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I N T R o D o e e I o N 

Considerando que la educación ejerce una gran influen

cia en el desarrollo econ6mico, político y cultural de un país, 

efectuar un estudio profundo de la misma, significará ser un 

gran conocedor de tan decisivo proceso en la vida nacional. Por 

lo que se pretende exclusivamente efectuar un anSlisis de los m2 

mentes históricos fundamentales de las disposiciones legislati

vas que han estado vigentes en nuestro país y que han reflejado 

indiscutiblemente, una polttica y una ideologta educativas en su 

momento, as! como tambi~n del ordenamiento legal que actualmente 

nos rige en materia educativa, a efecto de proponer reformas a -

determinados artículos de la Ley Federal de Educaci6n, en espe

cial al 16 y al 47 por ser de gran influencia en el objetivo de 

mejorar la calidad de la educación. 

Asimismo considerando que es de todos conocidos, la -

gran crisis educativa que afronta el pais, en virtud que forma

mos parte de una sociedad que constantemente busca soluciones a 

sus problem&ticas, es imprescindible tomar conciencia que todo -

profesional, no sólo en Derecho y en Educaci6n, debe contribuir 

con sus reflexiones, aportaciones y acciones específicas a mejo

rar la calidad de la educación. Por lo que considero que debemos 

comprender que no basta que el Estado legisle al respecto, sino 

debemos intervenir todos y cada uno de los sujetos que nos educ~ 



carnos, en virtud que dicho cambio entraña un verdadero proceso -

formativo. Situaciones indispensables que se deben conjuntar en 

la práctica a efecto que se cumpla lo estipulado en Nuestra Car

ta Magna y Le.y Reglamentaria en el ámbito educativo. Determinan

do de esta manera la relación inobjetable del Derecho y la Educ~ 

ci6n corno productos de una sociedad en constante cambio. 



CAPITULO PRDIERO 

DISPOSICI<JmlS LEGISLATIVAS REl'ERElft'llS A llllQCACIQ9 

A PARTIR DEL JIBJtICO IllDBPEllDIENTE 

l. l ODmiTITOCI09 llB APAftl9GAll 

La educación como instrumento de cambio social, fue -

por primera vez contemplada por los caudillos de: l.:i Indcpcnden-

cia. Hidalgo marcó ideario educativo ¡~r-cvio, mismo que no pudo -

llevar a cabo por los sucesos históricos ya conoci<los. 

"Su ideario era la educación del pueblo¡ rJccí.:i yue por 

mucho qua hicieran los rJobernantcs seria nada si no tomaban en -

cuenta por cimiento la buena educación del pueblo, que ésta era 

la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones y por e~ 

tas circunstancias o por malicia o por iynorancía la hablan ocu1 



tado hasta allí, con tan grave perjuicio de la multitud ... " (I) 

Por su parte Morclos se concretó a vislumbrar el probl~ 

ma educativo en el documento denominado 11 Sentimientos de la Na-

ci6n", al determinar; 

•12. Que como buena ley es superior a todo hombre, las 

que dicte nuestro Congreso deben ser tales que abli--

gucn a constancia y patriotismo, moderen la opulencia 

y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal 

del pobre que mejore sus costumbre~, aleje la ignoran-

cia, la rapiña y el hurto", (2) 

Los 23 puntos que configuraban los Sentimientos de la 

Naci6n sirvieran de base para la elaboración de la denominada 

Constitución de Apatzingán, sancionada el 23 de octubre de 1814, 

con el título de Decreto Constitucional para la Libertad de la -

Am~rica Mexicana. 

Espec!ficamente los artículos siguientes normaron lo -

r~ferente a instrucci6n: 

(l) calderón Ita, Concepci6n y Ma. de la Luz Deloya, "Maestros -
de Primeras Letras", Edit. Costa-Amic, México 1987, pp. 13-14. 

(2) Tena Ramírez, Felipe, "Leyes Fundamentales de México", 1808-
1985 Edit. PorrCia, 13a ed., México, 1985, p. 30. 



El artículo 38 estableció que ningún género de cultura, 

industria o comercio debía ser prohibido a los ciudadanos con el 

objetivo de terminar con las restricciones que la colonia había 

impuesto a tales actividades. 

En el artículo 39, Morelos afirmaba que: 

" •.• La instrucción como necesaria a todos los ciudaUf! 

nos debe ser favorecida por toda la sociedad con todo 

su poder•. (3) 

Fue el articulo más importante que consolidaba los ob

jetivos de los insurgentes, ya que consideraba a la educación 

por ellos llamada instrucción, como problenia de todos los indivi 

duos desde el momento que son miembros de una sociedad, y siendo 

la educación parte de la misma considerabn que debia estar al a1 
canee de todos sus miembros y no s6lo para los que tuvieran accc 

so a ella por sus posibil.idades ccon6micas y sociales vislumbran 

do asr una igualdad de la educación. 

Al respecto el autor Raúl Bolaños, señala que los in

surgentes, principalmente Morelos consideraban a la funci6n edu

cativa como una empresa de importancia social y que aún cuando -

no negaron a las instituciones privadas su injerencia en la cdu-

(3) Ibid. p. 35. 



caci6n, concluyeron que la prestación de este servicio debía re

basar el control del gobierno y hasta el Estado y deb1a encargaE 

se a la sociedad por entero. 

La Constituci6n de Apatzingán aan cuando no tuvo vige~ 

cia pr~ctica, algunas de sus ideas y planteamientos sentaron las 

bases para posiciones ideológicas posteriores: liberales y con

servadores. 

l. 2 aimn'ITUCICJm DB 1124 

Una vez consumada la Independencia, los grupos libera

les y conservadores continuaron la lucha por el poder y organiz~ 

ci6n gubernamentales con fundamento en sus respectivas ideolo-

g 1as. Los principios de la corriente liberal eran principalmente: 

- La creaci6n de un Estado de Derecho, en base a la s2 

beran1a del pueblo. 

- Subordinaci6n de todo ejercicio del poder a la ley. 

- Formación de un r€gimen de libertades para la inde-

pendencia. 

- El federalismo como forma de organizaci6n política. 

Principios que al triunfo de los liberales, se plasma

ron en el contenido de la Constitución de 1824, documento que en 

proyecto fue aprobado el 3 de octubre de 1824 por la Asamblea 



con el título de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, -

firmada el día 4 y publicada al siguiente por el Ejecutivo con -

el nombre de ~constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-

nos". Sus disposiciones rigieron hasta el año de 1835 en virtud 

que en su propio contenido determinaba la no admisi6nde reformas 

sino hasta el año 1830 y las que se presentaron no fu~ron vota

das por el Congreso. 

Es necesario mencionar que en el Smbito educativo, aún 

cuando la corriente liberal consideraba esencial ofrecer educa--

ci6n al pueblo con el objeto de que comprendieran y participaran 

en la creaci6n de instituciones liberales, determinando al EstE 

do representante de los interesés generales; los Constituycntes

del 24 no fijaron condiciones precisas a la educación nacional,

ni consideraron al Estado organizador y controlador de la misma 

a efecto de inculcar una filosof!a propia a sus intereses como -

lo demuestra el hecho de s6lo dedicar en el contenido de la con~ 

tituci6n, el texto del artículo 50, fracción I, que a la letra 

estipulaba: 

Promover la ilustraci6n, asegurando por tiempo l! 

mitado derechos exclusivos a los autores por sus res-

pectivas obras, estableciendo colegios de marina, arti

llería e ingeniería; exigiendo uno o m..'ís estaLlccirnicrr 

tos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, 

politicas y morales, nobles artt~s y lengua; sin pcrju-



dicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de 

la educaci6n pOblica de los respectivos Estados". (4) 

Se observa también, que se establecía en el contenido-

de dicho articulo, una descentralizaci6n de la ensefianza. 

No obstante que la Constitución de 1824 pretendía im-

plantar principios liberales, por imprecisos que fueran, en mat~ 

ria educativa, sus intentos encontraron siempre la oposici6n de 

los conservadores, impidiendo su realización. Asimismo al tratar 

de elevar el nivel de vida de los mexicanos mediante un sistema 

de instrucci6n pOblica, no se tornó en cuenta " ..• que por las ci.E, 

cunstancias econ6micas, políticas y sociales, se vieron en la n~ 

cesidad de mantener la misma forma feudal de su organizaci6n so-

cial, causa por la que no pod!a operar con eficacia la demacra--

cia Ce su organizaci6n pol!tica, pues se dejaba en manos de los 

terratenientes y del clero, el monopolio de la enseñanza, la Igl~ 

sia lo ten!a todo: la econom!a, el gobierno, la instrucci6n para 

mantener incólume el antiguo regimen .•• (5) 

l.l DISl'OSICIOllllS LBGALES Ell llll-184] 

Por su imPortancia se hace necesario resaltar la admi-

(4) Ibid. 174. 
(5) Gómez Navas, Leonardo, "Política Educativa en México I",Edit. 

Patria, S.A., México, 1968, p. 48. 
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nistraci6n de justicia, sino propusieron cambios radic~lcs en -

educación, considerándola básica para elevar la formación del 

ciudadano acorde a sus ideales liberales. Para tal efecto, durarr 

te el período 1833-1834 en que dura la vicepresidencia de G6mez 

Fartas, el Congreso fue convocado a una sesión extraordinaria 

aprob~ndose las siguientes iniciativas: 

Decreto del 12 de üctubre de 1833, por el que se extin 

gu!a el Colegio de Santa Marra de Todos los Santos mismo que se 

contraponía a las ideas liberales dado su carScter discriminador. 

Decreto del 19 de octubre, por el que se establecía la 

necesidad de que los ciudadanos 'debían ser educados por el Esta

do ya que se le autorizaba legalmente para organizar la instruc

ción pablica: 

"Se autoriza al Gobierno para arreglar la enseñanza pG 

blica en todas sus ramas, se formar& a ese respecto un fondo de 

todos los que tienen los establecimientos de enseñanza actualmcn 

te existentes, pudiendo además invertir en este objeto las cant! 

dades necesarias•. (6) 

En la misma fecha se expide el tlecreto formado ¡:or vei~ 

tiun art!culos, por el que se suµrimía la Universidad por con-

(6) Calder6n Ita, Concepción, op. cit. p. 64. 
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siderarla anacrónica en su ideología y formaci6n, dando fin al -

predominio de dicha institución en la enseñanza, y se creaba en 

contraposici6n la Dirección General de Instrucción POblica encaE 

gadu de sentar las bases ideológicas y técnicas de la enseñanza 

pública. 

I. So suprime la Universidad da México y se establece la 

Direcci6n General de Instrucci6n Pública para el Dis

trito y territorios de la Federaci6n. 

III. La dirección tendrá a su cargo todos los establccimien 

tos públicos da enseñanza .•. los fondos públicos con-

signados a la enseñanza y todo lo perteneciente a la -

instrucci6n pagada por el Gobierno ..• 

X. Designará los libros elementales de enseñanza propor-

clonando ejemplares de ellos por todos los medios que 

estime conducente ••• " ( 7) 

Decreto del 23 de octubre da 1833, ~ste represent6 el 

de mayor trascendencia en virtud que se estableció por primera -

vez en México, el principio de la libertad de enseñanza como lo 

indican los textos de los artículos: 

(7) Alvear Accvcdo, Carlos, "La educación y la Ley, Legislaci6n
en materia educativa en el México, Independiente'', Edit. Jus. 
M6xico 1963, pp. 64-65 



.... 

"Art. 23.- En los establecimientos públicos de que se 

trate esta ley, se sujetará la enseñanza precisamente

ª los reglamentos que se dieren. 

"Art. 24.- Fuera de ellos, la enseñanza de toda clase 

de artes y ciencias es libro en el Distrito y Territo

rios. 

Art. 25.- En uso de esa lib1.:rtad pu~dc toda persona, a 

quien las leyes no se lo prohiban, abrir una escuela -

pGblica del ramo 1~uc quisiere, dando aviso precisamen

te a la autoridad local y sujctándo~c en la enseñanza -

de doctrinas en los puntos de policía y en el orden SQ 

bre la materia." (9) 

En el contenido de tales articulas se destaca que la -

enseñanza era una profesi6n libre y que los particulares podían 

ejercerla sin necesidad de permiso previo, más el que dar aviso 

a la autoridad local y de respetar los reglamentos moralidad. 

En resumen la labor de Gómcz Parías y su equipo de co

laboradores, tuvieron la cualidad de vislu1<1brar la acción que -

ejerce la educaci6n en la formación ch.: los ciudadanos tle un nue

vo Estado, al considerar que 6ste debía organizar la. cducaci6n a 

(8) G6mez Navas, Leonardo, op. cit., p. 48 
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través de una Secretaría, que la enseñanza sería libre respetan

do las disposiciones y reglamentos que emanaran del gobierno, 

eliminando al clero de la enseñanza en pro de una aducaci6n cien 

tífica. 

A partir de esta fecha y hasta la expedición de la Con~ 

titución de 1857, múltiples acontecimientos históricos naciona

les de Indole político, obstaculizaron que se legislara iormal-

mentc en materia educativa en virtud que los grupos opositores -

no lograban consolidar sus ideologías en el poder, decretárrlose

y reform~ndose nuevas disposiciones. 

En 1835 a pesar de los esfuerzos de los liberales, San 

ta Anna una vez m4s en el poder defiende los intereses de los 

conservadores, derogando las Reformas de G6mez Parías y expide -

las Siete Leyes Constitucionales o Constituci6n de las Siete Le

yes, en donde se establec1a el r~gimen centralista en contrapos! 

ción al federal, por lo que los Estados recobraron sus faculta-

des sobre la enseñanza y en el aspecto que nos ocupa, el clero 

protegió nuevamente la educación. 

La sexta ley en su artículo 14 determinó que la instru~ 

ci6ri primaria dependia de las denominadas Juntas departamentales 

y no del Gobierno General. 

"14. Toca a las Juntas departamentales: 
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I. Iniciar leyes relativas a impuestos, educaci6n pública 

... III. Establecer escuelas de primera cducaci6n en todos los 

pueblos de su departamento, dotándolos competentemente 

de los fondos de los propios arbitrios, donde los haya, 

e imponiendo moderadas contribuciones donde falten . 

... V. Dictar todas las disposiciones convenientes a la con

scrvaci6n y mejoramiento de establecimientos de instru2_ 

ci6n y beneficiencias pGblicas •.. " (9) 

En 1840, con el proyecto de Reforma termina la vigen

cia de la constituci6n centrali~ta de 1836, pero conservó lo es

tipulado en materia educativa por este Gltimo ordenamiento, el -

considerar en su artículo 133 fracci611 II, como facultad de las 

Juntas departamentales el establecimiento de escuelas de prime

ras letras en todos los pueblas de su Departamento. 

~n agosta de 1842, se presentó al Conyreso un primer -

proyecto de Constitución elaborado por liberales mcdiuntc el cual 

se determinaba un gobierno republicano, popular, reprcscntativo

y disponía en su artículo 79 fracción XXVIII que correspondía al 

Congreso Nacional: 

(9) Tena Ramírcz, Felipe, op. cit., p. 24 
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Proteger la cducaci6n y la ilustraci6n, creando -

establecimientos cienttficos •.• para toda la Naci6n; .. 

y reprobando o reformando los estatutos de los Depart~ 

mentas que tiendan a obstruir o retrasar la educaci6n 

y la ilustración •.. " (JO) 

Por lo que se reinstalaba de nuevo el régimen federal 

en la educación. 

Este primer proyecto al ser declarado sin lugar a vo-

tar, volvió a la Comisión, misma que en noviembre de 1842 prese~ 

tó un segundo proyecto de Constitución por el que se declaraba -

federal la educación pública y libre la enseñanza privada en tag 

to no atacara el dogma y la moral. Sin embargo, al oponerse a -

los intereses de los conservadores y del gobierno no se terminó 

de discutir dicho proyecto. Abordaron el aspecto educativo, los 

artículos. 

•Art. 13. La enseñanza privada es libre, sin que el p~ 

der público pueda tener más intervención que la de cu! 

dar no se ataque la moral ni se enseñen máximas contr~ 

rias a las leyes ... " ( 11) 

"Art. 70. _Corresponde exclusivamente al Congreso naci,E. 

nal: 

(10) Ibid. p. 322 

(11) Ibid. p. 374 
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•.. XXVI.- Proteger la educación y la ilustraci6n croando cstabl~ 

cimientos de utilidad coman para totlrJ la Naci6n .•. " 

( 12) 

En 1843, Santa Ana sancionó las Uascs de Organizaci6n 

pol!tica de la RcpGblica Mexicana, que estuvieron vigentes hasta 

1845 aproximadamente, por el que nuevamente dado el régimen ccn-

tralista en que se apoyaba, se facultaba en el articulo 134 fra~ 

ci6n VII, a las J\samblcas departamentales a fomentar la enseñan-

za pGblica en todas sus ramas. 

Posteriormente en mayo de 1856, el presidente Caronfort 

expidió el Estatuto Provisional· de la RepGblicét Mexicana, en 

tanto se promulgaba la Constitución de 1857. En él se insistía -

en la libertad de la enseñanza privada y se prohibía la cxclusi-

vidad de la misma, como se determinaba en sus artículos: 

"Art. 38 Quedan prohibidos todos los monopolios relati, 

vos a la cnsefianza y ejercicio de las profcsionns 11
• 

Art. 39 La enscñiinza privada es libre; el poder públi-

co no tiene más intervención que l.J de cuidar qua no -

se ataque la moral. .• " ( 13) 

(12) Ibid. p. 504 

(13) Ibid. p. 504 
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1.4 CO.STITUCIOH DE 1857 

El conyreso Constituyente de 1856, se reunió en la Ci~ 

dad de México el 17 de febrero del mismo año. Se nombró presiden 

te del Congreso a Ponciano Arriaga así como también para la pre

sidencia de la comisión de la Constitución. 

El 16 de junio del mismo año, fue leido al Congreso el 

dictamen que comprend!a la parte expositiva y el proyecto de 

Constitución, y el 4 de julio se inició la discusión del dicta-

roen y posteriormente la discusi6n de los artículos en particular. 

Finalmente, el 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución a 

través de la cual se establecieron las bases jurídicas de la na

ción y del Estado Mexicano al organizarse en RepGblica Represen

tativa, oemocr~tica y Federal. 

Con su aprobación se consolid6 la libertad de enseñan

za, enunciada primeramente en una etapa anterior por G6mez Fa-

rías, al determinar en su art!culo Jº que: 

"La enseñanza es libre. La ley determinará qué profe

siones necesitan título para su ejercicio y con qu~ r~ 

quisitos se deben expedir". (14) 

Al analizar el principio de libertad de ensefianza, Ig-

(14) Idib. p. 607 
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nacio Burgoa manifiesta que efectivamente en la Constituci6n del 

57, la libertad en la enscñanza 11 
••• comprendí una verdadera ga

rantía individual de libertad, puesto qU(! sin rcstricci6n alguna 

declaraba que la ensefianza era libre, lo cual significaba que t2 

do individuo tenía la potestad de impartir toda clase de conocí-

mientas, sin que el Estado o sus autoridades pudieran obligarlo-

a adoptar determinado método o ideario educativoº. (15) 

En el mismo sentido, el autor G6mez Navas manifiesta -

que la libertad de enseñanza vino a constituir una garantía con~ 

titucional ~refiriéndose a la Constituci6n de 1857~, en virtud 

que• .•. el hombre, en uso del derecho que le otorga la ley fund~ 

mental, disfruta de libertad paéa enseiiar o recibir cnsefianza, -

sin que haya obstáculo de ninguna clase, lo cual permite el li-

bra juego de las ideas y de libertad para la enseñanza religiosa, 

científica, moral, política, etc.". (16) 

Por otra parte los Constituyentes del 57, considera--

ron que la libt!rtad de enseñanza ayudaría al pro~rc~o del puís -

por cuanto a las generaciones se les pondría al alcance du cono-

cimientos científicos y de la verdad, y que el Estado debía te-

ner a su cargo la dirección de la instrucción pQblica a fin de -

(15) Burgoa, Ignacio, "Las Garantías individuales", Edit. PorrQa, 
M!lxico, 1981, 15 ed., p. 431 

(16) G6mez Navas, Leonardo, op. cit. p. 58 
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conformar la cnsci1anza de acuerdo a sus propias necesidades na

cionales. 

Considero que el principio de libe.rtad de enseñanza 

trat6 de ser la soluci6n al problema del monopolio educativo que 

ejerc!a el clero en la vida nacional y que por causas pol!ticas 

el grupo liberal no hab1a podido ejercerlo, por lo que acertada

mente lo plasmaron en el contenido de la Constituci6n del 57 co

mo garant!a constitucional, como un derecho del individuo de dar 

y recibir enseñanza. 

La promulgaci6n de la Constituci6n del 57 dio origen a 

la denominada Guerra de Tres Años, durante la cual el Gobierno -

de Ju&rez en 1859, expidi6 el Manifiesto del Gobierno constitu-

cional de la Naci6n, en vista de la situaci6n pol1tica del pa1s 

y se· expidieron en cumplimiento al mismo, las llamadas "Leyes de 

Reforma", respecto de las cuestiones religiosas. En el aspecto -

de la educaci6n y a efecto de controlarla, Ju~rez expidi6 el 15 

de abril de 1861 la Ley de Instrucci6n Pública tratando de unifi 

car el plan de estudios de la instrucci6n primaria, as! como de

terminaba la creaci6n de escuelas del mismo nivel. 

"Articulo 2°. El gobierno Federal sostendr& en los Es

tados profesores para niños y niñas, que se destinar&n 

a la enseñanza· elemental en los pueblos cortos que ca-



17 

rezcan de escuelas ... " { 17) 

Lo que manifiesta que se reconocía la obligación del -

yobierno federal de intervenir en la educación primaria y" ... 

salvo el laicismo en la enseñanza no se observa un cambio funda-

mental ni en la estructura del sistema educativo ni en los pla-

nes de estudio que sigan las tendencias cscol~sticas •.. " (18) 

Por otra parte, aan cuando la ley careció de un pre~mbulo o exp2 

sici6n prevía que explicara sus propósitos, es notorio que prco-

cup6 rescatar para el Bstado la educación; y que representó un -

intento por organizar el sistema educativo en momentos en que el 

pa!s atravesaba graves conflictos ideol6gicos, políticos y por -

ende, se reflejaban en constantes cambios normativos. 

Para 1867 y al restaurarse el gobierno del señor Ju6-

rez, se expidió la Ley de Instrucción Pública para el Distrito -

Federal y Territorios, determinando en su contenido a la instru~ 

ción primaria como obligatoria y gratuita. Y es hasta 1869 con -

la Ley de Instrucción Pública en la que se suprimió la ensoñanza 

de la religión, con lo cual la instrucción elemental adquiri6 

sus características de obligatoria, gratuita y laica. 

En resumen, el gobierno del Licenciado Juárcz a pesar 

(17) Tamayo L. Jorge, Nota Introductoria, Ley Orgánica de Ins-
trucción ¡..ública en el o.r., 1867-1967, Ull/\M, M•hico, 1967, 
p.15. 

(18) Ibídem. p. 15 
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de considerar la importancia del problema educativo, no logr6 -

grandes avances toda vez que a nivel primario las reformas se r~ 

dujeron a implantar una ideología liberal pero que no se reflejó 

en la realidad, como asienta la autora Guadalupe Huitr6n al con-

sidcrar que el 9obierno juarista se propuso " sacar a la fam.!_ 

lía indígena de la postración moral, y sólo logró durante su go

bierno 5 200 escuelas oficiales en toda la nación, en su totali-

dad sostenidas por los ayuntamientos, 200 particulares y 117 del 

clero ..• • (20) Añadiendo que siete años no fueron bastantes para 

reponer a la naci6n que había vivido en medio de frecuentes re-

vueltas y con un erario casi exhausto. 

1.5 DISPO&ICICmBS Ll!IGALllS DDRAftB SL l'Ollf'IIUAto 

Durante el gobierno de Porfirio Diaz y pese a la situ~ 

ción ·económica, pol!tica y social del pais, e.l impulso material 

al sector educativo fue relevante, en virtud que se cont6 con el 

poder organizativo de ministros como Joaquín Baranda y Justo Si~ 

rra y las aportaciones de grandes pedagogos que trataron de dar 

soluciones a la problemática educativa que representaba una po

blaci6n heterogénea en cultura y lengua, 

Significativa fue la labor de Joaquín Baranda quien 

(20) Monroy ffuitr6n, Guadalupe, "Política Educativa de la Revoli¿_ 
ción 1910-1940, SEP-Cultura, México, 1985, p. 18 
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plasm6 sus innovacionc~ en el Proyecto de Ley de Instrucción Pú

blica y que al ser aprobado por la CSmara de Senadores se conviE 

tió en la Ley del 23 de mayo de 1888, en la que se determinaba -

entre otros puntos: 

- La división de la instrucción primaria en elemental 

y superior, la primera a cargo de los municipios au~ 

que subvencionada por el ejecutivo. 

- Los planes de estudio. 

- La grauidad de todas las escuelas oficiales de instru~ 

ción. 

La prohibición para que en estos establecimientos in 
tervinieran miembros del clero. 

- El car~cter obligatorio de la instrucción primaria -

elemental, en el Distrito y Territorios federales, -

ya fuera en planteles oficiales o particulares. 

El estudio y aprobación de dicha ley se enriqueció con 

la celebración de los Congresos de Instrucción Pública de 1889 y 

1890, que marcaron las bases de la política educativa del país a 

nivel primaria. 

El 21 de marzo de 1891 d~spués de la clausura del Se

gundo Congreso de Instrucción Pública, se promul~ó la "Ley Regl~ 
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mcntaria de la Instrucción Obligatoria en el Distrito Federal y 

Territorios de Tepic y Baja Californiaº, en la que se señalaba -

la obligatoriedad de la instrucción primaria y el carácter laico 

y gratuito en instituciones oficiales. Asimismo ordenaba la ere~ 

ci6n de consejos de vigilancia a efecto de que los padres y tutg 

res cumplieran con la obligación de enviar a los niños en edad -

escolar a las instituciones educativas, permitía el funcionamie~ 

to de planteles educativos y señalaba como actividad prioritaria 

el establecimiento de escuelas de enseñanza elemental. 

Por decreto de 1896 se autorizó al Ejecutivo a efectuar 

las reformas que considerara pertinentes en la instrucción pGbli 

ca; por lo que instrucción oficial primaria elemental en el Dis

trito y Territorios, depender!an del Ejecutivo y como 6rgano re~ 

tor de la misma se creó la Direcci6n General de Instrucci6n Pri

maria. 

A través de la Ley de 1905 se creó la Secretaria de -

Instrucción Publica y Bellas Artes (la que por muchos años formó 

parte de la Secretaria de Justicia e Instrucci6n Pública),a efe~ 

to de organizar y planear la función educativa y a pesar que so

lamente tcn!a c.iplicaci6n dcterminada,sus disposiciones influye-

ron a nivel nacional. 

Es hasta 1908 en que se expide la Ley de Educación Prl 

maria, a través de la cual se pone de manifiesto la trascendencia 
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del concepto cducaci6n en contraposición a instrucción al asen-

tar en el artículo primero que: 

11 Las escuelas oficiales primarias ser:ín esencialmente 

educativas; la instrucci6n en ellas se considerará s6-

lo como un medio de educ~ción". 

En esta ley se menciona por primera vez la necesidad -

de una educación integral y nacional, aunadas a las caracteristi 

cas de laica y obligatoria que ya habían sido integradas a disp2 

siciones· legislativas anteriores: 

"Artículo 4°. El fin de la educación primaria elcmen-

tal consiste en realizar el desenvolvimiento armónico 

del niño, dando vigor a su personalidadf creando en él 

h&bitos que lo hagan apto para el desempeño de sus fu-

turas sociales y fomentando su cspiritu de iniciativa. 

Esta educación abrazar&: 1°. la cultura moral ... ; 2°. 

la cultura física ... ; 3°. la cultura intelectual ... ;-

4°. la cultura estética ... " (21J 

Entendiéndose por nacional, una educación que dosarro-

llara un amor a la patria, por integral que desarrollara simultá 

(21) Bazant Milada, "Dubatc Pedagógico durant~ el Porfiriato", -
SEP-Cultura, México, 1985, pp. 34-35 
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neamente el desenvolvimiento físico, moral e intelectual y esté

tico de los escolares; laicismo que no profesara ni combatiera -

religi6n alguna, es decir, que la educaci6n fuere neutral respec-

to de creencias religiosas. 

En las postrimer1as del régimen porfirista, se trató -

de mostrar interés por la educación popular, a la que nunca se -

atendió presentándose una iniciativa de ley, por la que se crea-

ban las escuelas rudimentarias. Tal ordenamiento promulgado por 

el Ejecutivo el primero de junio de 1911, " ••. se trataba de un 

programa absurdo y paupérrimo ... una medida urgente del régiroon-

porfirista ante la acción revolucionaria de los maderistas .•. " -

(22), en el que se asentaba: 

"Articulo l'. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión pa-

ra establecer en toda la República Escuelas de Instru~ 

ci6n Rudimentaria, independientes de las Escuelas Pri-

marias existentes o que en lo sucesivo se formen. 

•Articulo 2º. Las escuelas de instrucción rudimentaria 

tendrán por objeto enseñar principalmente a los indiv1 

duos de la raza ind1gena a hablar, leer y escribir ca~ 

tellano; y a ejecutar las operaciones fundamentales y 

(22) Solana, Fernando, et. al., "Historia de la Educación PDbli
ca en M6xico", SEP, México, 1982, p. 127 
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mas usuales de la aritmética .•• 

Art!culo 6°. La enseñanza que se imparta conforme a la 

presente ley, no será obligatoria; y se dará a cuantos 

analfabetos concurran a las escuelas, sin <listinci6n -

de sexo y edades •.. • (23) 

Por lo que se puede apreciar, que el régimen porfiris

ta se circunscribió a considerar que el pueblo le bastuba leer, 

escribir, sin tomar en cuenta las condiciones ccon6micas y soci~ 

les imperantes y consecuentemente desaparecieron las pocas escu~ 

las de este tipo que se crearon. 

Guadalupe Huitr6n define con precisi6n la obra educati

va del porfiriato, apreciaciones con las guc concuerdo: 

si es verdad que durante la dictadura no se aban

dona el tema de la ensefianza, y que se discute en los 

diarios, en las tribunas, en los congresos, especial-

mente en el período en que se obtienen algunos logros 

en cuanto a la organización y métodos también es cier

to que pocos son los privilegios que pueden disfrutar

ailn en mínima parle los beneficios que esas reformas -

ofrece. La política educativa •:lr:l p0rfiriato su limita 

(23) Ibid. p. 129 
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exclusivamente a la capital, olvidando a la poblaci6n 

campesina e indigena". ( 24) 

Agregando que de los 15 160 369 habitantes del pais d~ 

rante esta etapa, un 78.40i del total de la poblaci6n eran anal

fabetos, lo que indica la gran incongruencia entre sus disposi-

ciones y lo real. 

1. 6 CDETnuc:u• DE 1'17 

Es en la etapa revolucionaria en que las clases popul~ 

res motivadas por la pobreza extrema, la falta de cultura, en 

una palabra carentes de derechos, por primera vez reclamaron el 

acceso a la educaci6n. 

Los años de 1910 a 1917 fueron de lucha armada y los -

ordenamientos legales apenas si pueden formularse, no as! los 

planes de lucha de las distintas fracciones que representaban 

sus respectivos principios y es hasta re.instaurada la calma en -

el pa!s, con el triunfo del partido constitucionalista dirigido 

por venustiano Carranza que se hizo evidente la necesidad de in~ 

titucionalizar las conquistas populares en el sector educativo y 

plasmarlas en una nueva carta constitucional que estableciera 

(24) Monroy Huitr6n, Guadalupe, op. cit. p. 21 
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principios doctrinarios que normaran la educaci6n pGblica. 

En diciembre de 1916, Carranza present6 a la Asamblea 

del Congreso Constituyente un proyecto de reformas a la Constit~ 

ci6n de 1857. Específicamente señal6 en el artículo 3°. tres 

principios contemplados en legislaciones anteriores: 

Plena libertad de enseñanza 

- Laicidad, exclusivamente para los establecimientos -

oficiales 

Gratuidad para la enseñanza primaria pGblica 

Proyecto que encontr6 oposici6n en el Dictamen de la -

Comisi6n al presentar restricciones por interés pGblico a la ab

soluta libertad de enseñanza, que extendía el principio laico a 

los establecimientos de enseñanza primaria particular. 

Finalmente y tras hist6ricas discusiones se aprob6 por 

la Asamblea Nacional, el texto del artículo 3º en los siguientes 

términos: 

"Art. 3º. La enseñanza es libre; pero ser4 laica la 

que se dé en los cstablecimie'ntos oficiales de educa-

ci6n, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y 

superior que se imparta en los establecimientos parti

culares. 
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"Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún -

culto, podrán establecer a dirigir escuelas de instruE 

ci6n primaria. 

"Las escuelas primarias particulares sólo podrán esta

blecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 

"En los establecimientos oficiales se impartirá gratui 

tarnente la ensefianza primaria". (25) 

Asimismo el principio de obligatoriedad quedó regulado 

en el articulo 31 fracción I: 

"Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince aiios, 

concurran a las escuelas pfiblicas o privadas, para ob

tener la educación primaria elemental y militar, duran 

te el tiempo que marque la ley de Instrucción Pública 

en cada Estado: ••• " (26) 

En el articulo 73 fracción VI de la carta Magna del 17, 

se otorgó al Congreso la facultad de legislar todo lo relativo -

al Distrito y Territorios federales y en consecuencia en materia 

educativa. 

(25) •rena Ramirez, Felipe, op. cit., p. 881 

(26) !bid. p. 835 
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Se determin6 en el ordenamiento señalado, que la ins

trucción primaria dcpcndcrra de los municipios al otorgarles la 

libertad económica y política a efecto de controlarla y organi-

zarla. Sin embargo, el devenir hist6rico demostró la incapacidad 

del municipio para administrarla por carecer entre otras situa-

ciones, de capacidad econ6mica, pedagógica y científica. 

Se puede considerar que el articulo 3Q. de la Constit~ 

ci6n de 1917, significó el carácter laico de toda educación im

partida por el Estado y fuera tlc la influencia de corporacioncs

religiosas, además de ratificar la obligatoriedad y gratuidad de 

la enseñanza primaria oficial con lo que se propicia la democra

tización de la enseñanza. 



CAPITULO Sl!IGUllDO 

BL ARrlCULO TBaCJmO comsTl'l'UCI<*AL 

Y LA llllUCACIO. PRIJWlIA 

2.1 ;nJSTIPICJICICJm .JUIUDICA 

Todo sistema educativo como parte integra~te de las 

instituciones juridicas politicas es proyecci6n de las necesida

des de la estructura econ6mica de la sociedad. Es ~sta la que 

condiciona a la educación mediante la sujeción de instrumentos -

legales. 

Uno de los grandes objetivos que toda estructura econ~ 

mica proyecta en su constitución, es la educación que han de re

cibir los integrantes de la sociedad para perpetuar su organiza

ción y forma de vida. 
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Se ha visto a trav6s de la historia que las distintas 

corrientes existentes han tratado de determinar las formas fund2 

mentales de organizaci6n social estableciendo el estado que me-

jor represente sus intereses, consecuentemente determina las ba-

ses jur1dicas sobre las cuales se ha de formar el prototipo de -

hombre que reclame su desarrollo. 

La historia de México ha demostrado que en torno a la 

acción educativa se han manifestado las fases importantes en el 

establecimiento del Estado mexicano, al respecto el autor Oria -

Raza menciona que: 

"A lo largo de nuestra dram4tica historia, las corrie~ 

tes sociales en pugna siempre han entendido, en toda su dimen--

si6n, el significado politice del proceso educativo. Lo han val2 

rada claramente como arma ideológica dirigida hacia propósitos -

dominantes. La historia de la lucha ideológica en México, hasta 

hoy, ha sido fundamentalmente la historia de la educación". (27) 

Se ha asentado anteriormente cómo la educación ha pro

yectado los cambios económicos y politices de cada época, deter-

minando el prototipo del ciudadano a seguir, unas veces como ex-

presión de una instrucción memorlstica y conciliadora de intere-

(27) aria Raza, Vicente, "Política Educativa Nacional", Imagen -
Editores, México, 1989, p. 16 
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ses y otras como producto de una formaci6n científica para final 

mente expresarse en pro de un desarrollo integral del sujeto de 

la educaci6n que le permita participar concicntementc en el pro

ceso socioeconómico del pars. 

Y no podría ser de otra forma, pues es la educación el 

instrumento del Estado para proyectar y continuar su organiza

ción jurtdica, social y económica; 11 
••• para ello necesariamen -

te debe asumir el papel de regulador y cncauzador de la educación 

de sus miembros, imbuyendo en la conciencia de 6stos los princi

pios que de su organización y naturaleza se derivan. Por ello, -

la educaci6n que imparta el Estado .•• debe consistir en la for

maci6n de un espíritu social, altruista y cívico •.• • (28) 

Es decir, se ha considerado a la educación como un fa~ 

tor de desarrollo social tanto el rol que juega en la transmi-

si6n de la experiencia social histórica de una generaci6n a otra 

como por su función social formadora de hombres. Lo que implica 

que la sociedad orienta a la educación y dicta sus característi

cas; y que a su vez es orientada por la educación. 

Con el desarrollo ecoºnómico también se vincula la edu

caci6n consider&ndoia como un instrumento subordinado para ele-

(28) Burgoa, Ignacio, op. cit. p. 43 
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varlo. Visto así, la cducaci6n representaría la solución a la 

problemática del país. Sin desechar tal enfoque es necesario con 

siderar que la educación es portadora en sí de valores y conteni 

dos propios y que indiscutiblemente va unida al desarrollo econ~ 

mico del país en una unidad dialéctica: 

"Si la educación se retrasa, el hombre se convierte en 

contrario del crecimiento ccon6mico y u la inversa, si las fuer

zas materiales dejan de crecer, no le dan apoyo a la expansi6n -

educativa". (29) 

Lo que significa que un bajo nivel econ6mico obstaculi 

za la educación y a la vez el rétraso educativo se convierte en 

limitante del desarrollo económico. 

Sin embargo aún cuando existen diversos criterios para 

determinar la función social de la educación, ya sea como repro

ductora de conductas e intereses du clase, como instrumento para 

un desarrollo econ6mico, es indiscutible que la educación es un 

derecho que posee el hombre frente al Estado y que éste a trav6s 

de normas jurtdicas la regula. Por lo tanto, es el Estado quien 

regula a la cducaci6n e.a través del Derecho, tratando de cumplir 

con las finalidades anteriormente expuestas. 

(29) Oria Razo, Vicente, op. cit. p. 41 
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"No se da la educaci6n -hablando en forma genérica a 

nivel nacional- fuera del Derecho, porque es aquélla un haz de 

hechos sociales que ~stc precisa regular, y la historia muestra 

en efecto, con ejemplos demasiado elocuentes, hasta qué punto 

los pueblos gobernantes y súbditos ~est5n persuadidos de que es 

por medio de la educación, vertida en normas jurídicas, corno es 

posible que el grupo humano guarde y acreciente su ser colecti-

vo". (30) 

Consideraciones que determinan la importancia que requi~ 

re la educación para adecuarse a la realidad imperante. 

2.2 LA IBIJOCllCIQm SOCIALISTA 1111 1934 

El artículo 3º constitucional desde su promulgaci6n ha 

representado la base sobre la cual se ha sustentado la vida edu

cativa nacional. 

Considero necesario hacer referencia a los cambios que 

ha tenido tan significativo artículo en virtud de que como se -

ha mencionado, la educaci6n a través de la historia ha sido im

pulsor de grandes cambios en el pats. 

(301 Alvear Acevedo, Carlos, op. cit. p. 6 



' .. ,,r 

33 

Dada la trascendencia de la reforma socialist.:i cm la -

educación en 1934-1945, es menester asignarle un apartado en el 

presente trabajo, dado que representó un intento de reconstruc

ci6n del M~xico moderno. 

Si bien es cierto que en la Constituci6n del 17, el 

articulo tercero, permitió la libertad de enseñanza a los plant~ 

les particulares, en virtud de las circunstancias sociopoliticas

de la época, durante los años que prosiguieron s~ manifestó la -

necesidad de reíormarlo por la imprecisión manifiesta del conce2 

to de laicismo, ya que permitía todo tipo de orientaci6n políti

ca, económica, social y cienttfica al considerarse neutral en rn~ 

teria religiosa. Aunado a lo antCrior, diversas circunstancias -

propiciaron la reforma, como el ascenso de la lucha popular, ca~ 

bias en la rclaci6n entre el Estado y organizaciones de trabaja

dores de la ~poca, provocando opiniones en pro y en contra de la 

reforma socialista en educación. 

Narciso Basols, apoy6 decididamente la reforma del ar

t1culo tercero, al considerar que debía cumplirse cstrictatrunte

su contenido y prohibir a los ministros de los cultos, miembros 

de corporaciones religiosas, cualquier injerencia en la cduca

ci6n a fin de no dar reconocimiento a estudios que no se hubie

ren efectuado en establecimientos luicos. 

Tras múltiple~ divergen:..:ias, es hasta la candidatura de 
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de L&zaro Cárdenas a la presidencia que se establece oficialmen

te la propuesta de reforma al articulo 3° constitucional. Dicha 

reforma determinaba" ... la obligaci6n de excluir toda doctri-

na religiosa, combatir fanatismos y perjuicios, crear en la ju

ventud un concepto racional y exacto del universo, subordinar 

toda la educación impartida por particulares a la autorización y 

vigilancia del Estado, revocar en cualquier momento las autoriz~ 

cienes sin apelación ninguna". (31) 

Ante la ambigUcdad del texto del citado articulo que -

establecta la educaci6n socialista, era indispensable definir al 

tipo de socialismo que debta implantarse en la enseñanza. 

En la exposici6n de motivos del Proyecto de reforma, -

formulado por la Comisi6n Especial del Bloque Nacional Revoluci2 

nario de la C~ara de Diputados presidida por Alberto Bremauntz, 

asentaba que el tipo de socialismo por establecer en la educa-

ci6n serta el cienttfico que propugnara por la socializaci6n de 

los ffiCdios de producción econ6mica, atendiendo a las caracteris

ticas de la poblaci6n nacional y las aspiraciones de la Revolu

c i6n Mexicana tendiente a la desaparici6n del régimen capitalis

ta. Afirmando que no se contradecta la enseñanza socialista con 

el régimen econ6mico del pats: 

{31) Solana, Fernando, op. cit., p. 279 
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"La implantación de la enseñanza socialista en la RepQ 

blica ..• no significa la inmediata transformación económica del 

régimen en que vivimos, significa la preparación del material h.!:,! 

mano que necesita la Revolución para continuar y afirmar su obra" 

• (32) 

En contraposici6n Enrique Erro argumentaba que elegir 

el término socialismo científico, significaba elegir el comunis-

mo. 

Finalmente, el 10 de octubre de 1934, se aprobó el prQ 

yecto de reforma del artículo tercero en los siguientes términos: 

"Articulo 3°. La educación que imparta el Estado será 

socialista, y adem.5.s de excluir toda doctrina religio-

sa combatir~ el fanatismo y los prejuicios, para lo -

cual la escuela organizar§ sus enseñanzas y activida--

<les en forma que permita crear en la juventud un con-

cepto racional y exacto del universo y de la vida so-

cial". 

S61o el Estado·- Federación, Estados, Municipios - im-

partirá educación primaria, secundari~ y normal. Podrán 

(32) Guevara Niebla, Gilb~rto, "La educación socialista en Méxi
co 1934-1945", S.J::.P. Cultura, México, 1985, p. 59 
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concederse autorizaciones a los particulares que deseen 

impartir educación en cualquiera d elos tres grados an 
teriores, de acuerdo e11 todo caso con las siyuientes -

normas: 

I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particu

lares deber~n ajustarse, sin excepción alguna, a lo -

precuptuado en el párrafo inicial de este artículo, y 

estar~n a cargo de personas que en concepto del Estado 

tengan suficiente preparación profesional, conveniente 

moralidad de ideologra acorde con este precepto. En -

tal virtud, las corporaciones religiosas, los minis-

tros de los cultos, las por acciones que exclusivamen

te realicen actividades educativas, y las asociaciones 

o sociedades ligadas directa o indirectamente con la -

propagandrt de un credo religioso no intervendrán en -

forma alguna en escuelas primarias, secundarias o nor

males, ni podrán apoyarlas econ6micamcnte; 

II. La formaci6n de planes, programas y métodos de enseñan 

za corresponderá en todo caso al Estado; 

III. No podrán funcionar los planteles particulares sin ha

ber obtenido previamente, en cada caso, la autoriza-

ci6n expresa del poder público, y 

IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las aut2 

rizacioncs concedidas. Contra la revocación no proceds 
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rá recurso o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier 

tipo o grado qu~ se imparta a obreros o campesino~. 

La educaci6n primaria será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier 

tiempo el reconocimiento de validez of ic1~l a los est~ 

dios hechos en planteles particulares. 

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coor. 

dinar la educación en toda la Hepública, expedirá las 

leyes necesarias, destinadas a distribuir la función -

social educativa entre la Fedcraci6n, los Estados y -

los Municipios, a fijar las aportaciones económicas c2 

rrespondientes a ese servicio público y a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 

o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mi~ 

moque a todos aquellos que las infrinJan". (33) 

Las reformas provocaron protestas nacionilles principal 

mente por fuerzas clericales y conservadoras, y adhesiones por -

parte de organizaciones obreras, campesinas y magistf~rialcs. 

(33) Tena Ram!rez, Felipe, op. cit. p. 881-382 
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Es interesante observar que se implantó por decreto 

constitucional una orientación soci~lista a la educaci6n, misma 

que era desconocida por las clases populares, aGn cuando sus fi

nalidades propugnaban por la práctica de un sistema de educación 

popular; 

"l. La vinculación de la escuela con las organizaciones 

populares y con la lucha social; 

2. La vinculaci6n de la escuela con la producción; y 

3. La utilización de la escuela como un vehículo de 

propaganda y difusión de la política gubernamental" 

(34) 

Objetivos que demustran la aseveración de que el Esta

do marca los lineamientos jurídicos, politices, econ6micos y so

cial'es para su conservaci6n. 

En cumplimiento a los objetivos que se propon!a la re

forma, se crearon internados, comedores, becas para trabajadores 

y escuelas vinculadas a centros de producción y se impulsó a la 

educación t6cnica. 

A nivel do educación primaria el contenido del artícu-

(34) Guevara Niebla, Gilberto, op. cit. p. 14 
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lo multicitado, m11ntenía la obligatoriedad y gratuidad de la e<l;; 

caci6n en este nivel; se prohib!a la direcci6n e impartici6n de 

la enseñanza primaria al sector clerical y tomaba el Estado una 

orientación socialista que combatiera el fanatismo en pro de un 

concepto racional y exacto dol universo y de la vida. 

Con tal orientaci6n de la educación, en la práctica se 

observ6 que el nOmero de alumnos inscritos en las escuelas prima 

419 000 en el año de 1934 inicio del régi-

men, a 800 000 tn 1939. Y el analfabetismo del país es reduci-

do del 50% en 1934, al 45~ en 1940 •.. ". (351 

Es de reconocerse el impulso a la educación de las co

munidades indígenas. Sin embargo la efectiva realización de la -

educación socialista, presentó grandes deficiencias: 

- Problemas para interpretar la educación socialista -

de autoridades educativas, magisterio y padres de f~ 

milia. 

- Falta de unidad y coherencia en el trabaJo escolar -

por la dcf icicntc preparación del magisterio, espc-

cialrncntc el rural, respecto a la aplicación de pro-

(35) Climara de Diputados, Diado d•" los Debates, M&xico, XXXVIII 
Legislatura, t.l, p. 15, citudo por Guadalupe Monroy en •p.e. 
lítica Educativa de la Revolución 1910-19.JO" 



40 

gramas basados en una educación socialista. 

- Inadecuadas condiciones materiales del sistema educ~ 

tivo, y lo más importante, 

- La incongruencia de la postulación y realización de 

una educaci6n socialista en un pa!s con estructura -

económica tendiente al capitalismo. 

2.l EL All!'ICUW lº a.sTl'l'UCIOMAL Y LA OlllDAD llllCIOMAL 1!11 1946 

En 1940 el pa1s atravesaba por situaciones económicas 

especiales, reflejo de la situación mundial existente, lo 4ue 

provoc6 que se intensificara la econom!a a travás de un gran 

apoyo a la industrialización y en consecuencia la expansi6n de -

las clases medias y altas,quienes obviamente no concordaban con 

los fines de la educación socialista en el sexenio anterior. Por 

lo que al hacerse cargo de la presidencia el Gral. Avila apoyó -

el crecimiento de la econom!a e industrialización y con una act.!_ 

tud conciliatoria entre los diversos sectores ideol6gicos, cene! 

bi6 a la educación como un factor indispensable de cambio que d.!!_ 

bía adaptarse a las nuevas necesidades del país en virtud que" 

si se había optado por un modelo económico que favorecía la 

industrializaci6n y el desarrollo, la educaci6n era esencial pa

ra llevar a cabo esta empresa, y una de las medidas para lograr

lo era eliminar cualquier elemento ideol6gico que pudiera signi-
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ficar división .•. " (36) 

Por lo que se puede apreciar, dos metas caracterizaron 

este perlado gubernilmental: una actitud conciliatoria en todos -

los sectores denominada unidad nacional, y un gran apoyo a la i~ 

dustrializaci6n; mismas que sentaron las bases econ6micas y so-

cialcs de gobiernos posteriores, concibiendo a la cducaci6n como 

un instrumento de unidad nacional. 

Durante este sexenio la obra educativa de Jaime Torres 

Bodet fue esencial para cumplir los objetivos de la educación. 

Correspondi6 a su gcsti6n como secretario de Educación PGblica, 

impulsar a la educación popul~r·a través de la Campaña Nacional 

contra el Analfabetismo (Ley del 21 de agosto de 1944); instituir 

la Comisión Revisora y Coordinadora de los Planes Educativos y 

Textos Escolares. 

Ante la perspectiva y finalidades de la educación en -

pro de la unidad nacional, el texto del Artículo Tercero Consti

tucional de 1934, resultaba inc9ngrucntc con la realidad impera.!}_ 

te y era urgente reformarlo. 

En diciembre de 1945, el presidente envió un proyecto 

(36) Torres Scpti~n, Valentina, "Pensamiento educativo de Jaime 
Torres Bodet", S.E.P. -Cultura, M~xicu, 1985, p. 9 
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de reforma al artículo 3° a la Cámara de Diputados, en cuya exp2 

sici6n de motivos señalaba: 

"Acontece que la redacción del artículo que menciona -

ha servido para desviar el sentido de su observancia, 

para deformar parcialmente su contenido para provocar 

en algunos medios un desconcierto que procede afrontar 

con resolución eliminando en su origen las tendencio-

sas versiones propaladas con la intenci6n de estorbar

e! proceso que ambicionamos". (37) 

El nuevo texto del artículo tercero, que aGn permanece 

vigente se public6 en el Diario Oficial el 30 de diciembre de -

1946: 

"Articulo 3°. La educaci6n que imparta el Estado -Fe

deraci6n, Estados, Municipios- tenderli a desarrollar -

arm6nicamente todas las facultades del ser humano y fo 

mentarli en ~l. a la vez, el amor a la patria y la con

ciencia de la solidaridad internacional, en la indepeg 

dencía y en la justicia: 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creen--

(37) Solana Fernando, op. cit. p. 105 
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cias, el criterio que orientará a dicha educación se -

mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina reli, 

giosa y, basados en los resultados J~l progreso cicnt! 

fice luchará contra la ignorancia y sus efectos, las -

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a} Será democrática, considerando a la democracia no -

solamente corno una estructura Juridica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado ~n -

el constante mejoramiento económico, social y cult~ 

ral del pueblo. 

b) Será nacional en cuanto ~sin hostilidades ni excl~ 

sivismos -- atenderA a la cornprensi6n de nuestros -

problemas, al aprovechamiento da nuestros recursos, 

a la defensa de nuestra independencia pol!tica, al 

aseguramiento de nuestra independencia económica y 

a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cult~ 

ra, y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos ~uc aporte a fin de robustecer en 

el educando, junto con el aprecio para la dignidad 

de la persona y la integridad de la famili.:., la co12 

vicci6n del interés ycneral de la sociedad, cuanto 

por el cuidado que ponyu en sustentar los ideales -

de fraternidad e igualdad de todos los hombres, cv! 
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tando los privilegios de ra~as, de sectas, de gru

pos, de sexo o de individualidad". 

El artículo reformado incluía los principios de educa

ción integral, científica, democr~tica, nacional adem~s de obli

gatoria y gratuita a través de los cuales el Estado se propone -

formar en el ciudadano un amor a la patria y solidaridad intern~ 

cional. 

Asimismo, las disposiciones a que deben sujetarse los 

particulares para impartir educaci6n, son tratadas en las frac-

cianea Il, III, IV y V. 

En 1980, el texto del artículo tercero constitucional, 

fue adicionado por Decreto del 9 de junio del mismo año, en mat~ 

ria de educación universitaria. 

2.4 PJU9CIPIOS Y FDIALIDAJ>BS DE Lll l!DUCACI<Jm PllIMJUA 

SUSTl!lrrADOS IQI EL AJITIC'IIDO TERCJalO COllSTlTUClmAL VIGl!lll'K 

En México, la educación tiene su fundamentaci6n filos~ 

fica jur!dica en nuestra Constituci6n, espec!ficamente en el ar

tículo 3º como se aPunt6 anteriormente, que condensa los objeti

vos del Estado muxic'1nO en el campo educativo. 

' El concepto de educación que se desprende del citado -
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artículo contiene los principios en que sustenta la educación, -

misma que propugna por un desarrollo armónico e integral <le las 

facultades del individuo, lo que implica primeramente un concep

to de educación integral, que ya en 1946 se vislun1braba con la -

finalidad de conducir a los sujetos de un plano meramente inte-

lectual a una participaci6n consciente de su realidad. 

Para yuc la educación sea integral debe contemplar el 

desarrollo de todas las potencialidades del individuo que en téE 

minos pedagógicos se conoce como el desarrollo de las t:!Sferéts 

cognoscitivas, psicomotriz y afectivo, con la finalidad que el -

sujeto relacione su formaci6n con la vida productiva del país -

o como lo expresa el autor Pauló Freire, la conducci6n de una r~ 

flexi6n a una praxia. 

De lo anterior se desprende un primer planteamiento; -

¿c6rno puede una persona tener una partícipaci6n consciente, act! 

va en el proceso productivo del pais, si en su formaci6n prima-

ria e incluso en anteriores y posteriores niveles c:ducativos, 

aparte de recibir una mera instrucción, se enfrenta con diversos 

factores que distorsionan su visión de lcl rcalid.:id en que vive 'J 

por lo tanto, de los preceptos fundamentales del artículo multi

citado?. 

Es urgente, entonces, que juntc1mentc con una formación 

intelectual de los educandos se atienda realmente uncJ. formaci6n 
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vinculada a la práctica inmediata y mediata, sin olvidar una fo~ 

mación moral tan olvidada en la época actual. 

Por lo que una vez comprendido el verdadero sentido de 

la educación que encierra tal precepto constituciona, se podría 

fomentar un amor a la paria y conciencia de solidaridad nacional. 

Tales comentarios se desprenden del articulo referido .. 

al determinar que: "La educación que imparte el Estado ~Federa-

ci6n, Estado, Municipios~ tenderá a desarrollar armónicanente-

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 

el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internaciQ 

nal, en la independencia y en la justicia .•. " 

Uueda manifestado el carácter laico de la educaci6n en 

la fraccí6n I del referido articulo, caractertstica que despren-

de el comentario de Ignacio Burgoa para considerar que: 

"El mencionado precepto no consigna, en efecto, ningu

na libertad especifica como contenido de una posible -

potestad juridica subjetiva del gobernado: antes bien, 

proscribe, dentro de un considerable ~mbito educacio-

nal, la libertad de enseñanza, al imponer a ásta un d~ 

terminado contenido". {39) 

(391 Burgoa, Ignacio, op. cit. p. 431 
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ContinGa diciendo el autor, que aan cuando dicl10 artl-

culo est6 dentro de la pc.lrte dcnomina<lil Garantías Individuales -

en nuestra Carta Magna, no puede considerarse como tal, en vir--

tud de no contener ningGn dcrcicho subjetivo público coino rosult~ 

do de una relación jurídica de supra a subordinación entre el gQ 

bernado y el Estado y sus autoridades. Sin embargo, no obsta pa-

ra considerarlo de gran trascendencia, pues como ya se expresó -

en p4rrafos anteriores, es el resultado de las grandes etapas 

hist6ricas del país y por ende del prototipo del ciudadano que -

se pretendía y se pretende. 

Por otra parte, Reyes Herolcs, considera que el laicie 

mo postulado en el artículo citádo significa la defensa de la ll 

bertad de enseñanza, conciliando el establecimiento de una garan 

tia individual con el de un derecho social, que busca el <lesarr2 

llo armOnico en las facultades humanas: " ... el laicismo no im-

plica neutralidad ni agnosticismo .•• es la defensa de la indepen 

dencia del individuo, la sociedad, la familia y el estado, fren-

te a un poder eclesi.§stico dominante". (40) 

Argumentos que jur!<licamcnte no bastan para considerar 

que realmente la educación regulada en el precepto invocado sea 

una garant!a indivudal en virtud que la líbcrtJtl de enseñanza, -

(40) Reyes Herolcs, Jesús, "Educar para construir una sociedad -
mejor", S.E.P. -Cultura, vol. I, méY.ico, 1985, p. 115 
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se delimita con el carácter de laicidad de la misma. 

Asimismo se establece que la educación será democráti

ca no sólo como estructura jurídica y rágimen pol!tico, sino co

mo un sistema de vida. Al respecto debe entenderse como la nece

sidad de extender una enseñanza de un nivel cada vez más elevado 

a capas mayores de la poblaci6n, tal como lo apunta el autor 

Alcxander Verliard, en su obra Pedagogía Comparada. Pues en rea

lidad una enorme poblaci6n urbana, suburbana y principalmente r~ 

ral viven con atraso cultural y en consecuencia educativo, lo -

que provoca un gran Indice de analfetismo. Agrava el problema el 

hecho de no contar con escuelas destinadas a la educación básica, 

suficientes que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones 

y que obligan a sus pobladores a emigrar en busca de empleos o -

subempleos que no les ofrecen la menor oportunidad de superaci6n. 

Se asienta que la educaci6n ser! nacional contribuyendo 

a la mejor convivencia humana, por cuanto~ ••. atender~ a la co~ 

prensi6n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros -

recursos naturales a la defensa de nuestra independencia econ6mi 

ca y acrecentamiento de nuestra cultura ..• " Sin embargo y ama-

ncra de comentario, un pueblo como el nuestro, de economía subd~ 

sarrollada y con un nivol cultural y científico deficiente en la 

mayor!a de los grupos sociales econ6micamente d~biles, con una -

minoría de la poblaci6n poseedora de recursos naturales y cient! 

ricos y pocas las oportunidades de poseerlos, crean enormes con-
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tradicciones que impiden una verdadera conciencia social nacio-

nal. 

Se vuelve a insistir en la medida de robustecer en los 

individuos que se educan, la vinculación de la teoría con la prá~ 

tica, con la finalidad de obtener una mejor comprensión de nues

tra problemática, vislumbrando como una solución el mejor aprov~ 

chamiento de los recursos naturales del pa!s y un mayor conoci

miento de nuestra realidad como producto de cambios sociales e -

históricos. 

El articulo tercero constitucional determina la oblig~ 

toriedad en la educación primaria y gratuidad en todos los tipos 

que imparta el Estado. Obligatoriedad en la educación primaria -

que se extiende a toda la educación que como ya se dijo, imparta 

el Estado, sin considerar el nivel preescolar como obligatorio a 

pesar que abarca una etapa del desarrollo del individuo básica -

para un posterior desenvolvimcinto integral que aduce el concep

to de educaci6n del artículo expresado. 

Podemos considerar que los principios de la educación 

primaria establecidos en el artículo tercero constitucional son: 

- Democracia 

- Conciencia nacional 

- Obligatoriedad 
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- Gratuidad 

- Laicidad 

cuyas finalidades ser~n: 

- Amor a la patria y 

- A la solidaridad internacional 

Principios y finalidades que unidas se encauzan a una 

educaci6n integral del sujeto en formación, " ... que tenga la 

identidad nacional, que tenga una tabla de valores o una axiolo

g!a precisa liberado de todos los métodos enajenantes que exis-

ten en la actualidd ••• que creaen los valores nacionales .•• "(41) 

Lo anterior en pro de un mejor nivel de vida individual y colec

tivo. 

(41) Feyes Heroles, Jesús, op. cit. p. JOB 



CAPlftJLO TBlk:E80 

LA LBY Pa>F.RAL DE l!IJUCACIOll Y LA 

llDUCACIOll PIUJllUUA 

Antes del estudio que hace alusión el presente capítu

lo, es indispensable determinar que desde el punto de vista for

mal, es decir, por razón del Poder que en ellas intervienen y 

del procedimiento para su formación y modificación, las leyes 

presentan dos categorías. leyes constitucionales emanadas del P2 

der Leqíslativo Constituyente cuya procedibilírlaJ cst~ contenida 

en el articulo 135 constitucional, y las leyes ordinarias comu

nes o secundarías emanada3 del Poder Legislativo ordinario form~ 

do por el Congreso General, limitando !JU proccdimu~nto '"1 la ¿1prE_ 

bación del proyecto por C6maras, (urt. 72 constitucional). 
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Se habla también de otra clasificación, dividiendo a -

las leyes en: 

- Leyes ordinarias y 

- Leyes reglamentarias 

Al respecto el autor Gabino Fraga manifiesta que no 

existen diferencias entre las leyes referidas en la primera cla-

sificaci6n y las leyes orgánicas y reglamentarias, en virtud que 

son elaboradas por las mismas autoridades, es decir, Poder Legi~ 

lativo y las considera como especies dentro de las ordinarias. 

Conceptualiza a las leyes org&nicas y reglamentarias -

como: •_ ••. las normas que regulan la formacic5n y funcionamiento-

de órganos del Poder PGblico o que concretan y desarrollan bases 

establecidas en la Constitución". (42) 

Por lo que la ley orgánica es la que organiza y estru~ 

tura a un órgano del Estado y Ley Reglamentaria es la que desa-

rrolla una norma constitucional o un principio dado en la Consti 

tución. 

Acosta Romero advierte que pueden darse leyes como am-

(42} Fraga, Gabino, "Derecho Administrativo•, Edit. PorrGa, 27 -
ed., Mi:;xico, 1988, p. 40 
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bas características"··· lo que separa entre lo orgánico y lo r~ 

glamentario de la ley es la materia que regulan". (43) Opinión -

que tarnbi~n sustenta Gabino Fraga al asentar que 11 
••• no puede -

encontrarse más que diversidad de contenido, pero no diversidad 

de contenido, pero no diversidad de forma ... • (44) en las leyes 

citadas. 

Tomando en consideraci6n los criterios señalados, la -

Ley Federal de Educación se ubica dentro de las denominadas Le-

yes Reglamentarias en virtud que desarrollan los principios con-

tenidos no s6lo en el articulo 3°, sino tambi~n en los artículos 

31 fracción I, 73 fracción XXV y 123 apartado A fracción XII, de 

nuestra Carta Magna. 

Asimismo es importante señalar que la facultad regla--

mentaria comprende formalmente al titular del Poder Ejecutivo s~ 

gGn lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional 

que a la letra dice: 

Las facultades y obligaciones del Presidente son 

las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso 

(43) Acosta Romero, Miguel, "Teor!a General del Derecho ~dminis
trativo", Edit. PorrGa, 27 ed., México, 1988, p. 40 

(44) Gabino Fraga, op. cit. p. 40 
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de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a 

su exacta observancia". 

Facultad del Ejecutivo que se torna prActica, ya que -

permite en términos del autor Gabino Fraga, que la legislaci6n -

se pueda ir adaptando a las circunstancias cambiantes en que ti~ 

ne que ser aplicado, en virtud que el Poder Legislativo posee 

procedimientos complicados y periodos reducidos de funcionamien

to y agrega que en funci6n del contenido del precepto constitu-

cional citado, se consideran tres facultades del Ejecutivo. 

•a¡ la de promulgar las leyes que ey.pida el congreso -

de la Uni6n; b) de ejecutarlas, y c) de proveer en la esfera ad

ministrativa a su exacta observancia". (45) 

Respecto a la facultad reglamentaria, significa la• ... 

competencia para la realizaci6n de los actos que facilitan la -

ejecuci6n misma ... (46) Continúa diciendo el autor citado que 

desde el punto de vista gramatical proveer significa facilitar -

la ejecuci6n de las leyes, es decir, que para que una ley tenga 

exacta observancia es indispensable desarrollar sus preceptos y 

ajustarlos a las diversas modalidades que pudieran presentarse,

en contraposici6n a la facultad de ejecución, que significa es-

(45) Ibid. p. 110 
(46) Idem. 
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·trictamentc la aplicaci6n concreta de la ley a un caso especial. 

Concluyendo para este autor, la facultad reglamentaria es la fa

cultad de ejecuci6n. 

Como producto de la facultad reglamentaria consignada

en el precepto constitucional citado (Art. 69 fracci6n 11, se -

ubican los reglamentos que se conceptualizan en lon siguientes 

t6rminos: 

"Norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abs-

tracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una 

facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta obser 

vancia de las leyes expedidas p~r el Poder Ejecutivo". (47) 

conjunto de normas administrativas subordinadas a 

la ley, obligatorias, generales ~ impersonales expedidas unilat~ 

ral y espontlineamente por el Presidente de la Hepública en vir-

tud de facultades discrecionales que le han sido conferidas en ·· 

la Constitución o que resulten implicitamcnte del ejercicio del 

Poder Ejecutivo". (48) 

•Los reglamentos contienen disposiciones 1;cncrales, 

(47) Ibid. p. 104 
(48) Serra Rojas, Andrés, .. Derecho Administrati·10", Edit. Porrúa, 

10 ed. Tomo primero, M6xico, 1961, p. 195 
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abstractas e impersonales ... son materialmente legislativas aun

que formalmente administrativas, y por lo mismo constituyen una 

fuente indirecta del Derecho Administrativo, porque sirven para 

facilitar la aplicaci6n de la ley•. (49) 

Kelsen al ser citado por Rafael de Pina, considera a -

los reglamentos como las"··· normas generales dictadas por un -

6rgano distinto del que en principio y corrientemente está encaE 

gado de hacerlo constituyen respecto de la ley un grado inf~ 

rior y significan cierta concreci6n de la misma .•. {50) 

De los conceptos anteriores se desprende lo siguiente: 

- El reglamento es expedido por el Poder Ejecutivo en 

uso de la facultad reglamentaria que le concede la -

Constituci6n. 

- Por lo que desde el punto de vista formal se consid~ 

ra un acto administrativo y desde el punto de vista 

material es un acto legiElativo. 

{49) Del Rto González, Manuel, "Compendio del Derecho Administra 
tivo Cárdenas Editores y Distribuidores, México, 1981, p. ~ 
66-67 

(50) De Pina, Rafael, "Derecho Civil Mexicano", Edit. PorrGa. 9a 
ed., México, 1978, p. 103 
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- Regula situaciones generales, abastractas e imperso

nales en virtud que acorda a lo que manifiesta Serra 

Rojas, los reglamentos son dictados para la atención 

de los servicios públicos de la ejecución de la ley 

y para los dem~s fines de la Adminsitración Pública. 

- Desarrolla el contenido de las leyes expedidas por -

el Poder Legislativo, por lo que el reglamento se e~ 

cuentra subordinado a la ley y no puede rebasar ni -

contravenir a ~sta. 

Por lo que la Ley Federal de Educación como se asentó 

en plrrafos anteriores, se ubicá dentro de las denominadas leyes 

reglamentarias, producto precisamente de la patentad que se le -

confiere al Poder Ejecutivo a trav~s del contenido del articulo 

89 fracción I constitucional. 

J.l Gal:SIS BISIORICA 

La Ley Federal de Educación tiene su antecedente en la 

Ley Org~nica de Instrucción Pública de 1867, misma yue reglamen

tó en dicha lipoca la libertad de enseñanza, la escuela b~sica 

gratuita y obligatoria con fundamento en el positivismo, señala~ 

do que las instituciones serian laicas, en tanto las partícula-

res orientarían con una libertad rlc enseñanza. 
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En 1874 se promulga la Ley Reglamentaria del 14 de di

ciembre del mismo''"año, prohibiendo la enseñanza religiosa en la 

escuela oficial de la Federaci6n, Estado y Municipios. 

Con la Ley de Educación Primaria de 1908, se señala 

desde su rubro el objetivo de la escuela b~sica, la cual no se -

concretaba a una simple instrucción, sino a una educaci6n m!s 

formativa señalando asimismo su car~cter nacional, gratuita,obl~ 

gatoria y laica. 

Durante el gobierno de Carranza se expide la Ley Org~

nica de la Educación POblica en el Distrito Federal, cuyos obje

tivos principales fueron: vigilar e impulsar la educación pObli

ca en base a los principios ya conquistados. Sin embargo, dichas 

leyes s6lo se concretaron a enunciar en términos generales los -

principios que conforme a cada etapa hist6rica se alcanzaban sin 

desarrollar los instrumentos conforme a los cuales se cumplirían. 

Y es hasta 1939 y 1942 con la expedición de la Ley Org!nica res

pectiva, cuando se cumplen con dichos objetivos. 

J.1.1 LE! OllGAIJICA DI: ~ llDUCACIO. PUBLICA DE 1'3' 

Este ordenamiento represent6 un primer intento por un! 

ficar y reglamentar la educación pOblica en el México moderno, -

consolidando los principios de educaci6n alcanzados. 

En virtud que la Ley Org~nica de 1939, fue creada como 
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consecuencia de la reforma al artículo 3° Constitucional de 1934, 

se desarrollaron sus disposiciones bajo la influencia de una cd~ 

cací6n socialista. 

Respecto al nivel primario, se considcr6 en el mencio

nado ordenamiento, como una facultad exclusiva del Estado permi

tiendo a los particulares impartirla con apego al cumplimiento -

de sus disposiciones. 

En su contenido se fijaron los lineamientos técnicos -

de planes y programas, libros de teKto y en general de la labor 

educativa. Por primera vez se consider6 a la educaci6n como un -

servicio p<iblico en un ordenamiénto reglamentario, por lo que el 

Estado tenta la titularidad del derecho a educar manteniendo a -

los particulares supeditados a las condiciones que determinaba -

el articulo 3° constitucional vigente en esa época, para impar

tir educaci6n en los diferentes niveles, como se desprende de la 

lectura de los artículos siguientes de la ley citada: 

"Arttculo 1°. La funci6n social de educaci6n, cuyas fi 
nalidades se especifican en la presente Ley, ser! rea

lizada por el Estado, como servicio público o podr5 

serlo por actividad privada. 

Articulo 2°. Tendr& el car~ctcr de servicio público, 

toda la educaci6n que imparta el Estado (Fcderaci6n, -
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Estados, Municipios), de cualquier grado o tipo que -

sea, as1 como la impartida por las Instituciones Educ~ 

tivas de Derecho Público y de Servicio Descentralizado. 

Estas últimas sólo podrSn dar educación d~ cualquier -

grado, que no sea preescolar, primüria, secundaria o 

de tipo normal ••. 

" ... Articulo 4°. La educación preescolar, primaria, -

secundaria normal o de cualquier grado o tipo para 

obreros o campesinos, se impartir& solamente como ser

vicio público y serA facultad exclusiva del Estado. 

Los particulares o instituciones privadas pueden cola

borar con el Estado para impartir el servicio público 

educativo, en los grados señalados en el pSrrafo ante

rior, siempre que se sujeten a las normas contenidas 

en las fracciones I, II, III y IV del arttculo 3° de -

la Constitución y a las disposiciones relativas a esta 

Ley•. 

Se enumeraron dichas disposiciones para los particula

res en los te~tos de los arttculos 11, 12 y 14 de la misma Ley. 

"Arttculo 11. El Estado sólo concederl autorizaciones

para impartir educación en los grados mencionados, a -

las instituciones privadas o a los particulares que s~ 

tisfagan los siguientes requisitos; 
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"I. Ajustar las actividades y enseñanzas a lo prcceptuado

por el primer p~rrafo del art!culo 3° constitucional y 

por el cap!tulo 111 de esta Ley Reglamentaria; 

RII. Confiar la educaci6n que impartan, a personas que ten 

gan en concepto del Estado suficiente preparación pro

fesional, conveniente moralidad e ideologta acorde con 

los preceptos que se mencionan; 

•111. Excluir toda intcrvenci6n y apoyo econ6niico de las cor

poraciones religiosas, ministros de los cutos, las so

ciedades por acciones que exclusiva o preferentemente

realicen actividades educativas, y las agrupaciones li 

gadas directa o indiréctamente con la propaganda de un 

credo religioso; 

•rv. Sujetarse a los planes, programas y m~todos de enseñan 

za ••• 

•v. Retribuir con estricta puntualidad al personal técnico, 

adminsitrativo ... • 

Por su parte el art!culo 14 sefialaba que las institu-

ciones particulares debían de rendir los informes que se le sol! 

citaran, por parte del Estado as! como permitir las supervisio-

nes en sus planteles. 

Se determin6 la igualdad de derechos de recibir la cd~ 
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caci6n mas no de proporcionarla, en virtud que el Estado como se 

asent6 anteriormente, condicionaba a. los particulares a impartiE 

la en los diversos niveles. Asimismo en su contenido se estipul~ 

ron las obligaciones y atribuciones del Estado, como titulares -

de la educación: 

"Articulo 5°. Los habitantes de la República tendrán -

iguales derechos en materia de educaci6n, y el Estado 

les ofrecerá la smismas oportunidades para adquirirla. 

"Artículo 7°. Son obligaciones del Estado: 

"I. Impartir el servicio de educación en todos los grados 

y tipos, en forma gratuita; 

"II. Dar orientación socialista y cumplircon los demás re

quisitos y finalidades comprendidas en el artículo 3° 

de la Constitución y en los preceptos contenidos en la 

presente Ley Orgánica, a todo el servicio público de -

educación preescolar, priamria, secundaria, normal, ... 

"III. controlar establecimientos públicos de Servicio Des-

centralizado ... 

11 1v. Ayudar en la medida de sus posibilidades al sosteni--

miento y desarrollo de las actividades privadas en ma

teria de educación superior .•. 
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"V. Vigilar y controlar la educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y de cualquier grado para obreros y 

campesinos ... 

"VII. Establecer recompensas a los maestros que hayan consa

grado su vida a la educaci6n .•• " 

Se señalaron como atribuciones del Estado en materia -

educativa, las contenidas en el artículo 8° de la ley 

multicitada: 

"I. Organizar y sostener escuelas de cualquier grado o ti-

po. 

•11. Asumir el control absÓluto de la educaci6n que imparta 

ent odas sus planteles; 

•111. Otorgar validez a los estudios hechos en planteles pa~ 

ticualres; 

•1v. El Congreso de la Uni6n tiene facultad de legislar pa

ra unificar, coordinar y distribuir la función social 

educativa ••• • 

Con fundamento socialista, en virtuU del contenido 

cosntitucional que la originaba, la Ley Org&nica de 1939 se pro

ponía como finalidad las contenidas en el texto del artículo 

9º: 
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"!. Participar permanentemente en al ritmo de la evolución 

histórica del país en la realización de los postulados 

de la Revolución Mexicana; esencialmente, en los aspe~ 

tos de: liquidación del latifundismo: independencia 

econ6mica nacional y creación de una economta propia -

organizada en beneficio de las masas populares, conso

lidación y perfeccionamiento de las instituciones dem2 

crAticas y revolucionarias y elevación del nivel mate

rial y cultural del pueblo; 

"II. Intervenir con eficacia en el trabajo de la comunidad 

para conocer, transformar y aprovechar la naturaleza; y 

"III. Propuganar una convivencia social mAs humana y más ju~ 

ta, en la que la organizaci6n econ6mica se estructure -

en función preferente de los intereses generales y de

saparezca el sistema de explotación del hombre por el 

hombre". 

El contenido de los articules citados, demuestra que -

la educación marca la formación del ciudadno que el Estado nece

sita para su desarrollo o reproducción segUn la conceptualiza--

ción que se tenga de la función de la educación. 

En la ley multicitada se ratificó el carácter obligat2 

rio y gratuito de la educación impartida por el Estado; estable

ció y definió el Sistema Educativo Nacional por primera vez, de-
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nominado a los tipos como aspectos de la cducaci6n: educación 

preescolar, primaria, secundaria, vocacional o de bachilleres, -

normal, t~cnica y profesional, de post-grado, de investigación -

científica, de preparación especial y du educaci6n cxtraescolar. 

En s1ntesis, el resto del articulado del ordcnamiento

citado, precis6 los puntos básicos de cada uno de los tipos de -

educaci6n siempre en torno" ... a la colectivización, el trabajo 

•socialmente Otil", el mejor rendimiento del ºtrabajo colectivo", 

los •métodos de globalizaci6n•, la •coeducaci6n", la lucha con

tra el "fanatismo y los prejuicios", la labor extraescolar para 

organizar y encauzar las actividades sociales de la niñez, de la 

juve~tud y de la mujer" y juventud y de la mujer" y el "cooperar 

con las agrupaciones de trabajadores ya existentes ... • (51) 

l.1.2 LID' 09GNIICA m U llllOCACiml PUBLICA DE 1942 

En 1942 y durante el gobierno de Manuel J\Vila Camacho 

se presentó un proyecto de ley reglamentaria del art1culo 3° 

cosntitucional, que trataba de ser moderador de las disposicio-

nes educativas con car~cter socialista, que contcn!a el citado -

art!culo. 

ºProyecto dQ ley que, u f..oretcxto de reglamentar el ar-

(51) Alvear acevedo, Carlos, o~. cit., p. 315 
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tr.c·ulo 3°, en realidad modificó sus principios y le dio un a.leal! 

ce distinto ... hasta el punto de que, queriendo restarle fuerza 

a éste, lo modific6 a través de una ley secundaria ..• • (52) 

Una vez aprobado el proyecto (31 de diciembre de (1941), 

la nueva Ley OrgAnica se public6 el 23 de enero de 1942, misma -

que por su referencia a ley orgánica, se podria considerar que -

regulaba el funcionamiento de un órgano del Estado, pero en rea

lidad era reglamentaria de los articulas constitucionales 3°, 31 

fracci6n I, 73 fracci6n XXV, 123 fracci6n XII. Represent6 un gran 

apoyo del gobierno de Avila Camacho, para moderar a la reacci6n 

que lo presionaba en relaci6n con el articulo 3º socialista. 

La ley de 1942 se fundament6, como se observa en el 

contenido de sus capitulas, en los siguientes principios; 

- La importancia de la educaci6n en el desarrollo hum~ 

no 

- La necesidad de que nuestro pa1s alcanzara una ind~ 

pendencia econ6mica 

- La creaci6n de instituciones y elementos del Estado 

que proPugnaran la integración nacional. 

(521 !bid. p. 318 
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En consecuencia se manejó el concepto de socialismo 

que sostenía el articulo tercero constitucional, como resultado 

de la Revoluci6n Mexicana, tratando de fundamentarlo en caracte

rísticas propias. 

Sus disposiciones se organizaron en veinte capítulos; 

I. Disposiciones Generales 

II. Facultades y Deberes del Estado en materia educativa 

III. Sistema Educativo Nacional 

IV. Bases Generales para la Educación Pública que imparta 

el Estado (Federación, Estados, Municipios, Distrito y 

Territorios FederalesÍ 

v. De la validez oficial y revalidaci1in de estudios 

VI. De la Educaci1in Pública que impartan los particulares 

VII. La educación preescolar 

VIII. De la educaci6n primaria 

IX. De las escuelas primarías "Art!culo 123 constitucionar 

x. De la educaci6n secundaria 

XI. Oc la educación normal o de preparaci1in para maestros 

XII. De la educaci6n vocacional 

XIII. De la educaci6n superior t&cnica o profesional 

XIV. De la invcstigaci6n cicntif ica 

xv. De la cducaci6n extraascolar 

XVI. Escuelas o tipos de educaciónc s~ucial 

XVII. De las obligaciones y derechos de quienes ejercen pa-
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XVIII. De la unificación nacional.de la educación 
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XIX. De la coordinaci6n de servicios educativos entre la F~ 

deraci6n, los Estados y los municipios 

XX. De las sanciones 

En los siguientes p~rrafos se mencionan los aspectos -

má.s relevantes relacionados con la educaci6n primaria, objeto 

del presente cap!tulo. 

Dispuso en su articulo primero, la observancia federal 

y obligatoria de la misma, exceptuando a la educación universit~ 

ria que determinó autónoma: 

"Art!culo l'. Las disposiciones de esta Ley son de ob

servancia en toda la RepGblica y obligan: 

I. Dentro de sus respectivas competencias, a la Federa-

ción, Estados, Municipios y Distrito y Territorios Fe

derales; y a las instituciones o establecimientos que 

en cualquier forma dependan de los mismos, en sus act,! 

vidades al servicio de la educaci6n; 

II. A los particulares que desarrollen pGblicamente activ,b 

dados de educación en las formas previstas por esta -

ley; y 
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III. A las personas a quienes en cualquier forma, esta ley 

imponga deberes especiales relacionadas con la educa-

ción ... • (53) 

Se ratificó a la educación impartida por el Estado, c2 

mo servicio pGblico y a la impartida por los particulares de in

terés social, gozando de iguales derechos todos los habitantes -

de la República para adquirirla. 

El cap!tulo dos estableció las facultades y deberes 

del Estado en materia educativa, entre otras: impartir el servi

cio pGblico de la educación; establecer, organizar y sostener e~ 

cuelas de diversos tipos, otorgár y retirar autorizaciones a PªE 

ticulares dedicados a la enseñanza primaria, secundaria y normal, 

vigilar la enseiianza impartida en establecimientos particulares 

de educación, as!. como la validez oficial de estudios. Sin que -

se mencionara como obligación del Estado el proporcionar educa-

ción con orientación socialista como se estipulaba en la Ley Or

gánica de 1939 1 aún cuando estaba vigente el art!culo 3° consti-

tucional de 1934. 

El cap!tulo tres determinó los tipos que comprendía el 

(53) Ley Oryánica de la Educaci6n PGblicu l 942, Prontuario dt: -· 
Disposiciones Legales sobre Educación Pública, S.E.P., vol. 
I. p. 14 7 . 
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Sistema Educativo Nacíonal: 

- Educaci6n preescolar 

- Educaci6n primaria 

- Educaci6n secundaria 

- Educaci6n normal 

- Educaci6n vocacional y preparatoria 

Educaci6n superior t~cnica y profesional, (inclusive 

Universitaria} 

- Educaci6n que se imparte en laboratorios o institu

tos de investigaci6n cient1fica, inclusive los uni-

versitarios 

- Educaci6n de extensión educativa o extraescolar, in

clusive la universitaria 

Es interesante mencionar que la Ley Orgánica de Educa

ci6n Pública de 1942 desarrolló inteligentemente conceptos que -

englobaron los socialistas ·en un trabajo útil en beneficio cole~ 

tivo, ast como resolvió la controversia del laicismo en la educ~ 

ci6n, al marcar como finalidades de la misma, las siguientes: 

•r. Fomentar~ el tntegro desarrollo cultural de los educan 

dos dentrO de convivencia social, preferentemente en -

los aspectos físico, intalectual, moral, est~tico, cí

vico, militar, económico y social y de capacitaci6n p~ 

ra el trabajo útil en beneficio colectivo¡ 
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"II. En armonía con la Constitución y dentro de los princi

pios y normas de la misma, especialmente los relativos 

a organizaicón social, económica política del país, 

tenderá a formar y a afirmar en los educandos, concep

tos y sentimientos de solidaridad y preeminencia de 

los intereses, colectivos respectos de los privados o 

individuales con el propósito de disminuir las dcsi-

gualdadcs económica y social; 

•rrr. Tenderá a proporcionar a los educandos conocimientos y 

aptitudes para el trabajo en beneficio común; 

"IV. Excluir~ toda enseñanza o propaganda de cualquier cre

do o doctrina religiosos; 

•v. Sin restringir las garantías que se consignan en los -

articulas 6°, y 24 de la Constitución, combatir4 el f~ 

natismo y los prejuicios, ajustando las enseñanzas a -

los m~todos que informen el conocimiento científico¡ 

"VI. A trav~s de las enseñonzas y prActicas escolares, con

tribuirá a desarrollar y consolidar la unidad nacional, 

excluyendo toda influencia sectaria, política y social, 

contraria o extraña al país, y afirmando ~n los educan

dos el amor patrio y las tradiciones nacionales, la -

convicción dcmocr~tica y la fraternidad humana ... " 

Finalidades que posteriormente se plasmar!an y serían 
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el fundamento para la reforma del articulo 3º constitucional en 

1946, que propugnó por una unidad nacional. 

Añadía el artículo 17, en relaci6n a la fracción V del 

artículo que antecede, que no constitu!a fanatismo o prejuicios 

la profesi6n de credos religiosos, ni la pr~ctica de las ceremo

nias, devociones o actos de culto respectivo realizados conforme 

a la ley, por lo que los educadores les estaba vedado atacar 

creencias ni pr!cticas religiosas so pretexto de combatir el fa

natismo o prejuicios. 

El capítulo tres de la Ley de 1942, estuvo consagrado

ª la educaci6n primaria, manifestando que su objetivo era" .•• -

el desarrollo integral de los educandos, principalmente en sus -

aspectos f!sico, intelectual, ético, est~tico, cívico y social y 

de preparación para el trabajo ben~fico, a la colectividad, en -

la medida que se considere deban poseer como m!nimo cultural 

obligatorio todos los habitantes del pais". 

Determinó que la educación primaria se impartiria a t2 

dos los niños de 6 a 14 años durante seis años agrupados en tres 

ciclos de dos grados cada uno y que se organizarla en forma uni

sexual, condición muy especial introducida por la ley multicita

da. Asimismo en funci6ndel medio en que se ubicaran, las escue-

las se clasificaron en urbanas, semiurbanas y rurales. 
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En el mismo capitulo se estipuló nuevamente el carác

ter nacional y obligatorio de las escuelas primarias depcndicn-

tes del Estado o particulares autorizadas. 

Reglamentando el articulo 31 fracción I de la constit~ 

ci6n del 17, se dispuso en el capitulo décimo séptimo de la Ley 

de 1942, las obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o representaci6n; a través del contenido del .:ir. 

t1culo 112: 

•1. hacer que sus hijos, pupilos y representados meno-

res de quince años, concurran a las escuelas dcpendien 

tes del Estado o a las particulares debidamente autori 

zadas, para recibir instrucción primaria; 

•11. Hacer que sus hijos, pupilos o representados menores -

de quince años, reciban instrucción militar .•. 

"III. Cooperar con las autoridades escolares y con los educ~ 

dores, para coordinar la cducaci6n que'el menor reciba 

en el hogar con la que le sea impartida enlos estableci 

mientas educativos ... " 

Sin embargo, en opini6n del autor Alvcar Acevedo, tal 

disposición resultaban inoperantes en la práctica, en virtud que 

el Estado carecía de capacidad para atender a toda la r..1ol1l.:i.ci6n 

en edad escolar y por ello resultaba impropio qucr0r sancionar o 
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quienes infrinjieran lo dispuesto. 

En s!ntcsio la Ley Orgánica de la Educaci6n Pública de 

1942 dispuso que; 

- La educación impartida por el Estado se considera un 

servicio público, y la de'la iniciativa privada regQ 

lada por el Estado. 

- La igualdad de derechos de todos los habitantes para 

recibir educación y libertad para elegir entre la 

que proporciona el Estado y la ofrecida por los par

ticulares. 

- Gratuidad en la ~ducación ofrecida por el Estado. 

- La interpretación del carácter socialista de la edu

cación de acuerdo a los principios de la Revoluci6n

Mexicana y por ende, a los principios de la Constit!!._ 

ci6n. 

- Respeto a la libertad de creencias y de cultos. 

- Los tipos de educación: preescolar, primaria, secun

dariu, normal, vocacional, preparatoria, técnica su

perior y profesional, universitaria, extraescolar y 

especial .. 

La educación primaria obligatoria para todos los ha-
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bitantes del pa!s. 

- Las escuelas primarias se clasifican en urbanas, se

rniurbanas y rurales y se establece la uniformidad de 

planes de estudio y programas adaptados al ambicnte

especifico de cada región. 

Las escuelas primaria sen sus dos óltimos ciclos (3° 

a 6° 9rados) preferentemente unisexu~les. 

En el contenido de sus capítulos, se observa que deteE 

minados planteamientos no tenian como finalidad reglamentar los 

art!culos constitucionales que ~a originaron, sino que ten!an cg 

mo objetivo unificar la educación nacional. 

La Ley Orgánica de 1942, estuvo vigente hasta 1973 a -

pesar de las reformas del artículo 3° conBtitucional en 1946,por 

lo que resultaba incongruente en muchos aspectos con la realidad 

educativa imperante en el transcurso de esos años y con el texto 

del articulo 3° constitucional. 

3.2 AllALISIS DI! J.OS CAPlTULOS DI! LA LKY FKDEIU\L Df. BDUCACIOll 

La Ley Orgánica de 1946 r·,•;lamentó un art!culo consti

tucional (Jº) expedido con posterioridad hasta l973 en yuc el en 

tonces presidente Luis cchcverría Alvarez, tratando de corregir 
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esta incongruencia jurídica presentó una iniciativa de Ley Fede

ral al Congreso do la Unión, en cuya. exposición de motivos, afiE 

maba que: 

11 La educación que reclama la sociedad del mañana, está 

obligada a modificar el modelo acad~mico tradicional -

para que al mismo tiempo que permita la formaci6n de -

h§bitos para el desarrollo de la personalidad, induzca 

en la educación una conciencia y haga efectivo el ideal 

que cada individuo se convierta en el agente de su pr2 

pio desenvolvimiento". (54) 

Aseveración que ponla al relieve la urgente necesidad 

de adecuar el proceso educativo a las necesidades de desarrollo-

individual y productivo del pa!s. 

La iniciativa de ley manifestaba que las finalidades -

de la educación no deben considerarse imposición arbitraria del 

Estado, sino que es la misma sociedad la que determina y el Est~ 

do s6lo las desarrolla. Asimismo determinaba como una innovación 

la inclusión de los medios masivos de comunicaci6n como procedí-

mientoo de la enseñanza a fin de integrar el avance tecnol69ico-

a la educación. 

(54) secretaria de Educación Pública, Documentos sobre la Ley F~ 
deral de Educaci6n, México, 1974, p. 36 
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En el texto del Dictamen rendido por la Cámara de Dip1!. 

tados, se mencionó que: 

ºLa iniciativa se desenvuelve con amplitud y apego al 

espíritu del artículo Constitucional. Establece para -

la educaci6n una formación nacional independiente y al 

propio tiempo afirma su identidad fincada en valores -

y conocimientos propios. Es objetiva, en virtud de que 

codifica las pr~cticas, las necesidades y prop6sitos -

derivados de las condiciones históricas actuales y so

ciales y en particular ..• a nuestra evolución dcmogfa

fica •.• (55) 

La iniciativa de Ley fue aprobada, public4ndose en el 

Diario Oficial el 29 de noviembre de 1973, con el nombre de I,EY 

FEDERAL DE EDUCACION. Redujo este ordenamiento a siete capítulos 

sus disposiciones en comparaci6n de los quince que configuraba -

la ley derogada ae 1942. 

l.2.1 DISP06ICIONES GllllERALES 

Este primer capítulo está constituido por quince artí

culos que expresan disposiciones generales y que proyectan el -

(55) Ibídem. p. 51 
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contenido del artículo 3° constitucional. 

Manifiesta lo Ley Federal de Educaci6n, en su pri

mer artículo que " •.• regula la educación que imparten el Estad2 

Federaci6n, Estados y Municipios, sus organismos descentraliza-

dos y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial". 

Oc lo anterior se desprende que ~l Estado requiere pa

ra la satisfacción de la demanda del servicio educativo, la col~ 

boración de organismos distintos de los oficiales, tales como 

los descentralizados y los particulares. Entendiendo a la desceQ 

tralización como el acto de" ... confiar la realización de algu

nas actividades administrativas a órganos que guarden con la Ad

ministración central una relaci6n que no es la de jerarquía". 

( 56)" 

En este caso particular se configura una descentraliz~ 

ci6n por servicio, mediante la cual la Administración central e~ 

comienda facultades de consulta, decisión o de ejccuci6n a orga

nismos constituidos por elementos particulares, que no forman 

parte de la misma administraci6n, o bien, a particulares que re

quieren autorizaci6n o reconocimiento de validez oficial de est~ 

(56)Gabino Fraga, op. cit., p. 203 
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Se define en el artículo ~egundo de la ley citada, el 

concepto de educaci6n y se establecen la función y objetivos del 

acto educativo al enunciar que " ..• la educación es medio funda-

mental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es pr.Q 

ceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a -

la transformación de la sociedad y es factor determinante pur.:1 -

la adquisición de conocimientos y para formar al hombre ..• 11 

Concepto de educación que no es entendido en todo su -

significado. Es proceso en virtud que se inicia desde que el in

dividuo nace y se va acrecentando a lo largo de su vida, signif~ 

cado no sólo la transmisión de conocimientos, sino una formación 

que incluya hábitos, valores, habilidades, actitudes, aptitudes, 

toda vez que el individuo como ser fí~ico, social y psíquico que 

es, se ve inmerso en multiplicidad de situaciones y estímulos 

tanto en forma sistemática como asistemática, que influyen en su 

formación. 

En su artículo quinto, la Ley Federal de Educación se-

ñala las finalidades que deben orientar u la eUucueión. 

11 1. Promover el desarrollo arm6nico de la personalidad fJ.1-

raque ejerzan en plenitud las capacidades J1umanas". 
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Lo anterior implica que se organice la acción educati

va encaminada a acrecentar los rasgos del individuo, favorecien

do sus posibilidades de realización en la vida. Por otra parte -

se reconoce que el hombre es capaz de autopromoverse como prodUf. 

to precisamente, de su desarrollo integral. 

11 II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y 

el sentimiento de la convivencia internacional 11
• 

Crear implica que no se posee y por tanto se debe pro

piciar las condiciones para que se origine ese sentimiento de 

nacionalidad que requiere rcflexi6n sobre lo que representa una 

nación para cada uno de los ciudadanos con iguales derechos y -

obligaciones, independientemente de su clase social, preparación 

académica, religión, cte. Por lo que es necesario perseguir obj~ 

tivos homogéneos que proporcionen elementos de identidad nacio-

nal. Sin embargo en la prtictica educativa, no se toman en cuenta 

características culturales, sociales e inclusive geográficas de -

nuestro pats, mismos que generan situaciones y necesidades dife- · 

rentes en cada grupo social o rcgi6n geoyráfica. Problem~tica 

que aunada al dominio en su generalidad, de los medios masivos -

de comunicaciún por la inic:iativa privacla,. Comentan una distor-

si6n de nuestra reaiidacl nacional, imponiéndose por ende prototi 

pos de culturas extranjeras. 

En consecuencia no se cumpla la finalidad de crear y -
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fortalecer la nacionalidad y convivencia internacional, pues no 

se tiene plena conciencia de la realidad nacional, fundamento in 
dispensable para comprender la problemática internacional. 

"III. Alcanzar, mediante la enseñanza de la lenyua nacional 

un idioma coman para todos los mexicanos, sin menosca

bo del uso de las lenguas aut6ctonas". 

El análisis de esta fracción refiere que todo idioma -

lleve impl!cita una cultura y por tanto una manera de concebir -

la realidad, esto no quiere decir que se trate de imponer una 

cultura a otra haciendo prevalecer la del español, debiera enten 

derse, como la valorizaic6n de Ías lenguas indígenas a travás de 

un vínculo de comunicaci6n común a través del español. 

Considero sin embargo, insistir en la gran penetración 

e influencia que los medios masivos de comunicación afectan a la 

población, principalmente en la edad escolar quienes adoptan con

ciente o inconcicntemente costumbres, valores y sobre todo defoE 

macioncs y alteraciones en el idioma español que provocan una de~ 

valoración del tnismo y de nuestras lenyuas indígenas. Influencias 

que distan mucho de formar en los individuos una verdadera con

cepci6n real de las necesidades y valores d~l país. En consccucn 

cia el papel de la educdción se ve relegada a segunda instancia, 

prcv.:ilccicndo entunces intereses privados 'J comerciales por ene,! 

ma de los intereses sociales que pretende el artículo 3° consti-
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titucional y las finalidades que sustenta la Ley Federal de Edu

cación. 

"IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que consti

tuyen el acervo cultural de la naci6n y hacerlos acce

sibles a la comunidad". 

Esto surge como consecuencia de las dos fracciones an

teriores. SOlc deseo agregar que para proteger bienes y valores

dc la nación se requiere que se conozcan y se aprecien y corno r~ 

sultado de ello, surgir§ la necesidad de protegerlos. Por lo que 

es urgente que el educando los conozca a trav~s de los principa

les hechos histOrlcos del pa1s. 

La obliyaci6n entonces del educador, es propiciar su -

reConocimiento y acrecentarlos de acuerdo al momento hist6rico -

que se vive, a las posibilidades existentes y a la responsabili

dad que se muestre en ello. 

"V. Fomentar el conocimeinto y el respeto a las instituci2 

nes nacionales". 

Vl. Enriquecer la cultura como impulso creador y con la i!! 

corporaci6n de ideas y valores universalen". 

Es propósito fundamental de la Ley Federal de Educación 

el ser partícipe del acontecer mundial, por lo tanto, es nocesa-
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ria seleccionar y adecuar a nuestra rDalidad nacional, los ins

trumentos de apoyo que acreccnten a nuestra cultura. 

11 VII. hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovech~ 

miento social de los recursos naturales y contribuir a 

preservar el equilibrio ccol6gico 11
• 

Actualmente es una finalidad 4uc ha cobrado relevancia 

en virtud de nuestro acontecer social, económico y ccol6gico. 

Por años se mantuvo corno postulado de i.ines poltticos y aún 

cuando está contemplado en los proyrarnas de educación primariu y 

secundaria con objetivos claros y actividades prvcisus, se le da 

poca importancia a la acción de ·las individuos 5obrc las ri4uo-

zas naturales, así como al análisis de que la t~lta de tccnolo-

yía apropiada, personal dcbidarr.cnte c.:ipacitado, falta de invcr-

sión econ6mica nacional y la falta <lt: una conciencia nacional de 

protecci6n de dichos recursos, ha provocado la explotación desmed_i 

da de dichos recursos tan necesarios para un desarrollo ccon6mi

co adecuado que repcr:.;a:.iL·í.a 1jn un avance social y cultural. 

"•JIII. Prowover las condiciones ir1e lJ.t.: ven a la distribución 

equitativa do los bienes materiales y culturales den

tro de un r6gimcn de libertad". 

Si bien es ciurto que la cclucación es promotora del cl.f:. 

sarrollo econ6mico del país, también lo es qut.: lú ·-~ducaci6n den-
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tro de un régimen de privatización da los medios de producción, 

no puede desarrollarse independientemente de la cconom!a, por lo 

que parecería contradictoria esta finalidad. Sin embargo es inn~ 

gable la influencia que ejerce la educación para la promoción de 

cambios sociales. 

"IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeaci6n 

familiar con respeto a la dignidad humana y sin meno!!_ 

cabo de la libertad'\. 

La educación también, debe propiciar en los individuos 

responsabilidad ante uno de los graves problemas que enfrenta el 

pais, como lo es la sobrepoblaci6n que repercute no sólo en el -

~bito social y cultural, sino también econ6mico. 

•x. Vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el -

análisis objetivo de la realidad". 

Se reafirma una vez más con el enunciamiento de esta -

finalidad, que la educaci6n debe conducir a la formación de ciu

dadanos reflexivos, cr1ticos y creadores de nuevas condiciones -

que favorezcan el desarrollo del país. 

•xr. Propiciar las condiciones indispensables para el impul 

so de la investigación, la creación artística y la di

fusión de la cultura". 
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Finalidad educativa de gran relevancia en virtud que -

en la medida que se fomenta la investigación en todas las fireas, 

se desarrollara la ciencia y tecnología dol país. 

En el Programa de Modernización educativa 1988-1992, -

se establece •que es el sistema educativo, desda el nivel precs-

colar hasta el posgrado, donde los individuos adquieren los con~ 

cimientos b&sicos, la orientación y las habilidades que les per-

mitir4n incorporarse no sólo al mundo del trabajo, sino también-

a la investigación y contribuir al avance dül conocimiento" (57) 

Se añade que el gobierno valorando la importdncia de la investí-

gación humanística y científica ha establecido el Sistema Nacio

nal de Investigadores.Objetivos ·que se espera no queden a nivel 

propuesta y que por lo contrario se impulsen y se eva16en resul-

tados. 

•xrr. Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos 

al adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura, se in-

tegren de tal modo que se armonicen tradición e innova-

ci6n 11
• 

Es indudable que la experiencia y ciencia son los cau-

(47) Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modcrnizaci6n Ed~ 
cativa 1989-1994, S.E.P., Mllxico, 1989., p. 144 
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ces del progreso porque al servicio de la ciencia debe colocarse 

la práctica y experimentación, por lo que la educación encauza -

a los educandos hacia la ciencia y fomenta su experiencia. 

11 XIII. Fomentar y orientar la actividad cultural, cient!fica

y tecnol6<Jica de manera que responda a las necesidades 

del desarrollo nacional". 

se han hecho intentos por vincular las instituciones -

educativas con las necesidades del desarrollo del pa!s, creando 

escuelas de tipo medio b~sico y superior como los CETIS, CEBATIS, 

CONALEP y otros a fin de encauzar la educaci6n tácnica en México 

tan indispensable para un adecuado desarrollo económico y cultu

ral. 

'"XIV. Infundir el conocimiento de la democracia, como la fo~ 

ma de gobierno y convivencia que permite a todos part! 

cipar en la toma dedecisiones orientadas al mejoramien 

to de la sociedad". 

"XV. Promover las actitudes solidarias, para el logro de -

una vida justa". 

"XVI. Enaltecer los derechos individuales y sociales y post~ 

lar la paz universal, basada en el reconocimiento de -

los derechos económicos, políticos y sociales de las -
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naciones 11
• 

El criterio sustentado por estas fracciones considcra

el papel del educador de gran relevancia para fijar en la menta

lidad de los educandos los valores universales contenidos en las 

garant!as constitucionales a efecto de lograr un modo de vida 

justo. 

En términos generales las finalidades que persigue la 

educación son de car~cter social, cultural y económico, Constit~ 

yendo las fracciones XI y XII del artículo 5ª del ordenamiento -

invocado, innovadoras en relación a la Ley del 42 al determinar

que la educación deberá impulsar la investigación, la creación -

arttstica y la difusión de la cultura, armonizando la tradición 

y la nueva tecnologia. 

En el contenido del primer capítulo de la multicitada

Ley se asienta que las autoridades educativas deberán periódica

mente evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los servicios educati

vos. Determinando de esa manera el papel primordial <le las dife

rentes autoridades educativas de planteles, Jl facultarlos para 

supervisar las actividades de planeación y evaluación en benefi

cio del servicio educativo. Sin embi!r90 '/ a pesar de la gran 

trascendencia de la función evaluativa, comanmontc se reduce ~· -

revisar el cumplimiento <le disposiciones administrativas Y no a V!!, 

!orar científicamente rcsulados reales a efecto de mejorar todon 
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los elementos de la educación. 

En el mismo capítulo, se reglamenta ampliamente las 

disposiciones del artículo 3° constitucional, al manifestar que 

la cducaci6n que se imparte en los planteles educativos se man--

tendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y seña-

lar las condiciones a que han de sujetarse los planteles, parti-

culares ~ue decidan impartir educación que est5 reservada al Es-

tado. (primaria, secundaria, normal en todos sus tipos y modali-

dades). Misma que será gratuita (artículo 12), democrática (artl 

culo 10) y se ratifica el carácter de servicio público de la ed~ 

caci6n que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorizaci6n o con reconocimeinto de vali-

dez oficial. 

Cabe señalar que se define al servicio público como 

una actividad técnica, directa o indirecta de la administr~ 

ci6n pGblica activa o autorizada a los particulares, que ha si-

do creada y controlada para asegurar --de una manera permanente, 

regular, cont!nua y sin propósito de lucro--, la satisfacción de 

una necesidad colectiva de inter6s general, sujeta a un régimen 

especial de derecho público". ( 58) 

(58) Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, edit. PorrGa,-
10 ed., Tomo primero, México 1981, p. 107 



89 

Al respecto Ernesto Flores Zavala, menciona que la uc

tividad del Estado especialmente lo referente a servicios públi

cos se ha incrementado en funci6n directa del número de nccesid!!_ 

des colectivas que deben ser satisfechas por el Estado. Agrega -

que un servicio se considera público en virtud quu la administr~ 

ci6n pGblica lo ha centralizado y lo atiende directamente, satiÉ 

facicndo intereses generales y cuyo funcionamiento y empleados -

respectivos son nombrados por el poder público, forman parte de 

~l y se sujetan a sus estatutos respectivos. Por lo que no sólo 

el Estado puede prestar un servicio público sino también un org~ 

nismo descentralizado o un particular concesionario, lo que ex

plica lo asentado en el contenido de la Ley Federal de Educaci6n, 

por lo que la educaci6n es un s~rvicio pUblico que no pude pres

cindir una sociedad. 

El contenido de los subsecuentes capitulos Jel ordena

miento invocado, hacen referencias a disposiciones netamente té~ 

nicas pedag6gicas de la labor docente, por lo c.¡ue se tratar& de 

ser conciso. 

l.2.2 SISTEMA .EDUCATIVO NACIONAL 

Este capitulo establece que con motivo du organizar P.!?. 

dag6gica y administrativamente el servicio educativo, el Estado 

establece el Sistema Educativo Nacional, organizado un tres ti

pos; elemental, inedia y superior en sus modalidades escolar y -
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extracscolar. El primero formado por la educación ¡;rccscolar y -

educación primaria, siendo obligatoria esta Oltima. Corno se ob

serva esta división no se había considerado en la Ley Orgánica -

de 1946. 

Es imprescindible hacer el comentario del artículo 18 

del citado ordenamiento, en virtud que hasta 1984 resultaba una 

gran incongruencia conlo dispuesto en su texto. 

Desde el año <le 1960 se efectuaron reformas a planes -

de estudio a nivel normal primaria. El de 1969 trata dul alcan

zar las exigencias del bachillerato general aument&ndosc un año 

más de estudios al Plan de 1960.que se cubría en tres años. Pos

teriormente se hizo necesario un Plan de estudios, el de 1972 -

que reforzaba la preparación científica y humanística de un ba

chillerato general, al mismo tiempo que la formación de profeso

res de cducaci6n primaria. Los egresados bajo este Plan,obten!an 

al mismo tiempo Certificado de Uachilleres y otro que validaba -

sus estudios de Maestro de Educación Primaria. 

Se efectuaron reformas a éste Gltimo, apareciendo los 

planes de los años 1975 y 1975 Reestructurado, que reestablecían 

como centro de formación docente el área psicopedag6gica, egre

sando de los mismos Profesores <le l::clucaci6n Prim.:1ria y i.ll mismo 

tiempo Bacl1illercs en el Srca de Ciencias Sociales y JJurnan!sti-

cas, es decir, una formación del tipo modio superior. Situaci6n 
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que indudablemente no correspondía al tipo superior que estable

ce el artículo 18 de la Ley Federal de Educación que a la letra 

dice: 

"Artículo 18 ••• En el tipo superior queda comprendida

la educaci6n normal en todos sus grados y especialida

des". 

Es hasta el acuerdo del 22 de marzo de 1984 que se es

tablece que la Educación Normal en su nivel inicial yen cualqui~ 

ra de sus tipos y modalidades tendrá el Grado Académico de Lice~ 

ciatura. Ordenamiento que asienta en sus Considerandos: 11 Que la 

vigente Ley Federal de Educación ha definido a la educación nor

mal como del tipo superior, condición que ha sido reafirmada en 

la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en su artíc~ 

lo 3"., el cual dispone que el tipo educativo superior será el -

que se imparta después del bachillerato ... " 

"Que para cumplir lo anterior se hace necesario esta-

bloccr como antecedente acad~mico de la educaci6n normal los es

tudios completos de bachillerato ... • (59) 

A partir de la expedición del Acuerdo de 1984, a la 

(59) Diario Oficial de la Federación, 22 de marzo de 1984 
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cducaci6n normal se le dio el grado académico de Licenciatura. 

se señala en el contenido del presente capítulo de la 

ley en estudio, que los elementos del sistema educativo son: 

- Los educandos y los educadores 

- Los planes, programas y m~todos educativos 

- Los establecimientos que impartan cducaci6n 

- Los libros de texto gratuito, material didáctico, 

los medios de comunicaci6n masiva 

- Los bienes y demás recursos destinados a la cduca-

ci6n 

- La organizaci6n y administraci6n del sistema 

Se señala que el fin primordial del proceso educativo

es la formación del educando (artículo 20). Al respecto consid~ 

ro que el individuo debe participar activamente en dicho proceso, 

que se le estimule su iniciativa, su sentido de responsabilidad y 

sobre todo fomentar su creatividad. 

Es importante resaltar que del conocimiento que se ten 

ga del educando, as! como del medio sociocultural que le rodea, 

dependerá el eficaz ~ncauzamiento del proceso educativo. Funci6n 

que debe ser primordial para todo educador, entendiéndose a éste 

como un verdadero formador de conductas y no simple transmisor -

de conocimientos, como se desprende del texto del artículo 21 de 
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la Ley multicitada: 

"Art!culo 21. El educador es promotor, coordinador y -

agente directo del proceso educativo. Deben proporcio

narsele los medios que le permitan realizar eficazmen

te su labor y que contribuyan a su constante perfecciQ 

namicnto 11
• 

3.2.l DISTllUlllCIC* DE LA l'UW:IOll l!l>llCATIVA 

El presente capítulo de la Ley que nos ocupa, señala -

concretamente los aspectos de la función educativa, misma que 

comprende toda clase de serviciOs educativos que permitan la fo~ 

maci6n integral del educando. Al respecto el artículo 24 de di

cha ley determina; 

•1. Promover, establecer, organizar, dirigir y sostener 

los servicios educativos, cicnt!ficos, técnicos y nr

t!sticos de acuerdo con las necesidades regionales y -

nacionales ... 

••• "IV. Establecer y promover servicios educativos que facili

ten a los educadores la formación que les permita su -

constante pcrfcccionamiento ..• 11 

Estas fracciones nos determina el valor que tiene la -
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funci6n educativa al reforzar, ampliar y aplicar las conductas -

adquiridas a trav6s de actividades culturales y todo tipo de ca~ 

pañas . 

... "VII. Fomentar y difundir las actividades culturales en to

das sus manifestaciones; 

"VIII. Realizar campañas que tiendan a elevar los niveles so

ciales y econ6micos de la población y en especial, los 

de las zonas marginadas ••• " 

En la realidad su contenido es relativo, en virtud que 

la acci6n de la educaci6n se ve obstaculizada por diversos agen

tes, principalmente por el nivel econ6mico que obli~a a la pobla 

ci6n', principalmente rural, ind1gena y urbana marginada a satisf~ 

cer 16gicarnente sus más apremiantes necesidades sin que exista -

esa valoraci6n tan esencial de la educación para elevar su situ~ 

ci6n sociocultural. Aunado a lo anterior al hecho de que en Méx! 

co las Experiencias educativas y las investiga.cienes poseen un ni

vel inferior, en algunos campos con el resto de los patses, ya que 

no se ha propiciado que nuestra educaci6n tenga un matiz propio, Pt'2 

dueto de nuestra prOblemá.tica por lo que no existe una constante 

innovación, pues se han venido aplicando, principalmente en el tipo 

elemental primaria corrientes educativas que han tenido gran re-
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sultado en paises de características y problemáticas distintas a 

nuestro pa!s, por lo que es necesario que se adccaen a nuestr~ -

ideosincracia y a nuestro marco econ6mico y cultural. 

Forma también parte de la Función Educativa,·la formu

lación de Planes y Programas, procedimeintos de evaluación, mét2 

dos educativos as! como materiales didácticos, funciones que es

tarán a cargo del Consejo Nacional T~cnico de la Educación, con

siderado como órgano de consulta de la Secretaría de Educación -

Pública, como se expresa en los artículos 26 y 27 del ordcnamie~ 

to legal invocado. 

El consejo Nacional Tdcnico de la Educación se integra 

con representantes de instituciones públicas que participan en -

la educaci6n pGblica, cuyas funciones entre otras son: 

- Favorecer la unificación técnica de la educación en 

la República 

- Revisar y mantener actualizados los libros de texto 

gratuitos 

- Evaluar los planes y programas de estudio" 

Sobre la revisión y actualiiaci6n de los libros de te~ 

to gratuito para educación primaria, se han originado grandes P2 

lémicas en razón de su contenido y de la imposición que para al-
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gunos sectores de la población representa la distribuci6n de los 

mismos. Sin embargo si consideramos que la educación es un servi 

cio público, la edición y distribución de los libros gratuitos -

no obedece a un capricho ni tampoco a la buena voluntad de las 

autoridades educativas. Es un deber que como ya se apunt6 en 

renglones anteriores, 11 
••• Compete al Poder Ejecutivo Federal 

por conducto de la Secretarla de Educación Pública", pues el ar

ticulo 25 fracción V de la Ley Federal de Educación dispone que 

la mencionada secretaria debe 11 
••• elaborar y mantener actualiz~ 

dos los libros de texto gratuitos para la cducaci6n primaria". 

La legislación educativa establece que estos libros e~ 

tar4n sometidos a un proceso permanente de ev~luaci6n y revisi6~ 

disposición que debiera efectuarse en per1odos previamente señal!. 

dos y con los instrumentos adecuados tomando en consideraci6n la 

opinión y sugerencias también de los educadores en servicio. 

Se dispone en el mismo capitulo, que los particulares 

podrán impartir educación primaria, secundaria y normal en todos 

sus tipos 'l modalidades, previa autorización del Estado o del gg 

bierno de los Estados; o bien, cuando impartan estudios distin

tos de los ~nteriores deberfin obtener previo reconocimiento de -

validez oficial respetando en ambos casos las disposiciones que 

marca la multicitada ley, principalmente referente a: ajustarse

ª planes y programas de la Secretarla de Educación Pública, con

tar con los edificios y anexos escolares adecuados a su funci6n 
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facilitar la vigilancia del Estado en su organizaic6n y funcion~ 

miento. 

Cuando los particulares contravengan lo dispuesto por 

las autoridades educativas, el Estado revocará la autorización -

o reconocimiento de validez oficial bajo el siguiente procedimiC!l 

to: 

"Artículo 37 ... 

I. Se citar.§ al particular a una audiencia; 

II. En la citaci6n se le hará saber la infracci6n que se -

le impute y el lugar,.dia y hora on que se celebrar! -

la audiencia. 

Esta se llevar& a cabo en un plazo no menor de 15 dias 

ni mayor de 30 días hábiles, siguientes a la citaci6n; 

llI. El particular podrá ofrecer pruebas y alegar en dicha 

audiencia lo que a su derecho convenga; ... 11 

Finalmente se establecen otras modalidades de educa-

ci6n a través de los medios masivos <le comunicaci6n, como prensa, 

radio, telcvisi6n y cinematogra(ta. Disposici6n no contemplada -

en el ordenamiento de 1942 y que representa la incorporaci6n de 

la tecnología a la educación. 
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l.2.4 PLllNES Y PROGllAllAS DE ESTUDIO 

El presente cap!tulo determina los principios del pro-

ceso educativo: 

- Libertad 

- Responsabilidad 

- Autodidactismo 

- Trabajo en grupo 

- Comunicaci6n entre educadores, educandos, padres de 

familia e instituciones educativas. 

Dispone que el contenido de la educaci6n se definira -

en los planes y programas de estudio, mismos que tenderan a des~ 

rrollar en los educandos su capacidad critica, reflexiva y crea

dora a fin de formar individuos socialmente Gtiles, 

El mismo capitulo pone de manifiesto la funci6n de la 

evaluación dentro del proceso educativo, considerando que tam-

bién planes y programas deber~n estar sujetos a evaluaci6n pari6 

dica sin que se precise en el texto del articulo 47, dicho peri~ 

do, raz6n por lo que en la pr~ctica h~n transcurrido años sin 

que haya una verdadera valoraci6n de tan esencial función que 

trae como consecuencia incongruencias de contenido, objetivos y 

resultados; 

"Articulo 47. La evaluaci6n educativa sera peri6dica, 
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comprenderá la medición de los conocimeintos de los 

educandos en lo individual y determinará si los planes 

o programas responden a la evolución histórica-social -

del país y a las necesidades nacionales y regionales". 

l.2.5 DEIUICB06 Y OBLIGllCIOllES mi MATERIA KIJUCATIVA 

Comprende del art1culo 48 al 59 y a lo largo de su con 

tenido se dispone que toclos los habitantes <lcl país tienen dere

cho a ingresar al Sistema Educativo Nacional sin más limitación 

que satisfacer los re4uisitos que las autoridades marcan para d~ 

dicarse a la docencia, así como las obligaciones del Estado para 

con los maestros: 

- Remuneración justa a efecto que dispongan del tiempo 

necesario para la preparaci6n de clases y perfeccio

namiento profesional. 

- Proporcionar estímulos y recompensas a maestros dis

tinguiclos. 

Obligaciones del Estado que en la realidad han proyec

tado discrepancias y que se han reflejado en movimeintos muqist~ 

riales en pro de mejoras GUl~riul~s y condiciones de traba)o. 

Conflictos que indudablemente repercuten en la labor educativa -
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ya que no se puede negar la relación directa entre condiciones -

socioecon6micas y educación. 

También se señala en el texto del cap1tulo, los dere

chos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la -

tutela para obtener inscripci6n en la educaci6n primaria, parti

cipar y colaborar con las autoridades educativas en la resolu-

ci6n de problemas relacionados con sus hijos o pupilos. 

Se fundamentan legalmente los objetivos de las asocia

ciones de padres de familia, las que deberSn abstenerse de inteE 

venir en los asuntos educativos (articulo 55), pues su funci6n -

es de apoyo y de ninguna manera podr4n intervenir en la toma de 

decisiones de carficter pedag6gico, ya que son auxiliares en la -

organizaci6n de los planteles. 

l.2.ti YALIDll:ll OFICIAL llll llSTUOIOS 

Incluye los articules 60 al 67, de cuya lectura se de~ 

prende que: 

- validez para los estudios realizados dentro del Sis

tema Educativo Nacional, en toda la República. 

- Revalidación de estudios, considerada como la vali

dez oficial que se otorgan a los estudios realizados 



101 

en planteles que no forman parte del Sistema Educati 

va Nacional y que tengan equivalencias en éste. 

- La Secretaría de Educación PGblica, los Estados y los 

organismos descentralizados son los facultados para -

revalidar y establecer equivalencias de estudios, 

con fundamento enlas leyes y ordenamientos legales -

respectivos. 

Para ello la Secretaria de Educación PGblica creará en 

términos del artículo 66 un sistema federal de certificación de 

conocimientos a efecto de expedir certificados de estudios, di

plomas, títulos o grado académi~o conforme a las siguientes ba

ses: 

•r. Que los conocimientos se acrediten por tipo educativo, 

grado escolar o materia; 

II. Que para acreditar un tipo o grado escolar deber~ com

probarse la acreditación del tipo o gtado inmediato a~ 

terior; 

III. Que los conocimientos se acrediten de acuerdo con los 

planes y programas de estudios en vigor; 

IV. Que se cumplan en su caso con prácticas y el servicio 

social correspondiente; 
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V. Que los conocimientos sean evaluados conforme a proce

dimientos que se establezcan tomando en cuenta las ex

periencias del sistema educativo nacional .•• • 

Re•ulta urgente considerar que no basta la cantidad de 

conocimientos que acredite el educado para promoverlo de un tipo 

o grado acadfilllico al inmediato superior, sino reflexionar sobre 

la calidad de los mismos que le permitan verdaderamente aplicar

los a una realidad inmediata y mediata. Esto se puede lO<Jrar de 

cierta manera respetando lo estipulado sobre los procedimientos

de evaluaci6n tanto individual como a nivel del Sistema Educati

vo Nacional, que indiquen aspectos negativos y positivos de la -

pr4ctica educativa con el fin de modificar, adecuar e inclusive 

suprimir todo aquello que entorpezca el mejoramiento de la educ~ 

ci6n; en palabras tEcnicaa, efectuar una adecuada retroali.menta

ci6ri de los factores educativos. Pues no basta legislar, se in

siste, respecto de loa •i .. os, sino que es imprescindible desa-

rrollarlo en la prlctica con responsabilidad. 

>.2.7 SllllCI .... 

Eate Gltimo capltulo de la Ley Federal de Educaci6n, -

fue reformado en el' texto de aua artlculos 68 y 69 por acuerdo -

de fecha 6 de diciembre de 1984. EatableciEndose en ellos que en 

concordancia con el contenido del articulo 41 de la misma Ley 

que establece que loa particulares con o sin reconocimiento de -
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validez oficial, deber!n en el primer caso mencionar el nGmero -

de acuerdo por el que se les otorg6 dicho reconocimiento: o bien 

en el segundo caso, mencionar que carecen de reconocimiento e -

inscribirse en el listado de planteles no incorporados a la Se

cretarla de Educaci6n PGblica, las contravenciones a lo señalado 

tendr&n como sanciones: 

- Sanci6n por equivalente de SO a quinientas veces el 

salario mlnimo general diario vigente en la zona ecQ 

n6mica de que se trate, en el momento de la infrac

ci6n. 

- En caso de reincidc~cia se clausurar& el plantel. 

- Cuando no exista sanci6n expresa, multa hasta por el 

.lJllporte de quinientos dlas de salario mlnimo general 

vigente en la zona econ6mica de que se trate. 

- En caso de reincidencia, la multa se duplicar&. 

La autoridad educativa, al imponer una sanci6n fundar& 

y motivara la resoluci6n tomando en cuenta lo dispuesto por el -

articulo 70: 

I. Las circunstancias en que fue cometida la infracci6n; 

II. Los daños que se hayan producido o puedan producirse -

en lo• educandos; 
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111. La gravedad de la infracción; 

IV. Las condiciones socioccon6micas del infractor, y 

V. La calidad de reincidencia d~l infractor, si es el ca-

so". 

Concluyendo la Ley Federal de Educación, en cumplimien 

to de lo dispuesto pro la fracción I del articulo B9 de la Cons

titución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, contiene dis

posiciones que reglamentan los artículos 3°, 31 fracción I, 73 -

fracción XXV, constitucionales y determina principalmente en su. 

contenido: 

- Las finalidades educativas en funci6n del desarrollo 

armónico de la personalidad de los educandos. 

- Estructura un Sistema Educativo Nacional que permite 

en cualquier momento incorporarse a la vida econ6mi

ca y social del país y facilita el acceso al estudio 

del trabajador, 

- Precisa la necesidad que se realice una evaluaci6n -

~~ri6dica de los servicios educativos. 

- ~etúr~ina que las inversiones pGblicas o privadas en 

lá ~ducaci6n, sean de interés social. 

- ~ue la funci6n educativa debe promover la investiga-
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ci6n. 

- Determina la creaci6n de un sistema federal de certi 

ficaci6n de conocimientos y sienta las bases de la -

enseñanza abierta mediante la incorporaci6n de la 

tecnolog1a a la educaci6n a trav6s de los medios ma

sivos de la comunicaci6n. Aspectos de gran signific~ 

ci6n en el contenido de la actual Ley Federal de Ed~ 

caci6n. 

l.l DISl'OSICl<JmlS DDIYADAS DE LA LEY FEDl!JlAL DE EllOCACl<lm 

En la educaci6n primar~a tienen gran importancia para -

su funcionamiento interno dos ordenamiontos, el primero que ha

ce referencia al Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas

Primarias de la República Mexicana y el segundo, que norma la -

evaluaci6n del aprendizaje. 

Respecto del primero, es necesario mencionar que de 

acuerdo al autor Serra Rojas existen tres tipos de reglamentos -

administrativos: 

- Reglamento ejecutivo, cuya función es reglamentar lg 

yes que expide el Consrc90 de la Unión, con las cua

les mantiene una relación de subordinacil5n. 

- Reglamentos gubernotivoa y de polic!a, cuya aplica-
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- Reglamentos Interiores de la Administración Pública, 

cuya funci6n es regular el orden y disciplina en los 

servicios públicos y demás funciones administrativas. 

Adema§ de los reglamentos, existen los acuerdos y cir-

culares tan comunes para el buen funcionamiento de actividades -

administrativas. El primero es un instrumenta expedida por el P2 

der Ejecutiva en primer término y par las Secretarios de Estados 

en segundo término. Los circulares se consideran jerárquicamente 

inferiores que los reglamentos y los acuerdos. 

En consecuencia, el denominado Reglamento Interior de 

Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana que -

aduce el inciso siguiente, no se puede ubicar en ninguno de los 

tipos de reglamentos administrativos enunciados, ya que si bien 

es cierto que es producto de la facultad reglamentaria, también 

lo es que no desarrolla el contenido de leyes expedidas por el -

Poder Legislativo, ni es dictado para la atenci6n de un servicio 

público, sino que contiene exclusivamente señalamientos de carás 

ter t6cnico-pedag6gicos para la organizaci6n y funcionamiento de 

las escuelas primarias existentes en el pats. Se ubicar1a enton-

ces como un Acuerdo que contiene normas para la organizaic6n de 

las mismas. 
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En el nivelmencionado, existen como se dijo anterior-

mente dos acuerdos esenciales que marcan el buen funcionamicnto

de la educaic6n primaria; 

- Acuerdo 96 que contiene el denominado Reglamento In

terior de Trabajo de las escuelas primarias de la R~ 

pGblica. 

- Acuerdo 17 que establece las normas a que se sujetan 

los procedimientos de evaluación del aprendizaje en 

los distintos tipos y modalidades de la educación 

que controla la Secretaría de Educaci6n PGblica. 

3. 3. l "'IGLMP'l'O UITEIUOR DE TllAllAJO DB LAS 

Z&CUIL'IS PJUMaUS 

Hast al982 recibi6 tal denominaci6n y actualmente est~ 

contenido como se señal6, en el Acuerdo NGmcro 96 con fundamento 

en lo dispuesto por los art1culos 38, fracciones I inciso a) y V, 

de la Ley Org~nica de la hdministraci6n PGblica Federal; 16 y 24 

fracciones I y XIII, de la Ley Federal de Educaci6n y 5°, frac

ci6n I, 21, 26 y 55, del Reglametno Interior de la Secretaría de 

Educaci6n PGblica. Ordenamiento que distribuye sus disposiciones 

en trece capítulos, de cuyo contenido se mencionará lo m~s rele

vante. 

En el cap1tulo primero establece el objetivo y las fU!), 
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clones de la educaci6n primaria la que se ajustará a planes y -

programas aprobados por la Secretaria de Educación Pública, ins

titución que elaborar:i y editar:i los libros de texto con carác-

ter gratuito y de uso obligatorio. Bn la práctica se observa que 

la mayorta de las veces son utilizados como auxiliares, o bien, 

se suplen dcf initivamente por otros ejemplares en virtud qua se 

aduce incongruencias con la realidad, por lo que hace a conteni-

dos y metodología e inclusive ideología. 

El capitulo segundo del citado ordenamiento, clasifica 

a las escuelas primarias tomando como base los criterios de ubi-

caci6n, organización, permanencia de los alumnos en el plantel y 

alumnado al que prestan el servicio y por dependencia econ6mica-

y turno de trabajo. 

Se define a la persona del director, en el capitulo 

cuarto como la persona • ... designada o autorizada en su caso, -

por la Secretaria de Educación Pública, como la primera autori

dad responsable del correcto funcionamcinto, organizaicón, Opur~~

ci6n y administraci6n de las escuelas y sus anexos". (60} Defi

niendo sus funciones de carácter técnico pcduy6gicas, de exten-

si6n educativa, de servicios asistenciales, de recursos humanos, 

(60) Acuerdo 96 de la secretaria de Educación Pública, capitulo 
IV, articulo 14, Diario oficial, México 7 de diciembre de -
1982 
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materiales y de finanzas. De lo que se deduce que el director de 

la escuela primaria deberá contar con gran experiencia y prepar~ 

ci6n acorde con las funciones que le competen. 

Se conceptualiza al personal docente como aquél que h! 

biendo cumplido con los requisitos establecidos por la Secreta

ria de Educación Pública, desempeña funciones pedagógicas en el 

plantel. Respecto al personal docente habr!a que analizar varios 

factores a efecto de determinar su eficacia y eficiencia en el -

proceso educativo como su preparación académica, su grado de re~ 

ponsabilidad, su conciencia social, cte., en la formaci6n de su

jetos reflexivos, criticas y creadores. 

Establece el Acuerdo 96, el procedimeinto para la int~ 

graci6n del Consejo T6cnico Consultivo, 6rgano de apoyo de la di 
rccci6n del plantel en asuntos de su competencia. En la pr&ctica 

educativa un adecuado funcionamiento del mismo, facilita la toma 

de decisiones no sólo en el plano pedag6gico, sino también en la 

resoluci6n de problemas de carácter social, cultural y econ6mico 

de la comunidad escolar. 

Define en su capitulo séptimo al personal administrat! 

vo, as! como sus funciones, delegado en un miembro del personal 

docente. su función representa tle gran valla en el funcionamien

to y organización de la escuela priamria, pues suple entre otras 

funciones, al director del plantel. 
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El capitulo noveno, estiµula las medidas que debe to

mar el director del plantel para establecer disciplina entre los 

alumnos, educadores y de todo el personal así como las medidas -

que deber& tomar en caso de infracciones. 

Se dedica el capitulo décimo a la evaluación que se de 

be efectuar con apego a las disposiciones de la S.E.P. Esta dis

posición se trata ampliamente en el Acuerdo 17 dada su imµortan

cia en el proceso educativo. 

La Asociación de Padres de Familia queda contemplada -

por lo dispuesto en el capítulo décimo tercero, misma que funciQ_ 

nar! en base a su reglamento reSpectivo. 

l.l.2 M:UJlllDO 17 

Se expidi6 con fundamento entre otros, de los arttcu-

los 38 fracción I, inciso aJ de la Ley Org~nica de la Administr~ 

ción Pública Federal; 7,24 fracción II;46 y 47 de la Ley federal 

de la Educación y 2 y 6 fracción I del Reglamento Int~rior de la 

Secretar!a de Educación Pública. 

Estableci6 en su consid0randos que: 

• ... la evaluaci6n del aprcndizaJc es un proceso inhe

rente a la tarea cducdtiva, indis1Jcnsahle par~1 i::ompro

bar si se han logrado loG objetivos del aprendizaje, -

planear la actividad; decidir la promoci6n del educan-
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do y contribuir a elevar la calidad de la enseñanzaº.-

( 61) 

Se señala principalmente: 

- La obligatoriedad de evaluar el aprendizaje de los -

educandos, 

- La determinación de la escala num~rica del 5 al 10, 

La congruencia de la misma con el contenido de los -

programas, 

- La función evaluativa permanente a efecto de tomar -

decisiones pedagógicas y eficaces, 

- La evaluación final corno resultado de la integración 

de calificaciones parciales, 

- ta posibilidad de elegir exc1menes como instrumentos-

de cvaluaci6n, 

- La función de información de la evaluación, 

La anotación de seis para acreditaci6n de ciclos, 

grados, materia, 4rea o asignatura, 

(61) Secrctar!a de Educación Pública, "Curso para directores de 
escuelas primariasM, S.E.P., M~xico, sf., p. 53 
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- El señalamiento de requisitos para promoción y acre

ditaci6n, 

- La obligación de la Secretar!a de Educación Pública 

para determinar instrumentos y t~cnicas de evalua-

ción, acordes a las normas y procedimeintos pedagóg! 

ces adecudos, 

- Y la responsabilidad de la Secretar!a de Educación -

PGblica para la observancia del Acuerdo con la ases2 

ría del Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

Este acuerdo ha estado vigente desde el año escolar 



CAPITULO CUARTO 

Pml'UESTAS DI! llBl'OllllA A LA 

LEY f'BDBllAL DE J!DUCllCIOll 

t.1 BL PmoGIUlllA DB LA 8>BRllIUC109 lllJOCAT.IVA 1989-1994 

m DMJCM:Im PIUJIUlA 

El actual gobierno consciente de la gran influencia de 

la educaci6n en el avance y transformación socinl y cultural del 

pa1s y de la problem4tica que presenta dicho proceso en todos 

sus niveles, se propone una pol!tica educativa que modifique de 

fondo el sistema educativo nacional y se eleve en lo posible la 

calidad de la educación. 

Enoctubre de 1989 el presidente Carlos Salinas do Gor

tari present6 el Proyrankl c.lt: la Moclcrnizaci6n Educütiva a rc•:ili-
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zar durante su sexenio. En 61 se plantea un nuevo modelo de edu

cación en base a un diagnóstico real de necesidades y se marcan

como propósitos generales: 

- Reiterar el proyecto educativo contenido en la Cons

titución. 

- Eliminar las desigualdades e incquidades geográficas 

y sociales. 

Ampliar y diversificar sus servicios y complementar

los con modalidades no escolarizadas. 

- Acentuar la eficacia de sus acciones, preservar y m~ 

jorar la calidad educativa. 

- Integrar arm6nicamente el proceso educativo con el -

desarrollo educativo, sin generar falsas expectati-

vas. 

- Reestructurar su organización en funci6n de las nec~ 

sidades del pais y la operación de los servicios ed~ 

cativos. 

El modelo educativo que se propone pone de manifiesto

el papel primordial que guarda la educación primaria en favor de 

una educación de calidad. Se seña~a que ésta requiere de mecani~ 

mes niveladores por lo que propone reforzar la atención a la ed~ 
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caci6n inicial y prc~scolar en busca de una articulación coherc~ 

te entre los mismos y los niveles posteriores. 

Con la :nodernizaci6n educativa no s6lo se pretende una 

interrelación de niveles, sino también una relación con la vida 

social y productiva y con las innovaciones científicas y tecnol2 

gicas. Objetivos que no deben perderse de vista en virtud que e~ 

mo manifestó el jefe del Ejecutivo en la presentación de Progra-

ma referido en la ciudad de Monterrey que" ... Debemos ser reali!!, 

tas. Este es el ciclo terminal ~refiriéndose a la educación pr! 

maria~ para mucnos, presionados por la necesidad de trabajo 11
• 

En consecuencia, la pOlítica educativa actual se prop2 

ne facilitar el acceso a la educación primaria pues" ... corres--

ponde a la educaci6n elemental ser un ciclo integrador y suficie!! 

te, para que el alumno alcance la condición adulta con los valo-

res, la formaci6n, los conocimientos y las habilidades necesa .. ·--

rías para la convivencia ... " (62) 

Por ello, es necesario asegurar un mayor rendimiento -

en este ciclo a travás de una mayor atención a la cducaci6n prg 

escolar, nivel que generalmente se soslayan sus objetivos tan 

esenciales en la educaic6n. 

(62) Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernizaci6n Ed~ 
cativa 1989-1994, México 1989, p. 23 
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precarios, 

- uue la educación fisica y artistica favorece sólo a 

una minima población de priamria, 

- Que en las comunidades rurales e indtgcnas, las def! 

ciencias de la educación primaria sonma!i notables. 

Tomando como base lo anteriormente asentado, la modcr

nizaci6n educativa en el nivel de la educación primaria, se pro

pone como objetivos: 

a) Formar educandos r~flexivos, críticos, participati

vos y responsables. 

b) Articular pedagógicamente con los niveles de prees

colar. 

e) Adecuar los contenidos de educaci6n primaria a los 

requerimientos de la sociedad actual. 

d) Dar prioridad a los grupos sociales y regiones más 

desfavorecidas. 

e) Asegurar la permanencia y conclusi6n en este nivel. 

f) Incorporar la tecnologia moderna a la educación. 

Objetivos que en la práctica y durante muchos años los 

cllocentes sostuvieron como mínimo para mejorar la oducaci6n prim!, 

n:ii.a. Comentario que se desp~ende de experiencias personales de 
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la ~uc escribe al frente de grupos de primaria y en convivencia 

con docentes de este nivel. 

Como objetivos a lograr, son muy precisos y realistas; 

habrc!í que valorarlos al llevarlos a la pr&ctica, pues es indis

pensable elegir los instrumentos y estrategias id6ncos, en pala

bras técnicas, operativizarlos. Es ah1 donde debe existir gran -

responsabilidad de los sujetos inmersos en la acción educativa. 

En stntesis, el Pi·ograma de la Modernizaci6n Educativa, 

recaba la problemAtica real de la educación primaria y marca ob

jetivos realistas a efecto de llevarlos a la práctica y ofrecer 

una educaci6n primaria de calidad, con las caracter!sticas esta

blecidas en el artículo 3° Constitucional y la Ley Federal de 

~ducaci6n, a todos los niños y•asegurar que la concluyan por ser 

éste el nivel educativo base de la formaCl.úu de los mexicanos .•. " 

(63) 

t.l.2 -AS 

De carActer inmediato se señala en el Program de la M2 

dernizaci6n Educativa, las siguientes metas respecto de la educ~ 

ci6n primaria. 

(63) Ibid, p. 53 
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a) Para 1990, se pretende incorporar la población de

sertora de la educación primaria a la educación de 

adultos. 

b) En 1993, establecer un nuevo plan de estudios. 

e) En elmismo año, modificar y adecuar los contenidos 

de aprendizaje tanto a nivel nacional como regional 

a fin de articularlos con la educación precscoalr y 

secundaria. 

d) Cubrir en un 100% la demanda de educación primaria -

para 1994. 

e) Para 1994 elevar la eficiencia terminal en la educ~ 

ci6n terminal, sin menoscabo de la calidad. 

f) En el mismo año, disponer de nuevos libros de texto 

gratuito. 

g) Para 1994, dotar al mayor namero de escuelas ofici~ 

les de apoyos y materiales did~cticos. 

h) Concluir el programa de integración de bibliotecas

escolares en las escuelas primarias oficiales. 

i) reducir las escuelas incompeltas y unitarias y, 

j) Asegurar el desarrollo de la educación ftsica y ar

ttstica en las escuelas ptimarias oficiales. 

Metas cuyo cumplimiento se encuentra a la expectativa 

y por lo que se puede observar, su planteamiento se encuentra 

previsto lograrlo dentro del presente sexenio, durante los prim!! 

ros cuatro años, circunstancia significativa en comporuci6n a -
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otros períodos gubernamentales, en los cuales se efectuaban plan 

teamie~~os muy ambiciosos, sin fechas más o menos precisas ¡:or lo 

que no .?staban sujetos a realización ni evaluaci6n de resultados. 

El presente programa se present6 como propuesta a mediano plazo, 

en concordancia a nuestra realidad cambiante. Y como se coment6-

anteriormentc el programa multicitado contiene elementos de diag

n6sticos objetivos y metas acordes a las necesidades que la edu

caci6n en la práctica requiere, y s6lo basta observar su realiz~ 

ci6n, participar en nuestras posibilidades y evaluar sus result~ 

dos, pues ser!a un absurdo m~s que se queden dichos planteamien

tos en el plano de la simple reflexi6n. 

t.2 ....... llSTA DJI ~ AL ARl'ICULO Ui DE LA 

la PmmllAL DIC lllJOCACY09 

La implantaci6n de un nuevo plan de estudios a nivel -

priamria s ehacc prioritario, pues se ha observado la baja cali

dad de conocimcintos, h~bitos y habilidades en los alumnos que -

egresan de este nivel y que se agravan al ingresar a los niveles 

subsiquientes. 

Es necesario que los contenidos de educaci6n primaria 

se encaucen con nuevas metodologías a fin de lograr el tan ansi~ 

do educando cr!tico, reflexivo, responsable y creador. Tambi6n 

es imprescindible que los libros de texto qratuito se adecGen a 

una realidad rcqional y nacional, requerimiento que tambi6n ha -
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venido reclamando el magisterio del país, no como un slogan pal! 

tico, sino como una necesidad en su quehacer educativo diario y 

de inmediata soluci6n. Asimismo contar con los apoyos didácticos 

no sólo necesarios sino acordes a los avances de la tecnología -

moderna que impulsen la educación elemental. 

Y si se pretende cumplir y hacer cumplir el coenccpto

integral de educación invocado por el Artí.culo tercero Constitu-·· 

cional, es indiscutible que se desarrolle adecuadamente en los -

alumnos capacidades, y habilidades intelectuales físicas y art!.§. 

ticas, por lo que resulta indiscutible también, que el inicio de 

este desarrollo lo constituye la educación preescolar, anteceden 

te esencial de la educación priffiaria y que generalmente es rele

gada en virtud que se desconocen sus verdaderos objetivos dentro 

del desarrollo intelectual y social del individuo. Puus si se 

parte del supuesto de mejorar la calidad de la educaci6n prima

ria y en general de todo el sistema educativo nacional, se re-

quiere que se modifiquen también las estrategias y objetivos de 

la educaci6n preescolar pues la educaci6n es un proceso total y 

no etapas desvinculadas una de otras. 

/\Qn cuando las condiciones econ6micas del país no per

miten la extcnsi6n de la obligatoriedad de lü cnscílanza a nivel 

preescolar, se hace prioritario considcrilrlo, im.:lusivc ya en el 

Programa de Modernización Educativa se establece que habfa una -

vinculaci6n 16gica entre el nivel preescolar y primario, Por lo 
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~ue se considera que debiera establecerse que el tipo elemental 

incluyendo preescolar, fuese obligatorio. En virtud que si el -

artículo tercero Constitucional, retomando las ideas nateriores, 

establece un concepto de educaci6n integral, el desarrollo de 

las capacidades intelectuales y físicas de un individuo se esti

mulan desde que nace y se desarrollu..1 sistemáticamente en la et~ 

pa preescolar. 

Este requerimiento entrañaría que a nivel primaria se 

evitasen en mayor grado la aparición de problemas de aprendizaje 

en los primeros grados, motivos para la deserci6n escolar, la r~ 

probación y qua obviamente redundaría en una baja calidad de aprE 

vechamiento de los educandos y por ende en una modesta incorpor~ 

ción a la vida productiva del pa!s. 

Consideraciones que en un alto porcentaje prevalecen -

entre maestros de educaci6n primaria. Informaci6n que se obtuvo

ª trav~s de la aplicación de un instrumento de medida que arrojó 

diversas opiniones de los maestros al respecto, por ser los di

rectamente involucrados en la pr6ctica educativa. Resultados que 

traducidos en procentajes permiti6 ratificar las consideraciones 

vertidas en el presente capitulo. 

Se diseñó la investigación tomando como planteamiento

del problema, antecedentes y marco te6rico, lo asentado en los e~ 

p1tulos precedentes. El Universo de la investigación lo constit~ 
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yeron maestros en ejercicio del sistema federal de educación pri 

maria en el Distrito Federal. La Muestra se form6 con 300 maes

tros de este tipo, provenientes de diferentes planteles educati

vos de las 4 Direcciones Generales de Educaci6n Primaria. (Anexo 

1) • 

El nGrncro de la muestra se eligió en forma arbitraria, 

lo mismo que las escuelas primarias en virtud de los problemas -

laborales como administrativos en las mismas. 

El Instrumento de Medida consistió en una Encuesta fo~ 

mada ~or 14 reactivos; 10 de pregunta cerrada y 4 de pregunta 

abierta a fin de captar la opinión de los maestros. La aplica-

ción se realizó durante los meses de mayo y junio de 1990. (Ane

xo 2) 

En virtud que el presente trabajo no se fundamenta 

esencialmente en la Investigación de campo, durante la captación 

de información no se requirió una aplicación piloto del instru-

mento de medida, por lo que se efectuó sólo una dcf initiva sir

viendo como apoyo a las propuestas que se formulan. 

Posteriormente se concentraron los datos que se obtu-

vieron, en cuadros estadísticos a fin de si~tematizar la inform~ 

ci6n. 
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De los resultados obtenidos, se observa que el 77% de 

los maestros encuestados consideraron que no son suficientes los 

ejercicios de maduraci6n contenidos en el Programa Integrado de 

Primer año, por diversas razones principalmente porque: 

- Son insuficientes y no abarcan todas las esferas y -

niveles de maduración que son actividades propias de 

la educación preescolar. 

- Falta de continuidad en los ejercicios a lo largo 

del año escolar. 

El 12% de los maestros aprob6 la suficiencia de los 

ejercicios de maduraci6n en primer grado. Y un 11% omiti6 su re~ 

puesta. 

Porcentajes que significan que los ejercicios de madu

raic6n en primer año de educación primaria no responden a las n~ 

cesidades intelectuales y sociales de los alumnos en virtud que 

corresponde su conducci6n sistematizada a los jardines de niños, 

a la educaci6n preescolar. 

Al cuestionar respecto de la existencia de problemas -

en alumnos que ingresan al pr.Lu~r año de educación primaria sin 

haber cursado la educaci6n preescolar, un 80% de los encuestados 

consider6 que existen problemas en el proceso de la lecto-escri-
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tura, en contraposici6n a un 16i en sentido negativo.Un 3'i mani

festó no haber atendido grupos de primer año. 

Un 92\ refiere que la educación preescolar es necesa

ria cursarla toda vez que es una etapa de: 

- Adquisición de hábitos y habilidades básicas. 

- Estimulaci6n de procesos de maduración psicobiol6gi-

ca necesaria para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Integración a la sociedad (socialización) 

Por tales razonamientos se propone que el texto del a~ 

t!culo 16 de la Ley Federal de Éducación que a la letra dice: 

"Bl·tipo elemental está compuesto por la educación pr~ 

escolar y la primaria. 

La educaci6n preescolar no constituye antecedente obli 

gatorio de la primaria. 

La educaci6n primaria es obligatoria para todos los h~ 

bitantes de la República•. 

Texto que en su segundo párrafo no daterminu la impor

tancia e influencia de la educación preescolar en el Uc~w.rrollo

intelectual del educando, al considerarla no obligatoria. Por -

otra. part~ .• _si bien es cierto que tal objetivo se trala ele cum

plir en los programas de primer año <l~ cducc1ci6n primcJriu, al s.2_ 
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ñalar ej~rcicios 00 tuuduraci6n previos al trabajo propiamente e~ 

colar, Lit! ninguna manera suple los mGltiples estimulas que el n~ 

ño preescolar recibe durante el tiempo que dura su estancia en -

el Jardín de Ninos y que lo ratifica el alto porcentaje de los 

encuestados que comparten tal consideración. 

En consecuencia, el texto del artículo 16 de la Ley F~ 

deral de Educación en su p~rrafo segundo debiera decir: 

ARTICULO 16. El tipo elemental est~ compuesto por la -

educación preescolar y la primaria. 

La educaci6n Preescolar constituye antecedente esen-

cial para el desenvolvimiento integral del niño. 

La educación primaria es obligatoria pat·a todos los hj! 

bitantes de la RepGblica. 

4.l PllOPUBSTA DI! REP0191A AL AftlCULO 47 DB LA 

LBY FlllJtlllAL DE llllUCM:I09 

La función evaluativa dentro del proceso educativo, la 

contempla la Ley Federal de Educación en sus artículos 46 y 47. 

Este aduce a una evaluación de planes y programas al asentar - -

que: 

"ARTICULO 47. La evaluación educativa ser& periódica, -

com emler& la medición de los conocim ntos de los 
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educandos en lo individual y determinará si los plancG 

y programas responden a la evolución histórica social-

del pa!s y a las necesidades nacionales y regionales". 

En su texto se reconoce la función de la evaluación en 

el proceso enseñanza-aprendizaje del individuo. Si entendemos 

que la evaluaci6n es el• ... proceso sistamStico, contínuo, me-

diante el cual se determina hasta qu~ punto se alcanzaron los 02 

jetivos d~ aprendizaje previamente establecidos y la influencia 

Ue los factores que intervienen en el proceso de enscñanza-aprc~ 

dizaje a fin de tomar decisiones". (64) significa 4ue la evalua-

ci6n no se circunscribe a la medición exclusivamente del aprove

chamiento intelectual del alumnÓ, como lo establece el texto del 

art!culo mencionado: " comprenderá la medición de los conoci-

mientas ... ". Pues en apego al concepto de educación que sostiene 

el art!culo tercero Cosntitucional, la educación fomentará el d~ 

sarrollo armónico e integral del sujeto que se educa comprendie~ 

do lo intelectual, f!sico y social, por lo que resulta incon--

gruente el contenido del art!culo 47 de la Ley multicitada, con 

el texto del art!culo tercero constitucional. 

Tratando de suplir esta errónea interpretación del ca~ 

(64) Secretar!a de Educación Pública, Manual técnico pedag6gico
del Director del Plantel de Educación Primaria, México, 1986, 
p. JO 
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cepto de evaluaci6n, el Texto del acuerdo nGmcro 17, referido en 

~l capitulo precedente, determina que dicho proceso comprender~ 

todas las esferas del conocimiento del educando. 

Concluyendo, el contenido del art1culo 47 de la Ley 

que nos ocupa, considera la medición de conocimientos como una ·· 

evaluación educativa del sujeto. 

El mismo artículo, asienta que la evaluación dctermin~ 

r& la funcionalidad y apego a nuestra realidad de los planes y -

programas de estudio del sistema educativo nacional. En teoría -

es acertado, pues en la medida que los educandos alcancen adecu~ 

<lamente los objetivos que proponen los planes y programas, deteE 

minará su cstructuraci6n idónea en base a las necesidades de los 

alumnos y del pa1s. 

Específicamente en la educación primaria mucho se ha 

discutido sobre plan y programas de estudio vigentes, pues la -

pr4ctica educativa ha demostrado la gran incongruencia de sus -

contenidos con la realidad imperante, situación que se ha valor~ 

do en el actual Programa de Modernizaci6n Educativa, mismo que -

en el plano de la educación primaria se propone reformar los pl~ 

nes y programas de estudio vigentes en virtud del diagn6stico de 

necesidades obtenidas. 

Cabe por lo tanto, cuestionar el por qué de esa incon-
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gruencia de Plan y Programas de educación primaria y de todos 

los niveles educativos, con la realidad y los intereses de los -

alumnos. Multiplicidad de factores intervendrían en la respuesta 

tanto econ6rnicos, sociales y culturales. Sín embargo considero -

4ue uno de los principales factores es la ausencia de la evalua

ci6n peri6dica en los mismos a efecto de obtener información real 

que llirva para su adecuación a las necesidades individuales y CR 

lectivas. 

Un ejemplo la constituyen la implantación de los Pro

gramas Integrados para primer y segundo año de educaci6n prima-

ria, los cuales al llevarlos a la pr~ctica han oriqinado grandes 

discrepancias con los intereses de las alumnos y los objetivos -

que propone y a pesar de estas observaciones, no so ha llevado -

sistemaficamente una cvaluaci6n de sus resultados en la práct~ca 

por las autoridades, pues actualmente no se han reformada. Lo 

mencionado antcrior1ncnte se ratifica con la informaci6n manifes

tada por maestros de educac1l.m primaria en la encuesta efectuada. 

Consideraron en 95% la necesidad de evaluar resultados 

del Plan y Programas de educación primaria, y tan s~lo un 5\ co~ 

sideró que no es necesario dicha evaluación. 

Porcentajes que van Uircctamentc rclacionu<los con el -

60' de los encuestados que consideraron quu la estructuración de 

los contenidos de los programas de oducaci6n primariol son defi-
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cientes, en tanto que el 30% la considera buena y un 10% sufi--

ciente. 

Y respecto a al extnsión y profundidad de los conteni

dos program6ticos el 66% de la.muestra sostuvo la deficiencia en 

la misma: 12% los consideró buena y un 22% suficiente. 

Lo que originó la consideración de evaluar resultados . 

de plan y programas con una determinada periodicidad. En este 

punto el 63% consideró que dicho per!odo fuera el finalizar cada 

afio escolar: un 27% cada tres años y un 10% cada seis años. 

Consecuentemente para desarrollar una educación inte

gral, 6sta deber& desarrollarse en adecuados planes y programas 

de estudio que satisfagan las necesidades de los educandos --en 

este.caso especfiico de educación pr.iJnaria~, de la región que 

se trate y del pa!s. Mismos que deber~n evaluarse en un periodo 

determinado a fin de detectar deficiencias, aciertos y mejorar-

los a travEs de reformas apegadas a la realidad y de realización 

factible. 

consideraciones que llevan a proponer la reforma del -

articulo 47 de la Ley Federal de Educación en los siquientes t6E 

minos; 

ARTICULO 47. La evaluací6n educativa será inteqral y -



131 

comprenderA no sólo la medición de conocimientos en -

los alumnos, sino la valoración global de su desarro-

llo 

La evaluación de los planes y programas ser~ al final! 

zar el año escolar y antes de dar por concluido un pe

rtodo gubernamental. 

Por otra parte directamente relacionados con el Plan -

y programas de estudio de educación primaria se encuentran los -

Libros d eTexto gratuito, en virtud que desarrollan sus objeti-

vos como material de apoyo. Al respecto existe una valoración n~ 

qativa de los mismos entre los educadores por considerarlos in

congruentes en su cstructuracióÓ con la realidad. 

Al cuestion~rselcs el 401 de la muestra, los consideró 

deficientes en su relación con los programas y un 85\ que distoE 

sionan la realidad. Por lo que sugirieron entre otras medidas: 

- Se reformen a efecto de ser actuales en contenidos 

y situaciones problem!ticas 

- Se regionalicen 

- Se revisen anualmente o cada tres años 

- Intervengan en sus reformas maestros en ejercicio 

Las consideraciones y opiniones vertidas en el presen

te trabajo, de ninyuna manera abarcan toda la problemática cduc~ 
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tiva del pafs, para ello habr!a que efectuar un estudio exhaust.l,. 

vo de todos y cada uno de los elementos que intervienen en la -

educación. Tampoco es suficiente que se reforme la actual legi?

laci6n educativa, si en la práctica no se acatan las disposicio

nes contenidas en ella. 



e o M e L u s I o M E s 

l. A partir de la Constituci6n de 1824, la educaci6n -

fue valorada como un instrumento de cambio social e incipiente -

desarrollo de nuestro pals. 

2. La educaci6n y el Derecho dentro de una sociedad 

forman parte de una superestructura ideológica, cuyas funciones 

no se reducen a transmitir la cultura y normar la conducta de -

los individuos respectivamente, sino tambi~n crean los mecanis-

mos que permiten el sostenimiento y reproducci6n del sistema s2 

cial existente. De ahl que las éonstituciones Pollticas de los -

años 1824, lli57 y 1917 emitieron disposiciones educativas que proye!:< 

taren las posiciones pollticas y sociales de los grupos que dis

putaban la direcci6n del pals en su momento. 

3. En la Constituci6n de 1917 de ncustro país quedaron 

asentados los principios y finalidades de la educación primaria 

al considerarla laica, obligatoria, gratuita, nacional y democrá 

tica, mismos que sintetizaron la historia de la educación en M~·· 

xico. 

4. Las reformas al articulo tercer constitucional en -

1934 y 1946 por una educaci6n socialista y una ctluc:ac..:i6n por la 

Unidad Nacional res pee tivamcntc, demuestran que el estado mcd i.an 
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te la educación proyecta sus objetivos económicos, jurtdicos y 

poltticos a desarrollar, a efecto que la organización social se 

adecúe a sus necesidades. Toda vez que la educación regulada por 

el Estado, es el instrumento para su continuidad y mantenimiento. 

S. El estado Mexicano es regulador de la educación a -

trav~s del artículo Tercero Constitucional que condensa los prin 

cipios y finalidades que fundamentan el desarrollo integral del 

individuo que se propone formar. Determinando como base del mis

mo a la c:<lucac.1.óu primaria. 

6. Algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Educa

ción Pública de 1942, no reglamentaban en realidad el articulo -

tercero constitucional entonces vigente, sin embargo, fue un in

tento del yobierno federal por organizar la educación. Ley abro

gada con la expedición de la Ley Federal de Educación en 1973 vi 
gente hasta nuestros dáis, que regula la educación que imparte -

el estado ~Federación, Estados y Municipios~ as! como sus arg~ 

nismos descentralizados y los particulares con autorizaci6n o -

con reconocimeinto de validez oficial. Sus disposiciones de ca

r!cter técnico pedagógico en au generalidad desarrollan ei conl:.!!_ 

nido del artículo Tercero Constitucional vigente y postulan como 

principio innovador que la educación es un medio fundamental pa

ra ad4uírir, transmitir y acrecentar cultura, como proceso perm~ 

ncnte que contribuya al desarrollo del individuo y a la transfOf 

maci6n de la sociedad. 
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7. Algunos artículos de la Ley Federal de Educación 

contienen disposiciones que son incongruentes con la realidad 

educativa. Ejemplo de ello es el texto del artículo 16, que en -

su p~rrafo segundo asigna carácter no obligatorio a la educación 

preescolar y en consecuencia desvaloriza la influencia decisiva 

que ejerce en la formación integral del sujeto, objetivo esencial 

de la educación preceptuado por el artículo Tercero constitucio

nal. Incongruencia que ya se contempla en el Programa de la Mo

dernización Educativa del actual gobierno federal al postular c~ 

mo uno de sus objetivos, la vinculaci6n académica adecuada entre 

la educación preescolar y la primaria a fin de sentar las bases 

para elevar la calidad de la educaci6n. 

Problem&tica que en la pr~ctica educativa un gran por

centaje de docentes han detectado en virtud de ser los directa-

mente involucrados en dicho proceso. Razones por la que el texto 

del artículo 16 de la Ley Federal de Educaci6n debiera decir en 

su p~rrafo segundo que: La educaci6n preescolar constituye ante

cedente esencial para el desenvolvimiento integral del niño. 

B.- Considero que otro de los elementos fundamentales

para elevar la calidad de la educación, es la revisi6n peri6dica 

de Planes y Programas educativos principalmente en educaci6n pri 

maria, por ser ésta la etapa básica d0l desarrollo académico eu 

intelectual del individuo. Por lo que es neccnurio que se consi

dere en el texto del articulo 47 de la Ley Federal de Educación, 
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el valor del proceso de evaluación en la funcionalidad de planes 

y programas de estudio y específicamente de educación primaria, 

a fin de que exista concordancia entre los contenidos de los mi~ 

mes y la realidad de los educandos, en consecuencia se propone ·· 

que el texto del articulo 47 de la Ley referida debiera decir 

que: La evaluaci6n educativa ser~ integral y comprender~ no s6lo 

la medición de conocimientos en los alumnos, sino la valoraci6n -

global de su desarrollo. La evaluaci6n de los planes y programas 

ser~ al finalizar cada año escolar y antes de dar por concluido 

un periodo gubernamental. 
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ANEXO 1 

RELACION DE ESCUELAS PRIMARrr,s DONDE SE APLICO LA 
ENCUESTA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 19~0 

DIRECCION GENERAL DE EOUCACION PRIM,\RIA EN EL D.F. No. 1 

l.- "NORMAN E. BERLANGA" 
2.- "ESTADO DE JALISCO" 

clavú 12-114-60 
clave 12-013 

DIRECCION GENEfu\L DE EDUCACION PRIMARIA EN EL D.F. No. 2 

3.- "MTRO. SIL!O R. ESCALANTE" clave 21-177-21 
4.- "?ITRO. SILIO ll. ESCALANTE" clave 22-177-21 
s.- "TONANTZIN" cluvc 21-177 
6.- "QUETZALCOATL" clave 21-360-22 
7.- "TATI• VASCO" clave 22-265-21 
8.- "PROF. ALFONSO ANZORENI\ GONZALEZ" 
9.- "FMNCISCO J. MUJICA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA EN EL D.F. No, 3 

10.- "ROMAN SALDARA OROPESA" clave 32-264 

ll.- "MANUEL CERVANTES IMAZ" clave 32-052 

12.- "HISPANO AMERICA" clave 32-004 

13.- "REINO UNIDO DE LA GRAN BRETARA" clave 31-040 

14.- "GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO" clave 32-364 

15.- "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" clave 32-423 

16.- "TLACOUUEMECATL" clave 31-033 

17.- "JOSE P. CACHO" clave 31-008 

18.- "GRAL. FRANCISCO MENENDEZ" clave 32-00H 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRI:·lillUA EN !::L D.F. No. 4 

19.- "REFORMA AGRARIA" clave 42-149 

20.- EMILIANO ZAPATA" clave 41-151 

21.- "PROFR. Cl<RLOS HERNANDEZ SELVAS" clav1..: 41-232 

22.- "NETZAllUALCOYOTL" clave 41-351 



23.- "TLALMACHITILCl\LLI" clave 41-456 
24.- "SOSTENES NICOLAS CHAPA NIETO" clave 41-462 
25.- 11 PA~A:·1EHICANA" clave 41-485 
26.- "\'ICTORIANO GUZMAN" clave 41-542 
27.- "LIC. GENARO GARCIA" clave 41-654 
28.- "ENRil)UE AGUILAR GONZALEZ" clave 41-708 



ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE MEDIDA (ENCUESTA) 

ESTIMADO(A) MhESTHO(A) 

Me dirijo a usted atentamente y le agradezco de antemano su va

liosa colaboraci6n en la presente encuesta, misma que tiene corno 

objetivo conocer su opini6n de aspectos esenciales de nuestra 

realidad educativa en educación primaria. Informaci6n que será -

de mucha ayuda para sustentar un trabaJO de tesis profesional. 

ESCUELA PRIAMRIA 
UBICACION 

ENCUES'rA 

AROS DE SERVICIO EN EDUCACION PRIMARIA ~~~~~~~~~~~~ 

GRADOS UUE HA ATENDIDO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.- CONSIDERA \lUE LA ESTRUCTURACION DE LOS CONTENIDOS DE LOS 

PROGRAHAS DE EDUCACION PRIMARIA ES: 
EXCELENTE ( ) BUENA ( ) SUFICIENTE ( ) DEFICIENTE ( ) 

2,- CONSIDERtt UUE LA EXTENSION Y PROFUNDIDAD DE LOS CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS DE EDUCACION PRIMARIA SON: 
EXCELEN'rEs ( ) BUENOS ( , SUFICIENTES ( , DEFICIENTES ( 

3.- CONSIDERA NECESARIO QUE SE EVALUEN RESULTADOS DEL Plan Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION PRIA:-lRIA?. 

Sl ( ) NO ( ) 

4,- Sl LO CREE NECESARIO, ¿CON \lUE FRECUENCIA SERIA SU PRUPOSI

CION?. 
AL FINALIZAR UN ARO ESCOLAR ( ) 

CADl1 SEIS AROS ( ) 

CADA TRES AílOS ( ) 

O'i'kJ, 

S.- CON QUE FRECUENCIA l!A .PARTICIPAUO EN COtlStJI.T;,S PARA PROPO

NER REFOR.'ülS A LOS PROG!U\MllS DE EDUCACID!I PRIMARIA?· 

NINGUNA ( ) DE 1 A 5 VECES ( ) DE 6 11 MAS ( ) 



6. - CONSIDERA QUE LOS LIBROS DE T~:XTO GRATUITO DE EDUC/\CION Pll! 

MARIA, MANTIENEN UN/\ Rt:Ll\CIUN DIREC1'/\ CUN LOS Pl!OG!U\M/\S?. 

EXCELENTE ( ) BUEN/; ( l SUFICIENTE ( 1 DEFICIENTE ( ) 

7.- LAS SITUACIONES Pl!OBLEN/\TIC/\S QUE PLANTEANLOS LIBROS DE TE~ 

TO GRJ\TUITO SON, SEGUN SU CONSIDERl\CION: 

ADECUADAS A !,A REALIDAD DISTORSIONAN LI\ REALIDAD ( ) 

OT!U\ ( ) 

8. - CONSIDERA QUE LOS EJERCICIOS QUE CONTIENEN LOS LIBROS DE 

TEXTO GRATUITO SON: 

EXCELENTES ( ) BUENOS ( ) REGULARES ( ) DEFICIENTES ( ) 

9.- SUGIERE QUE LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUC/\CION PRIMl\RI/\~~-

10. - EN QUE PROCENTAJE CONSIDEIU\ USTED \)UE r.os LIBROS 'i PROGRl\

MAS DE EDUCl\CION PRIMARIA RESPONDEN /\ LOS INTERESES DE LOS 

ALUMNOS?. 

100% ( ) 75\ ( 50% ( ) 25% ( ) MENOS ( ) 

ll. - CONSIDERA USTED QUE EL r,LUMNO /\L FINl\LIZl\R SU EDUCACION PRf 

MARIA LOGRJ'\ CUMPLIR LOS OB,JETIVOS llE DICHO NIVEL?, 

12.- CONSIDERA \lUE LOS EJERCICIOS DE MADUR/\CION QUE PLANTEi\ EL -

PROGR/\Mi; INTEGR/\DO DE PRIMER MIO, SON SUFICIENTES Pl\l!A IN!

CihR Ei., PROCESO DE LA LECTO-ESCRITUPJ\?. 

SI PORUUE ~~~~~~~~~-

NO POR<JUE 

13.- SI ifí\ :\'l'EHDIDU PIUMEH GRADO, ¿SE LE ll:\t~ PRLSENTADO PHOOLE-

MAS E:·l INICil\ll EL PHOCESO DE LA LEC'l'O-ESCHITURI\ EN NrflOS 

QUE NO flt.il l\SIS'l'IDU /\L Jl\RDIN DE NiílOS?. 

NO ( ) SI ( ) 



14.- CONSIDERARIA NECESARIO QUE LOS NiílOS CUMPLIERJ\N CON UNA ET~ 

?A PREESCOLAR?. 

SI POR~UE -------------------~ 

NO POHQUE ----------------------



ANEXO 
ADECUACIOX DE PLANES Y PROG!V'\MAS DE EDUCACION PRIMARIA Y LIBROS 
DE TEXTO G~\TUITO 

F!\EC 
fo PI!!).; 

EXCELESiE BUENA SUF!C!ENTE DEFICIENTE TOTAL 

l o 90 Jl 179 300 

- o 36 66 198 300 

Sl NO 

3 :?s; IS 300 

' 1 

1 
':.DA A:~O CADA 3 A.~OS CADA 6 A~OS OTRA 

1 

1 
- : ~o 80 30 o 300 

[ 
El.CELESTE BUE~A SUFICIENTE DEFlClENTE 

1 
•, o S4 126 l20 300 

ADECUAUAS A LA REALIDAD DISTORSIONAN LA REALIDAD 

¡ 46 25!• 300 



ANEXO 4 

LA EDUCACION PREESCOLAR COMO ANTECEDENTE ESENCIAL OE LA EDUCA-·· 

CION PRIMARIA 

l1lWJflctA 
Sl NO OMlS!ON TOTAL No PRtG. 

12 36 230 34 300 

SI NO tll IWl 11W!AJAOO OMISION 300 
E!I lER AÑO 

13 240 47 9 4 300 

St NO OMlSLON 

14 211 8 1:1 300 

-



,'\NEXO 5 

l.- LA ESTRUCTUfV\CION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA SON: 

60\ 

DEFICIENTE 

SUFICIENTE 

BUENA 



2. - LA EXTENSION Y PROFUNDIDAD DE LOS CONTENIDOS Pl!OGRAMATICOS -

SON: 

66% 

DEFICIENTE 

SUFICIENTE 

IJUENA 



3.- ¿ES NECESARIO QUE SE EVALUEN RESULTADOS DE PLAN Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO DE EDUC,\CION PRIMARIA 7 

95\ 

SI 

NO 



4, - SI ES NECESARIO, ¿CON QUE FRECUENCIA SERill l,i\ PROPOSICION? 

63% 

i 
i\L FINi\LI-
ZAR EL MIO 
ESCOLllR 

C1\DI\ ,;nos 

Cl\Dll llflOS 



6.- ¿LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE EDUCACION PRIMARIA, MANTIE

NEN UN/, RELACION DIRECTA CON LOS. PROGR/IMAS RESPECTIVOS? 

SUFICIENTE 

DEFICIENTE 

BUENA 



7. - LAS SITUACIONES PROBLEMA'l'ICAS QUE PLANTEAN LOS LIBROS OE TE~ 

TO GRATUITO SON: 

85% 

DISTORSIONAN 
TES DE LA -
REALIDAD. 

ADECU1\úüS /\ 
LA REf,LI 01\D 



12.- ¿LOS EJERCICIOS DE MADURACION QUE PLANTEA EL PROGRAMA INTE-

GRADO DE PRIMER AflO, SDN SUFICIENTES PARA INICIAR EL PROCE

SO DE LA LECTO-C:SCRITURA? 

i . . 
NO 

SI 

OMISION 



13.-¿SI HA ATENDIDO PRIMER GRADO, ¿SE LE HllN l;RESENT1\DO PROBLE-

MAS EN INICIAR EL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITUHA E11 NiílOS 

QUE NO HAN ASISTIDO AL Ji\RDIN DE NlflOS?. 

80% 

§ ' . . . 

SI 

NO 

NO llAN ATEN 
DIDO PRIMER 
AílO 



14.- ¿CONSIDEfu\ NECESARIO QUE LOS ALUMNOS CUMPLAN CON LA EDUCA-

CION PREESCOLAR?. 

92% 

R ... · :: L1 OMISION 
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