti

co del nino, y con ello la formaci6n de su personalidad; -

entre los más importdntes por su gran atracc16n, están el 
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juego de pelota y la cacería. (1) 

Se cultiv6 también la poesía y la oratoria y no 
obstante lo limitado de su educac16n, hablan llegado a tan 
alto desarrollo, que computaban el tiempo mejor que los -
conquistadores, sab!an trazar rudimentarias cartas geogr&
ficas, extraían y aislaban la plata, el plomo, el estano:
sab!an curar, poseían un catáloqo de flora y fauna indíge
nas, as! como un jardín bot&nico y uno zoológico, hablan -
descubierto cerca de 1500 plantas, m&s de 200 especies de
pájaros y un número considerable de reptiles e insectos, -
sabían precisar con exactitud los d!as en que el sol pasa
por el cenit y los d!as de equinoccio y solsticio. 

Una de la profesiones más relevantes fue la de 
escribiente quien redactaba los c6dices 1 había uno para C!_ 

da asunto, adem!s había f116sofoa y sabios que se encarga
ban de pintar todos los conocimientos que pone!an. 

1.2. LOS MAYAS 

Las fuentes históricas para el estudio y conocl--
miento de la educaci6n del pueblo maya son: 

1.- Los c6d1ces precolombinos (~anuscritos mayas)
como: El Ore~densis, el Peresiames y el Trocortesianus. 

2.- Relaciones hist6ricas y docur.lentos ind!genas,
entre los m&s importantes est&n: !..a Relación de las Co86s
de rucat!n de Fray Diego de Landa y las cr6nicas de Chil&m 

(l) Keen Senjamin. 
La Imagen Azteca. 
Primera Edici6n. Fondo de Cultura Econ6mica. 
México, 1984. Pag. 30. 
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Balam. 

La educaci6n entre los mayas estuvo influenciada -
profusamente por la religi6n 1 la agricultura y uh poco ~e
nes que en los aztecas por la guerra, ya que era un pueblo 
eminentemente agrícola. 

En esta educaci6n deben distinguirse dos puntos 
fundamentales: la educaci6n expontánea que comenzaba en el 
hogar y era impartida por los padrea y la que se impartla
en las instituciones públicas para los hijos de los nobleG 
y de la clase media, mientras que en las clases populares, 
la educaci6n que recibían los varones estaba ligada a las
actividades agrlcolas y la de las mujeres a las de la vida 
domhtica. 

La. educaci6n comenzaba en el hogar, se fundaba en 
la observaci6n, imitaci6n y el consejo de los padres; se
empleaban juegos de car~cter educativo que eran meras imi
taciones de las tareas futuras de los ninos. A los doce 
anos terminaba esta educaci6n y los j6venes nobles de la
cla se media ingresaban en internados donde recibían una -
educaci6n especial. 

La educaci6n intelectual se impartí& casi exclusi
vamente a los nobles1 estudiaban astronomía, c&lculo, gene~ 
loqía, escritura, y se lea preparaba para el sacerdocio, -
gobierno y altas funciones militares. 

La educaci6n para loa j6venes de la clase media 
era de carácter elemental y tenia por objeto prepararlos -
para el ej~rclto. 

Este pueblo di6 tambi~n gran importancia a la edu
caci6n est,tica: la danza era razgo esencial de sus cost~ 
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brea, se mezclaba en las ceremonias públicas, privadaa, 
religiosas y civilee. 

Ld m~sica y el canto fueron tambi~n medios de edu
caci6n est~tica y se impartían en escuelas especialea¡ ta!. 
bi&n practicaron la pintura y las representaciones teatra
les. 

En el aspecto físico se adiestraron en los ajerci
clos de caza y pesca y era constante la práctica de juegos 
y deportes. Se daba tambi~n gran importancia a la educa--
c16n de la mujeri las mujeres del pueblo, la educnci6n la 
recib{an de la madre que las preparab6 en auches tareaa: -
tejer, cocinar, moler ma!z, lavar, educar a los hijos, ven. 
der. comprar, etc. 

Para mujeres nobles hab{a una escuela en la que se 
preparaban para sacerdotlzaa, ten!an a au cuidado el fue--
90, el aseo de los templos, las que no eran destinadas al 
sacerdocio, sallan de estas escuelas para casarse. 
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CAPITULO II 

LA EDUCACION EN LA ETAPA C.OLONIAL 

2.1. ANTECEDENT~S SOBRE L.A CONQUISTA DE MEXICO 

A la llegada de los españoles hab!a una gran di

versidad social y cultural en los territorios que habrían -

de constituir el México actual. Diveros grupos se exten---

d{an por todo este territorio, de5de los pueblos cultos que 

habitaban los valles hasta los nómadas, habiendo una marca

da tendencia en todos ellos a una unidad social y pol!tica

pero no étnica, faltó tiempo para que estos grupos se unie

ran en un solo grupo racial. 

Cuando los españoles tomaron Tenochtitl,n, el im

perio mexicano era tan grande que comprendía los estados a.s_ 

tuales de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebl~, Tlaxc~la, Hi

dalgo, México y el Distrito Federal.Era tal la amplitud del 

territorio conquistado al cual pu~ieron por nimbre Nueva 

España, que el Consejo de Indias no sabía lo que abarcaba -

exactamente. 

Los pueblos más adelantados de este imperio, ex-

plotaban el oro,la plata,el cobre,etc.labr~ndolos notable-

mente;conoc!an la agricultura y sus productos,~stos óunque

no muy variados,se producían en grandes cantidades; cultiv!!_ 

ban: maíz, algodón y chile. En el campo de los conocimien-

tos,pose!an una escritura geroglífica,pintaban y llevaban -

cuentas de todos los conocimientos científicos que poseíanT 

hac!<floperaciones elementales de cálculo,computaban el tie!!;_ 

po mejor que los conquistadore• 1 sab!•n trazar cartas geo--
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gráficas, habían clasificado un nfunero considerable de 
animales y plantas, conociendo de estas algunas de sus pr.2 
piedades curativas. Había filosofoa y sabioa. 

El mundo mexica poseía todo un sistema educativo -
propio a la llegada de los espaftolca: un ideal para reali
zar en cada uno de sus educandos, instituciones adecuadas, 
maestros competentes y materiales de ensenan:ia elaborados
por especialistas. De acuerdo con la estructura social J!, 
rarquizada de los mexicas, su educaci6n también se caract.!!_ 
riz6 por una clara distinci6n entre el adistramiento mult.!_ 
lateral para la minor!a gobernante y el predominantemente
mili tar para el elemento popular, pero en ambos era nota -
común un ascetismo riguroso que trascendía la disciplina -
de su vida social. Era todo un sistema educativo que a la 
vez GUe se preocupaba por mantener en vigor la diferencia
social entre gobernantes y gobernados y daba entereza a la 
comunidad, apuntaba a la finalidad de hacer al hombre mex.!_ 
ca útil a su Estado. 

sobre este sistema Espafta empez6 a implantar au 
propia educaci6n que era parte de un amplio programa civ!. 
lizador de su política indiana. 

As! a grandes rasgos era la s1tuac16n de México a 
la llegada de los espanoles. 

La conquista, ~echo militar, econ6mico y religio~ 

so, fue realizada por guerreros ávidos de obtener f~cil 
riqueza y convertir a los indígenas a su religi6n. Esta 
conquista se produjo en la época en que Espafia no había 
salido todavía de la Edad Media, mientras que en otros 
países europeos el Renacimiento estaba en su apo9eo. 

La conquista para unos, tuvo carácter de una cru--
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zada religiosa dirigida a difundir la té cat6lica entre 
loa pueblo• indígenaa. Este esp{ritu religioso fue decisi
vo, pues era lo que les interesaba, no ensenar, sino cate
quizar. A pesar de &sto, vinieron con loa conquistadorea,
evangelizadores como Don Pedro de Gante, Juan de Zum,rra-
ga, vasco de Quiroga y otros de espíritu generoso y hu..a-
no1 los cuales además de catequizar a los indígenas, los -
alfabetizaron y les ensenaron las artes y oficios. 

Entre las cosas positivas que hicieron los conqui§_ 
tadores adem&s de las ya mencionadas están: agregar a los
metales ya conocidoa el hierro; la alimentaci6n indígena -
aument6 con la producci6n de trigo, cebada, garbanzo, len
teja, arroz, chícharo, haba, uva y diversas legumbres. In
trodujeron tambié'n diveraos animales domésticos como: va
cas, carneros y aves de corral. El buey hizo menos pesado
el trabajo del hombre en las labores de la agricultura, -
loa medios de comunicaci6n se transformaron con la aporta
ci6n del caballo, el asno y la mula. 

Pero en medio de estas numerosas ventajas pueden -
mencionarse muchas desventajas, entre ellas, la pérdida de 
los métodos pr&cticos de la astronomía aut6ctona, del arte 
de labrar y pulir las piedras, de la f undici6n de f iguraa
con metales preciosos, de su sistema de soldadura, de los 
pulidos y pinturas de las vasijas y frescos cuyo secreto -
jam&s fue revelado, de los finos tejidos de algod6n y por
últlmo la p6rdida de loa antiguos anales que hacen imposi
ble la soluci6n de algunos problemas relacionados con el -
origen y evoluci6n de aquellos pueblos. 

Tiempo despu&s sucedieron a los primeros misione-
roa, frailes y clérigos corrompidos, a los virreyes pro--
tectores de los indios, sucedieron gobernantes rapaces y a 
la obra cultural y oducativa en beneficio de los indios Y 
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mestizos siguió el abandono. 

En la Nueva Espana se dictaron leyes que se hi~

cieron cumplir con relativa facilidad, leyes que normaron
las costumbres, que definieron hasta el vestido que ha-
brían de usar los diversos grupos sociales Mun indígena d~. 

b!a vestirse como indígena, aparecer exteriormente como -
t&l. Un mulato no puede vestirse como indio, ni mucho me

nos como espanol, de esta manera resultó que todos los l,!l 
digenas eran facilmente controladosM (2) 

La educación se transformó en privilegio de crio
llos, se prohibió la introducción de nuevos cultivos, ani
males útiles y de instrumentos de trabajo¡ esta política·

se inspiró en fines egoístas para impedir el prO<Jreso lnt,!;_ 
lectual y económico de la Nueva Espana. 

2.2. INrLUENCIAS QUE RECIBE LA PEDAGOGIA EN 
AMERICA. 

A diferencia de las colonizaciones de otros pue~ 

blos europeos que consideraron sus colonias como empresas

particulares a cargo de compan!aa comerciales, para Espa-
na, las Indias constituyeron desde el comienzo, una parte
integrante de la corona, ya que, la reina Isabel la CatÓl.!_ 
ca, estableció que los habitantes del Nuevo Hundo eran tan 
vasallos suyos como loa naturales de los reinos de León y 

Castilla, y por consiguiente justos beneficiarlos de au f!. 
vor y protección. 

Fieles a esta política los reyes de Espana orienta 
ron su política indiana, cuya primera preocupación fue la 

(2) Cfr. Moreno Toscano Alejandra. 
Historia General de H~xico. 
Quinta Edición. El Colegio de M~xico. 
H~xico 1981. Pág. 365. 
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evangelizaci6n de los indígenas adem&s de proporcionarles
una educaci6n adecuada, con ésto se apuntaba al mismo tiea 
po a elevarlos al nivel cultural digno para ser sus vasa~ 
lloa, COlllO lo auestran las instrucciones ~ue dictaron loG 
monarcas. 

Estas instrucciones no pudieron dar fruto como se 
eaperaba por falta de buenas disposiciones humanas así co
mo por otras cau54s materiales en las colonias. 

La primera tarea educativa de los conquistadores -
fue la evangelizaci6n de los indígenas, tarea a cargo ex
clusiva de.las 6rdenes religiosas. La primera orden de r!, 
ligiosos que lleg6 a la Nueva Espafta, fué la de los fran
ciscanos en mayo de 1524 1 dos anos más tarde los domini-
coa y por Último los jeau!taa. (3) 

La orden franciscana con un noble ideario humanís
tico fu~ la primera en intentar la acci6n civilizadora y
tratar de edificar con la comunidad indígena una nueva 
cristiandad, comenzb con la instrucci6n de los hijos de -
la minoría dirigente de la sociedad indígena, pero tiempo
deapués por peticibn de los propios frailes se extendi6 a 
los demás niftoa y mozuelos indígenas, de tal manera 
no faltase escuela en donde hubiese franciscanos. 

que -
El -

monasterio y la escuela constituyeron una unidad insepara
ble. 

As! pués 1 loa alumnos fueron someridos al régimen 
de vida monacal de sus maestros, sus fines fundamenlóles-
fueron proporcionarles instrucci6n religiosa, la lengua 

(3) Kobayash! Jos~ Mar!a. 
La Educaci6n como Conquista. 
Primera Edici6n. El Colegio de M~xico. 
M'xlco 1974. Paq. 188. 
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espanola y lectura y escritura en forma muy limitada; ta~

bi&n se impart16 la ensenanza de al9unaa artes y oficios -
con fines preponderantemente religiosos. Con la ensenanza
de artes y oficios los misioneros lograron que los ind!ge
nas dispusieron de una fuente de ingresos para vivir den
tro del sistema econ6mico implantado por los conquistado-
res elevando el nivel de su vida. 

El primer colegio de América dué fundado por Pedro 

de Gante, fraile franciscano, este colegio establecido en 
M&xico se llam6 Colegio de San José de loa Naturales. Fué
una escuela de tipo elemental para ind!genaa, ensenandose
además artes y oficios y religi6n. Fu~ una escuela de ma-
sas pues lleg6 a contar con mil alumnos. 

Más tarde otro franciscano, Fray Juan de Zum,rra-
ga, se preocup6 tambi~n por la ensenanza de ninos y j6ve-
nes indígenas y fund6 varios colegios en diferentes ciuda
des en 1538. 

Don Vasco de Quiroga, obispo de Michoac&n, desean
do resolver el problema de los ind!9enas en todos sus as-

pectoa fund6 las primeras casas de cuna que hubo, ao! como 
loa "hospitales" (especie de 9ranjas escuelas), un asilo -
de ninoa exp6sitoa y el Colegio de san Nicolás Obispo, 

La ensenanza de las ninaa indígenas se limitaba 

practicamente a la instrucci6n religiosa y ensenarlea a -
9uardar la honestidad y algunos trabajos manuales propios
de la mujer, como coser, labrar, porque tejer todas sa---
bian. 

El Ayuntamiento de la Ciudad de M6xico, fund6 un
colegio para mestizos: El Colegio de San Juan de Letrán, -
el cual al correr el tiempo qued6 convertido en una espe-

-20-



cie de escuela normal. 

Bl Colegio de Santa María de Todos Santos fué una
escuela de estudios superiores solamente para criollos, el 
requisito de ingreso tué el bachillerato. 

Mis tarde por aprobaci6n del Virrey Antonio de Me.!). 
do:r.a, se fund6 un colegio para los hijos de los caciques y 
los nobles indígenas, El Imperial Colegio de Santa Cruz de 
Tlatelolco¡ se buscaba de esta manera el control de la no
bleza indígena, para mantener la dominaci6n sobre sus ma
sas indígenas. fu6 el primero de ense~anza superior creado 
en América. 

Este colegio tenía como objetivo primera, formar -
elementos seglares poseedores de una fé cristiana firme y 
arraigada¡ segundo, preparar catequistas para la ense~anza 
del catecismo para instruir a loa que no tuvieron acceso -
al colegio, y tercero, proveer de ayudantes e intérpretes
ª los religiosos no peritos en las lenguas vernáculas. 

su profesorado estaba constituido por hombres des
collantes como: Arnaldo Basacio, Garcla Cisneros, Bernard!. 
no de sahag~n, quien fund6 en el mismo colegio un laborat2. 
rio de investigaciones lingü!sticas e hist6rica&, Martín -
de la Cruz que fué médico del colegio, etc., todos ellos -
impartieron a los estudiantes indígenas sus más depurados
conoci~ientos y ciencias de la vieja Europa. De este cole
gio salieron excelentes peritos en latín y n&huatl. 

Se cultivaron la lengua y literatura latinas, la -
retbrica, la medicina indígena, la m6s!ca y la filosof{a,
Este colegio prepar6 el a~biente cultural favorable a la -
erecc16n de la universidad. 
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La Real y Pontificia Universidad d~ MAxico se-

cre6 por lds qe~ticGes que hizo primero el 0oispo de MExi

co, Fray Ju3n de Zur¡.,.{rraga y después por las peticJ.ories 

del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Se fundó por céd~ 

la Real en el afta de 1551; fuJ dotada de privilegios par

la Corona Espai',ola, se rigió por las mismas reglas que la 

Univer-sidad de Salamanca modificadas por el virrey. 

La Universidad fué creada para naturales e hijos 

de esoaftoles sin ninguna diKtinci6n. El virrey nombró mae~ 

tres o lectores er1 todas las facultddes. 

La enseñanzd fué de tipo escolástico, de carác-

ter dogmático, es decir fundada en una doctrina prevlamen.,. 

te admitida y ~n verdades producto de la rcvelaci6n divi-

na, era eminentemente te6rica y ab~tracta, las clases se -

impartlan f'!n latín y s6i..o alqunas en esp.j.f:ol. 

Las c~tedras inicialmente eran seis, aunque de~ 

pués aumetancoo a ocho. ~staban distribuidas as!: Teolo-

gía, Sagradas Escrituras, Decretables, Decreta, lnstitu-

ta, Artes, Ret6rica, Gramática. 

El alcance de las asignaturas era muy amplio, -

se llamaba gramática a la clase de Latín que daba a los -

estudiantes no sóio un buen conocimienlo de l.:i antigua 

lengua del Lacio y del Castellario, sino también de la cu_!. 

tura latina de los siglos pasados en todas sus ramas, ad~ 

más les servía de base para el estudio de la Teologia,las 

Ciencias Naturales, 1-l Física, la Ret)rica, "'.!te. 

En artes se daban una se~ie de conocimientos g~ 

nerales que más tarde fueron agrupados dentro del t!tulo

general de f'ilosof!a. Comprendía además la 1.6g!ca, las M~ 

tem~ticas, la física, la Astronomía, las ciencias ~atura-
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l4's y la Astrología. Las artes daban a los alumnos la pr~ 

paraci6n necesaria para ingresar a las demás facultades. 

En cuanto a la Teología, no s61o se estudiaba -

metafisica, sino que los te6logos destinaban "gran parte

de sus enseñanzas f ilos6ficas a establecer normas de go-

bierno y de justicia entre los hombres. (4) 

La cátedra de Cánones l leg6 a comprender las an 
tiguas normas y comentarios del Derecho Romano, princi--

pios jurldicos medievales, asl como las leyes posteriores 

dictadas por el Rey y las provenientes del Papado. 

Pocos años después se comenz6 con las cátedras

de L~nguas Indíqenas y Lenguas Orientales. 

Los grados üniversltarios fueron los mismos que 

se daban en las Universidades Europeas: Bachiller, Licen

ciado o Maestro y Doctor. 

Las graduaciones universitarias revestían una -
gran solemnidad y constituían un verdadero acontecirr,iento 

en la vida del estudiante. 

(4) C.f.r, García Stahl Consuelo. 
Síntesis Hist6rica de la Universidad de México. 
Segunda t:dici6n. Univl!rsidad Nacional Aut6nóma 
de México. 
Mlxico 1978. F~g. 53 
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CA PlTULO l ll 

LA EDUCACION EN MEXICO INDEPENDlE~TE 

3.l. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 
HASTA LA CüllSTITUCION DE. 1857. 

La Independencia de México se obtuvo de una 11\ilne

ra sangr lenta y violenta, intervieniendo en ella toc!as las

clases sociales. 

El disgusto contra la dominaci6n española se man!. 

fest6 en todo mom .. nto por medio de motines, conspiraciones

y rebeliones de todos los sectores oprimidos, todos reprim.!. 

dos con brutal energía. 

Precedente decisivo del Movimiento de lndependen

ci•, fué "'l que se conociera ,.n la Nueva Espa~a la abdica-

ci6n de la familia real espa~ola en favor de Napoleón, lo -

cual hizo que el Ayuntamiento de la Ciudad de México por 

conducto del Lic. Francisco Primo de Verdad, declarara que 

dados dichos acontecimientos, la soberanía recala en el pue

blo. 

Contra esto se opusieron los peninsulares quienes 

a toda costa trataban de conservar sus privilegios, elimi-

nando a los criollos de toda posible participaci6n haciénd~ 

les muy pesada la existencia, en virtud ele lo cual, el ide!ll 

de independencia ahogado tantas veces volvi6 a manifestarse 

mas abiertamente. 

Una de las conspiraciones mejor organizadas en -
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favor de la Independencia de México, fué la de Querétaro,~ 
auspiciada por el Corregidor de esta ciudad y su esposa; se 
reunían aquí distintos sectores criollos so pretexto de 
charlas literarias. 

Esta conspiraci6n fue descubierta y el 15 de septiem 
bre de 1610 se reunieron en Dolores todos los conspiradores
al mando de Don Mlguel Hidalgo, quien junto con Allende y 

otros reclutaron un peque~o ejército e iniciaron la guerra -
de Independencia. 

Pronto se apoderaron de San Miguel el Grande en Cel_i 
ya y despu6s de una tremenda lucha en la Alh6ndiga de Grana
ditas tomaron Guanajuato. En Valladolid obtuvieron un triun
fo clamoroso. En el Monte de las Cruces también vencieron, -
pero tuvieron grandes pérdidas que les impidieron seguir su 
camino hacía la ciudad de México. 

En el Puente de Calder6n el gran estratega realista
Pelix Ma. Calleja, derrot6 al ejército insurgente, quedando
~ste muy reducido. En camino a Estados Unidos para solicitar 
ayuda, fueron aprehendidos Hidalgo y Allende junto con otros 
jefes insurgentes y fusilados más tarde¡ este cruento suceso 
no termin6 con las ideas de libertad pués al sureste de la -
Nueva Espafia, zurg16 un nuevo caudillo, Don José Maria More
los y Pavón, r.orelos convocó al Congreso de Chilpancingo y

declaró oficialmente la Independencia de México. Expidió una 
constituc16n de tipo liberal y representativo: este hombre -
fue el héroe m&s grande y puro de 1a Independencia. 

Don Vicente Guerrero, otro de los 9randes caudillos
que hubo en este movimiento, mantuvo vivo el espíritu de l~ 

cha en el estado de la República que hoy lleva su nombre; -
Guerrero junto con Agustín de Iturbide, proclam6 la Indepen
dencia de México conforme al Plan de Iguala. 
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tina vez consuf11ada la indE-.~pendencia los más desta

cados intelectuales discutieron la forma de gobierno que -

más convendría al país, esto origin6 que se formardn dos -

partidos: el Konárquico y el Republicano. Iturblae traici2 

n6 los Trato.dos del Plan de Iguala y se autonombró Empera

dor, hasta que los republicanos contando con ia simpatía -

del pueblo lo hicieron abdicar. 

Después se pretendió que la nación fuera gobern~ 

da por un gobierno centr•l y turnbién se propuso que se di

vidiera en estados libres y soberanos en su régimen inte-

rior. Esta Última fo~mn fue la que triunfó; se organiz6 al 

pa{s conforme al sistema feder•l según la Constituc16n del 

4 de febrero de 1824 1 siendo el primer presidente de l~ 

República Don Guadalupe VictorlM. 

é::l desorden continuaba en el pals, y e-n lo.:; mo-

mentos de mayor anarquÍd. en loa que pt"i\'aba el forcejeo e!]_ 

tre liberales y con~crvadores, ten!<ln lugar los primeros -

encuentros contr~ Est~dos Unidos. El país volvi6 a llamar

a Santa Anna, quien •hora, bajo la bandera liber;ol, lleva-' 

rla a cabo la defensa de la Naci6n, pero la gran divisi6n

que había entre los mexicanos los llevó a la derrota. En -

esta guerra se perdi6 Texas que pasó a poder de Estados 

Unidos. La guerra con Francid se hizo por las indemniza--

ciones injustas que ped!a. 

Hubo una nueva revolución que hizo posible una -
nueva constituci6n más liberdl y avanzada que las anterio

res: la Constltuci6n de 1857. 

3.2. INFLU~NC!AS EDUCATIVAS QUE 5~ DESP~ENDEN 

DE DICHO MOVI~IENTO. 

Por virtud de la Independencia de México,la cult!!, 

-26-



ra y la educaci6n tomaron nu.evo rumbo. Durante el Siglo 

XVIII 1 las idea• liberales que determinaron en f'ranci¡¡ la

revoluci6n se infiltraron en todas las capas sociales de -

la Nueva ~spai\a. 

Igualdad y libertad para todos, protecci6n a la

propiedad privada y el derecho al trabajo fueron ideales 

heredados de la influencia francesa que fortalecería al 

país. sl bien la Independencia de México, podría verse co~ 

mo Ja toma de conciencia política de los grupos intelectu!
les y personas educadas que participaban en la luchil, la -

idea de darrollo económico social en México, surgió de las

contradicciones sociales e ideológicas que dividían al 

paf s. 

A pesar de la abolición de la esclavitud, la po-

bldci6n indígena estaba condenada a continuar marginada de

los favores de la emancipaci6n mexicana.Los antecedentes -

lingüísticos y culturales, adem~s del asimilamiento geogr!_

fico, mantenían & los naturales aislados de las ciudades.-

~ª estructura del ~oder se definía con patrone• econ6micos
propios de un pais colonial. 

M~xico, la nación emancipada de la Corona f.spa~~ 

la, enfrentaba el compromiso de desarrollar un desintegra
do y colmado pals de heterogeneidad cul tur.il, económica y 

social de sus habitantes. 

t:I progreso logrado en los centros urbono::: de la 

colonia hablaba en nombre del crecimiento industrial y co
mercial de la artesanía y de los procesos de cambio ideolé_ 

gico y culturales propios de residentes de las ciudades. -

los campesinos poseían una tradición de lucha y a la vez,

de sometimiento. 

En la nueva organización mexicana se hablaba de la 
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creaci6n de institutos nacionalcst ~e ense~anzA pGblica pa

ra instruir a la poblaci6n; los intelectuales destacados 

eran los responsables de organizar la enseñanza y la forma

de gobierno más adecuada para la naci6n. La vida política -

nacional denotaba entonces una amplia participaci6n de pP.r

sonas egresadas de instituciones d~ educact6n superior. 

CircuL:i por la llueva España la literatura poHtica

francesa, la clase media es la que más lee <?ste tipo de 

obras, luego se discuten en ~euniones llt~raria o políticas 

y aón en las mls1nas escuelas. 

De esta manera se lograron dos resultados, uno; qu; 

en la Universidad se debería de impartir educoci6n superior 

y el otro, romper las ligaduras de las ldeas, unir a los 

aristócratas de la int9ligQOCia por la mism.l esp~ranza, ha

cer-les saber-, que, en México, como en F'rancia y Estados Unl 

dos, los inermes, los sometidos, podían imponer nuevas for

mas de vida a los dominadores. 

El periódico entró en una nueva etapa procurando 

educar al pueblo. La hoja volante que en los prl.meros si-

glos de la eolonia era el único medio de información para -
que los espai\oles y criollos conocl.eran los sucesos mi\,; im

portantes de la Metrópoli, fue sustituida por gdcetas prof~ 

samente ilustradas, las que además de reforza~ las ideas 

políticas en favor de la Independencia trataban de estimu-

lar el sentimiento nacional. 

Entre estos perlodista5 encontramos a Don Joaqu1n -

Pern~ndez de Lizardi, Don Carlos Ma. Bustamante, Joaquín 

García Icazbalceta y a Don Andrés Quintana Roo quien fue el 

más elocuente defensor de los ideales independientes. 

Oe esta manera mientras las escuelas se convert!an

en cuarteles y el dinero destinado a sostenerlas se inver~ 
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tia en la guerra, los periódicos y manifiestos de los je

fes liberales sustituyeron a las mismas y fueron verdade

ros educadores, pero más que la influencio periódistlca -

deb~ notarse la de los grandes patricios, convertidos en 

prototipo de virtudes cívicas que imprimieron un ideal a 

las multitudes, personificando lo más grande y noble que 

pueda so~arse para la patria. 

No obstante estos grandes esfuerzos y debido a la 

inestabilidad que reinaba en ol pals, el programa ae edu

caci6n popular quedó desprovisto de alternativas para pr2_ 

gresar adecuadam~nt~. 

Para solucionar esto a partir de 1833 1 la coordi

naci6n y distribuci6n del servicio escolar, se llevaría -

al cabo a través de la Direcci6n General de In~trucci6n -

Pública pard el Distrito y Tercllorlo~ federales. Esta d.!!_ 

cisi6n incluía todos los sectores de enscnanza, desde la

Primaria, los estudidntes mexicanos recibirían instruc--

ci6n c!vica y pol!tica 1 con la nueva orlentaci6n pcdagÓgl_ 

ca a los cambios establecidos por el gobierno. La educa-

c i6n que hasta ante~ del p~rÍodo de Reforma era privativa 

de una peque~a minarla, estaría en consonancia con las 

ideas sociales de la Conotituci6n. Los monopolios ecle--

slásticos abrir{an las puertas de sus instituciones educ~ 

tiva~ al servicio público, si bien la inslrucci6n reliyi,2 

se aceptaba con tolerante beneplácito, las escuelas se 

ajustar!an a lo..s necesidades n-3.c-ionales p;:i.r;:¡ proveer a !-í!_ 

xico de personas capacitadas para el trabajo y la partic.!_ 

paci6n en asuntos de caráctersociopolítico. A pesar d~ 

los esfuerzos oficiales para difundir la cultura que era

hasta entonces privativa de grupos privilegiados, el cle

ro continuó monopolizando las mejores escuelas con am---

pl los recursos financieros, para los hijos de las clases

m&s favor-ecidas. 
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Como parte del programa educacional popular, se 

fundan las lf!Scuelas lancasterianats; sus objetivos, desde -

el nivel primario, tendían a desarrollar a través del -~-

aprendiza je, un sentido comunitario en la poblacl6n estu-

diantil. 

He aqu! las características de la Escuela LancaE_ 

teriana: (5) 

l.- fue un sistema de enseñanza mutua (mediante

el empleo de monitores o repetidores). 

2.- Fue una escuela de masas, cuyo objetivo pri_u 

cipal fue suplir la escasez de maestros. 

3.- f'ue una escuela d" tipo elemental. 

4.- Fue tambi~n una escuela normal, pués instru

y6 a algunos individuos para las tareas del profesorado. 

En estas escuelas se ensenaban tres nslgnaturas

elementales: Lectura, escritura y nociones de cálculo. Pa

ra mantener la disciplina había severos castigos y aplica

ci6n de premios. 

Esta escuela se sostuvo con auxilio del gobierno 
pero s6lo e~tuvo vigilada por el Estddo.escuelas Lancaste

rianas se establecieron en todos los Jugares y una parte -
importante de las masas populares aprendió a leer mal y a 

escribir peor, (come aconte~e ahora) pero por decreto Ja

educaci6n fue obligatoria de 7 a 15 a~os y gratuita. En la 

(5) Abbagnano N. y Visalbergi A. 
Historia de la Pedagogía. 
Segunda reimpresi6n. 
f'ondo de Cultura Econ6micd. 
México 1982. Pág. 108. 
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Constituci6n federal de los ~stados Unidos Mexicanos de 

1824 quedó sólo como potestad del gobierno a través del 

Congreso, establecer toda clase de instituciones educati-

vas1 pero oo se especificaba nada acerca de 13 educ•ci6n -

elemental que prácticam~nte quedó libre. De ahí que tanto

por la falta de recursos del Estado como por la eficiente

organización de la Companfa ~ancasterian, prácticamente es 

esta el 6nico vínculo de expansión de la educación. 

En forma par~lela a las decisiones oficiales, que 

transformaba el sistema nacional de educación, las cáte--

drw universitarias y el ejercicio docente, corr~spondíente 

al ciclo de educación superior, eran sometidos a una revi

sión rlguros~ y a una claslficación d~ contenidos d~ ense

ñanza de acuerdo a los nuevos criterios tendientes a. sati..§. 

facer las necesidades populares. El S~mínario Conciliar, -

se avocaría a la enseñanza de la teología; el Colegio de -

San Idelfonso, se encargarín del derecho y literatur• clá
sic•; el de Minería, de las ciencias exactas y físicas; m~ 
dicina en San Juan de Letrán. 

Sn 1836 gracias a la organizücl6n de un grupo de 

p•rticulares se constituy6 el Colegio Militar. 

"La enseñanza militar !ncluy6 el dibujo, matemátl 
cas, física y t~ctlca~ m~cAnica, astronomía y geodesia. ~s 

te colegio llegó a superar la calidad docente de los exis

tentes antes rte su fundación."(6) 

La educaci6n superior, sobrevivía con :os inesta-

(6) C,f.r. Robles Martha. 
Educación y Sociedad en la Histoda de 
;.;hice. 
Décima Edición. Siglo XXI Editores. 
~éxico 1986. Pág. 45. 
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bles intentos privados o gubernamentales por mantener ºE. 
den en la enseñanza. Los pldntcles eran clausurados o re!_ 

biertos constantemente; los programas de enseñanza conte

nidos en el Plan General de Estudios, enfatizaban la can

tidad del nivel universitario aunque, sin planeaci6n som~ 

ra y acorde d las necesidades nacionale5. Las proporcio-

nes oficiales se limitaban a reacomodar y rellenar los v~ 

cios curriculares entre las dependencias establecidas. 

La iniciativa privada era la que ponía más recuL 

sos para desarrollar la educaci6n ~n México en todos los

niveles de ~nseñanza. 

La reorganizaci6n de los objetivos naci0n•les de 

desar~ollo en la en5eñanza 1 colocaba al slsterr.a de ense-

ñanza en una situación de retroceso, las instituciones 

~ducatlvas 4uc tradicionalm~nt~ estaban en mano~ del clc

r-o, dieron peor clausurados sus servicios. La f<edl y Pont.!_ 

ficia Universidad de M~xlco quedó igualmente "liminada 

del ejercicio docente y de lnvestlgaci6n que hab!a venido 

desarrollando durante tres siglos. 

3. 3. POLITICA ~DUCl\TIVA DE VALENTIN GOMEZ fl\IHAS 

En el año de 1833 el \'lcepresidente d~ México, -

Velentln G6rnez far!as 1 asume el poder ojecutivc durante -

la ausencia temporal de Santa l\nna y en pleno ejercicio -

de sus facultades gubernamentales, pone en acci6n los pr~ 
yectos constitucionales de 1824, establece las bases para 
una importdnte reforma l~gislativa. Procl6~a r~formaz 

ecles!astico militares por medio de las cuales el clero -

perdía sus viejos derechos coloniales. 

~sta nueva concepci6n de los asuntos gubernam~n

tales y gracias a las tendencias liberales de los grupos-



de avanz~:ida iritelectL1dl, !>C- 01 ler.tan los dCcionc!; ¡:o!Iti-

cas ~1.1cia causas populista~ para favorecer a 10$ ocho mi-

llenes de habitantes (7) con que contaba el país. 

En la educaci6rl nace una nueva filosofía cdocati

va tomando en cuenta las innovaciones tecnológicas y ante

cedentes educativos y tl~ne como base la libertad: liber-

tad a través de la educación y el trabajo. 

El E=tado y ~i; el clero, sería el responsable de 

las nuevas decisiones en materid ~ducativa, conforme a los 

principios ideológicos que motivaron a los lideres del mo

vimiento de independencia. 

La Constituci6n de 1824, en el Art!culo 50, esta

blece "Son facultades exclusivan del Congreso General: 

1) Promover la ilu5traci6n, Jsegurando por tierrµo limita-

do, derechos exclusivos d los autores por ~us respectivas

obras, estableciendo colegios de marina, .)rtlller!a e ing~ 

nieros, exigiendo uno o mSs establecimientos en qu~ se en

señan las cienciu5 naturales y exact•s, polÍLicas y natur~ 
les, nobles artes y lenguas; sin perjudicar l~ facultad -

que tienen las legislaturas paca el drceglo d~ 13 educa--

ci6n pÚblicd P.n sus respectivos estados,(8) 

El Doctor José Ha. Luis ?-~ora apoyado en P.sta ren!2_ 

v~ci6n de la enseñanza, anunciaba la idea de hacer que -

(7) Robles Martha, 
~ducaci6n y Sociedad en la Hisloria de Mlx1co. 
Op. Cit. Pág. 40. 

(8) C.f.r. Mejía Zúniga Raúl 
Valentln G6mez Far!as. Hombre de Mlxico 1781-1858. 
Primera ~dici6n. Fondo de Cultura Económica. 
~:l,xico 1982. l'ág. 108 
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acorde a las orientaciones y tendencia de la educaci6n, 

estuvieran acordes con la pol!tica general del Estado Mex.!_ 

cano. Decía que nada era más importante para un estado que 

la 1nstrucci6n de su Juventud; los fines de su plan educa

tivo eran destruir cuanto era inútil y perjudicial a la e~ 

se~anza; establecer esta de ~cuerdo con las necesidades 

determinadas por el nuevo estado social y difundir entre -

las masas los medios adecuados para el aprendizaje. Esta -

política siempre fue de avanzada. Part!a de que la ins--
trucc!6n del niño es la base de la ciudadan!a y la moral -

social. 

"La enseñanza primaria, decia, que es lo principal 

de todo, está desatendida y se le debe dispensar toda pro

tección si se quiere que en la República haya buenos ni--

jos, buenos ciudadanos que conozcan y cumplan con sus deb~ 

res•. (9) 

Durante el gobierno de GÓmez Farías hubo une inten 

sa labor de profunda transformación docente, se organiza-

ron tareas educativas del gobierno. se creó la Direcci6n -

de Instrucci6n Pública para el Distrito y Territorios fed~ 

rales: la creación de esta direcci6n vino a secularizar la 

enseñanza, se estatuy6 que ésta seria libre, se promovió -
la fundación de escuelas normales y se foment6 la instruc

ción primaria para niños y adultos analfabetas. Se supri-

mió l~ Real y Pontificia Universidad de México que consti

tu{a un valuarte del poderlo español. 

Los artículos ~~s importantes sobre la educación-

(9) C.f .r. Alvear Acovedo Carlos. 
La Educación y l~ Ley, La Legislación en Materia 
Educativa en el México Independiente. 
Primera Edici6n. Editorial Jus. s. A. 
México 1969. P~g. 63. 

-W-



que Don Val~r.t1n .J-5mez fdrÍo:.; decrPtÓ son: (10) 

"Art. iD. Se suprime la Universidad de Mlxico y se 

establece la Direcci6n General de Instrucci6n PIJbl ica para 

el Distrito y Territorios de la Federaci6n. 

1'Art. 20. Esta Direcci6n se compondrA del vicepre

sidente de la República y scds directorc~ nombrados por el 

gobierno, la Oirecci6n eliglrá un vicepresidente de su mi~ 

mo ::Jeno para que sustituya en él, ol rle la Rcr:Ú!Jlica; slc~ 

pre que se ~ncarque del gobierno supremo, o no asistiere ~ 

las sesiones. 

''Art. 3Q. La Dirección t¿ndrá a su cargo todos los 

establecimientos ptiblicos de en5eñanza; lo~ ctcp.)sito:; de

los monumentos de art~, antigüedades y de historia natu--

ral, los fondos pÓblicos desiqnados a la enscRdnza y todo

lo perteneciente a la if1strucci6n p~blica pagada por el gg 
bierno. 

"Art. 41l. La Direcci6n nombrará todos los profeso

res Ce los ramo5 de enseñanza. 

"Art. 91l. Cuidará que los fondos desl~nüdo5 a la

enseñanza pública, tengan lu i r1versi6n de lo que las leye5 

y ceglamcc1tos le di~ran y que e~ adminis:rador pagce cnn 

puntual.idad a sus em!)leados. 

"Art. 100. LJesionar~ los libros rl~menta:es de en

señanza proForcionando ~jemplares de ellos, por tGd05 los 

medios que estime convenientes. 

(10) C.f.r. Del9ado Román Ricardo. 
Valentln Gomez F•rÍas. Ideario Reformista. 
Primera Edi~i6n,Publicacl6n del Gobierno del 
~stado de Guadalajara. 
Guadalajara 1958. Plg. 112. 
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"Art. 110. Tomar~ en consideraci6n, cada dos años

antes de la apertura de los estudios, si han de continuar

º variarse dichos libros." 

La labor educativa del vicepresidente Valent!n G~ 

mez Farlas, fue esencial en el laicismo mexicano; crea--

ci6n de la Direcci6n General de Instrucción Pública y su

presi6n de la Real ·Y Pontificia Universidad de Mlxico; l! 

bertad de enseñanza; creación de escuelas normales; nacl~ 

nalización de las fincas del clero en beneficio de l• in~ 

trucci6n; difusión de la educaci6n primaria entre la masa 

del pueblo¡ fundaci6n de la Biblioteca Nacional; funda--

ci6n de escuelas nocturnas para adultos; dotaci6n de fon

dos especiales par• la instrucci6n pÚblic•. 

Las leyes y decretos fueron los que siguen:· 

"al "21 de octubre, ley que creó la Direcci6n Ge

neral de Instrucci6n Pública y suprimi6 la Universidad 

Real y Pontificl•. 

"b) 23 de octubre, ley que estableci6 la libertad 

de enseñanz• y d.Lspuso la creación de los planteles de 

instrucci6n pública en el Distrito Federal. 

"c) 26 de octubre, ley que creó la Biblioteca Na-
clona 1, 

"d) 26 de octubre, ley que estableció las escue-

las norm•les." (11) 

( 11) 

Los decretos establecidos por ~0mcz ra~las daban 

c.f .r. Robles Martha. 
Educaci6n ~ Sociedad en la Historia de ¡.:éxico. 
Op. cit. Pag. 54. 
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facultades legales en materia educativa, a todas aquellas 

personas interesadas en abrir escuelas con sus propios r!_ 

cursos. 

3.4. ANTECEDENT;;s DE i.A GUERRA DE RE:FORMA. 

LA CONTRARREFORMA. 

Apenas consumado el triunfo de la revoluci6n de 

Ayutla, se inicica la Reforma Liberal en nuestro país, C.!;! 

yo antecedente hist6rico está constituido por la expedi-

ci6n de varias leyes. 

Los diputados que red•ctaron y votaron la Const.!_ 

tuci6n de 57 fueron liberales, aunque algunos de ellos ~ 

trataron de imponer la Const1tuci6n de 1824; a ~stos s1t

les llam6 liberales moderados, los otros, lla~ados libe~ 

rales puros, pidieron y lograron una conatituci6n mucho

más avanzada que las anteriores. 

Esta Constituci6n fue jurada el 5 de febrero de 

1857. En ella se logr6 establecer la federaci6n como for_ 

ma de gobierno y la libertad de cultos. 

Respecto a los derechos del hombre, reconoci6 la 

libertad de pensar y escribir, la libertad de trabajo y

ensenanza; de tránsito y asociaci6n, anulaci6n de fueros
y títulos de nobleza, abolici6n de penas infamantes, 

igualdad jurídica de los ciudadanos y el derecho de pro
piedad, 

Se dictaron leyes ordenando que los matrimonios, 

nacimientos y defunciones, fueran registrados por los ju,!?_ 

ces del estado civil en lugar de que la Iglesia se encar. 

gara de ellos. Se orden6 que fueran vendidos los bienes -

de manos muertas, a fin de que el producto de tales ble-
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nes entrara en la circulaci6n cc~nómica. 

l:.sta constitución provocó muchas y enconadas pro-

testas y pronunciamiento»; tal fue el golpe de estado que

di6 Comonfort despu~s que fue electo presidente de la Rep~ 

blica habia jurado guardar la Constituci6n, su traici6n le 

hizo perder la presidencia. 

~l partido conservador nombr6 entonces presidente

a Félix zuloaga, d~sobedeciend0 un precepto constitucion~l 

que ordenaba que en tales situaciones, el Presidente de la 

Suprema Corte, ocuparía la presidencia; en ese entonces 

Benito Juárez Garc1a era presidente de la Suprema Corte. 

Hubo asl en el pa!s dos presidentes: uno liberal,

Benito Juárez García y otro conservador, Zuloaga; este Úl

timo residía en la ciudad de México, mientras que Juárez -

dominaba Zacatecas, Guanajuato 1 Aguascalientes, San Luis -

Potosi y Michoacán. Uno y otro promulgaron leye~ y decre-

tos apoyando la doctrina política de sus grupos. ~n esta -

época Benito Juárez promulg6 la Ley de Nacionalizaci6n de 

todos los Bienes del Cl~ro. 

Después de tres años de tremenda lucha a causa de 

\lna escisi6n provocada en el propio seno d~l grupo conser

vador, cayó la ciudad de México en manos de las fuerzas de 

Juárez, lográndose as{ la victoria de la República, de la 

Constituci6n y de la Reforma. 

Con Juárez y con las Reformas se integró el pueblo 

dentro de un territorio nacional y bajo la autoridad plena 

de un gobierno como órgano de acci6n política y fiscal, 

ejercida sobre todos los habitantes y todos los ámbitos 

del país. 
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CAiiACTERl ST!CAS DE LA CONTRAREf'OR~A 

Los conservadores no se conside~aron def ínitiv•me~ 
te derrotados; acudieron primero a una lucha de guerri l lasr 

después cambiaron de táctica, trataron de combatir al par

tido liberal pidiendo apoyo a pa!ses extranjeros. 

Comenzaron ~ trabajar en Europ• con objeto de fun

dar en Méxlco un imperio; la suspensión de pagos a lon 

acreedores sirvió de pretexto e hizo que se ali2ran Esp•-
ña, Francia e Inglaterra para intervenir en nuestro país.

Despu~s de alquna5 pláticas con el gobierno mexicano, Esp!_ 
fia e Inglaterra se retiraron, no an{ Pranci• que pretendí• 

hacer de México una monarquía para oponerse ~l avance de

Estados Unidos, de ahi que declaró la guerra • ~6xico. Los 

franceses avanzaron sobre Puebla y fueron derrotados el 5-

de mayo de 1B62; pero más tarde tomaron dicha ciudad, dirl 

giéndose luego a México, donde una junta de notables deci

dió constituir la monarquía y llam6 • Maximillano como ew~ 
perador. Pero Maximiliano no era el hombre capaz de conso

lidar un imperio, menos aún C1:-lando la conciencia popular -

se había fortalecido cada vez más de las ideas liberales y 

de la RepÚbl ic•. 

Los franceses llegaron • ocupar la mayor parte de 
los centros urbanos, pero por todas partes se levantab•n -

guerrillas para combatirlos. 

Por otra parte los Estados Unidos manifestaron •

Napoleón III su descontento por la intervenci6n francesa -
en M.;xlco, y corr.o en Europa se complicaban cada vez más 

las relaciones internacionales, vlóse obligado Napole6n a 

retirar sus ejércitos, dejando al Emperador de M~xico en 
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situación por demás co~prometida. 

En poco tiempo los republicanos volvieron a apode
rarse de muchas ciudades importantes, a medida que los 

frances~s eran ~mbarcados pa~a ~uropa. Al iniciarse el ttño 

de 1867 la sltuaci6n del Imperio era desesperada. Maximi-

liano qui•o dar la última bat~lla en Querétaro y all! se

hizo fuerte con sus tropas. 

Benito Juárez había elegido San Luis Potosí como -

centro de gobierno¡ desde all! diÓ órdenes al General Ese~ 

--bedo pa<"a que sitiara Lluerétaro, lo que hizo con mucho éxl 

to y el lS de mayo s~ rindió Maximíliano; éste fue captor~ 

do en campa~ía de sus gcner~les Miram6~ y Mejía, $e l~s 

proceso y condenó • muerte, fueron fusilados en el Cerro -

de las Campanas el 15 de junio de 1867. 

Destruido el Segundo Imperio fue restableciéndose

poco a poco en todo el país el gobierno de la República. -

La Vida educativ• durante los anos de intervención del Im

perio, ofrece un cuadro decadente y de notoria desorganiz~ 

ción; hasta el triunfo de la República pudo la p~l!tic• f:=_ 
deral liberalista adquirir estructura pedagógico institu-

cional con las leyes orgánicas de Instrucción de 1967 y 

1869, a las que más adelante nos referiremos. 

Los destinos del país quedaron desde entonces en -

manos del Par-tido Liberal 1 Juárez ocu¡;ó la presidencia. U 

primer aílo de su gobierno h!~v reformas a :a Constituc!6n

dando se~alada importancia a la educación. 

En este cargo le sucedió Don Sebast!an Lerdo de Te 

jada, quien continuó con la misma polftica liberal acen--

tuando su campa~a contra los privilegios del clero. Gober-

nÓ al pals de 1872 a 1876, como pretendi6 reelegirse hubo-
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un movimiento antireeleccioni5ta que llev6 a :a pr~siden-

cia a Porfirio olaz, iniciandose asi, otra época en la 

Historia de M~xico. 

3.4. LA i..EY ORGANICA D<. lNSTRLlCCJOli PUBi..ICA EN 

EL DISTRl'fO FEDERAL, 

En el mes de diciembre del ano de 1867 1 siendo 

presidente de la República Don B~nito Juárez Garc!d y Mi-

nistro de lnstrucci6n Púb:ica el Lic. Antonio Martlnez de

Castro, se promulg6 "La Ley Crganica de Instrucci6n Públi

ca en el Distrito Federal". En ella se declara gratuita y 

obligatoria la educaci6n elemental, organiza sobre bases -

s6lidas los estudios secundaris, se funda la secundarla ~ 

para señorilas y la é:scuela Nacional ~:-eparatoriü.. E..st.a 

ley reglamenta la ense~anza superior. 

El Lic. Mart!nez de Castro ccmision6 a Don Gabi-

no B•rreda para planear la organlzaci6n de la instrucci6n

pública. 

Respecto a la enseñanza primaria esta ley tuvo al 

gunos ataques y qued6 definitivamente redactada el 15 d~ -

mayo de 1869. 

Dlce l~ Ley 11 habr& en el Distrito Federal y ccs-

ceadas por los fondos municipales, el n6rnero de escuelas -

de instrucci6n primaria de niños y niñas que exija su po

blaci6n y •necesidades, ·:?ste número se determinará en el 

req:amento que deberá Odr~c en c:umpli~icnto de la presente 

ley". ( 12) 

(12) c.f.e. Talavera Abraham. 
Liberalismo y Educacl6n. Tomo II. 
?~imera Sdición. S.~.P. Dirección General. 
Mixico 1973. Pág. 183. 
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Además de estas escuelas habrá otras sostenidds -

por la Tesorería General de la Nación, cuatro escuelas pa

ra los niños y cuatro para las niñas, una de adultos varo

nes y otra de mujeres, est~s ~ltimas serán nocturnas. 

En las escuel~s primarias de niños, costeadas por 

la nación se enseñarán por lo menos las siguientes mate-

rias: lectura, escritura, elementos de gramática castella

na sistema m~trico decimal, principios de dibujo, rudimen

tos de geografía, moral, urbanidad e higiene. 

En las escuelas de niñas se enseñará lo mi~mo 

adem&s de labores femeniles, en las de adultos se agregarA 

además de las mencionadas, dibujo lineal, nociones sobre -

la Constitución Federal, rudimentos de cronología e histo

ria, especialmente de México, además en la d~ varones, ru

dimentos de física y quimica aplicadas en las artes. 

Como puede verse la enseñanza de la religión se
suprimió del plan de estudios, no se dispuso expresamcnte

que fuera laica, pero aún así se pueden ver los carácteres 

de la instrucción pública; obligatoria gratuita y laica. 

Para las escuelas de segunda enseñanza la ley dl 

ce: 

En la instrucción secundarla para señoritas se e.!l 

señarán los siguientes ramos: lectura en españo, escritu-

ra, gramática castellana, rudimentos de álqebra y geome--

tr!a, cosmografla, geografía, física y política, elemen--

tos de cronología, historia general, historia de México, -

t .. neduC"Íd de libros, medicina, higien .. y económia · dom.,stl 

ca; deberes de la mujer en la sociedad, deberes de la m~-
dre en relación a la familia y al Estado, dibujo, francés, 

inglés, italiano, música, labores manuales, nociones de -



hortlcul tura y rr.étodos Ce er.señanza comparados par.a las -

que quieran ser prcfesoras. En las escuelas para varones

serán las mismas materi~s a excepc16n de las puramente te 

meniles. 

En la Escuela Preparatoria se enseñarán los si

guientes ramos: gramática, españo¡, raíces griegas, la--

t!n, griego, francAs, inglés, italiano, aritmAtica, y ál

gebra, geometría y trigonometría, nociones de cálculo ex

perimental, física, química, historia natural, universal

y de México, cosmografía y geoqraf!a física y política, -
ideología, lógica y moral. 113) 

Dos años despúes, el 15 de mayo de 1869, el go-

bierno de Juárez expidió otra Ley de Instrucción Pública

ya que la anterior, sólo era aplicada en el Distrito y T~ 

rritorios Federales. ~n ella se mantuvieron la obligato-

riedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, pero adc

mcis se suprimió la enseñanza de la religión, con lo que -

la instrucción elemental adquirió las características de 

obligatoria, gratuita y laica que se conserva hasta nues

tros d!as. 

Se dispuso también que se crearan tantas escue-

las primarias como fueran necesarias, que se fundaran dos 

escuelas de adultos en las que se impartieran las mismas

asignaturas qu~ en las escuelas de ni~os. Las escuelas e~ 

tarán sujetas a un reglamento y a las disposiciones que
diera a conocer el Ministerio de Instrucci6n P~blica. 

Por lo que se refi~r~ a la segunda enseñanza, se 

(13) Larroyo Francisco. 
Historia Comparada d~ la Educaci6n en México. 
Quinta Edición. Editorial Forrúa. 
México 1959. Pág. 189. 
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ofrecio para hombres y mujeres, el plan de ~studios, in

cluía todas las materias de cultura general. Las mujeres

que quisieran ser maestras d~ber!an estudiar los m~todos

de enseñanza comparados. Se revisó la organización de la 

Escuela Nacional Preparatoria y se introdujeron nuevas 

asignaturas: Latín, griego, física, química y m6todos de 

enseñanza para quienes se dedicaran a la doc~ncia. 

A pesar de estar suprimida la Universidad, se l~ 

gisl6 en materia de educaci6n superior, indlc•ndose que

escuelas podían ofrecerla y a que planes de estudio ten

drán que sujetarse. La Ley de 1869 dispus6 que se establ~ 

cieran las carreras de medicina, medicina veterinaria, 

arqultecturat jurisprudencia, farmaceútica, ingenieros de 

minas, ingenieros mecánicos y topógrafos; se sostuvleron

adem~s las escuelas de comercio y admlnlstraclón, las de 
artes y oficios y la de bellas artes en la que se podía -

estudiar pintura, escultura y grabado. se ordenó la crea

ción de la Academia de Ciencias y Literatura. (14) 

En esta Ley se tomaron en cuenta todos los aspes_ 

tos educativos. 

(14) Solana Fernando y otros. 
Historia de la Educaci6n P~blica en M6xico. 
Primera reimpresi6n. S.E.P. Fondo de Cultura Econ6mica 
México 1982. Pág. 33. 
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CAPITULO IV 

LA EDUCACION DEMOCRATICO BURGUESA 

4.1. EL POSITIVISMO EN MEXICOo 

Una vez que el Partido de Reforma hubo alcanzado 
el poder, fu& menester establecer el orden; un orden tal, 
que tuviese su raíz m!a honda en la mente da los mexicano,. 
tra necesario tener una ideología, es decir, una forma esp~ 
cial de pensar que sirviese de base a todo acto real, a t2. 
da realidad pol!tica y social. 

Gabino Barreda fu~ el hombre encargado de preparar 
a la entonces joven burguesía mexicana para dirigir nues-
troa deatino1. El instrumento ideol6gico de qu~ se sirvi6 -
el maestro mexicano fue el positivismo. Ahora bien, antes -
de referirnos a los grandes r'umbo15 que los positivistas tr!_ 
taron da imponer a la educaci6n, creemos pertinente la rev.!, 
si6n de algunos aspectos básicos de esta doctrina f ilos6f i-
ca. 

Augusto Comte es el fundador de esta doctrina cu
yo prop6sito fundamental es promover una reforlH total de -
la sociedad humana. Cree que la ciencia y sus aplicacionea
constituyen el medio más eficaz para realizar este objeti-
vo. El sistema positivista se basa esencialmente sobre tres 
principioa1 la ley de loa tres estados, la clasificaci6n de 
las ciencias y la relig16n de la humanidad. 

El estado teol6gico 1 en el cual el hombre se expl.!, 
ca loa fen6menos por la 1ntervenci6n de agentes sobrenatur!, 
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les (fetichismo, politeísmo). El estado metafísico en el -
que todo se explica por entidades abstractas como son: la
casualidad, la finalidad de la naturaleZ4 1 etc., y el est!_ 
do posltlvo o real en el cual por medio de la observac16n
de los hechos, la inteligencia trata de descubrir las le~ 
yes. 

Comte dice que la evoluci6n del saber determina -
la transformaci6n social a trav~s de los siglos. 

La moral positivista es esencialmente social y al 
tru!sta, exige al hombre vivir para el hombre. Así la div.!. 
sa del positivismo qued6 formulada en las si9uiente6 pala
bras: el amor como principio, el orden como base y el pro
greso como fin. Partiendo de estas ideas Comte construy6 -
un siate111& educativo. 

En la infancia el aprendizaje no ser! formal¡ en 
la adolescencia y la juventud se inicia el estudio formal
de las ciencias, durante este peri6do el individuo pasar4-
poco a poco del estado metaf!sico a una concepc16n positi
vista del mundo y de la vida. La relig!6n será privada y -
después pública. 

Desde antes de 1867 Barreda y su grupo<r.hab1an tr!_ 
bajado en pro de esta doctrina por medio de publicaciones
en revistas y peri6dicoa científicos. 

Los positivistas mexicanos se agruparon, formaron 
la "Sociedad Positivista de M~xico", editaron la "Revista
Positiva" donde de manera incanzable expresaron su pensa-
miento. 

El Dr. Barreda adapt6 de modo admirable esta doc 
trina a las necesidades peda96gicas de M~xico. Proponía 
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una formaci6n humana inspirada en la raz6n y la ciencia. 
Una educaci6n en que ningún ramo importante de las ciencias 
naturales quedaría omitido; una educaci6n en la que se cul
tive a la vez, el entendimiento de los sentidos sin mante~ 
ner por la fuerza tal o cual dogma, s6lo con el deseo de 
encontrar la verdad, es decir, lo que realmente hay y no s,2 
lo lo que en nuestro concepto debería de haber. 

Barreda comprendi6 que la educaci6n superior ten
dría mejores frutos reorganizando los estudios preparato--
rios por ello dispuso que hubiera una escuela única para e.!. 
toa estudios uni&ndolos en un solo credo: la ciencia. 

Suprimi6 lo que no pudiera demostrarse, quitándÓ
le a la metafísica el importante carácter que habla tenido. 
Entre lo m&todos de ensenanza incluy6 el inductivo para r2 
bustecer la necesidad de comprobar toda af1rmac16n. 

Estos planes programas y métodos significaron una 
de las reformas más importantea que se han hecho en M&xieo
a la enseftanza. El plan de enseftanza fue de cinco anos lec
tivos. La Escuela Nacional Preparatoria se convirtió en el
centro educativo más importante de la época. 

La mayoría de los intelectuales adoptaron el pos.!, 
tivismo como el respaldo necesario para el Estado emanado -
del movimiento de Reforma. De esta Manera, la educación p6-
blica mediante el empleo de la verdad cient!tica, sustituy6 
a la educación religios•. 

Critica al pensamiento de Barreda y a los princi
pios de la educación positivista: 

1.- No incluy6 la Psicología y la Sociología en
la enseftanza preparatoria. 
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2.- No incluy6 la educaci6n física, lo que impi-
di6 que la •acuela positivista impartiera una enaenanza i!!. 
tegral. 

3.- Es errone6 su criterio de que la enseñanza 
preparatoria presentaba una verdadera gimnasia intelectual. 

Sin embargo la escuela positivista origin6 un . -
gran progreso educativo en el momento que apareci6, pues 
present6 una reacci6n a la enseñanza tradicional, memoris-
ta, verbalista, te6rica, dogmática, etc., que se impartía -
hasta antes de 1867 en M~xico. 

Reprasent6 hist6ricamente la escuela que anhelaba 
el doctor Hora. Fue también una educaci6n de carácter urba
no, pero en sus planea no f1gur6 el aspecto important!simo
de la enseñanza rural campesina. El punto central de la es
cuela positivista en México fue la ense~anza preparatoria y 

la superior, pues la enseñanza primaria urbana y la secund-2_ 
riá fueron descuidadas. Durante el porfiriamo, la escuela -
positivista fue m4s y máa una escuela clasista. 

4.2. LOS EDUCADORES LAUBSCHER, ENRIQUE C.REBSAMEN 
CARLOS A. CARRILLO Y Jo>.QUIN BARANDA. 

4.2.l. I.AUBSCHER. 

En el cambio educativo de M€xico hubo una realiZ!, 
ci6n importante en el ano de 1883 pues, se fund6 la "Escue
la Modelo de erizaba" bajo la direcci6n de Enrique Lauba--
cher. 

En esta escuela se distinguen dos etapas: en la 
prl111t1ra, la Escuela Modelo de Orizaba, que es una escuela 
pri111aria donde se experimentan con acierto loa principios 
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de la ensenanza objetiva, esto trae como consecuencia que -
se superara el plan de estudios, que comprend~: lenguaje, -
c&lculo, geometría, dibujo, geografía, historia, ciencias -
naturales, inglés, francés, moral, m6sica, y gimnasia. El
lenguaje ocupa en cierto modo el centro de la ensenanza y
se le considera el instrumento por excelencia de toda educ!_ 
ci6n. 

El aprendizaje del idioma (dice Laubscher), (15)
con los ejercicios de la ense~snzs objetiva, tiene por obj~ 
tivo dar a conocer al nino las cosas y acciones del medio -
m&s pr6ximas que le rodean: coordinar, corregir y aumentar
sus idea& y pensamientos, exitando su atención y procurando 
cultivar su lenguaje. 

~l material para esta escuela nos lo ofrece la 
misma escuela, la casa, la poblaci6n y sus alrededores, el 
jardín, etc. Los ninoa aprenderán las cosas que se les ens~ 
nen al natural o por medio de cuadros, acostumbrándolos a
observarlos expresando con sus propias palabras lo que ven. 
Ea una idea del genial ESTAGIRITA, quien ya en su tiempo 
afirm6 que no hay nada en el intelecto que de alg6n modo no 
haya pasado por los sentidos. 

Para las clases de lectura se emplear& el método
fonético y para la escritura el sistema llamado rítmico; P!. 
ra la ensenanza de estas materias escribi6 el libro "Escri
be y Lee" y "Guía del Maestro de Aritmética para los peque
nos•, en el cual se recomiendan procedimientos gr&ficos e

intuitivos para ensenanza de estas materias. 

(15) Barbosa Heldt Antonio. 
Cien Anos en la Educación de México. 
Primera Edición. Editorial Pax-Héxico. 
México 1972. 
Pag. 89. 



4.2.2. ENRIQUE c. REBSAMEN 

En la segunda etapa, la de la Escuela Modelo de
Orizaba se debe principalmente a Enrique c. Rébsamen. Esta 
etapa se inicia con la fundaci6n de la academia normal, e.!!. 
to ea un curso de perfeccionamiento de profesores a base -
de un moderno plan de estudios; fué el propio Rébsamen 
quién imparti6 la ensenanza de las ciencias pedag6gicas, -
loa curaos pr&cticos estuvieron a cargo de Laubscher. 

El programa de las ciencias pedag6gicas compren
d!a trea grandes partes: la primera era una introducci6n 
general a la pedagog!a en donde se explicaba el concepto -
de educaci6n y loa factores que influyen sobre ésta. La -

segunda, el estudio de la antropología y los fundamentos 
16gicos y paicol6gicoa de la teoría pedag6gica. La terce-
ra, los antecedentes hist6ricoa de esta doctrina. 

Loa medios de la ensenanza objetiva fueron: la -
preaentaci6n de objetos •in natura•, el uao de estampas y 
descripciones vivas, debiéndose usar éstos en la geogra--
fia, aritmética, y en la ensenanza fundamental del lengua
je. 

La segunda parte del programa se ocupaba minuci.e. 
aamente de los principios de la did&ctica. En ella se ex-
plicaban los temas concernientes a la naturaleza y fin de 
la ensenanza, el contenido o materia del aprendizaje y la 
metodología de éste, los procedimientos para ejecutar las 
pruebas y ex&menes y por Último la disciplina. 

Los alumnos de esta escuela demostraron un cona.!. 
derable progreso, por ello el gobernador Juan Enr!quez CO!!, 

tinu6 con la reforlllll educativa en el Estado de Veracruz, -
creando en loa principales centros urbanos de este estado, 
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escuelas primarias bajo la direcci6n de los alumnos de la 
Academia. Tiempo después qued6 fundada la Normal de Jala-

~· 

La Educaci6n para Rébsamen tiene un fin libert!_ 
rio y patri6tico. "La unidad nacional, dice este pedag6go, 
completada en los campos de batalla, necesita lmperioaa--
mente para consolidarse de la unidad intelectual y moral -
de este hermoso pa!s. La independencia más dificil de con
quistar es la intelectual y moral de un pueblo entero que 
convierte al más humilde de sus hijos en un ciudadano l.!. 
bre. Debe instruirse al pueble lo m&s pronto posible, pa
ra evitar una reacci6n del partido clerical. (16) 

Rébsamen se propuso adaptar en Héxico las téc-
nicas pedag6gicas europeas con elementos de la pedagog!a -
pestalozziana. 

En el tercer momento del método didáctico, la 
forma de exponer las materias vistas por el lado de las C!_ 

te<;¡or!as pedag6gicas, son las siguientes1 

a) Con respecto a los alumnos, la ensenanza debe 
estar en consonancia con las leyes psicol6gicas y fisiol6-
gicas. Debe ser integral, debe despertar en el alumno el
interés por el estudio y referirse a las cosas que tengan
valor práctico para el mismo. 

b) Con respecto a la materia de ensenanza, el -
maestro debe formar los programas de estudio: la ensenan-
za debe ser a6lida para cada asignatura, debe escoqer el-

(16) C.f .r. Larroyo Francisco. 
Historia Comparada de la Educaci6n en México. 
Op. Cit. P,g. 230. 
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método adecuado y debe existir un enlace entre los diver
sos ramos de manera que formen un conjunto arm6nico. 

c) Con respecto al maestro: éste debe hacer la 
ensenanza atractiva, ensenar con vigor, claridad y preci
si6n y trabajar en su propio perfeccionamiento. 

Las ideas pedag6gicas de Rébsamen terminan en
una teoría de la disciplina escolar. Para él hay una dis
ciplina material que se refiere a la conservaci6n del or
den externo bajo vigilancia y sanciones, y otras, que ea 
el resultado de la adquisici6n de hábitos nobles y eleva
dos que subsisten sin necesidad de castigo. 

4.2.3. CARLOS A. CARRILLO, 

Carlos A. Carrillo el maestro y publicista de -
més acendrado eros pedag6gico que h& tenido el país labo
r6 en la &poca en que la influencia de la Escuela Modelo
de Orizaba, con su prop6sito de modernizar la ensenanza,
ae extendi6 por todo el país. Este maestro consagr6 por -
entero su vida a la doctrina y práctica de la educaci6n. 

carrillo parte del pensamiento de que el atraso 
de los pueblos depende de la mala organizaci6n y loa im-
propios métodos de ensenanza, de que la educaci6n elemen
tal es la base sobre la que se erige el progreso de las -
naciones. 

Después de haber estudiado la historia de la -
educaci6n de todos loa lugares y tiempos,particularmente
del siglo XIX en EuropA y Norteamérica¡ ley6 memorias, -
informes, legislación, reglamentos, planes y programas de 
estudio, textos y revistas de carácter pedag6gico de Méx.!, 
co, y vi6 que su patria dejaba mucho que desear al reapei:, 
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to, Comprendi6 que había necesidad de reformar la escuela, 
procurando dar unidad y homoqeneidad a las diversas ideas 
que comenzaban a aparecer, popularizando loa libros moder
nos, traduciendo y editando aqu~llos que esta~n escritoa
en otro idioma o que por su elevado precio s6lo eran patr! 
monio de unos cuantos maestros. Influy6 activamente aobre
el magisterio, ya que según él, la reforma debía empezar -
por la preparaci6n del maestro; vi6 en la prenso un instr~ 
•ento muy valioso para sus fines, edita el peri6dico "El -
Instructor" y poco después la revista " La Reforma en la 
Escuela Elemental" con gran ~xito. 

Los artículos de esta revista fueron siempre 
oportunos y de la más pura y avanzada doctrina educativa,
poniéndo en ellos todos los conocimientos que había recog! 
do de las obras didácticas europeas de mayor renombre, ad!_ 
m&s de au intuici6n como maestro, su grande amor a la ni-
nez y a la escuela, todo lo puso al servicio del profesor!_ 
do nacional en las páginas de su flamante peri6dico edita
do durante cerca de seis anos, 

Carrillo dice que el aprendizaje tiene un fin i~ 
mediato: la instrucci6n, y otros mediatos que tienden a d!_ 
senvolver las facultades del nino: educaci6n; la educaci6n 
no es otra cosa que el perfecciona•iento de estas faculta
dez puestas en ejercicio: mano, memoria, voluntad, entend! 
miento, todo se desarrolla con elasticidad maravillosa 
cuando ae ejercita. A este desarrollo de todas las fuerzas 
que Dios puso en el hombre en estado embrionario es a lo -
que yo he llamado educaci6n, La educaci6n tomada en este -
amplio y elevadísimo sentido, es el grande, noble y verda
dero objeto de la escuela, como ea as! mismo el blanco de 
la humanidad en su evoluci6n triunfal hacia el proqreso. 

Carrillo ve en la naturaleza la mejor guía y "º!: 
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ma de acci6n ya que el nifto se halla desde el primer ins-
tante en medio de una variedad de formas que la naturale-
za ha cr•ado o la industria humana ha producido. Es defe,!]_
sor de la ense~anza objetiva, de los métodos psicol6g1--~ 
cos, concretos e inductivos. 016 distintos métodos de en-
se~anza para cada una de las materias de la escuela ele--
mental. Debido a su empefto se fund6 la "Sociedad Hexicana
de Estudios Pedag6gicoa", la primera en su género en nue.!_
tro pa!a. 

4.2.4. DON JOAQUIN BARANDA 

En el afto de 1802 era ministro de Justicia e In.!!. 
trucci6n P6blica, el Lic. Don Joaquín Baranda quien ten!a
ante si, la tarea de realizar pronta y eficazmente, las -
exigencias que en materia de educaci6n habian hecho circu
lar por todo el pa{s los pedagogos de fines de siglo. sus
experiencias co1110 abogado, juez, orador, <1istoriador y g!?;:
bernador del estado de Campeche, lo capacitaron suficien-
temente para comprender que las condiciones de la educa--
ci6n en México a finales del siglo XIX permitían la reali
zaci6n de grandes proyectos; tuvo además la fortuna de CO,!l 

tar con grandes colaboradores como Rébsamen, Carlos A. ca
rrillo, Alberto Correa, entre otros. 

Baranda era partidario del positivismo, estaba -
convencido de que la educaci6n es factor imprescindible en 
el progreso y bienestar de los hombres, y que la escuela -
en un pa!a democrático debe llevarse hasta los confines de 
la patria, pués s6lo as! ea posible crear la verdadera un,!. 
dad nacional, y de que ésto no es posible si antes no se -
tundan inat1tuclones adecuadas para la formac16n de maes-
tros y un órgano administrativo que controle y unifique la 
enseftanza. 

La inatrucci6 pÓblica dice Baranda,est' llamada
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a asegurar las instituciones democráticas, desarrollar el
progreso moral y material de nuestra patria. El primero de 
estos deberes es educar al pueblo sin descuidar la prepar~ 
ci6n preparatoria y profesional. 

Para formar buenos maestros el Congreso de la 
Uni6n, aprob6 el decreto de la creaci6n de la Eacuela Nor
mal de Profesores de Instrucci6n PriMaria en H&x1co el 17 
de dic1embre de 1885 y el 2 de octubre de 1886 aprob6 au -
reglamento. (17) 

La fundaci6n de esta escuela vino a poner fin a
la facultad del Ayuntamiento de H&xico, de otorgar loa tl
tulos de profesores a personas que carecían de la prepara~ 
ci6n necesaria para el ejercicio de la docencia. 

4.3. LEY DE INSTRUCCION OBLIGATORIA DE 1888 

Cuando el Lic. Baranda en 1888 se hizo cargo de
la Secretarla de Justicia e Instrucci6n Pública, decret6 -
algunas adiciones a la Ley Org&nica de Instrucci6n Pública 
de 1869, porque hasta ese momento todos los planea y leyes 
hablan quedado reducidos a las diferentes localidades o al 
Distrito Federal y Territorios. 

Baranda se di6 cuenta de que la nueva ley no ba.!, 

taba, y que paralelamente a su preocupaci6n por formar loa 
maestro• que pudieran llevar la educaci6n adecuada al 
ideal liberal, tenla que preocuparse por el desarrollo de 
&sta en toda la República y la unif icaci6n de los sistemas 
de instrucci6n p6blica en todos los estados. Tiempo de•---

(17) Vázquez de Knauth Josefina. 
Nacionalismo y Educaci6n en 
Segunda Edici6n. El Colegio 
H&xico 1975. P&g. 66. 
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pués asesorado por maestros experimentados en asuntos lega
les, procur6 la elaboraci6n de un proyecto de ley el cual -
fue aprobado el 23 de mayo de 1888, convirtiéndose asi en -
ley. 

Esta ley dividía la instrucci6n primaria en elemen
tal y superior, indicaba la forma de subvencionar a las e~ 

cuelas municipales y que la instrucci6n primaria dada por -
el Estado era gratuita, prohibiendo que la impartieran mi
nistros de cualquier culto religioso. Aceptaba la institu~ 
ci6n de maestros ambulantes siempre que en virtud del núme
ro de habitantes o por lo lejos no se pudiera asistir a ~ 
una de las escuelas establecidas. El Ejecutivo, dice la 
ley, nombrará estos maestros que tendrán por única ocupa--
c16n recorrer periodicamente aquellos lugares en que no ~ 
hubiere escuelas, para dar en ellos, la ense~anza que dete~ 
mine la ley. El mismo Ejecutivo asignará a estos su radio -
de acci6n y el 11\(,todo apropiado para la ense~anza, dándoles 
además las instrucciones necesarias para el mejor cumpli--
miento de su cargo. 

"La obligatoriedad se formulaba en estos t~rminos: 
"La instrucc16n primaria elemental es obligatoria en el --
Distrito y Territorios Federales para hombres y mujeres de 
6 a 12 a~os, pudiéndose adquirir esta instrucci6n en esta-
blecimientos oficiales o privados siempre que no se violen
dichas leyes. 

Las personas que ejerzan la patria potestad, los en 
cargados de menores, los due~os de fábricas, talleres, ran
chos, etc., comprobarán que los ni~os de que responden es
tán recibiendo o han recibido la instrucci6n primaria ele-
mental. Cl8) 

(18) C,f.r. Zea Leopoldo. 
Del Liberalismo a la Revoluci6n en la Educaci6n Mexicana 
Talleres Grf>ficos de la Nac16n. 
México 1956. Pág. 145. 
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Esta ley slgnif ic6 el progreso en muchos aspec
tos; suprim16 la gramática para substituirla por la lengua 
nacioanl, no la española pura, sino la modelada por nues~ 

tro medio físico y social; prescribi6 de un modo indepen-
diente, la geometría, previno que se enseñara la arltm~tl
ca y el sistema legal de pesas y medidas, las ciencias fl

sicas y naturales en for"'a de lecciones ae cosas, la geo-
graf!a y la historia a la par qu•: la gimnasia, labores ma
nuales a las niñas y ejercicios militares a los niños. 

Esta ley fue aprobada el 21 de marzo de 1891 y 

fue puesta en vigor a partir del 7 de enero de 1892. ~n 

este documento se contemplan todos los avances pedag6gicos 
conquistados en las d~cadas precedentes, contempla además, 
la política educativa del estado mexicano. El documento e~ 
taba formado por 83 capítulos básicos y cuatro transit~
rios agrupados en diez cap!tulos y convierte en normas l~ 

gales muchas de las resoluciones de los Congresos Naciona
les de Instrucci6n. (19) 

4.4. LA CONST!TUCION DE 1917 Y LA EDUCACION 

La revoluci6n mexicana se encontró en 1917 con 
la casi totalidad de problemas que se plantearon,los prim~ 
ros grupos liberales en el siglo XIX. A los constituyen de 
1917 como a los de 1824 se les planteaba nuevamente el 
problema de la transformaci6n política, social y económica 
de M~xico¡ y al lado de estos problemas urgentes de solu~ 
ci6n se encuentra el de la educaci6n. 

El estado de inquietud y de inseguridad que pr~ 
valec!a en el país, 1mp1di6 por lo pronto establecer con-

(19) Solana Fernando y otros. 
Historia de la Educaci6n PÓblica en K~xico. 
Op. Cit. P&g. 77 0 
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tacto de la pedagog!a mexicana con las nuevas doctrinas 
de la pedagog!a mundial, sobre todo en los primeros af\os
de la revoluci6n. 

Don venustiano Carranza presidente constitucio
nal de la naci6n, toma muy en cuenta las reinvindicacio--
nes de car&cter social y se preocupa por los problemas y
necesidades de las 111Asas populares, ocupando merecido si
tio el tema de la educaci6n. 

La revoluci6n en efecto, habla tra!do consigo -
nuevoa ideales educativos que precisa codificarlos en la 
Carta Magna y ~ato se logr6 en la Conatituc16n de 1917,
que adem&a reafirmaba los postulados de las Constitucio
nes de 1833 y de 1857, en las que se decía para que M~xl 
co se desarrollara como naci6n soberana era necesario r~ 
ducir la influencia del clero en este ramo. En 1857 el
artículo 30 de la Constituci6n Política instituye el pri~ 
cipio de plena libertad de ense~anza, en 1859-1861 se s~ 
para la Iglesia y el Estado y se otorga la libertad de
cul tos. En 1861 se reglamenta el principio de la libertad 
de ense~anza en los establecimientos que dependan del g,2. 
bierno federal, Con estas acciones s6lo se logr6 la eXi!, 
tencia de dos tipoa de escuela en nueatro país: la ofi--
cial y la privada, La primera, 
obligatoria gratuita y laica; 
que los particulares pudieran 

se caracterizaba por ser 
la segunda, libre, para -
ense~ar de acuerdo con sus 

correspondientes orientaciones. Lo anterior trajo como
consecuencia por un lado, que los conservadores creyeran 
que la actitud del gobierno tenia como objetivo la des
trucci6n de la religi6n, y por otro, no hubo unidad de
prop6sitos nacionales, peor a~n 1 durante el porfirismo -
hab!a un 801. de analfabetas y con las condiciones pro-
pias del movimiento armado de 1910-1917, esta cifra 
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aument6. (20i 

La inestabilidad prevaleciente en el pala re-

quería, ante todo, de una fundamentaci6n jur{dlca y cons

titucional capaz de ofrecer una congruencia 16g1ca a las

demandas populares y a las necesidades nacionales de des!_ 

rrollo. Las decisiones encaminadas a la creaci6n de esta
blecimientos t~cnicos o de tipo universitario se tomaban

en forma desarticulada y aislada. 

Venustiano Carranza trata de integrar la reali

dad mexicana, prometiendo justicia y equidad y las mism•s 

oportunidades para todos los mexicanos¡ as! nacen las re

formas al sistema educativo mexicano. 

El texto del Articulo JQ de esta Constituci6n -

despu~s de múltiples discusiones, qued6 concebido de la -
siguiente manera: 

"La ensenanza es libre; pero ser& laica la que 

se de en los establecimientos oficiales de educaci6n, lo

mismo que la ensenanza primaria, elemental y superior, 

que se imparta en los establecimientos particulares. 

"Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de 

algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de ins

trucci6n primaria. 

"Las escuelas primarias p3rticulares s6lo po-

drán establecerse sujetandose a la vigilancia oficial. 

En loa establecimientos oficiales se impartir' 

(20) Robles Martha. 
Educaci6n y Sociedad en la Historia de M~xico. 
Op. Cit. PAg, 68. 
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gratuitamente l~ ensenanza primaria. (21) 

otros precepto& tambi6n se refirieron, como se
ver& d la materia educacional, como el artículo so, que 
al prohibir la existencia de 6rdenes religiosas excluy6 
la posibilidad del concurso de 6staa en la instrucci6n. 

Ae! mismo, se relaciona de manera indirecta con
el ramo educativo de la fracci6n III del Artículo 27, que
previene1 "Las instituciones que tengan por objeto la di-
fuai6n de la enaenan:r.a, podrán adquirir para ello, los 
bienes raíces lndi1pensable1•. 

Por otro lado, el Artículo 31, en su fracc16n -
I, impone la obligaci6n "a todos loa mexicanos, de hacer-
que sus hijos o pupilos menores de 15 anos, concurran a-
las escuelas públicas o privadas, para obtener la educa-
ci6n prl•arla o militar, durante el tiempo que marque la -
ley de instrucci6n pública de cada Estado", y en su frac-
ci6n II los obliga a •asistir los días y horas designados
por el ayuntaMiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucci6n clvica militar•. 

Igualmente, la tracci6n IV del Artículo 73 1 con
fiere al Congreso la facultad de legislar en todo lo rela
tivo al Distrito y Territorios Pederales, e incluye, por -
lo tanto, la de que legisle en •ateria de educaci6n. Por -
otra parte la tracci6n XXVII de este Artículo otorga al ~ 
~lamo Congreso "las atribuciones para establecer en cual
quier punto del país, escuelas profesionales de investiga-

(21) C.!.r. Tena Ra~írez Pelipe. 
Leyes Punda111entales de H6xico. 
~cima Segunda Edici6n. Editorial Porrúa. 
Mfxico 1983. P,g. 818. 
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ci6n científica, de b~llas artes, escuelas de ensenanza 
técnica, de agricultura y de artes y oficios, así como 
otras de iniciativa privada, y sin que estas facultades 
sean necesariamente de la federaci6n. 

El Articulo 115, al prevenir que los estadoa 
•tengan como base de su organizac16n política y administr!. 
tiva el municipio libre, al que se ha confiado la instruc
ci6n primaria¡ que cada uno de los municipios sea adminis
trado por un ayuntamiento; que todos ello• formen su ha

cienda con las atribuciones que les senalen las legislatu

ras de los Estados. 

El Articulo 123, en su fracci6n XII previene que 
"en toda negociaci6n agrícola, industrial, minera o de -
cualquier clase de trabajo, los patrones tendrán la oblig!. 
ci6n de establecer escuelas". 

El Articulo 130, en su párrafo doce indica que -
"Por ning6n motivo se dari validez en los cursos oficiales 

a estudios hechos en establecimientos destinados a la ens~ 
nanza profesional de los ministros de los cultos. ~a auto
ridad que infrinja esta disposici6n será penalmente respo!l 
sable y la dispensa o trSmite será nwlo y traerá consigo -
la nulidad del titulo profesional para cuya obtenci6n haya 
sido parte la infracci6n de este precepto". 

Finalmente 1el Articulo 14 transitorio de la pro-
pia ley suprema declara suprimida la secretaría de Instrus 
ci6n P6blica y Bellas Artes. (22) 

(22) Solana Fernando y otros. 
Historia de la &ducaci6n P6blica en México. 
Op. Cit. Pág. 148. 
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De los preceptos anteriores resulta que, de 
conformidad con la Carta Magna del 5 de febrero de lg17 1 -

exist!an los siguientes 6rqanos para satisfacci6n de las
necesidades educativas de la RepGblica: ll El Congreso de 
la Uni6n (Articulo 73 fracciones VI y XXVIII). 2) Las le

gislaturas de los Estados. (Articulo 31 fracci6n II del
Art!culo 115 l • 3) Las negociaciones agr!colas, industria.
les, mineras y toda especie de trabajo (Articulo 123, -
!racci6n XII). (23) 

En esta misma Constituci6n, aunque no es men
cionada de manera expresa la ense~anza universitaria, la
fr~cci6n XXV del Articulo 73 contiene en germen la posibi
lidad de la autonom!a, a lo cual hizo referencia más tarde 
el propio Venustiano Carranza. 

4.5. ESCUELAS FEDERALES ARTICULO 123 

Otras disposiciones muy importantes en materia
de educaci6n contiene nuestra Carta Magna de 1917. 

La obligatoriedad de la enseñanza queda censa~ 

grada as!: 

"Art. 31. Son obligaciones de los mexicanos 
"hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años 
ocurran a las escuelas pGblicas o privadas para obtener la 
educaci6n primaria elemental y militar, durante el tiempo
que marque la ley de Instrucci6n PGblica de cada Estado". 

(23) Ortega Mart!nez Fldel. 
Pol!tica Educativa de México. 
Primera Edici6n. Editorial Progreso, s. A. 
México 1967. P&g. 231. 

-62-



En las fracciones X y XXV del Artículo 73 se-

crean constitucionalmente las escuelas federales. 

"Art. 73. El Congreso tiene facultad de •••••• -

" x. Para legislar en toda la república sobre

miner!a, industria cinematográfica, comercio, institucio~ 

nes de Crédito y Energía Eléctrica, para establecer el 

Banco de gmls16n Unlco, en los términos del Artículo 28 -

de esta Constltuc16n, y para expedir las leyes de trabajo -

reglamentarlas del Artículo 123 de la propia Constituc16n.

La aplicac16n de las leyes del trabajo corresponde a las

autoridades de los estados, excepto cuan~o se trate de 

asuntos relativos a la industria textil y eléctrica, ferro

carriles, m!ner!a, hidrocarburos, los trabajos ejecutados

en el mar y por último las obligaciones que en materia ed~ 
cativa corresponden a los patrones la forma y términos 

que fijen". 

" XXV. Para establecer, organizar y sostener -

en toda la RepGblica escuelas rurales, elementales, superio

res, secundarlas y profesionales, de 1nvest1gac16n cient!-

fica, de Bellas Artes y ense~anza técnica, escuelas pr&ctl

cas de agricultura y de minería, de artes y oficios y ade

m&s instituciones concernientes a la cultura general de -

los habitantes de la nacl6n y legislar en todo lo que se-
refiere a dichas instituciones; así como para dictar 

leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre 

Federaci6n, los estados y municipios el ejercicio de 

las -

la -

la -

funci6n educativa y las aportaciones econ6micas correspon-

dientes a ese servicio público, buscando unificar y coordi

nar la educac16n en toda la Rep6bllca. Los títulos que se 

expidan en estas instituciones surtirán sus efectos en t2 

da la RepGblica. 
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La Constituci6n de 1917 obliga a los patrones -
a crear escuelas a sus expensas, lo que di6 lugar a un ti
po de ellas caracter1stico de nuestro sistemas educativo• -
la5 escuelas "Art!culo 123". 

Art. 123. El Congreso de la Uni6n, sin contra
venir las bases siguientes, deberá expedir Leyes sobre 
trabajo, las cuales regirán a: los obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos y artesanos y, de una manera general 
sobre todo contrato de trabajo". 

En la fracci6n XII de este Art!culo se dice: En 
toda negociaci6n agr!cola, industrial minera o cualquiera
otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a -
proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas e 
higiénicas por las que podrán cobrar rentas que no excede
rán del medio por ciento mensual del valor catastral de las 
fincas, igualmente deberán establecer escuelas, enferme--
r!as y demás servicios necesarios a la comunidad. 

Si las negociaciones estubieran situadas dentro 
de las poblaciones y ocuparan un número mayor de cien ten-
drán la primera de las obligaciones mencionadas". 

4.6. NARCISO BASSOLS y LA Am',nlISTRACION 

EDUCATIVA REVOLUCIONARIA. 

Durante el gobierno del Lic. Ort!z Rublo f ué -
Ministro de Educaci6n PÓblica Narciso Bassols. La orienta-
c16n que el gobierno di6 a la política cambio el rumbo y -
en rarno de Educaci6n tom6 de inmediato un cariz legalista.
El Art!culo 30 prohib!a a las corporaciones y ministros re
ligiosos que establecieran o dirigieran escuelas prima---
rias¡ pero permit!a el ejercicio a profesores aclesiásti-
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Bassols se propuso terminar con tal situaci6n y 
logr6 que Ortíz Rubio expLdiera un Reglamento, el 19 de 
abril de 1932 en el cual se intensificaba la inspecci6n a 

las escuelas particulares para hacer respetar el carácter -
laico de la ense~anza, asl como las condiciones higi~nicas 

y la organizaci6n pedag6gica; subray6 que tanto el clero -
como los miembros de corporaciones religiosas no deberían -

tener ingerencia en la educación. 

As! mismo se interpretó el Artículo 31:1 de la
Constituci6n por parte de la Secretaria de Educacl6n en el 
sentido de que los certificados de segunda ense~anza s6lo

podr!an revalidarse si se hacían en instituciones laicas. 

El clero reaccion6 con violencia ante tales 
orientaciones políticas; el Arzobispo de México Don Pascual 

Díaz, habla dado una instrucc!6n pastoral para preparar 
el ambiente en contra de la política de Bassols. En ella -
dec!a y ordenaba a los padres de familia que no llevarán
ª sus hijos a las escuelas secundarias laicas y que 
tenían la obligaci6n de preferir las escuelas cat6licas P.!!. 
ra lograr la educación cristiana de los niños. 

La agitación en torno a la laicitud de la ens~ 
~anza tuvo caracteres alarmantes. En la Cámara de Diputa~ 
dos lo interpelaron y él contestó: "La muerte del prejui-
cio religioso es por fortuna una consecuencia de la educA 
ci6n de las masas, Basta demostrarles con los rudimentos
de la cultura el absurdo del prejuicio para que le den la 
espalda, ( 24) 

(24) C,f ,r. Larroyo Francisco. 
Historia Comparada de la Educación en México. 
Op, Cit. Pág. 379, 

-65-



Convencida la Secretaria de Educaci6n que el -
opio religioso es un instrumento de sometimiento de las -
clases trabajadoras, cree también que la liberaci6n econ6ml 
ca de campesinos y trabajadores es el otro factor decisico
para limpiar la conciencia de los hombres. En cuanto a la
escuela secundaria, su incorporaci6n al régimen oficial 

habrá de ser laica como lo es este régimen. 

Bassols reglament6 las actividades de la Secre
taria de Educaci6n, trat6 de hacer viables los preceptos ~ 
constitucionales en otros aspectos de la educaci6n. Logr6 -
que se cumpliera la fracc16n XII del Articulo 123, 

roment6 las escuelas fronterizas para evitar 
que los mexicanos recibieran la educaci6n elemental de 
otros paises, Estableci6 once internados indígenas, logr6 -
que se aumentara el sueldo a los maestros rurales, lo mismo 
que aumentar en gran n6mero estas escuelas¡ fund6 una es-
cuela en las Islas Marias para delincuentes recluidos, pero 
se opuso a la investlgaci6n y docencia libre en la Universl 
dad Nacional de M~xico. 
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4, 7. LA EDUC~.CION SOCIAL! STA Y LA EDLICACION 

DEMOCRATICA. 

4,7.1, EDUCACION SOCIALISTA. 

Ya desde 1916 en el Constituyente de Quer~taro, -
existi6 la presencia de un grupo radical que incluso deter
min6 el contenido de los artículos 3, 27 y 123. Este grupo-
además de haber influido de manera decisiva en la redacci6n 
de de estos art[culos, exigi6 la implantaci6n de la escuela 
racionalista pero no lo consiguió. 

A fines de la d~cada de los veinte y principios d~ 
la de los treinta, el forcejeo entre la Iglesia y el Esta-
do, el desarrollo del movimiento obrero, los movimientos 
mundiales de lucha social agudizado por la depresión econ6-
mica de 1929, y la misma crisis econ6mica, iban a dar paso
ª un movimiento que buscaba una renovación social real. Des 
de 1929, en la Declaración de Principios que adoptó el PNR
(marzo de 1929), se buscaba la reforma al artículo tercero

al se~alar entre sus finalidades la de desarrollar en las -
conciencias que los intereses de la colectividad, eran pri
mero que los privados o individuales y, que debía haber una 
mayor equidad entre la distribuci6n de la riqueza. 

Esta reforma se vió favorecida con el advenimiento 
de la sucesión presidencial, El Partido Nacional Estudian-
til pro Cárdenas propuso la sustitución de la enseñanza 
laica por la socialista, desde los grados primarios hasta -
los profesionales. Se quer[a una enseñanza sin miedos, sin 
dogmas, que combatiera todas las religiones, las cuales son 
el más grande enemigo de la revolución social. 

El Comit~ Ejecutivo Nacional del PNR introdujo el 

proyecto de reforma del Articulo Tercero: ped[a que se 
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formara una juventud socialista fuerte, f !sica e intelec-
tualmente, tanto en el campo como en la ciudad, 

Previamente al PNR en la Cámara de Diputados se -
habla presentado una iniciativa radical en los siguientes
térmlnos: "La educaci6n será socialista en sus orientacio
nes y tendencias; la cultura que ella proporcione estará -
basada en las doctrinas del socialismo cient1fico y capacl 
tará a los educandos para realizar la socializaci6n de los 
medios de producci6n económica. Deberá adem~s combatir los 
prejuicios y dogmatismos religiosos", ( 25) 

La reforma al Art!cu~o Tercero, agudizaba los pr2 
blemas sociales, mezclaba varios grupos cada uno explosivo 
de por s!: el clero, La Liga Defensora Religiosa, la Unión 
de Padres de Familia, los maestros; todos ellos redoblaron 
sus ataques contra estas réformas ya que la obligación de
excluir toda doctrina religiosa, combatir fanatismos y pr~ 
juicios, crear en la juventud el concepto racional y exac
to del universo, subordinando toda educaci6n impartida por 
particulares a la autorizact6n del Estado, revocar en cual 
quier tiempo las autorizaciones sin apelaci6n ninguna, 
eran puntos de dificil aceptación¡ sin embargo después de 
varios debates el Art!culo fue aprobado el 13 de diciembre 
de 1934 en ambas cámaras y por la mayoría de los legisla-
dores estatales, quedando de la sigueinte manera, 

Artículo 30, "La educación que imparta el Estado
será socialista y, además de excluir toda doctrina reli-~ 

(25) C,f ,r, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Comentada, 
Primera ldici6n, Universidad Nacional Aut6noma de 
México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Comenta, Orozco Enríquez J, Jesús 
M~xico 1905. Pág. 7 
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qiosa, combatirc'i el fantttlsmo y los p!"C:juicios, p:Jra lo 

cual la escuela organizdr~ sus ~r1~ehanzas y actividades en 

forma que permita crear en la juventud un concept0 racio-

nal y exacto del Universo y de la vidd sccial 11
• s6lo el -

Bstado-federaci6n,. ~~lados, Municipios, impartirá educa-

ci6n primaria, secundarld, normal. Podrán concederse auto

rizaciones a los particulares que deseen impartir educa--

ci6n en cualquiera de los gr~dos anterio~es, de acuerdo, -

en todo caso, con las siguientes riormas: 

11 T.- Las activid·1C·~s y enseñanzas de 105 pldn
t~les particulares deberán ajustarse, sin exce~ci6n alguna 

a lo preceptuado en el párrafo inicial de este articulo, -

Estar¡n a carg~ uc p~rsonas, que, en concepto del Estado,

tengan suficiente preparaci6n profesional conveniente, mo

ralidad e ideolog1a acorde con este prec~pto. f.n tal vir-

tud lus corpordciones religiosds, los mini~tro3 de los cul 

tos, las sociedades por acciones que exclu5iva o preferen

temente realicen actividades educdtivas y lds <lsociaciones 

y sociedades l tgudas directa o indirer.::tdmente con la prop~ 

ganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alg~ 
na en la escue!a primacia, secu~daria o normal, ni po~rán

apoyarlas econ6micamente. 

"Il·- Lil formulac16n de places, proqramas y mi 

todos de enseñanza correspcnderá, en todo caso al Estado. 

·•r Il .- No podrán funciondr los planteles partl_ 

culares sin haber obtenido previamente, en cada ca~o, la -

autorlz•ci6n expresa del poder p6olico, y 

"IV.- El Estado podrá revocar, en cualquier 
ti~mpo, las autorizaciones concedidas. Contra l~ revoca--

ción no µrocederá recurso o juiciu alguno. 
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"E:stas mismas normas regirán la educación de 
cualquier tipo que se imparta a obreros y campesinos. 

"La educaci6n primaria, :;er.\ obligatoria y el E:s
tado la impartirá gratuitamente. 

"E:l r::stado podrá retirar discrecionalmente, en -
cualquier tiempo, el reconocimiento de validez of lcial de 
los estudios hechos en planteles particulares, 

"El Congreso de la Uni6n, con el fin de unlficar
y coordinar la edu~aci6n en toda la Rep6blica, expedirá 
las leyes necesarias destinadas a distribuir la funcl6n 
social educativa entre la federación, los r.stados y los 
Municipios, a fijar las importaciones econ6micas correspon 
dientes a ese servicio p~blico y a seftalar las sanciones -
aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cum-
plir las disposiciones relativag, lo mismo que a todos 
aquellos que las infrinjan". (26) 

Este articulo significaba un verdadero monopolio
educatl vo por parte del E:stado. El camino para poner en -
marcha la educaci6n socialista no era suficiente por si -
mismo para su realizac16n. Se cambiaron los textos, se 
publicaron folletos sobre la reforma, pero se continu6 
ense~ando lo mismo, La demagogia aument6 considerablemente 
y los cantos alusivos al,proletariado y a los campesinos 
se multiplicaron, pero como los maestros se9uian siendo 

los mismos, era dificil cambiar las enseñanzas de la noche 
a la mañana ni aún por decreto presidencial, 

(26) C.f.r. Ortega Martlnez f1del. 
Política Sducativa de México. 
Primera E:dici6n, fondo de Cultura E:con6mica. 
México 1982. P&9, 269 

-70-



~. 7.2. LA EDUCACION DEMOCRATICA. 

Después del año de 1940, la vida de V.éxico adquie
re nuevas modalidades, los hechos postreros de la Segunda -
Guerra Mundial con sus efectos pollticos y sociales, la 
influencia de las relaciones internacionales, las reformas
sociales que se llevaron a cabo durante el sexenio de la 

administraci6n ca~0en1sta, el desarrollo cultural y econ6-
mico de la naci6n, forman una etapa pedagógica distinta, 

Con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, 
nos dimos cuenta con mayor claridad que nunca, que habla 
una causa común a todos los mexicanos: la unidad de nues~ 
tra patria¡ esta guerra fortaleci6 la "Doctrina de la Uni
dad Nacional" y el nuevo régimen afront6 los conflictos, 
de orden interno y externo, producto de los ajustes y aco1112 
dos de los distintos intereses de la burguesía nacional. 

La familia revolucionaria ecbaba a andar su maqui
naria transformadora de leyes y principios constituciona--
les para ajustar los intereses imperantes con las bases ju
rídicas de un Estado revolucionario, aún en las funciones -
diversas de la burocracia que utilizaba una posici6n privi
legiada y protegida por el Estado para integrarse a la oli
garquía nacional. 

El nuevo partido, El Partido Revolucionario Insti
tucional, con su nuevo concepto de organizaci6n política, -
el modo de gob~rnac una sociedad heterogénea y los princi-
pios estabilizadores de la violencia armada que prevalecía
en la época en que se fund6 el PNR, una revoluci6n "institl!. 
cionalizada", esto es, el compromiso popular de sus repre-

sentantes, de someterse a una situaci6n de poder, capaz de 
determinar la dinámica social y econ6mica mediante normas y 
valores l.mpuestos a toda la poblaci6n por lo:;c criterios de 
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los gobernantes y legitimadas por la estructura misma del 

partido. 

Se quer1a terminar con las violentas reacciones
que provocaron las reformas sociales que se llevaron a 
cabo durante el sexenio de la adm1nistraci6n cardenista,

Los afectados por estas reformas: industriales, hacenda-
dos, comerciantes y representantes de la Iglesia cat6li--· 
ca, como miembros de la clase dominante del pa1s, estas -
minorias proteg!an con levantamientos populares, lo que -
calificaban de situaci6n anárquica del Estado provocada -
por la Reforma Agrarias y la orientaci6n socialista de la 
educaci6n popular, La proximidad de la nueva sucesi6n 
presidencial era la esperanza del sector conservador de -
la poblaci6n y concecuentemente, de inversionistas y cla
ses dominantes, para recuperar el sitio que hab1an venido 
ocupando como agentes del desarrollo econ6mico de la na-
ci6n. El animo moderado que impuso el ~stado a la dinámi

ca social calm6 la disidencia con leyes y medidas propi-
cias a las clases dominantes, para poder generar empleos, 
apoyar el sistema escolar con la demanda de personal esp~ 
zializado 1 industrializar el campo con técnicas de culti
vo avanzado. La div1si6n del pa!s por causa de la educa-
ci6n socialista que hab!a perdido por su misma inconguen
cia y que, a6n antes de terminar el peri6do de Cárdenas -
ya habla entrado en crisis. No se desconoc1a el adelanto
que hab!a tenido el texto de 1934 pero se hablaba de su
falta de claridad lo que hab{a causado desorientaci6n y
que propici6 una agitaci6n contraria a la unidad nacio--
nal. 

Avila Camacho tuvo que reformar el Art!culo Ter
cero de la Constituci6n en vista de la agitaci6n de las -
clases media y alta contra la educaci6n socialista con lo 
cual se logr6 instituir los principios de la doctrina 
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educativa que desde el año de 1945 rige a México e inicia 

las grandes líneas de su crecimiento y desarrollo. 

Las ideas democráticas que presiden los conceptos 

del Articulo 30 Constitucional no son s6lo las que corres

ponden a los principios de libertad y fraternidad, según -

el ideario clásico de 1789, sino también los modernos prin 
cipios de una democrac~a social que actúa en forma activa

para el mejoramiento econ6mico, social y cultural del pue

blo y al mismo tiempo, conserva su sentido anticlerical, -

al comprometerse a luchar en contra de los prejuicios y -

fanatismos y mantenerse ajena a toda doctrina religiosa, -

en consonancia con la actitud laica y de acuerdo con el 
credo revolucionario de 1910. 

Con el nuevo ideario,de mantenerse fiel a los 

principios liberales, la posici6n laica y afirmar el con

cepto de democracia social, se pudo unificar tanto a los 

grupos de derecha como a los de izquierda, aunque los ra

dicales se ambos grupos no estuviesen de acuerdo. 

La educaci6n por supuesto, como medio para mode
lar el México futuro, pretendía desarrollar las faculta-

des del individuo: la fuerza corporal, eficacia de los 

sentidos elevaci6n de los sentimientos, capacidad de la -
mente y la probidad de su altruismo. La escuela para: es

coger y desarrollar en los educandos la idea y el sentido 

profundo de la democracia¡ se buec6 también convertir la

educaci6n para la paz y la solidaridad con todos los 
paises del planeta. 

La educaci6n mexicana volver1a a ser libre de -

credo y doctrina para perinitir el proceso diversificador

de la ense~anza, se desarrollaría acorde a los ideales de 

la poblac16n. 
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Con base en la "Política de la Unidad Nacional" y 
las orientaciones de una educac16n integral para la paz, -
la democracia y la justicia, la lucha contra la ignorancia 
y a favor del nacionalismo y la solidaridad internacional, 

que coadyuvaran a la convivencia del mundo, principios 
aprobados en la Conferencia gducativa, Científica y Cultu
ral, se procedi6 a preparar la reforma del Artículo 3o 
Constitucional de 1934. 

gn 1945 el país estaba listo para recibir ía re
forma al Artículo Tercero Constitucional, y as!, el gjecu
tivo mand6 su proyecto de reforma a la Cámara de Diputa-~ 
dos, despu~s fue aprobada por la Cámara de Ser.adores y más 
tarde por las legislaturas de los estados. La reforma se
public6 el 30 de diciembre de 1946 1 quedando redactacto en 
su forma actual, estableciendo: 

"Artículo 3o. La educaci6n que imparta el gstado
Pederaci6n, Estados Municipios, tenderá a desarrollar arcn2 
nicamente todas las facultades del ser humano y fomentará
en ~l, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de
la solidaridad internacional en la independencia y en la 
justicia. 

"I.- Garantizada por el Artículo 24 la libertad -
creencias, el criterio que orientará a dicha educaci6n se
mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religio
sa y, basado en los resultados del progreso científico, ly 
chará contra la ingnorancia y sus efectos, las servidum--
bres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

"a) Será democrática, considerando a la democra-
cia no solamente como una estructura jurídica y un regimen 
político, sino co1'\0 un sistema de vida fundado en el cons
tante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pue--

blo: 



"b) Serl nacional, en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismos- atender& a la comp<·ensi6n de nuestros pro-

blemas1 al aprovechamiento de nuestros recursos, a la de-

fensa de nuestra independencia politica, al aseguramiento

de nuestra independencia econ6mica y a la continuidad y -

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en 

el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la

persona y la integridad de la familia, la convicc16n del
inter~s general de la sociedad, cuando por el cuidado que 

pongan en sustentar 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 particulares podrán impartir educaci6n

en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a -

la educaci6n primaria, secundaria y normal (y a la de cual 

quier tipo o grado, destinada a obreros y campesinos) deb~ 

r&n obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n 

expresa del poder público. Dicha autorizaci6n podrá ser n~ 

gada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda 
juicio o recurso alguno: 

"III.- Los planteles ?articulares dedicados a la

educaci6n en los tipos y grados que especifica la fracci6n 

anterior deberá ajustarse, sin excepci6n 1 a lo dispuesto -

en los párrafos iniciales I y II del presente articulo y,
adem&s deberán cumplir los planes y programas oficiales; 

"IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros 

de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva 

o predominantemente, realicen actividades educativas, y 

las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda -
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de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma al-

guna en planteles en que se imparta educaci6n primaria, 
secundaria o normal y la destinada a obreros o a campesi~
noss 

"V.- El C:stado podrá retirar dlscrecionalmente,
en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial -
a los estudioA hechos en planteles particulares; 

"Vl.- La educaci6n primaria será obligatoria¡ 

"VII.- Toda la educaci6n que el Estado imparta -
será gratuita; 

"VIII.- Las Universidades y demás instituciones 
de educaci6n superior a las que la ley otorgue autonomía, -
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse as!
mismas¡ realizarán sus fines de educar, investigar, y di-~ 

fundir la cultura de acuerdo con los principios cte este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigaci6n 
y de libre examen y discusi6n de las ideas; determinarán 
sus planes y sus programas; fijarán los términos de lngre-
so1 promocl6n y permanencia de su personal académico del -
administrativo, se normarán por el Apartado A del articulo 
123 de esta Consti tuci6n 1 en los términos y con las modali
dades que establezca la ley Federal del Trabajo conforme a 
las características propias de un trabajo especial, de mans 
ra que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra
e invest1gac16n y los fines de las instituciones a que esta 
fracci6n se refiere¡ 

"IX.- El Congreso de la Uni6n 1 con el fin de 
unificar y coordinar la educaci6n en toda la Rep6bl1ca, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la-
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funci6n social educativa entre la Federaci6n, los Estados 
y los Municipios, a fijar las aportaciones econ6micas 
correspondientes a ese servicio p6blico y a seftalar las -
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 
que a todos aquellos que las infrinjan". (27) 

(27) Orozco Henr!quez J. Jes6s. 
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Comentada. 
Op. Cit. P,g. 6. 
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CAPITULO V 

IMPORTANCIA DE LA REFORMA A LOS PLANES, 
PROGRAMAS Y METOOOS EDUCATIVOS 

S.l. REFORMA EDUCATIVA 

Entre los n6merosos y graves problemas que México 
siempre ha tenido que afrontar est~ el de la educaci6n 1 pro
blemas que con el crecimiento de la poblaci6n estudiantil, -
se diversificaron, así mismo el gran impulso que recibi6 la 
economía por el desarrollo industrial que hubo después de la 
segunda guerra mundial, que sorprendi6 a los mexicanos ante 
su incapacidad para atender com medios propios, las necesidA 
des impuestas por la organizaci6n, planeaci6n y distribuci6n 
racional de los bienes del país, la estructura educativa del 
país, desde ese entonces exigi6 necesariamente un cambio r~ 

dical para ajustar la realidad del sistema político con la 
demanda que imponía con urgencia el imperante desarrollo. -
Las escuelas cumplirían la funci6n de enlace entre las nec~ 
sidades de su grupo de pertenencia y la recreaci6n infantil, 
para iniciar un camino entre la vida del hogar y la instruc
ci6n obligatoria con los ajustes de la pedagogía vitalista -
que demandaba la imposici6n contempor~nea. 

El efecto transformador de la educaci6n es utiliza-
do mediante la uniformidad de la ensenanza en un proceso de 
legitimaci6n de valores del tipo de educaci6n que determina
el Estado. 

La funci6n de la educaci6n es la transformsci6n de
un estado de ignorancia a otro que contribuye a mejorar las 



condiciones de vida y a distribuir voluntariamente las ca
pacidades analíticas creadoras y sociales del educando, e~ 
to significa cambio. Si el gstado tiene como uno de sus d~ 
beres primordiales el de educar a la poblaci6n, esto impl.!. 
ca que a su vez asume el deber de someterse a un proceso -
transformador de si mismo, poder y gstado se fusionan para 

ser responsables del sistema educativo nacional en la ma
quinaria que sostiene la familia revolucionaria. 

~l sistema educativo alimenta al político, la cri
sis educativa también se anticipa a la estrictamente polí
tica, ya que, el contenido social de la ense~anza es como
el 6rgano fundamental de las instituciones, es el medio 
que justifica y otorga la conciencia hist6r1ca del s1ste-
ma; si éste se deforma o se niega a si mismo, crea, en 
los elementos que lo componen los medios de su retroceso o 
estancamiento y legitima ideol6gicamente la represi6n en
todas sus formas ya sea sutiles o violentas de no consuma~ 
se el cambio social, 

La educaci6n se integra nuevamente en la din&mica
del sistema, sometida siempre a ajustes que la conservan -
como una unidad trascendente en el tiempo, se sirve de él
y a la vez lo sirve, lo consolida, no se alcanzar& ninguna 
nueva sociedad pero tamrx>co será la antigua sociedad, esto 
es, se mantienen en una dinámica de mutuo ajuste que prot~ 
ge la estructura que lo sustenta mediante crisis permanen
tes, pensar y repasar las formas sociales del sistema, la 
estructura del poder y el uso del mismo, 

Toda reforma educativa para ser efectiva empieza -
por una reforma política del ~stado y una verdadera revol.!:!, 
ci6n de la ciudadanía. 

Los objetivos de la revisi6n educativa consisten -



esencialmente en enseñar a pensar, a pensar y aprender, re
modelar la conciencia de solidaridad, dejar atrás los dogm.l!, 
tismos sobrevivientes o recientes, prácticar el civismo y

vincular la educaci6n al desarrollo econ6mico. 

Debe existir un proceso de revisi6n permanente para 
lograr su continua adecuaci6n a las estructuras sociales en 
donde está inserta. Debe de estar siempre condicionada por 
el cambio social y ecan6mico y ser orientada conforme a las 
aspiraciones populares. Debe ser una renovaci6n integral ya 
que, el sistema es un todo donde no puede modificarse una -
de sus partes sin afectar a las demás. 

Mantener estacionarlas las estructuras sociales s§ 
lo porque se encuentran profundamente arraigadas en la tra
dic16n 1 equivale a aceptar un modelo de desarrollo concebi
do para perpetuar la dependencia bajo nuevas y más sutiles 
formas de dominio. ~a interdependencia cada vez mayor de 
las naciones compromete a los hombres sin distinci6n ningu
na a un destino común. 

La última reforma educativa que tuvimos se encuen-
tra en dos ordenamientos jurídicos: la "Ley General de E:du
caci6n" de 14 de diciembre de 1973 y la "Ley Nacional de -
E:ducaci6n para Adultos" de diciembre de 1975; sus pdnci--
pios son: formaci6n de conciencia crítica, popularizaci6n -
del conocimiento e igualdad de oportunidades, flexibiliza-
ci6n y actualizaci6n permanente del sistema educativo, {co
sa que se ha llevado a cabo desde entonces por cada uno de
los presidentes que ha habido desde esa fecha hasta hoy 1 p~ 

ro en lugar de ser un avance ha ido en retroceso, de tal 
forma que ahora estamos igual o peor que en 1834); su fin -
último consiste en ir decantando una nueva educaci6n que 
sirva a la construcci6n del futuro o de una sociedad más 
justa y más libre fundada en la tolerancia y el respeto a 



la dignidad dol hombre, organizada racionalmente, sin ex--
plotaci6n ni servidumbre, donde éste pueda alcanzar sus 
mSs altas aspiraciones. 

La Ley del 14 de diciembre de 1973, establece que
la educaci6n es un servicio público y cumple una func16n -

social que ejerce plenamente el gstado, en la que también-

puede participar la iniciativa privada, porque ésta contri
buye al desarrollo del individuo y a la transformnci6n de
la sociedad, además de que el Estado no tiene la capacldad
de atender toda la demanda educativa n~cional. 

Esta ley organiza el sistema educativo nacional, -
distribuye la funci6n social educativa, precisa las bases-
del proceso educacional y los derecnos y obligaciones sobre 
la materia. Reitera la ley qua toda educaci6n impartida por 
el Estado es gratuita, y que, todos los habitantes del país 
tienen derecno a las mismas oportunidades de acceso al sis
tema educativo; asegura el principio de libertad en materia 
educativa cuando confirma el respeto a las instituciones n~ 
cionales y a los ideales del pueblo mexicano. El Estado p~ 

ra garantía de la sociedad avala el ejercicio de toda acti
vidad profesional al expedir todos los certificados y títu
los. 

5.2. SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Cada sexenio trae sus reforma$ bajo el brazo¡ cada
sexenio sobrepasa al anterior en el doble o m~s número de
aulas construidas, de t!tu:os expedidos, de plazas magiste
riales, de aumentos y prestaciones, de nuevos planes y pro
gramas o reformas se crean nuevas instituciones a las ante
riores, pero la realidad del analfabetismo nos sigue nbru-
mando y la calidad de la ense~snza en todos los grados y nj. 
veles ha ido decreciendo hasta alcanzar grados alarmantes -

-ill-



de ineficacia, de tal forma que, muchos profesionistas no - -
merecen tener ni siquiera un certificado de sexto a~o de pri 
maria, en la actualidad estamos peor que en 1834 1 cuando hu
bo la primera gran crisis en la educaci6n desde la Colonia. 

En 1970 siendo Secretario de Educaci6n el Lic. Vic-
tor Bravo Ahuja, se plante6 la "Reforma Educativa" que sir-
vi6 como marco de referencia para revisar y actualizar todos 
los m~todos y procedimientos del Sistema Educativo Nacional
y se cre6 el Consejo de Ciencia y Tecnolog!a, encargado de
coordinar la investigaci6n científica mexicana y optimizar -
su rendimiento. 

Lo que se buscaba con esta "REF'ORMA" era: 

"La Reforma Educativa abarca todos los niveles y tr~ 

ta de estructurarlos progresivamente conforme a un contenido 
y una metodología que garanticen una preparaci6n cientifica
y human!stica s6lida. La estructura programática debe darle

al estudiante una formaci6n general, para que tenga base cu! 
tural homogenea 1 una orlentaci6n especializada a su vocaci6n 
y a su grado de escolaridad, conocimientos y actividades com 
plementarias de carácter terminal que les permitan, en caso
de interrupci6n de estudios, su adaptaci6n inmediata al des~ 

rrollo econ6mico del pais. 

"Los planes de estudio no deben reducirse simplemen
te a un conjunto de materias; deben de obedecer a un proceso 
formativo, con una finalidad determinada y responder con la 
suficiente flexibilidad a las necesidades de cambio. Sus ºº!l 
tenidos tenderAn a desarrollar la capacidad de observaci6n,
de anAlisis y las inquietudes intelectuales del estudiante.
Los programas educativos no s6lo deben estar al d!a respecto 
a los adelantos de la ciencia y la cultura, sino promoverlos 
y propiciarlos. 
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"Procuraremos que la educaci6n rebase las aulas es
colares y llegue a todos los conglomerados sociales. Esto -
se logrará mediante un programa extraescolar ágil y variado 
que contribuya a elevar el nivel cultural del pa!s, favore,;. 
ca su desarrollo y actúe como complemento forma1 y propicie 

la escolarizaci6n ••• 

"La educaci6n tiene que hacer del hombre un indivi

duo consciente de su dignidad de persona, responsable y l.!. 
bre ante s! mismo y ante los demás y comprometido con los
problemas y las necesidades de su sociedad" (28) 

El anterior discurso hecho ante la H. C~mara de 017 
putadas por el Ministro de Educaci6n Victor Bravo Ahuja, 
nos nabla claramente de ese mexicano que tanto ha deseado -
nuestro pa!s, el cual era muy posible que as! se formara 
puesto que se contaba con los medios y las condiciones nec~ 
sarias, un mexicano que nos pondr!a a la altura o condicio
nes superiores para que México no fuera un pais tercermun-
dista. 

Ahora veamos como se llev6 a cabo la reforma. 

Respecto a la escuela primaria, durante este sexe-
nio se cambiaron los métodos de enseñanza y todos los 11~ 

bros 1 se cambi6 también la forma de calificar primeramente 
por medio de letras y después como no funcion6 este slste-
ma1 se regres6 a la escala num~rica. Hubo la aparici6n de
nuevos vocablos de dif!c~l comprensi6n y pronunc1ac16n. 

Para llevar a cabo los nuevos métodos de enseñanza-

(28) C.f.r. Solana Fernando y otros. 
Historia de la Educac16n en México. 
Op. Cit. Pág. 511 
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(métodos que hablan sido rechazados en otros paises porque
no dieron resultado, pero aún a sabiendas de ésto, nuestro
gobierno los implant6), se dieron cursos a los maestros de 
primaria durante tres anos, las dos primeras semanas del -
ciclo escolar, estos cursos los imaprtieron maestros que no 
conocían los nuevos métodos, pero se aplic6 a nivel nacio
nal y en ese ano, como era de esperarse, los alumnos en t2 
dos los grados en lugar de avanzar, tuvieron un terrible r~ 
troceso en cuanto a sus conocimientos ya que ni los mismos
maes tros entendían lo que trataban de ensenar. Cuando las
autoridades ante la presión de los maestros al ver que los 
alumnos no habían adelantado nada, dieron la orden a medio 
a~o de que cada maestro emplear& el m~todo que creyera m!s 
conveniente para que siquiera se aprovechara un p0co el 
tiempo restante ya que el anterior se había perdido total~ 
mente. Pues bien, ante estos resultados al siguiente ano, -
se volvieron a impartir los cursos a los maestros con idén
ticos resultados a los del ano anterior pues los maestros -
no tenían la noción completa de c6mo querían que se llevara 
a cabo este método, pero aún as! se orden6 que se volviera
ª poner en pr&ctica el nuevo método obteniendo los mismos -
resultados, pero con la diferencia de que a pesar de tener
conocimiento las autoridades del rotundo fracaso, no lo su~ 
pendieron, al contrario, no s6lo exigieron a los maestros -
que lo aplicaran sino hasta fueron vigilados para que no 
emplearan otro método que no fuera éste y cada uno lo lleVA 
ra a cabo según lo entendiera. 

Los maestros conscientes protestaron ante semejan-
tes barbaridades, pero nadie hizo caso y a pesar de que con 
con el nuevo método lo que antes se aprendía en un a~o, ah2 
ra casi el 50~ o m&s, lo llegan a saber hasta cuatro a~os·
despu~s, y mal, y algunos ni en ese tiempo, ya que en mu~ 
ches casos los alumnos a duras penas saben leer y mal escr1 
bir, y de los conocimientos de las otras materias, ni ha---
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blar, la inmenBa mayorla no sabe nada, hemos llegado a tal
grado de ineficacia, que en la secundaria la mayor!a de los 
educandos no conoce muchas palabras comunes y corrientes y 
aún en tercer a~o, parece que jamás fueron a una escuela. 

Por lo que se refiere a la reforma de los libros, -
como dije anteriormente, se cambiaron pero los hicieron co
mo si fueran para retrasados mentales, les falta contenido, 
en ellos se habla mucho pero no se dice nada de nada, no 
hay orden ni congruencia, de una cosa salta a otra sin que 
se haya llegado a enteder bien de qué se trata, no hay sin
taJ<is. 

No se tuvo eh cuenta el medio en que se desarrolla
ba el contenido, por lo que las experiencias objetivas, no 
corresponden exactamente a la realidad. 

Como consecuencia de lo anterior se hizo el cambio
al nombre de las materias, tal vez para justificar la sarta 
de tonterias que se aducen para poder aplicar estos métodos 
ya que se incluy6, en un término que quiso ser completo, -
las distintas partes del conocimiento, siendo incomprensi~ 
ble para el alumno un determinado conocimiento que deb!a 
dársele de un aspecto de contexto social, naturaleza, cuer
po, historia, etc. 

En cuanto a la secundaria aconteci6 una cosa pare-
cida, se quitaron unas materias y se pusieron otras y aun-
que se quería que al igual en la primaria unir en una sola
materia varias, los maestros se opusieron con mayor fuerza
que los de la primaria y por lo tanto no se hizo esta glob,!! 
lizac16n, puesto que adujeron que cada uno s6lo tenia una -
especialidad y en unos cuantos cursos sabatinos no podian -
aprender otra u otras especialidades, y para que los alum-
nos aprendieran bien s6lo se dar!a esa materia, y se logr6-

-R5-



que se continuara la secundarla por asignaturas. 

Debido al gran aumento de la poblaci6n hubo necesi
dad de construir m&s escuelas secundarias, y co~~ en estas

nuevas escuelas no había quien se opusiera, se aplic6 el mf 
todo por áreas, que engloba dos o tres materias en una, 

Aunado a todo lo anterior se crearon tambi~n otro 
tipo de secundarias: la telesecundaria y la secundaria 

abierta. En la primera se reciben clases por televisl6n, y 

s6lo un coordinador vigila que los alumnos realizen las ac
tividades que ordena el maestro en la televisi6n. l Será 
posible que los alumnos de estas escuelas aprendan'/ si es-
tando frente a un maestro especiali~ado despuSs de que se
les ha explicado varias veces, no comprenden en muchas oca
siones todo lo que se les explica. 

Sn la Secundaria Abierta, s6lo se reciben clases 
sabatinas y las personas que ~mparten las clnses en su mayg, 

ría no tienen el suficiente conocimiento de la matet"la. 

No solamentP. se hizo la secundaria abierta sino ta!!). 
bién la preparatoria abierta la cual se hace igual que la
secundaria: y para decapitar de lleno a la educaci6n y ha
cer a ese individuo consciente de su dignidad y persona y

elevar el nivel cultural del pais se lleg6 al absurdo de -
extender certificados tanto de primaria como de secundaria
y preparatoria pidiendo que los interesados estudiaran s6lo 
durante un a~o. También se lleg6 al absurdo de pedir a los 
maestros tanto de primaria como de secundaria que se pasara 
a alumnos aunque no tuvieran el mínimo de conocimientos r~ 

queridos para poder continuar sus estudios en el siguiente

ª~º escolar, jefes de clase e inspectores vigilan que se 
cumpla con ésto. 
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En cuanto a las escuelas de nivel medio superior _ 

se cre6 el c.c.H. Colegio de Ciencias y Humanidades, fue 
para bajar el nivel cultural de la preparatoria y m~s tar
de se cre6 el Colegio de Bachilleres para bajar el nivel -
cultural de los c.c.H. y otros colegios más de igual cali
dad¡ en la educaci6n superior se cre6 la U.A.M. y la E.N.
E.P. 

Esta fue la reforma que se hizo a partir del peri2_ 
do de Luis Echever!a Alvarez, la cual se continu6 en los -
sigui.entes do.s peri6dos gubernamentales, en el de Jos& L6-
pez Portillo y el de Miguel de la Madrid Hurtado, y si hu
bo algunos cambios, estos fueron muy ligeros y fueron pa
ra empeorar la educaci6n. 

Ahora empezamos un nuevo sexenio y en éste si se
ha hablado de un cambio en los planes y programas del Sis
tema Educativo Nacional. 

A continuaci6n citaré un extracto de lo más impor
tante que dijo el presidente en un discurso. 

Palabras del Presidente Carlos Salinas de Gortari, 
durante la ceremonia de Instalaci6n de la Comisi6n Nacio-
nal para la Consulta sobre la Modernizaci6n de la Educa--
ci6n1 en el patio principal de la Secretaria de Educaci6n
PÚblica. 

"Compatriotas: 

"Hoy iniciamos la consulta Nacional sobre la ModeL 
nizaci6n de la Educaci6n, están aqu! representantes de los 
padres de familia y de los maestros, de la comunidad, de -
expertos e investigadores y gobernadores de todas las ent1 
dades federativas. Mi gobierno asume el compromiso de 
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convertir con el apoyo de ustedes, que los resultados de-
la consulta sean programas·eficaces y acciones concretas. 

"En la educaci6n reside el potencial de transfor
maci6n que tiene la sociedad mexicana, en ella se encuen -
tra la inspiraci6n de los valores hist6ricos, culturales y 
bticos de nuestra nacionalidad, la obra educativa es el ~ 
producto del talento, del trabajo y del esfuerzo generoso~ 
y tenaz de millones de educadores. 

rtContamos con el legado de principios, criterios y 
objetivos de la educaci6n consagrado en el Articulo Terce
ro Constitucional. Contamos con sistemas siempre perfecti
bles de investigaci6n científica y human!stica. 

rtHemos propuesto la modernizaci6n educativa porque 
no desconocemos que existen carencias y sabremos enfrenta,!;: 
las con bxito. No es concebible el desarrollo soberano ni 
el incremento del bienestar al margen del progrese del s~ 

ber. Es grave que se desperdicien los recursos, pero inad
misible que se desperdicie el talento. Los mexicanos tie~ 
nen pleno derecho a esperar que el aprendizaje y la educa
ci6n que reciben reúna les atributos de calidad y congruen 
cia con el mundo que habr&n de enfrentar en su vida, la n~ 
ci6n reclama calidad y vamos a tenerla. 

rtLn modernizaci6n nacional que he prepuesto desde
el primer d{a de mi mandato se sustenta en objetives cla~ 
ros de soberanía, justicia, democracia y desarrollo. Debe
ser pilar e impuls6 básico para lograr los objetivos cen-
trales de la sociedad mexicana. 

"La educaci6n moderna c. la que aspiramos exige re
visar los m~todos de ense~anza-aprendizaje, los sistemas y 

recursos pedag6gicos pertenecientes para cada nivel educ~ 



tivo, y adaptarlos a las diferencias culturales de cada r2 
gi6n; sus opiniones merecen la ntenc16n y el respeto del -
Gobierno de la República. Asi me comprometo a hacerlo. 

A los maestroz, a los padres de familia, a las 
autoridades responsables, a los intelectuales y a todos 
los mexicanos protagonistas del destino de la patria, los 
convoco a hacer suyo este gran debate nacional. (29) 

Apoyados en estas palabras y con una gran esperan
za, los mexicanos vimos y oimos por todos los medios de c2 
municaci6n 1 la convocatoria que se hacia tanto a maestros
como a padres de familia y al pueblo en general, para po

der participar en la gran tarea de cambiar esos mbtodos 
que lejos de hacer un hombre libre lo esclavizan. 

Ahora bien, se invit6 a todos a participar, se di~ 

ron las fechas y los lugares para asistir a ese "f'oro de -
la Modernizaci6n de la Educaci6n". Se pidi6 a los maestros 

que hicieran sus ponencias; el magisterio nacional trabaj6 
arduamente con gran empeno solicitando el cambio en muchos 
aspectos de los m~todos de enseñanza-aprendizaje, pero 
nunca hubo tal foro. 

5.3. PROPUESTAS PARA REFORMAR AL SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL. 

La Revoluci6n Mexicana ha tenido éxitos indudables 
1 

(29) Salinas de Gortari Carlos. 
Ceremonia de la Instalaci6n de la Comisi6n 
Nacional para la Consulta sobre Modernizaci6n de la 
Educaci6n. 
Secretaria de Educaci6n Pública. 
M~xico 1989. Pág. s. 
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no obstante, el sistema educativo nacional no ha logrado-
convencer de éstos a los j6venes ni ubicarlos satisfacto-
riamente en el contexto de la sociedad. Hace falta en el-
M~xico de nuestros dias un plan de continuidad, coherencia 
y unidad a la educación desde el jardín de ni~os hasta la 
Universidad; un plan educativo capaz de influir y aún m&s
de modificar la estructura socioeconómica que ahora lo 
determina. 

Una educación tendiente a modelar un hombre nuevo-
1 ibre, requiere de otros valores, otras normas y otras m_! 
tas sociales; una educación organizada para sostener un r! 
gimen social, que pueda consolidar las tendencias económi
cas del desarrollo y justificar las marcadas desigualdades 
de nuestra sociedad aún heterogénea y dispersa. 

El Sistema ~ducatlvo Nacional debe actualizarse, 
es decir, que permita a maestros y alumnos valerse de las
técnicas e instrumentos más avanzados en la enseñanza
aprendizaje; debe tener capacidad de llegar a todos los 
grupos sociales, popularizar los bienes educativos sdemAs
de ser tan flexible que permita la mobilidad de los educaa 
dos dentro de los diversos niveles y modalidades del sist_! 
ma y de articular los diversos componentes de éste, Debe -
estar siempre condicionado por el cambio social y económi
co y ser orientado conforme a las aspiraciones populares. 

Un sistema educativo debe ser un todo congruente -
en sus fines y en su composicl6n¡ responde a un concepto -
de naci6n, a una idea de futuro y a una finalidad hist6rl
ca. Un todo en que la conguencia sea factible entre la en
se~anza del deb~r ser y la realidad, la formación pedag6gj,. 
ca, debe ser concebida como un proceso hacia una llbertad
creadora fundada en las bases de nuestra realidad, de 
nuestras necesidades reales mediatas e inmediatas. 



El derecho de la Universidad para organizar su -
propia vioa, su ensenanza y sus investigaciones, debe ser 
reconocido y respetado por el Estado y ejercido en la in§. 
tituci6n. De su vigencia depende la libertad de cátedra,

de investigac16n y la misma autonomía, la cual ser& plena 
conquista s6lo en condiciones de libertad personal, logr,a 
da a trav~s de la cultura y la discusi6n ideol6gica no en 
un estado de ignorancia, formaci6n limitada o improvisa~ 
ci6n. 

Para que se pueda cumplir con estos fines los pr2 
pios universitarios son los que deben gobernar y adminis
trar su casa de estudios, ésto es el fundamento de la 
autonomía. 

La m&s alta conquista que ha tenido la Universi-
dad, es su libertad de cátedra, que como dijimos anterio~ 
mente, debe conservarse, as! mismo, su capacidad jur!di-
ca, sus fines deben ser impartir educaci6n superior para 
formar profesionistas, investigadores, profesores univer
sitarios y t~cnicos útiles a la sociedad; organizar y 

realizar investigaciones, principalmente acerca de los -
problemas nacionales y extender los beneficios de la cul
tura. 

Para alcanzar los ideales anteriormente senala--
dos, deben de intervenir en la elaboraci6n de planes y -

métodos educativos, personas que conocen de ~ato; como 
son los maestros de los diferentes grados en todos los -
niveles y de todas las instituciones. Probar con grupos 
pilotos una reforma o innovaci6n y luego llevarse a nivel 
nacional despu~s de observar resultados. 

La educaci6n debe llegar a todos los ámbitos del 
pa!s para que todos los mexicanos tengan acceso a la cul-

-91-



tura sin que tengan m&s limitaciones que su capacidad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La educaci6n es la acci6n integradora -
de la riqueza cultural, patrimonio de cada pueblo y con el 
progreso científico resultado de la evoluci6n inter-regio
nal. 

SEGUNDA.- La educaci6n para los conjuntos humanos 
ha sido el mejor instrumento de adaptaci6n al medio e in-
discutible via para la auperaci6n colectiva; as{ como el -
continuó campo de acci6n transformadora de 1011 seres inte
ligentes que por ella encuentran nuevas cogniciones y nue
vas motivaciones de conducta superior. 

TERCERA.- La educaci6n como práctica de las libe~ 
tades de un pueblo deberá coadyuvar al fortalecimiento de 
los ideales estéticos, moralea, políticos y de toda Índole 
que la sociedad, en su conjunto trata de conservar o de m2. 
dificar según sea el caso de su particular interés. 

CUkRTA.- El análisis de una sociedad indiscutibl.!!:_ 
mente avanzada, lleva a resultados educativos equiparables 
a su gran desarrollo, ya que es conclus16n de un modo de -
actuar colectivo (a\lllla de la presencia relevante de cada -
uno de sus componentes) perfecto reflejo de esa organiza-
ci6n que llev6 a trav~s de la acci6n educativa, a sostener 
como mecanismo institucional, al Estado Mexicano en la si~ 
gular condici6n que como plan se había concebido. 

QUINTA.- La llegada de las 6rdenes religiosas en 
un principio fue realmente benefica para los indígenas, ya 
que estos ~e vieron protegidos por loa frailes de estas -
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corporaciones y dado el nuevo sistema econ6mico y social -
pudieron mejorar &U nivel de vida con sus enseftaDzas, 

SEXTA.- A pesar de ser dogm&tica, verbalista y no 
emplear la verdad científica en la Real y Pontificia Uni-
ver&idad de MExico fue un gran acierto, ya que estudiaban
normaa de gobierno y de justicia, y tuvo la gran ventaja 
de estar a la altura de las universidades europeas. 

SEPTIHA.- Después del movimiento de independencia 
los grandes patricios, pudieron inculcar al pueblo sus 
ideales para que este pudiera luchar por el engrandecimie,!! 
to de la patria, 

OCTAVA.- A pesar de los esfuerzos oficiales por -
difundir la cultura en el HExico Independiente el clero -
continu6 ~onopolizando la ense~anza protegido por las cla
ses favorecidas. 

NOVENA.- Debido a la gran inestabilidad por las -
continuas luchas entre los diversos grupos políticos exis
tentes en el país, la educaci6n baja mucho de nivel, sien
do todavía m6s deficiente que antes de la independencia. 

DEClMA.- La escuela de los positivistas mexicanos 
a pesar de los errores que tuvo signific6 un gran avance -
puE6 represent6 una reacci6n contra la ensenanza tradicio
nal. 

DECIMA PRIMERA.- Los educadores de la d~cada 
1880-1890, fueron los que pusieron las bases para una edu
caci6n elemental, si no completa si la mejor que M~xico t,!!. 
vo hasta ese entonces. 
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DECIMA SEGUNDA,- Solamente llevando la educaci6n

hasta los confines de la patria, es posible crear la ver-

dadera unidad nacional. 

DECIMA TERCERA.- La instrucci6n pública que per-

mite el acceso de todos los sectores de la poblaci6n, as~

gura las instituciones democráticas, desarrolla el progr~

so moral y material de SUB habitantes, 

DECIMA CUARTA.- Al reducir la influencia del cl~

ro en la educ•ci6n y permitir el Estado la libertad de 

ensenanza elemental, y hacer ~sta obligatoria, permiti6 

que MExico se desarrollara como naci6n soberana. 

DECIMA QUINTA.- La educaci6n debe cubrir las de-

mandas populares y las necesidades nacionales de desarro-

llo, imparti~ndo ~'ta con justicia y equi~ad, pAra ~Je lo

dos los mexicanos tengan las mismas oportunidad~s. 

DECIMA SEXTA.- Ld independencia intelectual y ~~

ral de un°pueblo convierte al m~s humilde de sus hijos, -
en un ciudadano libre. 

DECIMA SEfTIMA.- La fracci6n XII del Articulo 

123, es uno de los m5~ arandes aci~rtos del constituyente

del 17, 

OECIMA OCTAVA.- Las refor~as al Articulo Tercero

Constitucional que se hicieron durante la gest16n del Lic. 

Avila Camacho, lograron que terminaran en gran parte las

fricciones que tenia el Estado con los grupos de poder, 

DECIMA NOVENA.- Debe existir un proceso de revi-

ci6n permanente en la educac16n, para lograr su continua -
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adecuaci6n a las estructuras sociales en donde está inser 
ta, siempre condicionada por el cambio aocial y econ6mico 
y orientada conforme a las aspiraciones populares. 

VIGESIMA.- La educac16n ser& completa, cuando 
los mexicanos tengan acceso a la cultura, sin ~ás limita
ciones que las de au propia capacidad. 
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