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INTRODUCCION 

El hombre ha tomado a manos llenas, ideas y datos de 

toda clase, acumulados por la continua labor de las generacio

nes, para cumplir sus fines y aplicarlos a las necesidades per

sonales y de la colectividad. 

El Estado y la Iglesia, han disputado el control de la 

educación desde sus origenes, por razones de conveniencia, tal 

es el caso que en la actualidad, por ningún motivo la educación 

debe impartirse con influencia religiosa. 

El Estado controla la educación por medio de la Legis

lación Me>:icana, para que ésta se imparta sin vicios y cumpla 

con sus fines. 

A medida de que una sociedad cambia en una época deter

minada, los fines, tipos y formas de la educación tambien son 

cambiantes. 

El presente trabajo está enfocado básicamente al estu

dio de "El control Estatal de la Educación", empezando a seña

lar en el primer capitulo los antecedentes históricos, en donde 

vemos que en las sociedades antiguas por lo general, la educa-



ción estaba estrictamente controlada por el Estado, e inclusive 

la persona se llega a disolver frente a éste. Es decir, el fin 

de la educación era servir al Estado como miembro militar, por 

lo tanto podemos concluir que la educación estaba encaminada a 

la formación de guerreros, era una educación bélico-militar, y 

trataba de hacer de aquellos guerreros el mejor ejército de la 

época. 

En el capitulo segundo trato con especial cuidado los 

términos y conceptos que se han utilizado en la elaboración de 

esta tesis. Pretendo ser lo más explicito en la comprensión de 

los mismos ya que son indispensables para poder entender los ca

pitulas siguientes. Menciono conceptos tan importantes como 

son los de Estado, Administración Pública, Centralización y Des

centralización Educativa, Educación y sus diferentes tipos y 

formas, asi como su obligatoriedad y gratuidad, el concepto de 

Enseñanza y variedad de ésta, el concepto de Escuela y una ex

plicación de los diferentes tipos de la misma. 

El tercer capítulo lo inicio con el análisis del arti

culo tercero constitucional desde sus origenes. Dicho articulo 

en las constituciones anteriores no tenia el lugar que ahora 

tiene, sino es hasta la Constitución de 1857 donde se le asigna 

este lugar. 



El mencionado articulo contiene los principios funda

mentales que fueron recogidos de Constituciones, Leyes y Decre

tos para incorporarlos en éste, es decir, los principios funda

mentales que integran el articulo tercero no fueron tomados al 

azar a partir de la Constitución de 1917, sino que encuentran 

su fundamento en documentos juridicos anteriores, de los cuales 

hago mención como son, la Constitución de Cádiz de 1812, la 

Constitución Federal de 1824, Constitución Centralista de 1836 

y Constitución de 1857. 

En el capitulo cuarto hago el análisis del articulo 

tercero a partir de la Constitución de 1917. Trato tambión los 

debates por medio de los cuales se le fue dando un orden a los 

principios que estaban un tanto rebuscados, es decir, con el 

tiempo han sido ordenados sistemáticamente para que dicho arti

culo tenga una mejor interpretación y aplicación. Tambión hago 

referencia de las reformas más importantes que óste ha tenido y 

explico la Ley orgánica de la Educación Publica de 1941 y la 

Ley Federal de Educación de Noviembre de 1973. 

En el capitulo quinto, explico algunas de las Jurispru

dencias que se han dictado desde 1917 a 1982 en materia de edu

cación, algunas hacen referencia a la Educación Publica, Educa

ción socialista, Enseñanza, Escuelas Particulares y Escuelas 

"Articulo 12J". 



CAPITULO I 

l.l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.2. HISTORIA DE LA EDUCACION 

"El objetivo de lo que puede entenderse como historia 

de la educación podria ser: el estudio de las estructuras educa

tivas que se han ido desarrollando a lo largo de las diversas 

etapas del devenir histórico, teniendo en cuenta, de un lado, 

los aspectos especificamente educativos, como hechos, normas y 

teorias sobre la formación humana y, de otro, sus relaciones 

con las rioalizaciones culturales, cientificas y sociales, para 

mejor comprender el propio proceso histórico educativo." 

"La educación es una realidad que puede ser estudiada, 

desde el punto de vista de la historia, como actividad humana 

que se ha dado en todas las etapas de la evolución del hombre, 

ya sea de modo espontáneo o de modo intencional y sistemático. 

No cabe duda que el conocer en profundidad el fenómeno educati

vo exige considerar su evolución histórica, asi como toda nueva 

l 



doctrina o refonna educativa viable precisa del conocimiento ge

neral de los hechos y teorias del pasado." l 

El aspecto de la realidad acerca del cual versa esta 

ciencia, es el hecho educativo; todo cuanto ha tenido como fina-

lidad contribuir a la instrucción y fonnación de los hombres. 

El punto de vis ta desde el que se contempla este contenido es 

la historicidad,,que especifica el carácter fonnalmente históri

co de esta ciencia y exige de sus cultivadores el conocimiento 

de las cualidades del acontecer de la historia asi como el de 

la complejidad que en la actualidad presentan los estudios refe

ridos a este tema y la utilización de los métodos propios de la 

ciencia histórica. 

Una historia completa de la educación debe tener en 

cuenta el desarrollo de la cultura intelectual y moral de los 

hombres, y no debe descuidar la perspectiva de la evaluación 

cientifica ni de la problemática social de cada época. Una in-

tegral historia de la educación habria de abarcar tanto a los 

Abad Caja, Julián. "Diccionario de las Ciencias de la Edu
cación". Nuevas Técnicas Educativas, S.A. santillana, 
s.A. de Ediciones, Madrid. Tercera reimpresión, México, 
1987. pág. 729. 



hechos, instituciones y personas como a las teorias pedagógi

cas, y ocuparse por igual del campo de lo institucional, inten

cional o consciente, y rebasando el marco estrictamente escolar 

-lo que ya es necesario hacer para historiar la educación cuan

do aún no existían escuelas- de todas las actividades sociales 

interhumanas que suponen transmisión o inculcación de valores y 

formas de comportamiento. 

1.3. GRECIA 

Las organizaciones políticas, de mayor importancia en 

la cultura griega, fueron la Espartana y la Ateniense. 

El individuo carecia de derechos públicos individua

les, es decir, carecia de derechos fundamentales como persona 

oponibles a las autoridades. La esfera jurídica de éste estaba 

integrada casi exclusivamente por derechos civiles y politices, 

en cuanto intervenian directamente en la constitución y funcio

namiento de los órganos del Estado. Se señala como nota funda

mental del Estado griego, el desvalimiento del individuo; el in

dividuo se disuelve frente al Estado, ya que su libertad consis

tia exclusivamente en la capacidad para la formación de las le

yes soberanas, las cuales dominaban a éste totalmente sin dejar

le esfera alguna de libertad. 



Existia una razón por la cual los griegos se entrega

ban al Estado, ya que éste y la Iglesia se consideraban como un 

solo ente, es decir, era inconcebible que se formara un grupo 

de personas sin culto religioso y es por esto que los griegos 

se entregaban por devoción y no por coacción. 

Por lo tanto podemos decir que entre los antiguos el 

individuo estaba al servicio del Estado, y es precisamente en 

donde encuentra la satisfacción de sus fines. 

Las dos grandes Ciudades-Estados de Grecia, Esparta y 

Atenas, tenian cada una un sistema particular de educación. 

1.3.l. ESPARTA 

En la Laconia estuvo Esparta, a orillas del rio Euro

tas cuyos habitantes fueron invasores dorios que formaron la 

clase privilegiada, recibiendo éstos el nombre de espartanos, 

los aqueos que fueron los vencidos, vivian alrededor de la ciu

dad, estos a su vez eran excelentes agricultores, comerciantes 

e industriales y recibieron el nombre de periecos. Los ilotas 

o esclavos eran aquella clase dominada por los aqueos y cuyas 

actividades estaban encaminadas casi exclusivamente a la agri

cultura, de tal modo que ante esta situación se carecia de los 



llamados Derechos del Hombre o Garantías Individuales como con-

junto de potestades juridicas oponibles coercitivamente al po

der público, en virtud de que no existía la situación igualita

ria que presupone todo Derecho Público Individual. 

"El organizador de las clases sociales en Esparta fue 

Licurgo que basó a la aristocracia en el rango militar. Convir

tió a la Laconia en un campamento donde toda la educación y or

ganización de los ciudadanos estaba encaminada a formar solda-

dos 11 2 

Por lo tanto, la educación en Esparta se estableció 

desde el siglo IX a. de c., siendo el Estado el que controló y 

vigiló ce.losamente la impartición de ésta a sus ciudadanos. 

Los éforos eran aquellos funcionarios en quienes el Estado enco

mendó una de las tareas más importantes que consistia en impar

tir educación a toda la niñez y juventud espartana. 

2 López Reyes, Amalia y Lozano Fuentes, José Manuel. Histo
ria Universal. Sexta Impresión. Ed. CECSA. México, 
1976. pág. 120. 
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"A los siete años el niño pasaba a pertenecer al Esta

do. Era educado en grupo por un maestro. La gimnasia, la soli

daridad, el compañerismo, la obediencia y la disciplina, eran 

sus principales fines.• 3 

La Historia y otras materias sólo se les enseñaba en 

forma elemental y ello para que desempeñaran algún papel en ce

r~monias militares y politicas, A estos niños se les enseñaba 

a soportar todo y a no quejarse jamás, no debe sorprender, por 

lo tanto, que Esparta llegase a ser patria de héroes. 

A las niñas no se les descuidó, ya que para que Espar

ta tuviese buenos guerreros tenia que tener madres fuertes y sa

nas. Todo espartano tenia que casarse y pertenecer al Estado 

hasta los sesenta años. 

Cabe hacer mención que la educación intelectual en Es

parta fue muy limitada en virtud de que les interesaba hacer a 

los mejores guerreros y soldados, es decir, el fin de la educa

ción en Esparta era hacer el mejor ejército de esa época. 

J Ibidem. pág. 120. 

6 



1.3.2. ATENAS 

En la región del Atica estuvo Atenas, situada en el Pe

loponeso y fue habitada por los jonios. Las clases sociales 

que surgieron fueron los ciudadanos, metecos y esclavos. Los 

ciudadanos eran una minoria. Los metecos se dedicaban a la in

dustria y eran los extranjeros residentes en Atenas. Los escla

vos fueron muy numerosos a causa de las conquistas: fueron bien 

tratados e incluso ocuparon puestos en la limpieza y vigilancia 

de la ciudad. 

La educación ateniense fue muy diferente a la esparta

na. Durante la niñez vivian bajo la sombra materna tanto el ni

ño como la niña. A los siete años el niño acudia a las escue

las públicas acompañado de un esclavo llamado pedagogo. se les 

enseñaba las materias de aritmética, escritura y lectura: poste

riormente literatura y música, siendo los poemas homéricos par

te vital de su instrucción. A los catorce años eran enviados 

al gimnasio, donde, bajo el principio de "mente sana en cuerpo 

sano", se les adiestraba en toda clase de ejercicios atléticos, 

carreras, saltos, lanzamiento de disco, etc., en la cual no só

lo era importante el desarrollo fisico, sino también espiri

tual. Además de les daba una enseñanza enciclopédica de las pa

labras griegas en Kiklos circulo, Paideia, enseñanza: circulo 

de todas las enseñanzas, que comprendia gramática, retórica y 

7 
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dialéctica, aritmética y geometria, técnica musical, filosofia, 

metafisica y astronomía. Estas materias eran parte de la ins-

trucción de los futuros gobernantes. A los dieciocho años ca-

menzaba la preparación del oficio y servicio militar y poste
;. 

riorrnente comenzaban o continuaban con la educación superior. 

La educación en Atenas, que bajo Pericles 4 se trans-

formó en el mayor centro cultural del mundo antiguo, era bastan-

te diferente, el Estado no intervenia en ella. Los jóvenes de 

la clase rica gobernante de Atenas estudiaban con preceptores, 

los cursos se daban en casas o cuartos que solian ser proporcio-

nadas por los maestros. Los horarios por lo regular eran fija-

dos por los padres. Cabe hacer mención que los hijos de los po

bres tenian poca o ninguna instrucción formal. Asimismo cuando 

la mujer en un tiempo fue relegada a una educación cxclusivamcn-

te familiar, en esta época, se comenzó a darle una formación 

más profunda y los profesores iban a las casas para prepararla 

convenientemente para la actuación que tuvo en la vida social 

de Atenas. 

Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 7. Ed. Richards. Méxi
co, 1970. pág. 402. 



1.4. ROMA 

La fundación de Roma data del 21 de abril del año 

753 a. de c., 5 la ciudad fue erigida en las orillas del Ti-

ber, cerca del mar y en la región central del Lacio. 

En Roma, la situación del individuo con respecto a su 

libertad, como derecho exigible y oponible al poder público, 

era parecido a la que privaba en Grecia. La libertad del hom-

bre como tal, conceptuada como un derecho público individual in-

herente a la personalidad humana, oponible al Estado en sus di-

versas manifestaciones y derivaciones, no existia en Roma, pues 

se disfrutaba como un hecho sin consagración juridica alguna, 

respetada.sólo en las relaciones de derecho privado y como fa-

cultad de indole politica. Es decir, la libertad en Roma era 

de carácter civil y politico, sin considerarse como contenido 

de un verdadero derecho público subjetivo. 

En un principio, la mayoria de los niños eran educados 

en su casa, donde el padre se hacia responsable de sus leccio-

nes de escritura, lectura, literatura y religión. Las mujeres 

5 López Reyes, Amalia y Lozano Fuentes, José Manuel. Op. 
cit. pág. 138. 
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de la casa solían colaborar a la enseñanza de los muchachos, pe-

ro cuando Roma sojuzgó a ·crecia, en 146 a. de c., la historia 

de las dos culturas se mezcló, entonces el sistema de educación 

griega fue adoptado por los romanos y éstos confiaron a los edu

cadores helenos la instrucción de sus hijos. De este modo, los 

pedagogos del griego "paidos", niños y "agogos", conductor: con

ductores de niños, educadores o maestros se convirtieron en los 

principales vehiculos de difusión de la cultura griega en Ro-

ma. Asimismo, los romanos admiraban a los dioses helénicos y 

se los apropiaron, también admiraban la poesia de Homero y las 

demás expresiones fundamentales de su literatura. En sus casas 

tenian siempre una nutrida biblioteca de libros griegos. "Casi 

todos los conocimientos actuales sobre literatura griega provie

nen principalmente de esos libros y de las traducciones lati

nas" 6 

Las primeras escuelas no tenian local propio, ni méto-

dos ni programas, sino que funcionaban en los cruces de las ca-

lles (triviis), por lo que se llamaban escuelas triviales. Las 

clases se llamaban ludi, y los maestros, "ludimagister". Como 

en Atenas, los jóvenes asistian a sus clases desde la mañana 

6 Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 8. Ed. Richards. Méxi
co, 1970. pág. 400. 
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temprano hasta el anochecer, con sólo una corta interrupción pa

ra almorzar. Los maestros eran muy estrictos, y los estudian

tes estaban sometidos a una severa disciplina. 

Los jóvenes podían ir a la escuela secundaria o de gra

mática, cuyos maestros eran o bien un gramaticus (maestro de 

gramática) o un literatus (maestro de letras). Ahi se estudia

ban los idiomas griego y latin, por lo que se hace notar que 

"todo romano culto sabia hablar griego, y hombres como Cicerón 

y César lo usaban en sus conversaciones diariasº. 7 Los estu

diantes sobresalientes después podían seguir estudiando en las 

escuelas de retórica del Estado. 

Cabe hacer mención que Vespaciano ( 69 a 79 d. de e.) 

estableció escuelas municipales y en la última época del Impe

rio Romano se inauguró un sistema de enseñanza a cargo del Esta

do. 

A los romanos no les llamó mucho la atención la músi

ca, ni los juegos olímpicos; éstos preferían deportes mucho más 

brutales, como la contienda entre gladiadores. Aunque no tení

an escultores, pintores ni músicos, eran grandes constructores 

y amaban mucho la literatura, pero sobre todo se les considera 

7 Ibidem. pág. 400. 
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l.5.l MAYAS 

"Pese a su tecnologia rudimentaria y un sistema econó

mico poco desarrollado, los mayas alcanzaron, en varias ramas 

cientificas, un nivel muy superior al que se esperaria de su 

atraso material, nivel probablemente superior también al que 

llegaron los demás pueblos de la América precolombina." 8 

La educación comenzó en el hogar y estaba a cargo de 

los padres siendo continuada por otras personas como : sacerdo

tes, maestros y ciertas instituciones. 

Tan importante era la educación, que de ella dependia, 

en gran parte, la estabilidad de la sociedad y el poderio ma-

ya. Como señalé anteriormente, la educación comenzó en el ha-

gar y estaba a cargo de los padres, la inspiraba un carácter re-

ligioso, como se desprende del hecho de que el sacerdote fijaba 

el futuro de los hijos al nacer mediante un horóscopo. 

Los niños pasaban el tiempo jugando al aire libre, pe

ro estos juegos tenian un designio educativo; eran imitaciones 

de las futuras labores que tenian que ejercitar. A los nueve 

8 Salvat, Juan. Historia de Hé><ico. Salvat Me><icana de 
Ediciones, S.A. de c.v. Tomo II. Hé><ico, 1978. pág. 328. 
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años de edad, ayudaban los niños a los padres en las faenas del 

campo; las niñas ayudaban a sus madres en las labores domésti

cas. Cumplidos los doce años, eran bautizados los hijos, consa

grándolos para la vida pública, entonces abandonaban el hogar e 

ingresaban a un establecimiento educativo. 

Existia gran atención a la educación de las niñas, con

forme iban creciendo, sus madres procuraban irles enseñando to

do lo que sabian: la labores domésticas, las propias experien

cias de la vida. Igualmente las hijas de los nobles debian re

cibir una educación más cuidadosa en las instituciones especia

les porque serian las futuras sacerdotizas que debian ocuparse 

del aseo de los templos, cuidar el fuego y algunos asuntos reli

giosos. La educación estética entre los mayas tuvo variados Y 

originales aspectos, el baile era muy popular y rasgo caracte

ristico en sus costumbres y un elemento esencial en su vida, és

te se mezclaba en todas las solemnidades públicas y privadas. 

i.s.2. LOS AZTECAS 

La educación entre los aztecas constituye un tradicio

nalismo pedagógico, cuyo ideal reside fundamentalmente en mante

ner los usos y costumbres del pasado. Asimismo, podemos seña

lar las diferentes clases de educación que habia en esa época; 
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a) Educación Doméstica, b) Educación Publica, c); .Educación Esté'.". 

tica, y· d) Educación superior. -_ ~: ' 
·.·.· . 

• -·· •.• 6'.Ó .·:~~;.~)' /~¡} :~ ;., . ·.~" 

a) Educación Doméstica. Lá' é<ltfa~~faii+~\!i'flt~ºfa~· ~zte;.. 
cas realizaba de manera eficaz su. icl~~l'c}~~?~Id¡,;~~~té~~;ell~io-
so. 

seno de la familia, después s~ 1rifoi~6a;1i\.~~~c¡ciJ~ ~iibli~a en 

los planteles oficiales. 

La educación doméstica incumbia al padre en la forma-

ción del niiioo y a la madre, la de la niiia. La educación era 

dura y austera, desde muy tierna edad se les bañaba con agua 

fria; se les abrigaba con ropa muy ligera y dormian en el sue

lo, más tarde se les ejercitaba en el acarreo de agua y se les 

enseñaba a componer la red y otras tareas rudimentarias. A las 

niñas se les enseñaba a deshuesar el algodón, a hilar y tejer, 

a moler el maiz, el chile y el tomate, y en general, a ejecutar 

todos los quehaceres domésticos. 

Al término de la educación familiar se habia inculcado 

a los jóvenes temor a los dioses, amor a los padres, reverencia 

a los ancianos, misericordia a los pobres y desvalidos, apego 

al· cumplimiento del deber, alta estimación a la verdad. y a la 

justicia, y aversión a la mentira y libertinaje. 

15 



b) Educación Pública. Era la impartida por el Esta

do. Dos instituciones se encargaban de proporcionarla: El cal

mécac y El Telpochcalli. 

Al ca.lmécac asistian los hijos de los nobles y al se

gundo los macehuales, los hijos de la clase media, la mayor par

te de la población estaba formada por esclavos y siervos los 

cuales carecian de todo derecho para concurrir a estos estable

cimientos. De esta manera la educación azteca era un medio efi

caz para perpetuar las diferentes clases sociales. 

En el Calmécac predominaba la clase religiosa, era un 

internado erigido en el centro de la ciudad lacustre, podian 

permanecer temporalmente o para siempre. El curso de la educa

ción comprendia tres grados, con una duración aproximada de cin

co años cada uno. En el primer grado el joven llegaba a ser 

tlamacazto (Monaguillo); en el segundo, tlamecztli (Diácono) en 

el tercero, que no todos alcanzaban, podian aspirar al titulo 

de tlanamacac, (Sacerdote). 

La educación intelectual estaba subordinada a la forma

ción religiosa, se instruía a los mancebos en decifrar jeroglí

ficos, ejecutar operaciones aritméticas, observar el curso de 

los astros, medir el tiempo, conocer las plantas y los animales 

y rememorar importantes sucesos históricos. 
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En época de guerra, los sacerdotes iban a campaña, en 

compañia de los internos; para ello, en los años de aprendizaje 

eran éstos adiestrados en ejercicios militares. 

Anexo al templo, existia un r.olegio para las hijas de 

los nobles, era el Calmécac femenino, en donde se instruia a 

las doncellas, las menos de ellas permanecian ah1 de por vida, 

las más abandonaban la instrucción para contraer matrimonio. 

El Telpochcalli era la escuela de guerra, en cada ba

rrio (calpulli) existia uno de estos establecimientos. Rudos 

trabajos y severos castigos fortalecia el carácter de los niños 

y jóvenes.ahi congregados; la enseñanza que se les impartia era 

práctica, los alumnos aprendian a laborar la tierra en común pa

ra ganarse el sustento y vestido. La rudimentaria educación in

telectual que ahi recib1an, se hallaba en firme dependencia con 

la religión. 

El arte de la guerra era enseñada de modo práctico, a 

través de simulacros aprendian el manejo de la macana, y del ar

co, la verdadera instrucción militar se adquiria cuando se habi

tuaba al joven a resistir al hambre, la sed, la fatiga, el 
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fria, la humedad y la lluvia; cuando aprendia a seguir al enemi

go sin ser visto y hacer caer a éste en trampas, pero, sobre to

do, en los campos de batalla. 

c) Educación Estética. Aunque en las instituciones an

teriores no se descuidaba· el aprendizaje de la danza y el can

to, la enseñanza práctica de este aspecto de la educación esté

tica, tenia lugar entre las doncellas y los mancebos consagra

dos a tezcatlipoca, en el cuicacalco que era la escuela de dan

za y masica, estos jóvenes andaban curiosamente vestidos, 

d) Educación superior. De la alta cultura sólo disfru

taban individuos de los estamentos superiores, no obstante esta 

limitación, los aztecas llegaron a un alto grado cultural, com

putaban el tiempo, sabian trazar cartas geográficas, extraian y 

aislaban la plata, el plomo, estaño, y el cobre, conocian cier

tas ligas metálicas, les era familiar el arte de curar, y en 

cuanto a la botánica y zoologia poseyeron un catálogo de fauna 

y flora, asi como un jardin botánico y un zoológico. 
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l.5.3. EPOCA DE LA CONQUISTA 

En la época de la Conquista, se decia que le enseñanza 

dada en la escuela por religiosos, completa la formación recibí-

da en el catecismo; proporciona a los jóvenes de la nueva cris-

tianidad los instrumentos necesarios para ahondar, si lo de-

sean, en el conocimiento de su religión. 

Por lo tanto, la enseñanza de la doctrina cristiana 

iba paralela con la lectura, escritura y demás estudios. 

Las primeras escuelas que hubo en la Nueva España las 

establecieron los franciscanos. "La primera fue fundada en Tex

coco por Fray Pedro de Gante el año 1523, antes de la llegada 

de los Doce; la segunda fue la que organizó en México, en 1525, 

Fray Martin de Valencia. 11 9 

Uno de los colegios que tiene mayor trascendencia, es 

el de San Juan de Letrán, cuyo fin era recoger y proteger a los 

niños huérfanos nacidos de español e india. 

9 Robert Ricard. "La Conquista Espiritual de México". Ensa
yo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las ór
denes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 al 
1572. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición. Méxi
co, 1986. pág. 321. 

19 



Fray Pedro de Gante nació en el año de 1480, en 

Ayghem-saint Pierre, cerca de Gante. Llegó a México en 152J, Y 

murió en 1572, prodigando su acción apostólica en los campos 

más diferentes, y enseñando a leer y escribir a generaciones nu

merosas de indios. Fundó la escuela de San Francisco de Méxi

co, la dirigió por más de cuarenta años y llegó a tener más de 

mil alumnos. 

Para la enseñanza del catecismo los franciscanos divi

dieron a los niños en dos categorias: "La gente baja" y "los hi

jos de los principales", es decir, de aquella especie de aristo

cracia que tenian los indios. Los primeros eran externos y lle

gaban cada mañana con regularidad a recibir sus clases. Los 

otros eran internos: moraban, ya en el monasterio, ya en la es

cuela que era lo mismo. Los niños de esta categoria tenian cla

ses todo el dia cuya educación estaba encaminada a una instruc

ción religiosa. 

Una de las primeras dificultades que se presentó en la 

instrucción de los indios fue que no sabian ni entendian el 

idioma castellano y por lo tanto las clases eran impartidas en 

náhuatl. La solución dada por los misioneros fue la de adaptar 

los caracteres latinos a las lenguas para enseñar a leer a sus 
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alumnos. Los misioneros hallaron un expediente de alta pedago

gia; enlazar la representación de las letras con la de ciertas 

cosas concretas, en cuanto fuera posible, fáciles de hallarse 

en las manos de los niños. 

Las escuelas de Tiripitio, eran consideradas entre las 

mejores, los niños empezaban sus estudios en ellas desde los 

ocho años. 

Zumárraga, de acuerdo con Hernán cortés, hizo venir de 

España a seis religiosas para encargarlas de la formación de 

las jóvenes en el año de 1530. En 1534, después de consagrado, 

Zumárraga trajo ocho mujeres piadosas con el mismo fin y en el 

año de 15~5 una de las mujeres traidas en 1530, Catalina de Bus

tamante, trajo de España por su parte tres colaboradores más. 

En 1534 habia ya en México ocho colegios de niñas: México, Tex

coco, Otumba, Tepeapulco, Huejotzingo, Tlaxcala, Cholula y Co

yoacán. 

"Por más que en los textos se dé a estos establecimien

tos el nombre de colegios, eran apenas escuelas primarias: más 

que de la enseñanza, se tenia la preocupación de la educación. 

No se trataba de formar mujeres instruidas, por rudimentaria 

que fuera la instrucción, sino de proteger a las jóvenes indias 

del comercio de sus padres que eran los primeros en hacerlo, y 
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prepararlas para los deberes del matrimonio, haciendo de ellas 

buenas esposas y buenas madres. Ni siquiera queda bien averi

guado si se les enseñaba a leer y escribir: sabemos que apren

dian el catecismo, las horas del oficio de la Virgen, la costu

ra, el bordado y todas las labores domésticas. Eran rigurosa

mente internas, aunque se les daba licencia para salir de cuan

do en cuando, siempre acompañadas. Entraban al internado muy 

pequeñas, de siete· años por lo general, y permanecían ahi hasta 

los doce. A esa edad las casaban con los jóvenes educados por 

los misioneros. Tanto Zumárraga como los religiosos eran parti

darios de estos precoces enlaces, con los cuales creian se evi

taban ciertos abusos y ciertos vicios. 11 lO 

A las maestras se les dividió en dos categorias, las 

de 1534, eran seglares, las que llamariamos actualmente "traba

jadores sociales", pero sin carácter religioso: las otras, las 

de 1530 y 1535, eran "beatas", terceras de San Francisco, en la 

práctica tenidas por religiosas. No tenian el nombre de mon

jas, pues no hacian votos de ninguna clase. 

El obispo de Santo Domingo Ramirez de Fuenleal no per

mitió que vinieran religiosas de voto. 

10 Ibidem. págs. 324 y 325. 
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Se considera que a Zurnárraga nunca se le dio el apoyo 

necesario para impulsar la educación y asi conseguir su fin. 

11 Si la enseñanza primaria tendia a la formación moral 

de los jóvenes indios como objetivo particular, la enseñanza 

técnica lo tenia principalmente práctico. No basta predicar a 

los neoconversos la dignidad del trabajo e inspirarles el gusto 

por él: es necesario poner a su alcance los medios de hacerlo. 

Basta recordar que cuando nada se sabe hacer, nada se hace. 

Fue necesario, por tanto, proporcionar a los jóvenes un ofi

cio. La práctica del trabajo manual les irnpediria caer en el 

ocio, fuente de vicios, y seria, ya por si solo, un gran medio 

de elevación moral. Por otra parte, la enseñanza técnica daba 

a los indios medios seguros y honestos para ganarse la vida y 

ponia un cimiento de estabilidad social, que debia contribuir a 

la consolidación de la Iglesia." 11 

Al estudiar el origen de la escuela técnica nos volve

rnos a encontrar con Fray Pedro de Gante, que tuvo la iniciativa 

de introducir en la escuela situada junta a la Capilla de San 

José de los Naturales la enseñanza de artes y oficios. En esta 

11 Ibidem. pág. 326. 

23 



escuela formó herreros, albañiles, carpinteros, etc. Se consi

dera a Tiripitio como. la escuela té"nica central de Michoacán 

entero. Venian de otros pueblos a aprender ahi y mandaban 

traer gente de fuera para formar obreros. 

Sin menospreciar la mano de obra de nuestros indige

nas, con la técnica implantada por los españoles llegaron a ha

cer obras de arte, e inclusive se considera que llegaron a supe

rar a sus maestros. 

"Un estudio más minucioso de los monumentos del siglo 

XVI permitirá sin duda a los arqueólogos darnos un dia mayores 

y más precisos datos acerca de este interesante aspecto del en-

trecho de dos culturas. En espera de ellos podemos nosotros 

afirmar en los puntos que son de mayor importancia para nuestro 

asunto, que si los misioneros lograron producir en el orden ma

terial y social buenos frutos, tales como la formación de ma

dres de familia conocedoras de sus deberes y abnegadas a ellos 

y magnificos artesanos, capacer. de ganarse honradamente la vi

da, los frutos logrados en el orden moral y espiritual no llega

ron a tanto, Claro que, como se ha dicho aqui más de una vez, 

el trabajo por si solo ya es un elemento de progreso espiri

tual, pero si hemos de volver sobre las indicaciones hechas al 

hablar de la reconcentración de la población indigena, la educa

ción dada a los jóvenes indios los iba sustrayendo al contacto 
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de los europeos y aun de los demás indios. Los apartaba de la 

vida en vez de prepararlos para ella: jóvenes encerrados, ellos 

en claustros; ellas en internados. La formación misma de los 

artesanos hacia de los indios grupos cerrados en sus pueblos, 

ya que, bastándose asimismos, no ten1an por qué recurrir al ex

terior. Hallamos aqui también con innegable buen resultado ese 

sistema de tutela y minoridad perpetua del indio que tan honda

mente atenúa el alcance de la admirable actividad misionera y 

que fue el impedimento, como vamos a ver, para que coronaran su 

obra dando a la nueva cristiandad un sacerdocio de raza in

dia," 12 

1.5.4. EPOCA INDEPENDIENTE 

Con el movimiento de independencia nacen propósitos po

liticos educativos suficientemente amplios para delimitar una 

época de enseñanza libre, que se caracteriza por el anhelo de 

organizar la vida pedagógica del pais sobre la base de una poli

tica liberal; sin embargo, se percibe una segunda intención que 

es la de sustraer la direccl.ón educativa del influjo del clero, 

para ponerla en manos del Estado. 

12 Ibidem. págs. 330 y 3Jl. 
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El 22 de febrero de 1822 Manuel Cordoniú, Agustin Buen

rostro, Eulogio Villaurrutia, Manuel Fernón Aguado y Eduardo To

rreau fundaron en México la Compañia Lancasteriana, cuya finali

dad era la de impartir educación a corto plazo y a bajo costo, 

pues la nación carecia de recursos para proporcionar ese servi

cio al mayor número de mexicanos y tampoco disponia de profeso-

rado. El sistema lancasteriano consistia en utilizar a los 

alumnos de mayor edad y adelanto para que instruyeran a los más 

pequeños y menos avanzados: estos monitores, después de escu

char al maestro, repetian las lecciones a grupos de lO a 20 ni

ños, quienes de acuerdo con las ideas de Joseph Lancaster y Ale

xander Melvillebell (creadores del método pedagógico de la ense

ñanza mútua), debian sentarse en semicirculo en torno al exposi

tor. 

La escuela lancasteriana introdujo el empleo de mapas, 

carteles y areneros y los ejercicios del dictado. 

La compañia trabajó hasta 1890 (68 años). 
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CAPITULO II 

2,l. DETERMINACION DE CONCEPTOS 

De todos los grandes problemas que interesan a la rege

neración de nuestro pueblo, no conozco uno solo tan menosprecia

do como el de la Educación Nacional. La educación de los hijos 

es un deber fundamental y primario de los padres, pero como es

tos no so bastan en educarlos, es decir, no tienen o carecen de 

recursos intelectuales, materiales, ni tampoco tienen la prepa

ración adecuada para la formación de los mismos, la comunidad 

politica, el Estado está obligado a ayudar a los padres en esta 

tarea educativa. De ahi la misión de la administración pública 

que crea 0rganismos determinados dentro de su estructura para 

atender a esas necesidades educativas. La presencia de escue

las que son sostenidas por el Estado, la formación de los maes

tros en esas escuelas normales del Estado, obedecen a la necesi

dad que existe indudablemente de que concurra el Estado a los 

servicios educativos. 

Es de suma importancia hacer notar que la labor del Es

tado, en este terreno es complementaria, es decir, se trata sim

plemente de complementar el esfuerzo que hacen los padres, que 

no es suficiente, y entonces lograr en la mayor plenitud la edu

cación do la población que forma la base del Estado. 
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Por ello igualmente, el Estado debe respetar, proteger 

y ayudar a todas las instituciones educativas formadas por la 

iniciativa privada que desde cualquier ángulo concurran en la 

fundamental tarea de ayudar a los padres en la educación de los 

hijos. 

La formación moral de los hijos, que es un deber y un 

derecho de los padres, muchas veces es suplantado por la autori

dad politica que trata de implantar determinado credo oficial 

en su enseñanza, en contraposición al derecho indiscutible de!: 

los padres a que sus hijos tengan una formación moral en conso

nancia con sus propias ideas. El papel del Estado es apoyar 

complementar, no suplantar ni contraponerse a la tarea fundamen

tal que corresponde a los padres, por su propia naturaleza. 

Parte toca a los padres de familia, que prestan su con

fianza a los maestros, para encaminar la educación de sus hijos 

para hacer de ellos hombres de razón y conciencia, dignos, hon

rados, inteligentes, laboriosos, firmes y útiles a los demás y 

a si mismos. 

Los maestros de todos los niveles, se encargan de 

abrir al niño los horizontes de la vida y del mundo. su funcio

namiento está controlado y regulado por el Estado. Por encima 
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de los maestros se encuentra todo el personal administrativo es

colar (Director, Subdirector, Director de Enseñanza Media, Rec

tor), los Inspectores, toda la administración de la Secretaria 

de Educación Püblica, y el Gobierno mismo, quien decide las 

grandes orientaciones de la Política Escolar y vigila su aplica

ción. 

Ahora bien, el Estado controla la educación en México, 

por medio de la Legislación, cuyo fundamento se encuentra en el 

articulo Jo. de Nuestra carta Magna y compete al Poder Ejecuti

vo Federal, por conducto de la Secretaria de Educación Pública, 

controlar y vigilar su buen funcionamiento. 

o.e acuerdo con lo dispuesto por el articulo 38 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se señalan 

las siguientes facultades y atribuciones de la Secretaria de 

Educación Pública, a quien le compete: 

"Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas ofi

ciales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza preescolar, 

primaria, secundaria, normal, urbana, semiurbana, rural, técni

ca, industrial, comercial, agricola, superior, profesional, de

portiva, militar, y la cultura fisica y artistica en general; 

Asimismo ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los 

planteles que impartan educación en la República, conforme a lo 
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prescrito por el articulo 3o. constitucional; promover la crea

ción de institutos de investigación cientifica y técnica, bi

bliotecas, laboratorios y demás centros que requiera el desarro

llo de la educación: otorgar becas a los estudiantes mexicanos 

para complementar sus estudios en el extranjero; revalidar estu

dios y titulos y conceder autorización para el ejercicio de las 

capacidades que acrediten; vigilar, con auxil.io de las asocia

ciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesio-

nes. 11 

También corresponda a dicha Secretaria: "Sostener y ad

ministrar museos históricos, arqueológicos y artisticos, pinaco

tecas y galerias, a efecto de cuidar la integridad, mantenimien

to y conservación de tesoros históricos y artisticos del patri

monio cultural del pais; promover y gestionar ante las Autorida

des Federales y las de los Estados, todas aquellas medidas o 

disposiciones que conciernen al interés general de los nucleos 

de población que se mantienen dentro de su tradición cultural 

originaria y autóctona''. 

"Organizar, promover y supervisar programas de capaci

tación y adiestramiento en coordinación con las dependencias 

del gobierno federal, los gobiernos de los Estados y de los Mu

nicipios, las entidades publicas y privadas, asi como los fidei

comisos creados con tal propósito. A este fin organizará, 
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igualmente, sistemas de orientación vocacional de enseñanza 

abierta y de acreditación do estudios." 

"Asi como también orqanizará y promoverá acciones ten

dientes al pleno desarrollo de la. juventud y a su incorporación 

a las tareas nacionales, estableciendo para ellos sistemas de 

servicio social, centros de estudios, proqramas de recreación y 

de atención a los problemas de los jóvenes; crear y orqanizar a 

este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescen

tes y jóvenes que lo requieran". 

Como se señaló con anterioridad, la enseñanza publica 

en su conjunto, se riqe por el articulo Jo. Constitucional (el 

cual se analizará posteriormente) y de éste se derivan las Le

qislaciones que a continuación señalo: 

Ley Federal de Educación. 29 Nov. 7J; Ref.: 2J Dic. 74: 6 

Dic. 84. 

Ley Federal de Derechos de Autor. 21 Dic. 6J; Ref.: Jl 

Dic. 81: 11 Ene. 82. 

Ley Reglamentaria del articulo So. Constitucional, relati

vo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 

26 Hay. 45; Ref.: 2 Ene. 74: 2 Feb. 74: Jl Dic. 74. 
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Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artis

ticas e Históricas. 6 May. 72; Ref.: 23 Dic. 74: 31 Dic. 

81: 26 Nov. 84: 13 Ene. 86. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 29 Dic. 

78. 

Ley que Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

29 Dic. 70; Ref.: Jl Dic. 74: 5 Mar. 75. 

Ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 29 Dic. 

81, Fe de erratas: 28 de Mayo 82. 

Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite

ratura. 31 Dic. 46; Ref.: ll Dic. 50. 

Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropologia e His

toria. 3 feb. 39; Ref.: 13 Ene. 86. 

Ley que crea el Instituto Nacional Indigenista. 4 Dic. 48. 

Ley que Crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexica

na. 25 Feb. 50. 
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Ley del Ahorro Escolar. 7 Sep. 45. 

Ley Nacional de Educación para Adultos. 31 Dic. 75. 

Ley que establece el Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio. 30 Dic. 44. 

Ley de Educación Agricola. 6 Jul. 46. 

Ley que establece la Educación Normal para Profesores de 

Centros de Capacitación para el Trabajo. 20 Dic. 63. 

Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica. 

25 No.v. 75. 

Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal 

de Construcción de Escuelas. 10 Oct. 44: Ref.: 21 Ene. 85. 

Ley que establece el Premio Nacional de Artes y Ciencias. 

2 Ene. 48. 

Ley Orgánica del Seminario de cultura Mexicana. 31 Dic. 49. 

·Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 17 

Dic. 73. 
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Ley, Orgánica de la Universidad Nacioriál Autónoma de Méxi

co, 6 Ene. 45. 

2. l. l, ESTADO 

Desde la antigüedad, se ha reconocido al hombre agrupa

do, actuando aun frente a la naturaleza, por medio de los gru

pos primitivos en los cuales necesariamente hubo cierta organi

zación y ciertos principios de orden. 

Seiscientos años antes de Cristo, se conoce como Po

lis, Ciudad, Imperio o República, a la agrupación humana asenta

da en un territorio con cierto orden y una determinada activi

dad y fines; sus origenes como actualmente se le concibe, los 

van a fijar los autores a finales de la Edad Media y principios 

del Renacimiento. 

"En Italia, en el Renacimiento, se presentó el proble

ma de tener que distinguir la totalidad, de las diversas comuni

dades politicas particulares en que estaba dividida la Peninsu

la Itálica. Cada reino era una el tá. Y entonces se empezó a 

usar la palabra 'Estado', Estado de Florencia, Estado de Roma, 

etc." 
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"De esta manera se dio un término que podía aplicarse 

a cualquier fenómeno político, no obstante la forma que revis

tiese; una Monarquía, una República, un Principado, un Estado 

Grande, un Estado Pequeño, etc. 11 

Maquiavelo empezó "El Príncipe" con esta expresión; 

"todos los Estados, todos los señores que han tenido o tienen 

dominación sobre los hombres .•. " 13 

Las circunstancias del Estado Moderno, obedecen a cau

sas que se aprecian a partir del siglo XV, de ellas, podríamos 

mencionar los descubrimientos geográficos, la imprenta, etc., 

que también influyeron en el concepto de Estado. 

La palabra Estado deriva de Estate, Stare, Status, que 

significa situación de permanencia, orden permanente o que no 

cambia. 

Según el tratadista español Adolfo Posada, en sentido 

gramatical 'Estado' significa una situación que pex111anece y es 

lo contrario de lo que cambia. 

13 Porrúa Pérez, Francisco. 
tava Edición. Editorial 
pág. 115. 
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"Estado: es una manera de ser o de estar", y en senti-

do politice, "Estado"; es también una manera de ser o de estar 

politicamente. Ordinariamente, al hablar de Estado, se alude a 

la manera de ser o de estar constituida politicamente una socie

dad humana." 14 

Algunos autores consideran que el Estado se nos apare-

ce de primera intención, como un algo, como una realidad, como 

un hacer humano incesantemente renovado. 

Para Francisco Porrüa Pérez, el Estado, "es una sacie-

dad humana, asentada de manera permanente en el tarritorio qua 

le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y 

aplica un orden juridico que estructura la sociedad estatal pa

ra obtener el bien público temporal de sus componentes." 15 

El análisis de cada una de las partes de que se compo

ne esta definición nos proporciona el convencimiento de la exis

tencia en la realidad estatal de los siguientes elementos o no-

tas de su concepto: 

a) 

14 
15 

La presencia de una sociedad humana como género próximo de 

Ibidem. pág. 116. 
Ibidem. pág. 160. 
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la definición y la existencia, en esa sociedad, de las di-

ferencias especificas que anotamos a continuación. 

b) Un territorio que sirve de asiento permanente a esa socie-

dad. 

c) un poder que se caracteriza por ser supremo, esto es, sobe-

rano, en el seno de la misma sociedad. 

d) Un orden juridico que es creado, definido y aplicado por 

el poder estatal y que estructura a la sociedad que está 

en su base. 

e) Una teleologia peculiar que consiste en la combinación del 

esfuerzo común para obtener el bien público temporal. 

De acuerdo a la concepción materialista de la Histo

ria, según la Unión de universidades de América Latina UDUAL; 

el Estado "Es una institución juridico politica surgida para 

ejercer el control sobre los antagonismos de clase, y que ade

más, se presenta como instrumento de poder de la clase dominan

te de la que es expresión." 16 

16 ·udual, Universidades. "Revista Anuies". Ja. Ed. 1982. pág. 
42. 
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Esto significa que el Estado no ha existido siempre co

mo pudiera pensarse, sino que su aparición está estrechamente 

vinculada al surgimiento de la propiedad privada y de las cla-

ses sociales. 

Es entonces el Estado, ese poder nacido de la sacie-

dad, pero que se pone por encima de ella. Asi, el Estado es la 

organización podriamos decir, para gobernar, administrar y diri-

gir la sociedad por medio de sus componentes o mejor dicho go

bernantes. Asi lo podriamos definir, porque el Estado no es un 

ente neutral, ya que está cargado de todo el contenido de la 

clase dominante, es decir, que sus componentes, el sentido de 

sus actividades, sus métodos de trabajo, el carácter de los or

ganismos que lo componen, en fin todo el Estado, responde a los 

intereses de la clase dominante en un momento dado. 

Para Jellinek el Estado: "Es la unidad de asociación, 

dotada originalmente de poder de dominación 17 y formada por 

hombres asentados en un territorio. 11 

17 Jellinek. "Teoria General del Estado" Compañia Editorial 
Continental, S.A.S.E. México, 1959, pág. 145. 
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Como lo hemos notado, además de lo anterior, los auto

res coinciden en que el Estado tiene fines y, aunque no son ele

mentos que formen lógicamente parte del concepto, si son cons

tantes y en ültima instancia, pueden identificarse con el bien 

comün, la felicidad de la sociedad, la justicia social, etc. 

La definición que tomaremos en el desarrollo de esta 

tesis será la de Francisco Porrúa Pérez, por contener los ele

mentos básicos de lo que significa el Estado. 

"En el contexto europeo, la intervención directa del 

Estado en el sistema educativo se produce desde la Reforma Pro

testante (siglo XVI) y alcanza una gran intensidad en el siglo 

XVIII con .las monarquias del Despotismo Ilustrado." 

"En el siglo XVIII el Estado comienza a asumir el ple

no control sobre la definición de los fines, la estructura, el 

contenido y la organización interna de la educación, desplazan

do a la Iglesia como poder fundamental. Este proceso, la ((secu

larización docente)), puede verse, por ejemplo en Alemania, don

de en 1794 el ((Allgemein Landrecht) declara instituciones esta

tales a las escuelas y universidades, o en España, donde empie

za simbólicamente en 1766 con el motin de Esquilache y la expul

sión de los jesuitas -que controlaban más de cien colegios- se 
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consolida en las Cortes de Cádiz (1812) y culmina en el Plan Pi

dal de 1845." 

Las motivaciones básicas que subyacen inicialmente al 

control del sistema educativo por el Estado, son varias, pero 

cabe resaltar, básicamente, dos: una, cultural: la extensión de 

las ideas ilustradas de ((progreso)) y ((razón)) frente a la 

tradición, la superstición y el dogmatismo imputados a la Igle

sia; otra, que se revelará con mayor claridad en el siglo XIX, 

politice-económica: el adiestramiento de las clases populares y 

su socialización para el trabajo en la naciente industria." 

"Asi, a partir del siglo XIX, ((la escuela se convir

tió en un magnifico instrumento para imponer y afianzar la polí

tica estatal)) (C. Menze). se establece la escolaridad obliga

toria, se constituye una burocracia educativa, se diseñan pla

nes de estudios, etc, En suma, para una determinada interpreta

ción el sistema educativo se transformó en una institución cru

cial para la uniformación política de los ciudadanos, entre 

otras cosas, por medio de la imposición de la lengua ( (nacio

nal)), la inculcación de rudimentos de ((educación civica)) y 

el adoctrinamiento en una ((historia)) de inspiración ultrana

cionalista." 

40 



"La consideración actual del control del Estado sobre 

la educación suele hacerse analizando el grado de centraliza

ción. Cuestiones fundamentales en este terreno son: 

a) ¿Quién controla el sistema educativo?, ¿El Estado central 

y sus órganos?, ¿Las autoridades locales?, ¿Los propios en

señantes?. 

b) ¿Qué controla cada uno?. En algunos paises, la interven

ción del Estado en las escuelas es fuerte, pero débil en 

las universidades. En ocasiones, el Estado no sólo contro

la aspectos como la titulación y la provisión de profeso

res, sino los minimos detalles de curriculum y la organiza

ción . escolar; otras dejan un margen de autonomia mayor a 

los centros y los docentes. 

c) ¿Como controla?. Aqui se incluyen aspectos como la plani

ficación, financiación, inspección, etc." 

"A partir de los factores citados se establecen tipolo

gias. Hay sistemas educativos centralizados, como los de Fran

cia y la URSS, y sistemas descentralizados, como los de Estados 

Unidos, e Inglaterra y Gales." 
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"Un planteamiento sociológico más riguroso intenta 

trascender el nivel descriptivo: no basta con determinar la dis

tribución del poder; hay que ver ((a quién representa el Esta

do)), a qué intereses favorece, como via para concertar el aná

lisis a las funciones del sistema. Asi simplificando la signi

ficación del papel del Estado, en la educación depende de que 

se le considere, con los pluralistas, como un instrumento neu

tral que regula la competición entre los grupos sociales, o, 

con el marxismo ortodoxo, como la expresión politica de la cla

se dominante (K.Marx), un órgano de la dominación de la clase 

burguesa (Lenin)." 

"En el campo marxista se ha producido en los últimos 

años un replanteamiento del papel del Estado en general y de 

las relaciones entre Estado y educación en particular." 18 

"En cuanto a las formas de control del sistema educati

vo por el Estado, tres son fundamentales: el control legal -la 

ley defir.e lo que se puede y debe hacer-, la organización buro

crática -que incluye, entre otras cosas, el universalismo de 

las normas- y la tendencia hacia el management tecnocrático, 

18 Abad Caja, Julián. Op. cit. págs. 588 y 589. 
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que implica la tansformación de los problemas politicos en pre

suntas cuestiones técnicas." 19 

2.l.2. ADMINISTRACION PUBLICA 

La Administración Pública es un.concepto juridico cuyo 

sentido se encuentra en las personas que administran más que en 

los actos realizados. 

Para la real Academia de la Lengua Española, la Admi

nistración Pública es: "La acción del gobierno al dictar y apli

car las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las le-

yes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, 

y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado." 20 

La Administración Pública queda estructurada por un 

conjunto de organismos interrelacionados, subordinados en algún 

grado a la Administración del Estado. Un órgano administrativo 

cuenta con cierta competencia, autonomia en la realización de 

sus actividades y, desde el punto de vista de la educación, la 

autonomia de cada profesor y de cada escuela depende en gran me-

dida de la delimitación de las competencias de cada órgano de 

19 
20 

Ibidem. pág. 589. 
Ibidem. pág. 51. 
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la Administración Pllblica. 

La Administración Publica puede dividirse en tres gran

des apartados: 

·l) La Administración del Estado. Se puede dividir en 

dos categorias: central y periferica. El Ministerio de duca

ción representa lo central, y las Direcciones provinciales, lo 

periférico. 

2) La Administración Pllblica Local. Incluye los Muni

cipios y las Provincias. Los Ayuntamientos representan a los 

Municipios y las Diputaciones representan a las Provincias. 

3) La Administración Pllblica Independiente. En este 

tipo de administración encontramos corporaciones, como las uni

versidades y los organismos autónomos. 

2.1.2.1. ADMINISTRADORES. 

Los administradores de la educación san los sujetas, 

legalmente capacitados, que se responsabilizan de lograr el má

ximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales a su 

disposición en favor de los educandos, mediante las disposicio

nes y normativa legal pertinente. 
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También, se puede considerar como cualquier persona, 

que tiene responsabilidad de administrar bienes ajenos en fun

ción de objetivos comunes. 

2.1.2.2. ADMINISTRADOS. 

Es el sujeto pasivo de la acción de la Administración 

Pública. 

Es importante destacar que la educación no es necesa

riamente un servicio publico del Estado, por lo tanto, la varie

dad de situaciones que existen respecto a las personas en sus 

relaciones con la Administración Pública son mültiples; por 

ejemplo, el catedrático de un Instituto de Bachillerato no es 

un administrado, sino un funcionario. 

cualquier sujeto que se relacione con la Administra

ción Pública en lo que se refiere a educación puede considerar

se un administrado en relación con el derecho y el deber del Es

tado de ordenar ciertas ensenanzas y de controlar la calidad de 

las mismas. De un modo más pleno se puede considerar adminis

trados a los usuarios de los servicios educativos de la Adminis

tración Pública. 
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2.1.2.3, ADMINISTRATIVOS. 

Son aquéllos que pertenecen a una administración y ~le

van a cabo las gestiones necesarias para cumplir las decisiones 

de los administradores o directivos. Se identifica a los admi

nistrativos porque no realizan actividad docente aun trabajando 

en una organización educativa o por pertenecer a algún órgano 

de la Administración Pública. Su función es lograr las condi

ciones adecuadas para la realización de las actividades de tipo 

educativo. 

2.1.3. ADMINISTRACION DE LA EDUCACION (ANTECEDENTES Y FUNCIO

NES). 

"En el conjunto de la Administración del Estado los ór

ganos que tienen a su cargo la dirección y control de los siste

mas educativos constituyen la Administración de la Educación. 

La intervención del Estado en la Educación, contrariamente a lo 

que es bastante corriente afirmar, es muy antigua, especialmen-

te en las sociedades en las que el interés colectivo prevalecia 

sobre el individual." 21 

21 Ibidem. pág. 49. 
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Las funciones principales de la Administración de la 

Educación son las siguientes: formulación de politicas educati

vas, estudio y planeamiento de las necesidades de centros esco

lares, de profesores, etc., organización y graduación de nive

les de responsabilidad, de coordinación de actividades y de eva

luación de resultados de los sistemas educativos y de sus insti

tuciones. 

La Administración no debe limitarse a los aspectos ma

teriales y de recursos, sino a la eficacia de la educación como 

tal: externa, para responder a las necesidades de la economia y 

de la sociedad, e interna, es decir, al nivel de los conocimien

tos y de la formación alcanzada. 

La Administración de la Educación, tiende al mejora

miento de la calidad de la educación, lo que implica una acción 

interdisciplinaria que abarca aspectos técnicos pedagógicos, 

fundamentalmente, económicos, sociológicos, poiiticos, etc., 

asi como de problemas de orden cuantitativo que plantea todo 

sistema educativo. Más por encima de todo, la educación debe 

formar el hombre completo, total, en sus diferentes dimensio

nes: intelectuales y morales, civicas y profesionales, corpora

les y espirituales. 
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La Administración de la educación en la actualidad se 

considera como una "actividad esencialmente pública (aunque en 

la mayoria de los paises democráticos, con diversos grados de 

participación y responsabilidad de la iniciativa privada) que, 

dentro de la administración general de cada Estado, se ocupa 

del sector educación a diversos niveles y en distintos aspectos 

de la responsabilidad politica territorial e institucional. 

Inicialmente la Administración de la Educación aparece en las 

sociedades modernas para la ordenación juridica o legalidad, co

mo marco de acción y luego como medio para la promoción de dere

chos y deberes; desde principios de 1950 la Administración de 

la Educación se caracteriza por una mayor relación con los obje

tivos de desarrollo social y económico." 22 

La Administración de la Educación se diferencia según 

el sistema politice de cada sociedad, como la administración fe

deral, administración fuertemente centralizada, y administra

ción descentralizada, asi como puede ser exclusivamente esta

tal, de amplia participación social, o subsidiaria de la inicia

tiva privada, laica o religiosa. 

La Administración de la Educación cobra importancia, 

22 Ibidem. pág. 49. 
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tanto por la consideración creciente de la educación como insti

tución básica de la realidad social y por contribuir al progre

so material y al bienestar personal y colectivo, como por cons

tituir este sector uno de los mayores y acaso el más complejo 

de la Administración P\iblica en general. 

La administración moderna, no se limita a los aspectos 

burocráticos, sino también se ocupa de las reformas, los pla

nes, los programas y los proyectos educativos concretos. 

2.1.4. CENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Es la actividad desarrollada por la Administración Edu

cativa CeDtral, cuya competencia se extiende a todo el territo

rio nacional. Esta intervención tiene por sujeto al Estado a 

través de su órgano principal y de otros órganos locales depen

dientes directamente de la Administración Central, aunque con 

una competencia limitada, 

"Factores que desaconsejarian la centralización Educa

tiva. La Centralización siempre ha sido un mal tipico de la Ad

ministración Pública, que se ha visto agravado cada vez más por 

expansión creciente del sistema educativo, con el lógico aumen

to de los problemas e incidencias a nivel provincial y local, 

que siempre han de resolver los servicios centrales." 
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"En este contexto suele ocurrir que los funcionarios 

locales y provinciales, privados de atribuciones reales, se ven 

rebajados a realizar tareas pasivas o auxiliares de educación, 

por lo que se sienten poco inclinados a tomar iniciativas o in

troducir innovaciones. A su vez, los servicios centrales se 

ven desbordados por multitud de incidencias y asuntos de escasa 

importancia que absorben su atención y tiempo y les impide aten

der adecuadamente las que deberian ser sus funciones básicas: 

planeamiento, fijación de directrices, coordinación, supervi

sión y evaluación de la actividad educativa." 

"Factores que estimulan la Centralización Educativa 

son: a) La capacidad liberadora de la sociedad política, que 

propicia la apertura cultural a otros grupos y la inserción del 

individuo en el pleno de valores más universales y permanen

tes. b) La tendencia planificadora o previsora de la adminis

tración moderna, que considera a la centralización como el meca

nismo más idóneo para lograr una justicia social y una via co

rrecta de los desajustes de la edttcación con los planes 

económico-sociales, y que permite afrontar al mismo tiempo la 

educación con un sentido de rentabilidad y eficacia. c) Alcan

ce nacional de los problemas educativos, dificilmente solubles 

desde una óptica local o provincial aisladamente, por razones 

politicas, económicas y técnicas. Por estos motivos la tecno

cracia estatal tiende a asumir hoy en todos los paises la res 
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ponsabilidad de definir los programas educativos a medio y lar

go plazo, a centralizar los recursos, descentralizando algunos 

aspectos de la gestión y las adaptaciones de los programas a 

circunstancias de lugar y tiempo." 23 

2.1.5. DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

Consiste en la sustracción al poder central de ciertas 

atribuciones administrativas en la realización de la dimensión 

pública que conlleva la educación. Encuentra su fundamento en 

la conveniencia do favorecer la participación responsable de la 

sociedad, a través de órganos locales y provinciales operaciona

les autónomos, institucionalizados, en la dirección y gestión 

del sistema educativo. 

La Descentralización se refiere, a la transferencia le

gal de competencias administrativas (no legislativas, politicas 

o de justicia), de carácter decisorio o do asignación de la ca

pacidad de decisión, de un modo responsable (no meramente infor

mativas o asesoras), con independencia y libertad de organiza

ción, aunque con los controles que aseguren la regularidad juri

dica. 

23 Ibidem. pág. 233. 
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2. l. 6. PLAlllFICACION EDUCATIVA. 

Planificar es ver con precisión unas metas y los me

dios congruentes para alcanzarlas. se trata, pues, de raciona

lizar la acción humana dentro de una pauta temporal en función 

del logro de unos fines bien definidos que se consideran valio

sos. 

La Planificación Educativa, como expresión pedagógica 

de la tendencia general contemporánea a la planificación so

cial, nació vinculada a los problemas económicos y administrati

vos planteados por los sistemas educativos, en marcado proceso 

de expansión. sin embargo, en poco tiempo se constituyó en un 

campo profesional especifico que aborda una de las cuestiones 

capitales de los sistemas de enseñanza, cuyo intento de solu

ción exige la acción interdisciplinaria concertada de pedago

gos, sociólogos, administradores y economistas. La Planifica

ción de la Educación se plasma en un plan cuyo propósito es sa

tisfacer las necesidades educativas de la sociedad. 

En el proceso de planificación suelen distinguirse dos 

grandes fases: la preparación y elaboración del plan y la ejecu

ción del mismo. En la elaboración del plan, el primer paso es, 

sin duda, la formulación clara y precisa de los objetivos, esta

bleciendo un esquema de prioridades en función de su relevancia 
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y urgencia, determinadas a través de diversas técnicas inclui

das bajo la rúbrica general de evaluación de necesidades. 

El siguiente paso es el diagnóstico de la situación na

cional y las tendencias evolutivas no sólo de la educación, si

no también de los aspectos culturale$, económicos y sociales en 

general, que inciden decisivamente en la estructura y funciona

miento del sistema educativo. 

La elaboración del plan termina con la determinación 

de diversas alternativas de acción. Estas estrategias alterna

tivas son cuidadosamente evaluadas, como paso previo a la toma 

de una decisión definitiva sobre las mismas. 

En la fase de ejecución, se pueden distinguir, a su 

vez, al menos dos subetapas que, en parte, se superponen: la 

aplicación sistemática del plan o desarrollo de las estrategias 

previstas y la evaluación formativa y sumativa que permiten la 

revisión y reajuste del plan durante el proceso de ejecución y 

la obtención de información para formular planes futuros. 

2.1. 7. EDUCACIOll. 

El término "Educación" ha sido usado con varios signi

ficados en cuanto a sus objetivos y funciones, comprendiendo, 
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desde aquellos que interpretan ampliamente la educación, hasta 

aquellos que limitan su extensión en algún aspecto particular. 

Podriamos citar varias definiciones que representan el 

punto de vista individual de sus autores, pero no quiero provo

car alguna confusión, por lo tanto estudiaremos dos conceptos. 

El análisis etimológico pone de manifiesto que educa

ción proviene, fonética y morfológicamente, de educare {(condu

cir)), ((guiar)), ((orientar): pero semánticamente recoge, des-

de el inicio también, la versión de educere 24 ((hacer sa-

lir)), ((extraer)), ((dar a luz)), lo que ha permitido, desde 

la más antigua tradición, la coexistencia de dos modelos concep

tuales básicos: a) un modelo ((directivo)) o de intervención, 

ajustado a la versión semántica de educare; b) un modelo de 

((extracción)), o desarrollo, referido a la versión de educere. 

Actualmente puede conceptualizarse un tercer modelo 

ecléctico que admite y asume ambas instancias, resolviendo que 

la educación es dirección (intervención) y desarrollo (perfec

cionamiento). 

24 Sacar o extraer las potencialidades humanas, a travcs del 
proceso cultural, que tiende al desarrollo integral de la 
personalidad humana. Guzmán Valdivia, Isaac. Humanismo 
Trascendental. Editorial Jus. pág. 44. 
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Durante todo el tiempo en que la educación fue un in

discutible privilegio de una determinada clase, sus teóricos 

tendian a considerarla como un instrumento o un camino "para el 

máximo desarrollo de las potencialidades humanas "o simplemen

te" para el perfeccionamiento de la personalidad," 

Posteriormente cuando los Estados empezaron a indus

trial izarse, hubo la necesidad de exigir una cantidad progresi

vamente aumentada de mano de obra especializada, la educación 

empezó a extenderse a las ºclases sociales menos favorecidas." 

Actualmente con el desarrollo de algunas sociedades, 

se ha provocado la aparición y la división acelerada de un nue

vo enfoque para la educación, es decir buscan un desarrollo so

cioeconómico, que permite satisfacer las necesidades de la so

ciedad y del mismo Estado. 

Luis de Mattos, afirma en su obra que: "La educación 

consiste en la transmisión constante de los valores del patrimo

nio cultural de la generación adulta a las nuevas generaciones, 

con el fin de asegurar la continuidad de la cultura y de la or

ganización social, as! como el progreso de la civilización me-
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diante el análisis, la critica y la revisión constante de estos 

valores. 11 25 

Para Redden "La educación es la influencia deliberada 

y sistemática ejercida por la persona madura sobre la inmadura, 

por.medio de la instrumentación, la disciplina y el desarrollo 

armonioso de todas las facultades fisicas, sociales, intelectua-

les, morales, estéticas y espirituales del ser humano, de acucr-

do a la jerarquía esencial de las mismas, por y para la utili

dad individual y social, dirigida hacia la unión del educando 

con su creador como último fin." 26 

De las dos definiciones proporcionadas, la segunda de 

ellas que es la que da Redden me parece que es la que contiene 

todos los elementos que deben cubrir el término educación, y pa

ra un mejor entendimiento de ella daré un breve bosquejo de los 

diferentes elementos utilizados. 

a) "Influencia deliberada y sistemática•: El autor 

quiere con esto indicar, el ejercicio de un control planificado 

25 Mattos Luis A. "Compendio de Didáctica General." 2a. Ed. 
Editorial Kapelusz, México, 1985. pág. 20. 
Redden. "Pedagogía General y filosofia de la Educación." 
Colección JordAn. S.N.E. Ediciones Murata. Madrid, 1963. 
pág. 20. 
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sobre las actividades de los otros y de las propias en relación 

con el mismo objetivo de la educación, Habria que señalar tam

bién que a la educación concierne siempre el hecho de llevar a 

la perfección, en tanto sea posible, a alguien ya sea.un niño o 

inclusive un adulto inmaduro. Lo cual requiere, de un minimo 

de control y autoridad. 

b) "Ejercida por la persona madura sobre la inmadura"; 

se refiere a que, el efecto de la madurez sobre la inmadurez, 

comienza principalmente con los padres y sus hijos dentro del 

hogar, ya que será siempre esta educación la más efectiva y du

radera por su naturaleza por ser los padres los primeros maes

tros y la casa la primera escuela. Decimos esto porque, efecti

vamente, en los primeros años de vida del ser humano, su educa

ción está sujeta por los padres, y son éstos quienes van a tra

tar de proporcionarles a los hijos la mejor enseñanza, para asi 

fomentar con ellos un criterio con ciertos principios, lo que 

será la base de su vida futura. 

c) "Instrucción"; La instrucción para alcanzar el éxi

to debe presentar la verdad de tal manera que, el educando quie

ra aceptarla, como tal verdad en si misma y no como una verdad 

sólo emanada de autoridad. 
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d} "Disciplina y el desarrollo armonioso de todas las 

facultades fisicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas 

y espirituales del ser humano, de acuerdo a la jerarquia esen

cial de las mismas 11 ; se refiere a que los cinco elementos de la 

naturaleza del hombre; el fisico, el social, el intelectual, el 

estético y el espiritual, deben desarrollarse de acuerdo a su 

jerarquia esencial, siempre en busca del desarrollo integral 

del hombre. 

e} "Utilidad individual y social"; en el aspecto indi

vidual la educación debe ayudar al ser humano a dirigirse a si 

mismo como persona libre y a vivir en armenia. En cuanto al as

pecto social, la educación debe ayudar al niño a incorporarse 

en este caso, a la familia, como primera unidad social, poste

riormente a la escuela, a la Iglesia dependiendo del criterio 

religioso, a la sociedad, y al Estado finalmente. 

f} "Dirigida hacia la unión del educando con su crea

dor como \lltimo fin"; esto se refiere a que el hombre dependien

do de cada criterio moral, religioso, etc., fue creado para ser

vir a un fin espiritual y acervado. 

Redden nos proporciona una visión muy clara del térmi

no educación, ya que existe dificultad para dar una definición 

exacta, por eso requiere ser estudiado minuciosamente para en-
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tender su significado y no limitarse a tomar elementos que se 

encuentren dentro de la misma sin agotar el significado del con

cepto en estudio. 

2.1.7.l. OBJETIVOS DE LA EDUCACION. 

La actividad educativa no es pensable sin la explicita

ción de los objetivos hacia los que está orientada. Por ello 

mismo, tampoco es pensable sin una adecuada explicitación de 

los marcos de referencia ideológicos, axiológicos, culturales, 

politicos, de los que extrae la justificación de los propositos 

y objetivos que persigue. 

Los objetivos educativos suponen formulaciones explici

tas de habilidades cognitivas, actitudes y destrezas que el pro

ceso de formación trata de conseguir en el sujeto en situación 

de educación. 

Los objetivos de la educación hunden sus raices en op

ciones teóricas determinadas, en las que se perfilan formas de 

concepción del hombre y del mundo, jerarquias de valores, con

cepciones socioculturales, y se definen necesidades sociales y 

del individuo. 
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La determinación de los objetivos educativos constitu

ye una decisión (undamcmtal de cualquier politica cultural o 

educativa de un pais, y de forma más especifica de cualquier 

elaboración del curriculum, como conjunto organizado y sistemá

tico de experiencias educativas que tratan de proveerse a los 

sujetos que asisten a la institución educativa. 

En este sentido, la determinación de los objetivos edu

cativos constituye un reto para la definición c;!e las opciones 

axiológicas en que todo proceso educativo, por el mismo hecho 

de serlo, está comprometido. 

Los objetivos que persigue la educación son de la ma

yor importancia, debemos conocerlos, sobre todo a aquellos que 

están directamente dedicados a su impartición, aquellos, a quiB

nes la comunidad ha confiado la tarea y responsabilidad de rea

l izarlos. 

Los objetivos especifican en términos concretos, las 

metas particulares, de alcance directo, del trabajo del profe

sor en el aula. 

Son las pequeñas, pero fundamentales, unidades de 

aprendizaje que paulatinamente, dia a dia, mes a mes y año tras 
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año, van conquistando los alumnos bajo la orientación del maes

tro. Estos objetivos parciales, al fijar metas más concretas e 

inmediatas proveen a la acción docente de normas seguras. Y me

diante la integración gradual de estas metas parciales llegaran 

a convertirse en realidad viva los objetivos generales estable

cidos en la educación. 

2.1.7.2. FINES DE !A EDUCACION. 

La palabra fin es uno de los términos mas equivocas 

del lenguaje filosófico, puede tomarse en cuatro sentidos dife

rentes segun el autor Tirado Benedi o. 

"a) En su sentido temporal. como acabamiento, término 

final de una cosa o de un proceso. 

b) En un sentido espacial. 

una linea, de un contorno. 

Como límite o extremo de 

e) En un sentido ideal. Como esencia de las cosas, 

que viene expresada en su definición y determinación, 
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d) En un. sentido más general todavia. Como objetivo, 

propósito, blanco al que se apunta, finalidad de una acción." 27 

El autor nos menciona que el estudio general de los fi-

nes se llama teleologia (de telos, fin en griego), y cuando se 

trata concretamente de los fines de la educación, a este estu-

dio se le llama teleologia pedagógica. 

Al hablar de fines educativos hay que distinguir, en 

primer lugar, entre el fin general ultimo de la educación y los 

fines particulares que surgen en el curso del proceso formativo. 

El fin general de la educación, será la conquista del 

ser, podriamos decir, espiritual que se alcanza en el mundo de 

la cultura. La educación debe ser un proceso de humanización, 

debe preparar al ser para que cumpla su destino de hombre segun 

sus posibilidades y exigencias. 

Los fines particulares de la educación son innumera-

bles, ya que tenemos: fines civicos, politicoa, económicos, éti-

27 Tirado Benedi, O. "El problema de los fines de la 
educación y de la enseñanza". 4a. ed. Fernández Editores. 
México, 1966. pág. 12. 
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cos, etc., pero hay que tener presente que todos los fines par

ticulares han de estar subordinados siempre al fin general de 

la educación. 

En general podemos decir que los fines de la educación 

pueden dividirse en dos clases: Inmanentes y trascendentes. 

2. 1. 7. 2. 1. FINES INMANENTES. 

Van a ser aquellos que se dirigen al desarrollo indivi

dual, residen en el sujeto como el desenvolvimiento de una de

terminada disposición innata del individuo, aptitud profesio

nal, vocación, capacidad individual, etc. 

2.1.7.2.2. FINES TRASCENDENTES. 

Son los que se imponen desde afuera: están más allá de 

la individualidad del sujeto (Dios, Justicia, Verdad, Belleza). 

Luis A. de Mattos nos menciona los siguientes fines de 

la educación. 
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a) "La comprensión de los derechos y deberes de la per

sona humana, del ciudadano, del Estado, de la familia y de los 

demás grupos que componen la comunidad." 

b) "El respeto a la dignidad y a las libertades funda

mentales del hombre."· 

c) "Fortalecimiento de la Unidad Nacional y de la Soli

daridad Internacional." 

d) "El desarrollo integral de la personalidad humana y 

su participación en la obra del bien común." 

e) "La preparación del individuo y de la sociedad para 

el dominio de los recursos cientificos y tecnológicos que les 

permitan utilizar las posibilidades y vencer las dificultades 

del medio." 

f) "La conservación y expansión del patrimonio cul tu-

ral." 

g) "La condena de cualquier tratamiento desigual por 

razón de convicción filosófica, politica o religiosa, asi como 
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cualquier prejuicio de clase o de raza." 28 

Para nosotros la finalidad principal de la educación 

tomando en cuenta la crisis actual por la que atraviesa la ense

ñanza, en todos los niveles educacionales es: 

Desarrollar el conocimiento, los hábitos, las habilida

des, las aptitudes, las apreciaciones y los ideales requeridos 

para que el individuo ocupe su puesto en sociedad y para que, 

al mismo tiempo, contribuya tanto al desenvolvimiento indivi

dual como social. 

De otra manera podriamos decir también que, consiste 

en desarrollar en·e1 individuo cierto carácter de madurez inte

lectual y moral para poder cumplir satisfactoriamente la tarea 

de reconstrucción del orden social de modo progresivo. 

2.1.7.J LIMITES DE LA EDUCACION. 

Se dice que los limites de la educación dan origen a 

dos posturas radicales: a) optimismo pedagógico, para la cual 

las posibilidades de transformación son infinitas, y b) pesimis-

28 Mattos, A. Luis. Op. Cit. pág. 46. 
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mo pedagógico, según la cual no hay ninguna posibilidad de modi

ficación intencional del ser humano, cabe una postura interme

dia que, aún aceptando la efectividad de la educación, toma en 

consideración los condicionantes de la misma; entre ellos: 

a) Limites por parte del educando: biológicos, psicológi

cos, éticos y sociales. 

b) Limites por parte del educador: modelos personales, ca

pacidad cultural, racursos materiales y frecuencia de 

exposición. 

c) Limites del contexto: imposibilidad de filtrar todas 

las interferencias y de crear ambientes educativos óp

timos, dificultad de aislar variables e incongruencia 

entre el ser y el deber ser de toda comunidad. 

d) Limites por parte de la educación misma: por ser huma

na (realizada por el hombre), por la complejidad del 

mismo acto educativo, y por el Estado actual de las 

ciencias de la educación. 
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2.1.7.4, OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIOll. 

Obliga~ión es un término que hace referencia tanto a 

una exigencia moral como a una imposición social y a un deber 

juridico. 

La obligación en el ámbito educativo, suele restringir

se al periodo básico o elemental, pero no se identifica con nin-

gun nivel del sistema. Esta obligación es universalmente acep-

tada: "el niño tiene derecho a recibir educación, que será gra-

tuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales." 29 

La obligación de la educación básica como deber moral. 

El hor.ibre, para conseguir su desarrollo personal, necesita vi

vir en sociedad, asimilando la cultura de esta. 

El hombre, para llegar a ser hombre, necesita asimilar 

la cultura de la sociedad, no para quedar esclavizado y someti

do, sino para hacer posible su propia autonomia personal, su au

torrealización. 

Esta necesidad de asimilación cultural puede conside

rarse la base principal del derecho individual a la educación y 

29 Principio 7 de la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1959. 
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al deber moral de recibirla. Esta obligación está incorporada 

a los códigos religiosos y a los sistemas filosóficos de modo 

muy diverso. 

La obligación de la educación básica como exigencia so

cial. La generación joven ha de asimilar la cultura adulta; pa

ra garantizar la supervivencia social, cada sociedad ha exigido 

siempre un periodo más o menos largo de preparación a la vida 

adulta. 

La sociedad desarrollada del mundo occidental contempo

ráneo ha necesitado un periodo más largo de preparación social, 

y por ello ha instituido un largo período de escolaridad obliga

toria para todo ciudadano. 

En algunas sociedades en vias de desarrollo se recono

ce la necesidad ineludible de una educación básica obligatoria 

y generaliiada como uno de los medios insustituibles para salir 

del circulo de la pobreza que engendra pobreza para acercarse 

al desarrollo social y económico. 

La obligación de la educación básica como deber jurídi

co. Las sociedades modernas y contemporáneas se han organizado 

como Estados de Derecho, jur1dicamente constituidos, con predo

minio del derecho positivo sobre las voluntades individuales. 
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En este modelo de sociedad, todo derecho humano y toda exigen

cia social tiende a definirse en texto escrito de una Constitu

ción o de una ley, 

Asi el derecho individual a la educación y a la exigen

cia social de que todo ciudadano se incorpore activamente se 

traduce en normas juridicas, que instituyen la obligación de la 

enseñanza primaria, elemental o básica. 

2.1.7.5. EDUCACION BASICA 

"La educación básica es la que proporciona el conteni

do minimo fundamentar de conocimientos, valores, actitudes y de 

saber hacer, de los que nadie debe carecer para su propia auto

rrealización, en tanto que individuo, y para integrarse en la 

sociedad, a la que pertenece" 30 

La educación básica se identifica en ciertos paises 

con el periodo de obligatoriedad minimo de escolarización; en 

otros la obligatoriedad escolar rebasa ese periodo. 

La duración de la educación básica supera, por lo gene

ral, la de la antigua educación primaria, excepto en determina-

30 Abad Caja, Julián.- op. cit •. - pág. 482 
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dos paises en los que la escacez de recursos no permite ir más 

allé de ciertos limites minimos, inferiores incluso a una lapso 

de seis años. En otros paises alcanza alrededor de ochos años, 

periodo que se estima necesario para dotar al alumno de los co

nocimientos fundamentales propios de la formación inicial, agru

pando en esa duración, en ciertos casos, lo que era. educación 

primaria con el primer ciclo de educación secundaria. En otros 

paises, en general en los que han alcanzado mejor nivel de desa

rrollo, la duración de la escolaridad obligatoria es de nueve a 

més años. En México la escolaridad obligatoria es de los 6 a 

los 12 años. 

El contenido de la educación bésica, no varia excesiva

mente de-unos paises a otros. La tendencia més generalizada es 

la de equilibrar la adquisición de las materias instrumentales, 

como son la lectura, escritura, célculo y de ciertos mecanismos 

de base, intelectuales y automatismos que facilitan el aprendi

zaje ulterior con la adquisición de conocimientos, sin los cua

les se le crearia un serio handicap al alumno para su aprendiza

je en etapas ulteriores. 

2.1.7.6. EDUCACION ESPECIAL 

"Aquella que va dirigida a los sujetos que, por diver

sas causas-psiquicas, fisicas, emocionales, no se adaptan a una 
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enseñanza normal. A través del proceso educativo, se trata de 

que dichos sujetos puedan alcanzar la formación humana y la pre

paración necesarias para integrarse personal, social y profesio

nalmente en la sociedad a la que pertenecen." 31 

Hay que procurar que los niños tengan una educación 

normal y si dichos niños tienen que ser sometidos a una educa

ción especial tendrá que fundamentarse con un exámen médíco-

psicológ ico, 

Las causas por las cuales los niños son sometidos a 

una educación especial son las siguientes: 

31 

a) Deficiencia mental: Son aquellos niños con niveles in

telectuales bajos, cuya evolución no cumple las etapas 

normales en el tiempo debido: un ejemplo, les cuesta 

acceder del nivel de inteligencia intuitiva al de lógi

ca concreta. 

b) Deficiencias fisicas: l) Perturbaciones del aparato 

locomotor. Los menores que padecen esta deficiencia 

generalmente tienen un nivel intelectual normal, aun 

Ibidem.- pág. 486 
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que muchas de las causas que provocan invalidez, como 

parálisis cerebral o encefalitis inciden con frecuen

cia en 'el desarrollo de la inteligencia. 2) Deficien

cias sensoriales, fundamentalmente visuales y auditi

vas. En cuanto a las deficiencias visuales, no sólo 

necesitan una educación especial los invidentes tota

les, sino los que tienen una visión residual, es de

cir, pueden distinguir formas de gran tamaño de manera 

borrosa. Por lo que se refiere a las deficiencias au

ditivas, ocurre lo mismo: además de los sordos, nece

sitan también una enseñanza especial los mismos hipoa

cústicos, cuyos escasos restos auditivos no les han 

permitido adquirir el lenguaje de forma.natural y co

rrecta. 

c) Transtornos emocionales: Son aquellos niños que pre

sentan graves problemas de adaptación personal. Estos 

transtornos pueden tener etiologia psiquica u orgáni

ca, e ir acompañados o no de deterioro mental. Es re

comendable la escolarización en centros especiales de 

los niños afectados gravemente, como en el caso de au

tismo grave, etc., pero, en lo posible, es más conve

niente no apartarlos de ambientes normales, sin bien 

debe recibir terapias especificas complementarias. 
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En cada caso, la enseñanza debe adaptarse a sus carac

teristicas de forma que la educación sea especial por: 

El ritmo de aprendizaje, que estará de acuerdo con el 

ritmo de maduración de los niños. 

Los contenidos de la enseñanza, acorde con las necesi

dades y posibilidades de cada grupo, y con una proyec

ción funcional o integradora. 

La metodologia, que será especifica en cada caso, ade

cuada a las dificultades que se presenten. 

Se recomienda en cuanto antes comience la educación, 

más posibilidades tendrá de éxito en su cometido de adaptar e 

integrar a los sujetos en la sociedad. 

2.1.7.7. FINANCIACION DE LA EDUCACION. GASTO PUBLICO EN EDUCA

CION. 

La financiación de la educación cobra particular relie

ve ante la expansión de los sistemas educativos en todos los pa

ises a causa de la creciente demanda social durante las ultimas 

décadas y, en particular en los años sesenta. La crisis econó

mica iniciada en los años sesenta, plantea mayores dificultades 

a esta financiación de la educación. 
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La financiación de la educación se realiza principal

mente gracias a los capitules especificos incorporados en los 

respectivos presupuestos generales de cada nación. Esta prácti

ca de la caja única del Estado ha sustituido en casi todos los 

paises la antigua práctica de impuestos concretos en favor del 

sector educativo. Los porcentajes del presupuesto general dedi

cados a la educación varian mucho de un pais a otro. El prome

dio de América Lat.ina es del orden del 20 por ciento. 

La financiación se realiza fundamentalmente gracias a 

los presupuestos de Ministerios de Educación, pero también gra

cias a partidas previstas por otros Ministerios (Trabajo, sani

dad, Fuerzas Armadas, Agricultura, etc.) y organismos públicos 

autónomos, El porcentaje de cada pais dedicado a educación in

cluye lo gastado por el sector privado. La financiación se de

be establecer en base a la teoria y a la práctica de los progra

mas y. presupuestos. Hay que distinguir los gastos corrientes 

(personal docente y administrativo, becas, administración, 

etc.), que absorbe la mayoria de estos créditos, y las inversio

nes de capital (edificios, equipamiento, investigación, etc.). 

La educación primaria o básica es, por niveles educativos, la 

principal destinataria del presupuesto, pero la educación supe

rior absorbe porcentajes cada vez más elevados, debido a la ex

pansión de este nivel, y dado que el gasto por alumno es en Amé

rica Latina ocho veces mayor para la educación superior que pa-
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ra la educación básica (frente al doble en los paises más desa

rrollados), con el consiguiente desequilibrio de medios y nece

sidades. 

La financiación de la educación deberia responder 

siempre a una rigurosa planificación y programación previas, 

junto con proyectos bien elaborados para su eficaz realización 

en el tiempo, sometiéndose luego a una evaluación periodica en 

la que se apliquen técnicas de control presupuestario. 

La educación gratuita y obligatoria de ciertos nieve

les y actividades educativas, asi como las subvenciones a fondo 

perdido al sector privado son parte importantisima de la politi

ca educativa de la mayoria de los Gobiernos occidentales. La 

educación no estatal, por su parte, suele organizar modalidades 

globales o institucionales de financiación de sus actividades, 

basadas esencialmente en cuotas de matricula, campañas de ayu

da, inversiones de patrimonios fundacionales para la obtención 

de intereses, subvenciones publicas y privadas, créditos, etc. 

Los créditos a los que recurre el Estado dentro de 

cada pais son de carácter extraordinario (extrapresupuestal), 

de deuda publica, o comerciales ordinarios. También se recurre 
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cada vez más, por parte de los paises en vias de desarrollo, a 

los créditos internacionales, además de obtener ayudas 

la colaboración 'técnica y financieras (UNESCO), junto con 

financiera de fundaciones nacionales y extranjeras. 

El Estado es la unidad económica más importante de una 

nación. La actividad económica del Estado o Hacienda Pública 

se ejerce a través de un conjunto de instituciones y por medio 

de una serie de medidas o normas por las cuales se adquieren, 

se' administran y se gastan los recursos económicos necesarios 

para cumplir los fines asumidos por el Estado. 

misión: 

Por consiguiente, la Hacienda Pública tiene una triple 

a) Adquirir los recursos necesarios, principalmente 

(no ~nicamente) a través de los impuestos directos 

o indirectos. 

b) Administrar estos recursos estableciendo el orden 

de prioridades para que el gasto cumpla sus fines 

del modo más eficaz, y controlando su recta 

aplicación. 
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c) Retribuir los medios necesarios encargados de 

cumplir con las obligaciones que el Estado toma a 

su cargo, tanto realizando las necesarias 

inversiones de capital, cuanto atendiendo a los 

gastos corrientes. 

Entre las instituciones que tienen actividad económica 

dentro del Estado, es preciso contar también a las entidades 

locales. En la actualidad es general la tendencia en todos los 

paises a un incremento progresivo en la descentralización 

económica, fundamentada en una mejor aplicación del gasto 

publico a las necesidades reales de cada unidad geopolitica y 

administrativa. 

La sociedad moderna atribuye a la educación una cre

ciente importancia. En consecuencia, el gasto publico en educa

ción ha experimentado un considerable incremento superior al 

que han sufrido otros servicios prestados por el Estado. Hasta 

los años sesenta, los economistas consideraban la educación co

mo un bien de consumo que se agota en la mera satisfacción de 

una necesidad individual. A partir de los años sesenta, comien

zan a difundir la idea de que la educación es una inversión, es 

decir los gobiernos comienzan a contemplar los gastos en salud 

y en educación no solo ni principalmente como factores de bie

nestar, sino también en cuanto pueden incrementar el producto 

nacional. 
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2.l.7.8. EDUCADOR. EDUCANDO. 

El educador es aquel sujeto que interviene directamen

te en el proceso educativo. Para Gotler es la persona quien de 

una manera vocacional y consciente dirige el progresivo desarro

llo de la niñez y la juventud. 

Se puede hacer mención de sus funciones, las cuales 

son, a) Instructor o informador, b) Formador, c) Manager, d) 

Aprendiz. 

a) Instructor o informador; s•J fundamento está en co

nocer profundamente la materia y ser un técnico en 

la dii:láctica. 

b) Formador; orientador, tutor, terapeuta personal 

del grupo. 

c) Manager;, que aplica a las situaciones de aprendiza

je las técnicas y ciencias de la organización y 

gestión. 

d) Aprendiz; perfeccionamiento permanente. 
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educa, 

El educando es el sujeto de la educación. El que se 

El concepto abarca como globalidad otros términos 

especifico& de funciones o aspectos educativos (discante, 

alumno, etc.). 

2.1.8. ENSE!lANZA. 

Enseñanza significa mostrar algo a alguien. se dice 

que es un acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto 

los objetos de conocimiento al alumno para que éste los 

comprenda. Transmisión de conocimiento, técnicas e 

instituciones. La enseñanza se realiza en función del que 

aprende. 

El acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico; 

los elementos que lo integran son: 

a) Un sujeto que enseña (docente); 

b) Un sujeto que aprende (discente); 

c) El contenido que se enseña/aprende; 

d) Un método, procedimiento, estrategia, etcétera, por el 

que se enseña; 
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e) Acto docente o didáctico que se produce. 

Funcionalmente, la enseñanza se resuelve en un proceso 

de comunicación, constituido básicamente por un emisor (docen

te), un receptor (discente), un contenido (mensaje), un canal 

(soporte por donde se vehicula el mensaje) y un código adecuado 

al contenido/emisor/receptor. 

2.l.8.1. ENSE~ANZA BASICA. 

Enseñanza Primaria, Enseñanza General Básica y Enseñan

za Básica -distintos rótulos que implican un mismo concepto- se 

refieren al ciclo fundamental de la escolaridad en, prácticamen

te, todos. los pais·es; ciclo en el que se pretende dotar al alum

no de unos conocimientos básicos y fundamentales suficientes pa

ra garantizar una vida personal y social digna y valiosa. 

Su objetivo es lograr la formación integral, fundamen

talmente igual para todos, y adaptada, en lo posible, a las ap

titudes y capacidades de cada uno. 

2.l.9.2. ENSE~ANZA ESTATAL 

Es la establecida, dirigida y financiada por el Estado 

y desarrollada en centros estatales o p\lblicos que tienen por 
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titular a entes públicos con plena competencia como administra

ción educativa y aquellos otros entes territoriales a los que 

aquéllos la transfieren. 

2.1.8.3. ENSE~ANZA LAICA, 

Tipo de enseñanza en la que no se imparte formación 

religiosa ni la educación está impregnada por ideas o valores 

religiosos. 

sus principios doctrinales se remontan al Renacimien

to; se basa en el principio de la razón independiente, dando 

asi origen a un proceso de secularización de la cultura e inclu

so de los mismos fundamentos éticos del Estado. Posteriormente 

la Ilustración y las revoluciones liberales del siglo XIX co

mienzan a llevar a la práctica la supresión de la confesionali

dad e intentan quitar todo el influjo de la Iglesia en la vida 

de los pueblos. Tratan de emancipar la cultura humana de toda 

concepción religiosa, se defiende la independencia de la cien

cia y de la cultura de toda coacción externa, y se postula un 

estricto neutralismo frente a las diversas confesiones religio

sas. 
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La enseñanza laica conlleva neutralidad religiosa y 

exclusión de las Iglesias en la enseñanza pública. 

2.l.8.4. ENSEÑANZA LIBRE. LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 

En el sistema educativo (exclusivamente en los niveles 

medios y superiores), se denomina enseñanza libre a la dispensa 

al alumno de asistir a las clases y someterse a la disciplina 

de la institución. La evaluación se realiza en momentos 

predeterminados y se sanciona su aprendizaje generalmente por 

un tribunal conformado exclusivamente para ello. La tendencia 

universal manifiesta es su progresiva desaparición, por ser 

obsoleta, incompleta y en muchos aspectos insuficiente 

(especialmente en· las vertientes prácticas). Para salvar los 

casos de imposibilidad de asistencia regular a las clases, ha 

tomado incremento la educación a distancia, cuyos resultados 

son altamente satisfactorios ya que logran resolver, de forma 

cada vez más perfecta, los problemas que comportan la enseñanza 

no presencial. 

La Libertad de Enseñanza es una forma de libertad de 

pensamiento y expresión en la que tradicionalmente se han 

incluido las tres acepciones siguientes: 
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a) Libertad de Cátedra: derecho del profesor 

universitario a eicpresar la verdad, de palabra o por 

escrito, tal como él la entiende, sin temor a ser 

destituido o a otras represalias. 

b) Autonomia Universitaria: libertad de las instituciones 

de enseñanza superior para determinar sus normas y 

prácticas, sin restricciones por parte de organismos 

aj enes a ellas. 

c) Libertad de Aprendizaje: derecho del estudiante a no 

sufrir presiones externas y a aprender con la misma 

libertad con que el profesor enseña. 

Por otra parte, en algunos debates contemporáneos es 

frecuente que se utilicen dos acepciones más: 

d) Libertad de Creación de Centros Docentes por parte de 

los grupos sociales frente a cualquier monopolio 

estatal. 

e) Libertad de Elección del Centro, interpretada, en 

esencia, como el derecho de los padres a decir el tipo 

de educación que desean para sus hijos. 
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En general, en las primeras etapas de su historia, la 

universidad medieval funcionó en un contexto de notable 

uniformidad ideológica, en la que la libertad de enseñanza y la 

autonomía estaban garantizadas. Sin embargo, ya en los siglos 

XIV y XV surgen dificultades. 

ideológ ices provocados por 

Finalmente, con los conflictos 

la Reforma Protestante y la 

aparición de los Estados Modernos en el siglo XVI, la 

universidad se verá crecientemente sometida al poder religioso 

y politice. 

La idea de la libertad de enseñanza surge como una 

creación del derecho reclamado por los intelectuales a 

investigar y difundir sus ideas sin someterse a poderes 

externos a la comunidad cientifica. La primera universidad gue 

aceptó el principio de libertad de enseñanza fue la de Leiden 

(Paises Bajos) en 1575. 

En España, la libertad de enseñanza, en sus diversas 

acepciones, ha pasado por muchas vicisitudes. La Constitución 

de 1812 reconoció la libertad de expresión (art. 371), y el 

Informe de M.J. Quintana, en 1813, expresamente, la libertad de 

enseñanza momentos especialmente destacados son: 

La Constitución de 1869, 

españoles el derecho a 

educativos, (art. 24). 
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La reforma del ministro Ruiz Zorrilla (1868), que 

proclama la libertad de enseñanza en todos sus grados 

y cualquiera que sea su clase, incluyendo la libertad 

de métodos de elección de libros de texto, etc. 

El decreto del Ministro M. de orovio ( 1875) que, al 

eliminar radicalmente la libertad de cátedra, llevaria 

a que un grupo de universitarios, encabezados por F. 

Giner de los Rios, fundara la Institución Libre de 

Enseñanza. 

La Constitución Española de 1978 reconoce la libertad 

de enseñanza en su articulo 27 y la libertad de cátedra, para 

todo el profesorado sin distinción, en el articulo 20. 

2.1.s.s. ENSEÑANZA OFICIAL. ENSEÑANZA SUPERIOR. ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA, 

La Enseñanza Oficial es la regulada por el Estado con 

carácter obligatorio y gratuito para determinados niveles y que 

ha de seguirse tanto en los centros estatales como en los no 

estatales, derivándose de ella la concesión o reconocimiento de 

los ti tul os correspondientes. También se dice que es la que 

sigue en un centro educativo el alumno que asiste a él 

regularmente, en contraposición a la enseñanza libre, en la que 

el alumno sólo se presenta para ser examinado. 
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La enseñanza superior. En el sistema educativo hace 

referencia a toda enseñanza postsecundaria. Actualmente tiende 

a reducirse su significado a la enseñanza postmedia no 

universitaria, por ejemplo; estudios militares, eclesiásticos, 

escuelas de idiomas, etc. 

La enseñanza universitaria. La especifica de la 

universidad, en sentido estricto, hace referencia a la 

vinculada a las facultades y escuelas técnicas superiores. En 

sertido amplio, abarca el primer ciclo (diplomado), el segundo 

ciclo (licenciado) y el tercer ciclo (especialización y 

doctorado). La titulación académica máxima alcanzable es la de 

doctor. 

2.1.8.6. ENSEÑANZA SOCIALIZADA. 

La educación social es una nueva expresión para una 

vieja preocupación educativa. 

tenido una vertiente social. 

Desde siempre la educación ha 

Recuérdese que 

reflexiones pedagógicas vinieron envueltas en 

las prim<!ras 

problemas de 

ética y de poli ti ca; por otra parte, el concepto vulgar de 

educación se concibe como una cualidad adquirida a través de la 

cual un hombre está adaptado en sus modales externos a 

determinados usos sociales. En la actualidad, la educación 

socializada se puede entender como la vertiente complementaria 
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de la enseñanza individualizada, sintetizadas ambas, 

individualización y socialización, en el concepto más amplio y 

más profundo de educación personalizada. Por otra parte, la 

educación socializada conlleva necesariamente un acercamiento 

de la escuela a la sociedad que la circunda. 

La educación socializada tiene una doble finalidad: 

por un lado, identificar el contenido social de los objetivos 

de aprendizaje y utilizarlos como medios de instrucción; por 

otro lado, desarrollar la capacidad social de los estudiantes, 

es decir, aquellos rasgos -aptitudes y actitudes- que hacen a 

un sujeto apto para la convivencia social. 

El contenido social de la enseñanza y el aprendizaje 

se manifiestan, bien en las materias tradicionales del 

curriculum, bien en programas especificamente dedicados a los 

hechos sociales. Por lo que se refiere al primero de los 

campos mencionados, puede pensarse que, por ejemplo, la 

historia y la geografia son ciencias básicamente sociales, es 

decir, que tienen los hechos sociales como objeto propio y 

constituyen una de las áreas básicas del quehacer escolar. 

Otras materias, como la lengua, las matemáticas, las ciencias 

naturales, se enriquecen también utilizando los hechos sociales 

como ejemplificaciones de los problemas matemáticos, 

lingüisticos o cientificos. Por lo que se refiere a los 
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programas especificamente sociales, sumariamente se puede decir 

que toman como contenido propio el medio circundante del centro 

escolar. 

La educación para la capacidad social incluye el 

desarrollo del conjunto de fenómenos 

propiamente la vida social del hombre: 

que constituyen 

sentido social, 

conciencia social, actitud social y habites sociales. 

El sentido social es la capacidad de percibir y 

enjuiciar los fenómenos sociales. La conciencia social es la 

capacidad de hacerse cargo de que los hechos sociales se 

relacionan con nuestra persona y con nuestra vida; con otras 

palabras, pudiéramos decir que tener conciencia social, es como 

sentirse comprometido en la vida social. La actitud social es 

una disposición positiva hacia la convivencia y el habito so

cial es ya la capacidad practica para poder tomar parte activa 

en la vida social. 

Los medios para la enseñanza socializada adquirieron 

autonomia en los principios de este siglo, en los que una corta 

tradición de algunas nuevas técnicas de actividad escolar, 

tales como el trabajo en equipo y el método de proyectos, 

llamaron la atención hacia formas sociales del quehacer escolar. 
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En la actualidad la enseñanza socializada tiene tres 

puntos de apoyo principales: 1) La identificación y 

programación de objetivos comunes, que han de ser alcanzados 

por todos los estudiantes que se hallen en situación 

institucional semejante y que constituyen la base y la 

posibilidad de comunicación entre los seres humanos. 2) La 

utilización de técnicas operativas de aprendizaje, proyección 

escolar de la dinámica de grupos. 3) Utilización de la 

organización didáctica y orientación participativas, en el 

ám~ito de las que los propios estudiantes pueden tomar 

decisiones que trascienden su propio quehacer individual. 

Finalmente, en un orden al a~ercamiento de la escuela 

a la sociedad nó se puede olvidar en el mundo de hoy la 

necesidad de que en la actividad escolar se integre de alguna 

manera la acción de los medios de comunicación social, 

especialmente la radio y la televisión. Igualmente es menester 

hacerse cargo de que el trabajo es un elemento indispensable en 

la formación humana, por lo que también el trabajo se ha de 

incorporar a la actividad escolar. 

2.1.8.7. FORMAS DE ENSEílANZA. 

"Titone entiende por formas de enseñanza el medio 

general de comunicación; esto es, el tipo de vehiculo portador 
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de la idea del docente a la mente del alumno. Para K. St6cker 

este concepto está incluido en otro más amplio que denomina 

formas didácticas." 

"La división que realiza Titone de las formas de 

enseñanza se concreta en: 

11 1) Formas objetivas: institución (enseñanza instituti

va). n 

"2) Formas verbales: a) expositiva, b) interrogativa: 

dialógico-socrática y catequistica. 11 

"Las formas objetivas son aquéllas que emplean objetos 

o imágenes sensibles para la enseñanza. El exponente más claro 

de estas formas es, sin duda, la institución o lo que se denomi

na método intuitivo, de gran significación para la didáctica 

contemporánea, y cuyo paradigma más concreto históricamente lo 

constituyen las lecciones de cosas y, en la actualidad, los me

dios audiovisuales y la utilización de recursos económicos que 

constituyen una aplicación del principio intuitivo." 

"Las formas verbales son, cronológicamente las más 

antiguas y las más universalmente utilizadas. Son, por tanto, 
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el tipo de enseñanza tradicional más comlln. El abuso que de 

ellas se ha hecho ha dado lugar al denominado verbalismo 

didáctico, critica muy comlln en la enseñanza tradicional." 

"Dentro de estas formas verbales podemos distinguir la 

expositiva y la interrogativa." 

"La forma expositiva no debe identificarse con la 

conferencia o con el discurso continuado, ininterrumpido y 

re~órico de la materia, sino gue para ser eficaz ha de recurrir 

a los intereses de los alumnos y ser estimulante. su eficacia 

se deberá en gran medida, a la experiencia, el arte y la 

personalidad del docente." 

"La forma interrogativa exige del alumno una atención 

más intensificada para comprender mejor la pregunta del 

profesor y resolver la cuestión que se plantea. La más 

conocida de estas formas fue la denominada dialógico-socrática 

o método mayéutico." 

"Otra variedad interrogativa es la categuistica, que 

será lltll pedagógicamente, en opinión de R. Titone, si cumple 

dos condiciones: a) 

materia destinada 

que las formas de respuesta ofrezcan una 

a ulterior reflexión y reconstrucción 

personal; b) cuando las respuestas sean el signo de un 
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pensamiento que ha sido perfectamente conquistado y que es 

poseido con tal seguridad que puede expresarse con agilidad 

casi mecánica." 

"En definitiva, lo más importante desde el punto de 

vista didáctico es conjugar al máximo las formas objetivas y 

verbales en el acto didáctico, utilizando las más convenientes 

en cada situación didáctica." 32 

2.1.a.a. GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA. 

Derecho y posibilidad de que los alumnos puedan acudir 

a los centros que ofrecen enseñanzas regladas sin necesidad de 

tener que abonar directamente a los mismos cantidad alguna como 

contraprestación a su escolarización. Este principio sólo 

puede hacerse efectivo mediante una cobertura estatal 

suficiente, apoyada, a su vez, en un sistema tributario 

equitativo. 

La defensa de la gratuidad de la enseñanza supone la 

aceptación de dos consideraciones fundamentales: de un lado, 

que la enseñanza constituye una intervención social: de otro, 

el respeto al libre desarrollo de la personalidad del ser 

32 Ibidem. pág. 660. 
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humano. Hoy resulta indudable que las inversiones económicas 

que realiza un pais para elevar el nivel cultural y educativo 

de sus ciudadanos reportan un notable beneficio social para 

toda la colectividad. 

Pero, junto a esta consideración de rentabilidad, se 

afirma también actualmente la necesidad de que toda persona ha 

de tener la oportunidad de desarrollarse a través de un 

eficiente sistema educativo. Por ello, !rente al hecho de que 

solo puedan acceder a los bienes culturales quienes poseen 

medios económicos para abonar directamente su coste, se 

defiende la idea de que todo ciudadano ha de poder recibir 

enseñanza con independencia de sus posibilidades económicas. 

Dado que el principio de gratuidad se aplica a todos 

los ciudadanos dentro del mismo pais, se atribuye al Estado la 

defensa de la misma. Para lograrlo se presentan tres opciones 

diferentes: la generalización de la enseñanza pública 

gratuita; el mantenimiento en exclusividad de centros privados 

totalmente subvencionados por el Estado, o la compaginación de 

la iniciativa pública con la privada, ambas sostenidas por los 

organismos públicos, permitiendo asi la supervivencia de 

instituciones escolares pllblicas y centros de enseñanza 

privados, 
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La gratuidad de la enseñanza se entiende teóricamente 

a lo largo de todos los niveles del sistema educativo de un 

pais. 

Pero, desgraciadamente, cuando las posibilidades 

económicas no lo permiten, se suele regular la gratuidad de la 

enseñanza por niveies, convirtiendo en gratuitos generalmente 

solo los niveles obligatorios. La fórmula más difundida para 

hacer efectivo este principio de gratuidad de la enseñanza, es 

la de liberar a los alumnos, padres o tutores, del abono de 

cantidad alguna a las propias instituciones educativas, siendo 

el propio Estado o los organismos públicos quienes corran con 

los costes. 

Esta es la situación en que se encuentran los niveles 

de escolarización básica en la mayoria de los paises. 

Para paliar la no gratuidad de otros niveles 

superiores se acude a fórmulas indirectas para conseguir la 

gratuidad, utilizando la desgravación fiscal, los subsidios 

directos a padres o tutores, y el sistema de becas o ayudas al 

estudio. Esta última solución se halla particularmente 

extendida en niveles medios y superiores, cuyo acceso suele ser 

selectivo: en el otorgamiento de becas no sólo se tienen en 

cuenta criterios económicos, .sino también el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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2.1.9, ESCUELA. 

Del griego scholé, y latin schola, lugar de estudio. 

Definiciones conceptuales: 

a) LUgar o edificio donde se educa e instruye. 

b) Corporación de docentes y discentes en comunidad y 

plenitud de ejercicio. 

c) Conjunto de principios, doctrina, sistema o 

técnica especial de un autor. 

d) conjunto o sucesión de personas que se identifican 

y continúan con las concepciones y obras de un 

maestro. 

Definiciones organizativas: 

a) Ayuntamiento de maestros y escolares que es hecho 

en algún lugar, con voluntad y entendimiento de 

aprender los saberes. 

b) Lugar propio del trabajo formativo colectivo. 
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c) Comunidad activa de maestros y escolares institui

da por la familia, la Iglesia y el Estado como ór

gano de la educación primaria para la formación in

tegral de la niñez. 

d) Institución social educadora constituida por la co

munidad de maestros y escolares. 

causas del nacimiento de la escuela moderna: 

a) Las exigencias planteadas por la división del tra

bajo. 

b) El desarrollo de la democracia, que explica su ex

tensión a las masas. 

c) La Revolución Industrial, que llevó consigo el éxo

do campesino a la gran ciudad (civilización urba

na). Nace la escuela no como un lujo ni como fru

to de progreso, sino como una alternativa a la de

saparecida educación tradicional de la familia y 

la comunidad. Por otro lado, el paro forzoso que 

origina la sociedad industrial hace que la escola

ridad se prolongue cada vez más. 
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d) Los nacientes nacionalismos, que conciben la escue

la como un instrumento de unificación. 

e) Los ideólogos y partidos politices, que ven en la 

escuela un medio donde implantar sus ideas. 

Funciones de la Escuela: 

a) Sistematización, que implica que la escuela se com

porte como seleccionadora de estimulas y conteni

dos y, también, como jerarquizadora de objetivos y 

medios. 

b) sancionadora de los logros educativos alcanzados 

por los alumnos por delegación de la sociedad. 

c) Profesionalización, que contempla la inserción so

cial de los sujetos. 

d) Orientación, corno ayuda a los sujetos para que se 

conozcan a si mismos y al entorno y puedan proyec

tar su vida futura. 

e) Socialización, que aunque no sea función exclusiva 

de la escuela, si es importante en orden a hacer 
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consciente la integración del alumno en la_ socie

dad. 

En fin, la escuela como agente de integración y de con

trol, es un organismo mediador entre el individuo y la socie

dad, en cuanto que transmite normas y valores sociales y de con

vivencia. 

Tipos de Escuela: 

1) Por su situación juridica. 

2) Por razones organizativas 

(que se involucran mutuamente). 
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Estatales o Públicas: na

cionales, provinciales, 

comarcales, municipales. 

No estatales o privadas: 

homologadas, habilitadas, 

libres. 

De patronato: empresas, 

padres de familia, Igle

sia. 



a) 

b) 

Por razones económico-adminis

trati vas: 

Por el ambiente geográfico: 

Unitaria 

Graduada 

Colegios o grupos escola

res. 

Escuelas comerciales. 

Escuela hogar. 

Rural 

Urbana 

Suburbial 

c) Por la situación de la pobla- En el extranjero. 

ción: Para emigrantes. 

d) Por razones de urgencia social: Misionales. 

e) De carácter circunstancial: 
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Ambulantes. 

Por radio o televisión. 

Por correspondencia. 

De verano. 

Matutinas - vespertinas. 

De horario continuo. 



3) Por las caracteristicas de los Preescolar. Jardin de la 

alumnos: infancia, maternales, pár-

vulos. 

a) Edad: Primaria o básica. 

Media o secundaria. 

Superior o universidad. 

b) Sexo: Masculinas. 

Femeninas. 

Mixtas (coeducación). 

c) Aptitudes (intelectuales, No especiales 

fisicas): Especiales. 

Superdotados. 

Daficientes: mentales, 

senaoriales (ciegos, sor-

dos). 

Motóricos, etc. 

d) Circunstancias afectivo-socia- Reformatorios, centros de 

les: protección de menores. 
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4) 

5) 

Por razones religiosas: 

Por razones de orientación 

pedagógicas: 

2.1.9.l. ESCUELA ESTATAL. 

Confesionales. 

Laicas. 

Neutras. 

Activas. 

De trabajo. 

Cooperativas. 

Experimentales 

Piloto o modelo de prácti-

cas. 

Socializadas, etc. 

"Es la creada y la regida directamente por la Adminis-

tración PUblica del Estado. Es desempeñada por un cuerpo de 

funcionarios pllblicos docentes, bajo el control y supervisión 

del Estado." 33 

El término estatal es utilizado a diferencia de priva

do por cuanto se diferencian entre si, no en su carácter pllbli

co (que también puede asumir la escuela de fundación privada o 

33 Ibidem. pág. 570. 
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particular), sino en su creación, regencia y desempeño por fun

cionarios p~blicos. 

2.1.9.2. ESCUEIA NORMAL. 

Las escuelas normales son centros educativos dedicados 

especifica y exclusivamente a la formación de profesores (gene

ralmente de nivel primario o básico). 

Estos centros, que desde su origen hasta la mitad del 

siglo actual eran de nivel posprimario o medio, se han dignif i

cado social y académicamente, a causa de la progresiva compleji

dad del nivel educativo básico (debido a la democratización de 

la educación, la igualdad de oportunidades y especialmente la 

pretensión de formación integral), siendo considerados práctica

mente en todo el mundo como estudios universitarios o superio

res. 

2.l.9.3. ESCUEIA PUBLICA. 

Designa esta expresión una particular concepción del 

sistema educativo fundamentada en el papel social que tiene la 

escuela. Es definitiva, se trata de entender la escuela como 

un servicio p~blico. 
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Para ello, conviene precisar que, aunque en sentido am

plio, toda escuela es pública y que se suele contraponer públi

ca o privada (atendiendo a la indole de quien funda el centro 

escolar), el término educación pública no tiene aqui el sentido 

de oposición o privada. 

También seria errónea la identificación que suele ha

cerse de escuela pública con escuela estatal. 

El término de educación pública tiene diversas acepcio

nes en los diferentes paises, definiéndose en torno a los si

guientes factores: 

l. Descentralizada del poder estatal, de cuyos fondos 

no obstante se nutre para garantizar su gratui

dad. sin perjuicio de ser coordinada por una nor

mativa unificadora y sujeta a una supervisión que 

garantice los titulas y los contenidos minimos, de

be estar regida y administrada desde los núcleos 

afectados: municipios y entes autonómicos. 

2. Socializada, por cuanto deben participar en su pla

nificación y control los propios componentes: pa

dres, profesores y alumnos corno medio de que se 
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adopte las concretas necesidades del entorno y sa

tisfaga sus aspiraciones. Al mismo tiempo, ha de 

constituir un instrumento para la construcción del 

modelo de sociedad deseada por el colectivo al que 

sirve. 

3. Democrática, para posibilitar el que la voluntad 

colectiva de sus componentes (padres, profesores y 

alumnos) determine no sólo su gobierno, sino tambi

én sus objetivos educativos compatibles con la 

constitución o con la normativa fundamental del Es

tado. 

4. Pluralista. Supone pluralidad, es decir, en donde 

coexisten todas las ideologias de sus componentes, 

sin adscribirse a ninguna en concreto dentro de un 

marco de respeto, de comprensión y de neutralidad. 

s. Abierta, porque ha de constituir el lugar de en

cuentro y de receptividad de los valores circundan

tes. 

6, Compensadora, para tratar de igualar las oportuni

dades de acceso a la educación y a la cultura de 

todos sus miembros. 
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2.1.9.4. ESCOI..1\RIDAÓ. 

Amplitud y secuencia del sistema escolar. Conjunto de 

cursos que sigue un escolar en un establecimiento docente. Pe

riodo de la vida en el que se pertenece de un modo sistemático 

a una determinada institución escolar. 

Escolaridad obligatoria: Los diversos Estados, en cum

plimiento de sus deberes en orden al bien común, declaran obli

gaj:oria, para todos los ciudadanos, una educación de carácter 

básico que les capacite para el desempeño de una tarea útil pa

ra si mismos y para la sociedad. 

2.1.9.5 INSTITUTó. 

constitución o regla que prescribe cierta forma y méto

do de vida o de enseñanza. Corporación cientifica, literaria, 

artistica, cultural, educativa, benéfica. 

funciona alguna de estas corporaciones. 
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CAPITULO III 

EL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

(Primera Parte) 

3.1. CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812 

El primer documento juridico en materia educativa, de 

que tenemos conocimiento, es la Constitución Española de Cadiz, 

jurada el 19 de marzo de 1812 y entró en vigor en la Nueva Espa

ña el 30 de septiembre del mismo año. 

Es necesario aludir a esta carta ya que estuvo vigente 

en dos ocasiones, en 1812 y en 1820. No obstante su vigencia 

fue muy breve en México, primero desde el 30 de septiembre de 

1812, para luego ser suspendida por el Virrey Venegas. Más tar

de el Virrey Calleja la restableció en parte: en 1814 fue dero

gada a través de un decreto por Fernando VII, el 4 de mayo cuan

do restableció el absolutismo. Nuevamente en 1820 estuvo en vi

gor en la Nueva España, cuando el Virrey Apodaca la juró el 31 

de mayo. 

Inchlyase la publicación de la carta de Cádiz entre 

las leyes fundamentales de México, no sólo por haber regido du-
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rante el periodo de los movimientos de emancipación, asi haya 

sido parcial y temporalmente, sino también por la influencia 

que ejerció en varios de nuestros instrumentos constitucionales. 

Como documento formal sirvió tanto para España como pa

ra sus dominios. La carta de Cádiz recibió el nombre de Consti

tución Politica de la Monarquia Española. 

Esta Constitución atribuye a las Cortes la facultad de 

establecer el plan general de enseñanza pública en toda la mo

narquia, 34 pero no reconoce la libertad de enseñanza. 

Las disposiciones educativas se encuentran insertas en 

el titulo IX de dicha ley del cual daré una breve exposición. 

La mencionada ley española, prescribe en términos gene

rales lo siguiente: 

El establecimiento de escuelas de primeras letras y 

que en ellas se enseñará a los niños a leer, escribir, contar, 

recitar el catecismo de la religión católica y hacer una breve 

exposición de las obligaciones civiles. 

34 constitución de 1812. Articulo 131, fracción XXII. 
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La creación de universidades y centros superiores, asi 

como taml>ién la creación de una Dirección General de Estudios 

encargada de la inspección de la enseñanza. 

Desafortunadamente para nuestro pais, estas aspiracio

nes de los constituyentes de 1812, no resultaron como se pretan

dia y fueron letra muerta y estéril. se hace notar también que 

los fundadores de nuestra Federación se conformaron con estable

cer de una manera vaga la prevención de que al Congreso General 

pertenece exclusivamente dar leyes y decretos para promover la 

ilustración general en el interior de la Federación. 

3.2. CONSTITUCION FEDERAL DE 1824. 

Esta constitución, fue sancionada por el Congreso Gene

ral el dia 4 de octubre de 1824, y estuvo en vigor aproximada

mente once años, por lo tanto tuvo vigencia hasta 1835. Dispo

nía en el articulo 166, la imposibilidad de reformarla antes 

del año de 1830. 

El sistema federal era mucho más completo que el ac

tual, en virtud de que las facultades de los Estados eran mucho 

mayores, sin restricciones en su régimen interno. 
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Al analizar las disposiciones legales que el constitu

yente plasmó en el documento juridico, podernos observar la im

portancia y trascendencia que le confirió al aspecto educati

vo. Si bien estas disposiciones no se encuentran en los capitu

las de las Garantias Individuales debido a que el legislador de 

aquel entonces no las tornó como tales; su postura fue más allá 

al ubicarlas en forma aceptabl.e en las obli.gaciones y faculta

des del Congreso General. Ahi se dijo: 

"Articulo 50,- Las Facultades exclusivas del Congreso 

General son las siguientes: 

1. Promover la ilustración; asegurando por tiempo li

mitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas 

obras, estableciendo colegios de marina, artilleria e ingenie

ros: erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las 

ciencias naturales y exactas, politicas y morales, nobles artes 

y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislatu

ras para el arreglo de la educación pública en sus respectivos 

Estados. 35 

El constituyente de 1824 tornó como sinónimo da la pala-

35 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 

1824. 
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bra instrucción, el vocablo de ilustración. De ahi que el con

greso General tenia como primera facultad, el promover la ilus

tración, por los siguientes medios: 

l. Asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos 

de los autores por sus respectivas obras. 

2. Estableciendo colegios de marina, artilleria e in

genieros. 

3. Erigiendo uno o más establecimientos en que se en

señen: 

a) Las ciencias naturales y exactas. 

b) Las ciencias pol1ticas y morales. 

c) Nobles artes y lenguas. 

Todos los medios puestos al alcance del Congreso Gene

ral para promover la ilustración, son aceptables. Quizá el üni

co que r10 lo parezca sea el segundo, dado que muy poco o nada 

tengan que ver el establecimiento de colegios de marina y arti

lleria con el avance de la instrucción en general, empero, tal 
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vez el legislador "se posesionó profundamente de la necesidad 

de impulsar la marina en una nación que tiene puertos, pues sin 

grande esfuerzo de inteligencia se comprende que a una nación 

que en tales condiciones se encuentra, le falta un .brazo podero

so mientras carezca de marina; y esta falta se hará sentir no 

sólo en su comercio de altura y cabotaje, sino también en sus 

relaciones de nación a nación." 36 

Algunos autores sostienen que desde el año de 1824 se 

abrieron establecimientos de instrucción pública, bajo la direc

ción de franceses, que han contribuido poderosamente a afrance

sar nuestros hombres y literatura. 

3.2.l. DECRETOS DEL 21 Y 23 DE OCTUBRE DE 1833. 

Gómez Farias y la libertad de enseñanza. 

En el corto lapso de diez meses Gómez Farias asume el 

poder en ausencia temporal de Antonio López de Santa Anna pro-

mulgando numerosos ordenamientos legales de gran importancia 

educativa. 

a) suprimió la Real y Pontificia Universidad de Méxi-

36 Montiel y ouarte, Isidro. 
1973. Pág. 160. 

Garantias Individuales. México, 
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co (21 de octubre de 1833). 

b) Creó la Dirección General de Instrucción Pública 

para el Distrito Federal y Territorios de la Fede

ración en igual fecha. 

c) secularizó la enseñanza. 

Y lo más importante: 

d) Estableció la libertad de enseñanza (articules 24 

y 25 del decreto de 23 de octubre 37 de 1833). 

Es decir; por decreto de 21 de octubre del año citado, 

suprimió la Real y Pontificia Universidad de México, y creó la 

Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Te

rritorios de la Federación compuesta por el Vicepresidente de 

la República y seis Directores nombrados por el gobierno. 

Esta Dirección tenia a su cargo todos los estableci

mientos públicos de enseñanza, los depósitos de los monumentos 

de arte, antigüedades e historia natural, los fondos públicos 

37 Publicado por bando del 26 del mismo mes y año. 
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consignados a la enseñanza, y todo lo perteneciente a la ins

trucción publica pagada por el gobierno. 

También quedó a cargo de dicha ?irección, designar los 

libros elementales de enseñanza, proporcionando ejemplares de 

ellos por todo los medios que estimara conducentes. 

El hecho de haber suprimido el centro de enseñanza su

perior de mayor importancia de aquella época, trajo como conse

cuencia la apertura de escuelas superiores para asi atenuar la 

situación. 

Por decreto de 23 de octubre de 1833, se especifica y 

reglamenta la cre~ción de 6 centros superiores, que son: 

a) Escuela de estudios preparatorios. 

b) Escuela de Humanidades. 

c) Escuela de ciencias fisicas y matemáticas. 

d) Ciencias médicas. 

e) Jurisprudencia. 
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f) Ciencias eclesiásticas, 

En ese decreto se especifican las funciones, deberes, 

obligaciones y facultades de todas las personas encargadas del 

funcionamiento de dichos planteles. Y en el ramo de la enseñan

za elemental, se suscriben las siguientes: 

Disposiciones Generales. 

Articulo 23. "En los establecimientos públicos de que 

se trata esta ley, se sujetará precisamente la enseñanza a los 

reglamentos que se dieren." 

Articulo 24. "Fuera de ellos, la enseñanza de toda cla

se de artes y ciencias es libre en el Distrito y Territorios." 

Articulo 25. "En uso de esta libertad, puede toda per

sona, a quien las leyes no se lo prohiban, abrir una escuela 

del ramo que quisiera, dando aviso precisamente a la autoridad 

local y sujetándose, en la enseñanza de doctrinas, en los pun

tos de policia y en el orden moral de la educación, a los regla

mentos generales que se diera sobre la materian,3 8 

38 Decreto de 23 de octubre de 1833. 
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En estos dos últimos articules, se configura el carác

ter de la obra educacional de Gómez Farias. 

Respecto a esta reforma educativa, Don Valentin Gómez 

Farias, en el informe que rindió al Congreso el dia 31 de di

ciembre de 1833, afirmó "Con la autorización concedida al go

bierno para la reforma fundamental de la instrucción pública, 

se ha dado a este objeto de primera importancia, el impulso que 

demandan las exigencias y luces de nuestro siglo. Los estable

cimientos de enseñanza están ya abiertos, y puesto en ejecución 

el plan de la Dirección General encaminado más bien a generali

zar entre el pueblo los conocimientos que necesite, según las 

diversas profesiones y oficios a que se dedique, que a ostentar 

un vano aparato de ilustración, incompatible con el Estado de 

la sociedad naciente," 39 

La critica que se suscitó en torno a estas ideas por 

los conservadores, hizo que rápidamente regresara al poder, An

tonio López de Santa Anna y por bando de 2 de agosto de 1834 su

prime el sistema educativo implantado por Gómez Farias, abolién

dose los planteles recién instalados, y declara subsistente la 

Real y Pontificia Universidad de México. 

39. Los Presidentes de México ante la Nación. Tomo I. pág, 168, 
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3.3. CONSTITUCION CENTRALISTA DE 1836, 

"En 1835, el gobierno se determinó a acabar con el sis

tema federal. El Congreso, que de limitarse a reformar la Cons

titución legalmente debia, según los preceptos de ésta: iniciar 

las modificaciones y dejar a la legislatura siguiente la aproba-

ción necesaria para su adopción. Encontró tardio y embarazoso 

el procedimiento y tuvo por más fácil declararse constituyente, 

para dar una carta nueva de todo a todo. 11 40 

Para 1835 se desenvuelve el proceso hacia el centralis

mo de tipo constitucional, que mal se avenia con los altos inte-

reses de propietarios y el clero, que scntia como terribles ene-

migos a los liber~les ardientes. 

Esta constitución se mandó imprimir, publicar, circu-

lar, y se le dio debido cumplimiento el dia 30 de diciembre de 

1836. Cabe destacar que no hizo mención expresa del importanti

simo ramo de la instrucción pública, ni los autores de las ba-

ses orgánicas tomaron el esmerado empeño, que debia tornarse, 

por sus creces y adelantos. 

Debe decirse que un hombre que figuró en la administra-

40 Rabasa, Emilio. La organización Politica de México, 
Constitución y la Dictadura. Madrid, 1917. v. Cap. I. 
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ción de aquella época, formó un plan de estudios que mejoró en 

algo el defectuosisimo sistema de instrucción pública que teni

amos entoncc.s. 

La Ley Baranda, que fue la que reglamentó la instruc

ción pública, partió de una ennumeración incompleta y de una 

clasificación inexacta de las carreras especiales: 

Enumera sólo tres: 

a) La del Foro. 

b) La de la Iglesia. 

c) La de la Medicina. 

Aqui el autor no se ocupó de clasificar otras carreras 

cientif icas que suponen estudios de aplicación muy práctica en 

la vida fabril e industrial que alimenta la riqueza y hace 

prosperar a una sociedad. 

La poca extensión que la ley dio a las carreras profe

sionales, revela el atraso de nuestras ideas en el importantísi

mo ramo de la instrucción pública, pues de la manera más incon-
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veniente se transparenta la opinión insostenible de que no ha

bia en México sino tres géneros de profesiones cientificas que 

fueron dignas de la atención protectora del gobierno. 

Por lo tanto, no encontramos en pleno siglo XIX, la no

ble aspiración de los legisladores españoles que querian que en 

cada pueblo hubiera una escuela de primeras letras. 

3.3.1. DECRETO DE 26 DE OCTUBRE DE 1842. 

Ya bajo la Constitución Centralista de 1836, Santa An

na confió la instrucción primaria a la Compañia Lancasteriana 

de México, por el constante empeño que ésta habia manifestado a 

beneficio de la instrucción de los niños por muchos años. Cabe 

hacer notar que este decreto estableció la educación gratuita y 

obligatoria, constriñendo a los padres, tutores y protectores 

de huérfanos para mandar a los menores de ambos sexos a las es

cuelas, que se colocaban bajo la protección de Maria Santisima 

de Guadalupe, desde la edad de siete años hasta la de quince, 

so pena de ser castigados alternativamente con una multa que no 

debiera exceder de cinco pesos o con prisión de ocho dias, san

ciones que podian aplicar los prefectos, subprefectos o los jue

ces de paz. 
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3,3,2. ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

En el mes de febrero de 1847, treinta y ocho Diputados 

propusieron el restablecimiento literal de la constitución de 

1824, que muchos vieron como una maniobra dilatoria de las re

formas. 

La mayoria de la Comisión pedia que se declarara como 

única Constitución legitima del pais, la de 1824 mientras no se 

publicaran todas las reformas que le hiciere el presente Congre

so. Esto ocurre el 4 de abril. En la misma fecha, Otero pre

senta su voto particular, sosteniendo la misma carta pero con 

acta de reformas. Este fue el voto que se discutió, ya que el 

de la mayoria fue rechazado. 

El Acta de Reformas, que restableció la de 1824, con 

algunas reformas, fue jurada el 21 de mayo. En el proyecto te

nia 22 articulas, que fueron elevados a 30. Apoyada por los mo

derados, conservó el voto indirecto y suprimió la Vicepresiden

cia. Como mayor aportación, apareció el Juicio de Amparo con 

carácter nacional, cosa que también habia sido propuesta, aun

que con mayor técnica, por la mayoria de los Diputados del Dis

trito Federal, entre los que figuraba Rejón. También se dio ma

yor amplitud a la libertad de imprenta. 
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Todo esto ocurrió cuando el invasor se habia apoderado 

de buena parte de la República. Incluso la ciudad de Puebla ha

bia caido, por lo que el congreso, tuvo que trasladarse a Queré-

taro. Poco después, se firmó el Tratado de Guadalupe con el 

cual México perdió más de la mitad de su territorio, resultado 

de una guerra inicua, largamente preparada por los Estados Uni

dos de Norteamérica. 

3.3.3. DECRETO DE 31 DE MARZO DE 1853. 

Bajo la presidencia de Manuel Maria Lombardini se expi

dió este decreto que contenía las reglas que debian observarse 

en el ramo de la instrucción primaria, destacándose entre ellas 

las que se referian a la obligación ineludible de impartir edu

cación religiosa, penando severamente a los planteles que no 

acataran esa obligación. 

3,4, CONSTITUCION DE 1857. 

Fue firmada el 5 de febrero de 1857 y el presidente co

monfort hizo el juramento ante el Congreso promulgándola con to

da solemnidad, el 12 de febrero del mismo año. 

El partido liberal de aquella época se preocupó por 

quitarle el monopolio de la educación a la Iglesia Católica; de 
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ahi que haya enarbolado como bandera de sus actos la libertad 

de enseñanza. 

En el proyecto de Constitución, el articulo tercero 

apareció como el número dieciocho y fue muy debatido en la se

sión de 11 de agosto de 1856; por su importancia se juzgó que 

debia ser el tercero, figurando en ese lugar hasta hoy. 

Entonces quedó de la siguiente manera: 

Articulo 3o. "La enseñanza es libre. La ley determi

nará que profesiones necesitan titulo para su ejercicio, y con 

qué requisitos se deben expedir." 41 

Al ponerse a discusión el proyecto del articulo 18 se 

ve de inmediato la intención del Constituyente de aniquilar la 

primacía o monopolio que sobre la enseñanza ejercía la Iglesia 

católica. 

El primero en hacer uso de la palabra para fundamentar 

ese articulo, fue Manuel Fernando Soto. 

l. La libertad de enseñanza protege la inteligencia. 

41 constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 
1857. 
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"El hombre -dice el señor Soto- se aproxima a Dios por 

la inteligencia; y por esto se dice que fue hecho a su imagen y 

semejanza. El hombre percibe, juzga y discurre por la inteli-

gencia. 0 

•:r.a inteligencia lo hace superior a todas las obras de 

la creación; por ella ha dominado a los animales, ha arrancado 

y multiplicado los frutos de la tierra, ha sorprendido los se-

cretos de la naturaleza. Por ella las tribus nómadas han funda-

do magnificas y poderosas ciudades y los salvajes se han hecho 

ciudadanos. Pues bien señores, la libertad de la enseñanza es 

una garantia para el desarrollo de ese don precioso que hemos 

llamado inteligencia: y los jóvenes que se dedican a esa difi-

cil y espinosa carrera de las ciencias estaban verdaderamente 

inte.resados en la existencia de esa garantia." 4 2 

2. La libertad de enseñanza protege a los autodidácti-

cos, dándoles oportunidad de presentar exámenes a 

titulo de suficiencia. 

"Señores, si la ciencia contribuye a la felicidad del 

hombre, en el estado actual de nuestra sociedad le cuesta dema-

42 Zarco, Francisco. "Historia del 
(1856-1857)". Tomo 11, pág. 128. 
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siado cara. Las privaciones del colegio, la ausencia de la fa

milia, las distribuciones molestas, la multiplicidad de las 

obligaciones que agobian al alumno a toda hora y que le quitan 

toda libertad, nos indica también lo que vale para él, el aho

rro de uno o dos años en su carrera literaria. Pero reflexio

nad todavia que estos sacrificios y los de su familia, muchas 

veces se hacen inútiles por defecto de la libertad de enseñan

za: ·observad que muchas veces, por las faltas consiguientes o 

una enfermedad, o una desgracia de familia, o también por el 

desnivel de la inteligencia, existen muchos alumnos que no pue

den presentarse a examen a fin de año escolar, entonces el jo

ven pierde el año, vienen el desaliento, la apatia, el hábito 

de perder el tiempo y muchas veces, la pérdida completa de su 

carrera literaria." 43 

3. La libertad de enseñanza protege los derechos de 

los padres de familia. 

"La enseñanza es una atribución del padre de familia, 

o de sus delegados, porque él se interesa más que nadie en el 

adelanto de sus hijos. El pacto que hace con el maestro es un 

pacto verdaderamente privado; el padre le delega su .facultad y 

43 . Ibidem. pág. 132. 
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le paga y por eso sólo el tiene el derecho de vigilar sus 

actos. 11 

"Señores: en las Repúblicas de la antigüedad, los dere

chos del hombre o de la familia desaparecian ante los derechos 

del Estado, Los hijos pertenecian al Estado, más bien que a la 

familia y su educación estaba estrictamente reglamentada por la 

ley. 11 

"Entre nosotros, republicanos, demócratas de corazón y 

de conciencia, es preciso que exista la libertad civil y por lo 

mismo la libertad de la enseñanza; porque la libertad de la 

enseñanza es una consecuencia necesaria de la libertad civil." 

"Nosotros no podemos subordinar de una manera absoluta 

los derechos de los padres de familia, a los derechos del Esta

do, ni aún bajo el pretexto de vigilar sobre la moral, porque 

para nosotros el hogar doméstico debe ser un santuario." 44 

44 

4. La civilización de los pueblos evoluciona con la 

libertad de enseñanza. 

Ibidem. pág. 136, 
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"La libertad de enseñanza entraña también el derecho 

de los pueblos a la civilización, porque la civilización es im

posible sin el desarrollo de la inteligencia." 

"La ley de la humanidad es el movimiento. La humani

dad marcha sin cesar, constantemente de transformación en trans

formación, hacia su perfectibilidad. El hombre, las sociedades 

y el universo entero caminan siempre en esa escala inmensa de 

las transformaciones. El movimiento continuo, ascendente, es 

lo que se llama progreso. El progreso no es más que el camino 

que conduce a la perfección." 

"Toda institución que esté basada sobre el principio 

de inmovilidad social, sobre el "statu qua", es una institución 

deplorable y funesta, es una institución antinatural que fatal

mente causará la desgracia de los pueblos que se rigen por 

ella." 

"Toda institución que sea contraria a la ley del desa

rrollo, es contraria a la naturaleza y no sólo debe reformarse 

o modificarse, sino cambiarse por otra institución que le sea 

opuesta." 45 

45 Ibidem. pág. 138. 
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5. La libertad de enseñanza estimula el adelanto de 

los colegios. 

"Señores, este principio de libertad no ataca a los co

legios, por el contrario los estimulará en sus adelantos. Siem

pre habrá jóvenes que vengan a ellos buscando la ciencia, por

que sus padres no tengan con qué pagar su enseñanza particu

lar. Otros vendrán buscando las dotaciones, las becas y la ca

pellanía, que en ellos se reparten. Muchos jóvenes bien halla

dos con la vida de los colegios, por las afecciones y los laure

les que en ellos se adquieren, los buscarán siempre. Muchos pa

dres no querrían experimentar en sus mismos hijos un método des

conocido y los llevaron a esos establecimientos, que mejorados 

le darán muchos días de gloria a la Repüblica." 

"Si señores, los obstáculos que hoy se oponen a las me

joras y al progreso de los colegios, deben removerse." 

"Sus mismos directores y catedráticos, con la mezquini

dad de las ideas, la superficialidad en los conocimientos, la 

necesidad de cambiar algunos autores de asignatura, la de mejo

rar los métodos, la de inducir buenas máquinas y nuevos instru

mentos para la enseñanza de las ciencias de la observación, la 

de quitar muchas costumbres inütiles que degradan la dignidad 
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de los alumnos y que nada contribuyen al buen orden de los esta

blecimientos." 46 

Estas fueron, en términos generales, las ideas expues-

tas por Don Manuel Soto, aquel histórico 11 de agosto de 1856. 

"El texto expreso del articulo relativo en su primera 

parte establece un principio general y absoluto, que en medio 

del mayor laconismo trató de introducir una gran innovación." 

"Esta consiste en la destrucción de los gremios cienti

f icos, pues una vez sancionada la libertad de enseñanza, todos, 

sin distinción alguna, tienen derecho a dedicarse a la enseñan

za, y lo tienen también para extenderla a todos los ramos de 

instrucción primaria o secundaria." 47 

Es decir, este articulo tercero constitucional tiene 

dos restricciones: 

46 
47 

l. Hay profesiones que necesitan titulo para su ejer

cicio. 

2. La expedición del titulo no es arbitraria y discre-

Ibidem. pág. 138. 
Montiel y cuarte, Isidro. Op. cit., pág. 172. 
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sional, sino que debe sujetarse a ciertas reglas 

establecidas por una ley. 

Por lo tanto, el espiritu de este articulo constitucio

nal no ha sido nunca dejar enteramente libre el ejercicio de to

da profesión. Es decir, ha querido que ciertas profesiones no 

sean ejercidas sino por los que obtengan un ti tul o académico, 

previa la verificación de determinados requisitos que establez

ca la ley correspondiente. 

Por último, durante la vigencia de esta Constitución, 

existieron varios ordenamientos que regulaban la educación pú

blica, permitiéndome solamente mencionar y explicar algunos de 

ellos. Dichos ordenamientos son los siguientes: 

l. Decreto de 15 de abril de 1861. 

2. Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Dis

trito Federal de 2 de diciembre de 1867. 

3. Ley de 15 de mayo de 1869. 

3.4.l, DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1861. 

Este decreto tuvo por objeto corregir errores que se 

128 



venían arrastrando desde hace varios años, levantando la ins

trucción publica a la altura de las luces de la época. 

También estaba basado sobre el principio de difundir 

la instrucción primaria entre ambos sexos, buscando asi la ele

vación de la mujer por medio del cultivo de la inteligencia. 

a) Se atendió con gran interés la instrucción prima

ria. 

b) Se creó una escuela para formar profesores de pri

meras letras. 

c) En cuanto a la instrucción secundaria, establece 

una escuela de estudios preparatorios y escuelas 

especiales. 

3.4.2. LEY ORGANICA DE LA INSTRUCCION PUBLICA EN EL DISTRITO 

FEDERAL DE 2 DE DICIEMBRE DE 1867. 

En 1867 el presidente Benito Juarez expidió esta ley, 

con la finalidad de organizar la enseñanza laica en todo el 

pais, ideal formulado desde 1833 y consagrado juridicamente por 

la Constitución de 1857. Se adoptó en nuestro pais la corrien

te filosófica del positivismo; le dio mayor extensión al siste 
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ma lancasteriano y los intelectuales de la época comenzaron a 

interesarse en los temas y problemas de la educación. 

La ley daba unidad orgánica a la enseñanza; declaraba 

gratuita y obligatoria la instrucción primaria elemental; forma

lizaba los estudios postprimarios (un plantel secundario para 

señoritas y la escuela nacional preparatoria) y reglamentó la 

educación superior, que comprendia las diferentes facultades de 

tipo universitario. 

3.4.3. LEY DE 15 DE MAYO DE 1869. 

De acuerdo a lo dispuesto por esta ley, se establecia 

que no pueden ejercerse sin titulo las profesiones siguientes: 

a) La de maestro de primeras letras. 

b) La de maestro de instrucción primaria. 

c) La de abogado. 

d) La de escribano o de notario. 

e) La de agente de negocios. 
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f) La de farmacéutico. 

g) La de médico. 

h) La de profesor de agricultura. 

i) La de veterinario. 

j) La de ingeniero de minas. 

~ La de ingeniero mecánico. 

1) La de ingeniero civil. 

~ La de ingeniero hidromensor. 

n) La de ingeniero arquitecto. 

ñ) La de ingeniero geógrafo e hidrógrafo. 

o) La de ensayador, apartador y beneficiador de meta

les. 

p) La de maestro de obras. 
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La enumeración que acaba de hacerse nos revela que no 

hay entre nosotros profesiones cientificas que no exijan una pa

tente para su ejercicio; de modo que esta ley de instrucción pú

blica vino a aplicar una regla contraria al principio general 

establecido en la Constitución de 1857. 

Creemos que esta ley deberá reposar sobre el principio 

general de ser libre el ejercicio de toda profesión, salvo 

ciertas excepciones que ella determine. 
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CAPITULO IV 

EL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

(Segunda Parte) 

4.1. CONSTITUCION DE 1917. 

Durante el siglo XIX, la educación fue un importante 

elemento de pugna politica entre liberales y conservadores; pa

ra los primeros la educación tendria que ser conferida al Esta-

do, para los conservadores debia ser religiosa en sus fines y 

la función docente debia reservarse a la Iglesia. En este pe

riodo de Revolución, la idea de una educación universal y popu

lar consti'tuye una de las ideas fuerza del movimiento liberal. 

"Puede decirse que este periodo, de 1910 a 1917 se ca

racterlza por una intensa actividad bélica, teniendo corno conse

cuencia escasos logros en el movimiento educativo, además de 

que se cometen errores como el de suprimir la Secretaria de Ins

trucción Pllblica y Bellas Artes 48 , medida dictada por Don Ve

nustiano carranza. 11 49 

48 
49 

constitución de 1917. Articulo 14 Transitorio. 
Monroy Huitrón, Guadalupe. Politica Educativa de la Revolu
ción (1910-1917). SEP. México, 1979, pág. 19. 
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Es decir, los años de 1910 a 1917 son de lucha armada 

y escasos son los logros en materia de educación; leyes y decre-

tos apenas si pueden formularse, y aún se cometen serios erro-

res como la supresión de la Secretaria de Instrucción Püblica 

como ya habia mencionado. Sin embargo, el ideal revolucionario 

empieza a tomar forma. Venustiano Carranza inicia el gran deba-

te que sobre el carácter de la enseñanza habría de suscitarse 

desde la formulación del proyecto constitucional de 1917 hasta 

la reforma del articulo Jo, hecha en 1946, cuando los ánimos se 

han apaciguado totalmente y la escuela mexicana adquiere carac-

teristicas definidas. 

unan Venustiano Carranza convoca al Congreso Constitu-

yente, que ha de enterar en forma definitiva los mültiples lo

gros alcanzados en el seno de la Revolución. Tomó como guia la 

constitución de 1857, y el dia lo. de diciembre presenta al Ha-

norable Congreso el proyecto general sobre la nueva Consti tu

ción. Los primeros articulas pasan a la primera Comisión forma

da por el general Francisco J. Müjica, Enrique Colunga, profe

sor Luis G. Monzón, Alberto Román y Enrique Recio, quienes des-

pués de haber leido detenidamente el proyecto del articulo ter

cero, presentado por el jefe constitucionalista, rinden su dic

tamen el dia 7 de diciembre del mismo año." 50 

50 Cisneros Farias, Germán. El articulo tercero constitucio
nal. Ed. Trillas. México, 1970. 2a. ed. pág. 27. 
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El proyecto de este articulo, era el siguiente: 

Articulo Jo, "Habrá plena libertad de enseñanza; pero 

será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de 

educación y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental 

que se imparta en los mismos establecimientos." 51 

51 

Analizando este articulo se resume lo siguiente: 

l. Establece la libertad de enseñanza. 

2. Las escuelas oficiales serán laicas. 

J. Por omisión. No serán laicas las escuelas prima-

rias. 

4. Establece la gratuidad de la enseñanza en las es

cuelas oficiales. 

Los miembros de la primera Comisión al conocer las de-

Entiéndase por enseñanza elemental la comprendida en los 
cut\tro primeros años de la primaria y superior, la de los 
do11 grados restantes. 
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ficiencias que entrañaba el proyecto carrancista, presentaron 

su dictamen sobre tal articulo, en los términos siguientes: 52 

El articulo tercero del proyecto de Constitución pro

clama la libertad de enseñanza, sin taxativa, con la aplicación 

de que continuará siendo laica la enseñanza que se da en los es

tablecimientos oficiales y gratuita la educación de las escue

las oficiales primarias. 

En este dictamen se expone que cuando la educación es

tá influenciada por la Iglesia, se transtorna al alumno y puede 

desarrollarse en él un violento fanatismo, asi como contribuye 

a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tien

de a producir cierta deformación de su espiritu, semejante a la 

deformación fisica que podria producir un método gimnástico vi

cioso. 

Veamos lo que implicaba el hecho de que la enseñanza 

debiera ser laica en las escuelas oficiales. Dando a este voca-

ble la significación de neutral, se ha entendido que el laicis-

mo cierra los labios del maestro ante todo error revestido de 

alguna apariencia religiosa. La Comisión entiende por enseñan-

52 Diario de los Debates, 1917. Ed. del Congreso de la Unión. 
México, 1922, Tomo I, pág. 434. 
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za laica la enseñanza ajena a toda creencia religiosa, la ense

ñanza que transmite la verdad y desengaña del error inspirándo

se en un criterio rigurosamente científico; no encuentra la Co

misión otro vocablo que exprese su idea más que el de laico, y 

de éste se ha servido, haciendo constar que no es su propósito 

darle la acepción de neutral indicada al principio. 

Por lo ya expuesto se fundan las siguientes conclusio-

nes: 

Primera. No se aprueba el articulo tercero del proyec

to de Constitución. 

Segunda. Se sustituye dicho articulo por el siguiente: 

Articulo Jo. "Habrá libertad de enseñanza; pero será 

laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educa

ción, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior 

que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna 

Corporación Religiosa, ministro de algún culto o persona perte

neciente a alguna asociación semejante podrá establecer o diri

gir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza per

sonalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particula

res sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del go

bierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los 
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mexicanos, y, en los establecimientos oficiales será impartida 

gratuitamente," 

te: 

Vistos los articules anteriores, se señala lo siguien-

PROYECTO 

Articulo Tercero 

l. Hay libertad de 

enseñanza. 

2. Laicismo en las es

cuelas oficiales. 

3. Gratuita la enseñan 

za primaria oficial. 

DICTAMEN 

Articulo Tercero 

l. Hay libertad de enseñanza. 

2. Laicismo en las escuelas 

primarias oficiales y parti

culares. 

3. Gratuita la enseñanza primª 

ria oficial. 

4. Prohibición 

dirigir o 

de establecer, 

impartir clases 

en escuelas primarias a: 
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a) Las corporaciones religio-

sas, 

b) Ministros de algún culto. 

c) Personas pertenecientes a 

alguna asociación semejante. 

5. Vigilancia del gobierno en 

las escuelas primarias par

ticulares. 

6. Obligatoriedad de la ense

ñanza primaria. 

Puesto a consideración de la asamblea, el contenido 

del dictamen sobre el articulo tercero, se pasó a la discusión 

general sobre dicho precepto el dia.13 de diciembre de 1916. 

Don Venustiano carranza comunica al congreso su deseo 

de presenciar los debates sobre el articulo tercero constitucio

nal. Cabe mencionar por su importancia histórica, que ésta fue 

la única ocasión en que concurrió para presenciar el sentido de 

los debates. Consignase pues, con este acto, la importancia po

litica que entrañaba la discusión de este precepto juridico. 
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Los señores Qiputados que expusieron sus ideas con res

pecto a este articulo fueron, el presidente de la Primera Comi

sión de constitución y General Francisco J. Mugica, Alberto Ro

mán, Alfonso Cravioto, celestino Pérez y Félix f. Palavicini. 

El texto del articulo aceptado en aquella memorable 

ocasión, rigió los déstinos del pais en materia educativa hasta 

el año de 1934 en que fue reformado casi en su totalidad. 

El articulo mencionado contenia las siguientes pala-

bras: 

Articulo Tercero. "La educación es libre: pero será 

laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educa

ción, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior, 

que se imparte en los establecimientos particulares". 

"Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún 

culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción prima

ria.11 

"Las escuelas primarias particulares sólo podrán esta

blecerse sujetándose a la vigilancia oficial." 
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"En los establecimientos oficiales se impartirá gratui

tamente la enseñanza primaria. 11 53 

También se obliga, de acuerdo con el articulo 123 a 

las empresas privadas a organizar escuelas para sus obreros y 

para los hijos de éstos, y se restaura a los municipios la obli

gación de fomentar la enseñanza en todos los sitios del pais. 

Asi, se sientan las bases juridicas de la naciente democracia 

mexicana. 

El movimiento educativo de la Revolución trajo consigo 

nuevas instituciones, entre las que sobresalen las relativas a 

la educación rural y a la educación técnica. 

En la constitución de 1917, la fracción XXVII del arti

culo 73 facultó al congreso para establecer escuelas profesiona

les y demás institutos concernientes a la cultura superior gene

ral dé los habitantes de la Repüblica, entre tanto estos esta

blecimientos puedan sostenerse por la iniciativa de los particu

lares, sin que esas facultades sean exclusivas de la Federación. 

53 Cisneros Farias, Germán. Op. cit., pág. 52. 
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En sintesis, en la carta de Querétaro se consagró la 

participación del Poder Publico en la enseñanza, tanto por lo 

que hacia a los tipos que mencionaba el articulo tercero (prima

ria, elemental y superior), cuanto a la clase de enseñanza (pro

fesional) y a los institutos de cultura superior a que se refe

ria la fracción XXVII, del articulo 7J. La participación del 

Poder Público en la enseñanza podia ser compartida por los par

ticulares, por más que en los tipos regulados por el articulo 

Jo. se imponian aquellas direcciones determinadas. 

La concurrencia de la tarea educativa entre los órde

nes Federal y Local era tácita en el articulo tercero al no 

otorgarse explicitamente a ninguno de los dos. 

Es decir, el articulo tercero suministró la armazón ju

ridica del programa educativo revolucionario. 

sin embargo la Constitución de 1917 abolió el Departa

·mento Federal de Educación Pública y dejó la responsabilidad 

educativa a las autoridades locales. 

La importancia politica que ha tenido la educación a 

partir de la Revolución, explica que el derecho a la instruc

ción tenga rango constitucional. 
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4.1,1. REFORMA DEL 8 DE JUNIO DE 1921, 

Cuando asume la Rectoria de la Universidad Nacional, 

José Vasconcelos en 1920, la educación pública recibió en Méxi

co su primer impulso serio. 

11 Vasconcelos personifica las aspiraciones de la revolu-

ción como ningún otro hombre llegó a encarnar •.. en primer tér

mino Vasconcelos era lo que se llamaba un intelectual, en segun

do, era lo bastante joven no sólo por haberse rebelado contra 

ól, sino para tener fe en el poder transformador de la educa-

ción: y tercero fue el único intelectual de primera fila en 

quien un régimen revolucionario tuvo confianza y a quien dio au

toridad y medios para trabajar." 54 

Al abrirse el periodo de sesiones extraordinarias el 7 

de febrero de 1921, el presidente Alvaro Obregón se refirió a 

la Federalización de la enseñanza y a la creación de.la Secreta

ria de Instrucción Pública. 

En relación a las reformas constitucionales publicadas 

el a de junio de 1921, una de ellas se refirió a la fracción 

54 Cesio Villegas, Daniel. La Crisis de México. cuadernos 
Americanos. Año VI, XXXI, marzo-abril 1947, pág. 47. 
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XXVII del articulo 73 para dotar al congreso'de nuevas faculta

des en materia educa ti va, y la otra, al articulo 14 transito

rio, con objeto de tildar en el mismo la supresión, acordada 

por el constituyente, de la secretaria de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. Como consecuencia de esta última reforma se pudo 

crear, el 5 de septiembre de 1921, la Secretaria de Educación 

Pllblica. 

La reforma de 1921, consistia en hacer participes en 

la regulación de una misma materia a los dos órdenes generalmen

te exclu~entes entre si, como son el federal y el local. En 

términos generales, la Federación y los Estados podian legislar 

sobre educación pública. Sin embargo, esta coparticipación no 

era indefinida y arbitraria, sino que dentro del concepto gene

ral de "Educación Pllblica" la reforma de 1921 cuidó de señalar 

las facultades de cada uno de los dos órdenes. 

Después de consignar la facultad del Congreso de la 

Unión para establecer toda clase de escuelas asi como institu

tos concernientes a la cultura general, la reformada fracción 

X~'VII agregaba como facultad del mismo Congreso, la de legislar 

en todo lo que se refiera a dichas instituciones, con lo cual 

la reforma no hizo otra cosa que dotar a un· solo titular de dos 

facultades que tendrian que ir en compañia, como eran la de es

tablecer por cuenta propia centros de enseñanza y la de legis-
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lar acerca de la enseñanza en ellos impartida. 

Congruentemente con lo anterior, la reforma reconocia 

idéntica facultad a los Estados, pues a su potestad de crear es

cuelas debia corresponder la de legislar sobre las mismas. 

Además de las facultades coeKistentes, tenian de comün 

los principios que señoreaban la educación, consignados en el 

articulo tercero. 

De acuerdo a lo trazado por la reforma de 1921, iba 

pronto a someterse a los requerimientos prácticos, por un lado 

en cuanto a las relaciones de la Federación con las Entidades, 

por otro respecto al manejo de la función educativa en lo que 

pertenecia a la Federación. 

que los 

eficiente 

Posteriormente se presenta la penuria de los Estados, 

imposibilitaba para llevar por si solos una labor 

en la materia. que era intocable 

dentro de los cuadros 

Su autonomia, 

constitucionales, tendria que ser 

auKiliada por la Federación, para que la tarea que reclamaba la 

reforma se llevara a cabo con éxito. 

La ayuda económica de la Federación a los Estados se 

tradujo en un medio de intervención; ésta se hacia constar en 
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contratos o bien se concedia por medio de 

excepción de 5 Estados. A cambio del auxilio 

subsidios, a 

financiero, y 

como condición del mismo, la Federación impuso direcciones a la 

enseñanza que era impartida por los Estados, con menoscabo de 

la autonomia que la Constitución no les negaba. 

La actividad directa de la Federación, en ejercicio de 

su facultad. constitucional para establecer y sostener por su 

cuenta centros de enseñanza, se organizó en forma eficaz, 

mediante la designación de delegados federales, en cada una de 

las entidades federativas. 

En un principio su misión debia cumplirse únicamente 

respecto a los establecimientos educativos federales, pero los 

delegados fueron controlando poco a poco la enseñanza local. 

Las mermas que la realidad impuso a la autonomia local 

en materia educativa, aparecieron desde los inicios de la 

reforma de 1921, un sistema empirico, dentro del cual las 

entidades estaban dirigidas por la Federación. 

4.1,2. PLUTARCO ELIAS CALLES. 

Posteriormente, en el año de 1924 Plutarco Elias 

Calles, asume la presidencia, con el propósito de encaminar al 
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pais hacia el bienestar económico y social. 

En el aspecto educativo, su politica tendió a combatir 

el analfabetismo y a conseguir el desarrollo cultural del pais; 

impulso el desarrollo de las escuelas primarias, técnicas y 

para obreros; inaugura la Escuela Nacional para Maestros del 

D.F., asi como la creación del sistema de Secundarias del D.F. 

La obra de los ministros de educación en este régimen, 

primero con Manuel Puig Casaurac y más tarde con Moisés Sáenz 

al frente, pretenden superar la obra de Vasconcelos, pero su 

politica resulta demasiado formalista perdiéndose de vista la 

sustancia misma de la educación "daban más importancia al cómo 

enseñar y no decían qué era lo que debia enseñarse." 55 

4.1.J, REFORMA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1934. 

En diciembre de 1932, el Partido Nacional Revoluciona

rio celebró la segunda convención nacional ordinaria y en ella 

un grupo de diputados, pugnaron abiertamente por una modifica-

ción del articulo tercero constitucional. Esta reforma contem-

plaba dos situaciones, la primera propugnaba por una educación 

55 . Ramos Manuel. Veinte años de educación en México. México, 
1949, pág. 18. 
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racionalista y la segunda, queria una franca orientación socia

lista de la enseñanza. 

Después de que estas ideas se sometieron a la 

consideración de la asamblea del P.N.R., se aceptaron y se 

insertaron en el Plan sexenal. 

una vez analizado este estudio por el comité Nacional 

del P.N.R., sometió a diputados y senadores~ la exposición de 

motivos sobre la iniciativa de la reforma del articulo tercero 

constitucional. 

"Por ello el proyecto o iniciativa propone que la 

educación que imparta el Estado será socialista, excluirá toda 

enseñanza religiosa y proporcionará una cultura en la verdad 

cientifica que forme el concepto de solidaridad necesario para 

la socialización progresiva de los medios de producción 

económica; que la educación en todos sus tipos y grados 

-primaria, secundaria, normal, técnica, preparatoria y 

profesional- se imparta con el carácter de servicio publico, 

por la Federación, los Estados y los Municipios y señala las 

condiciones mediante las cuales no será contrario a los 

intereses vitales de la colectividad, la autorización que el 

Estado otorgue a los particulares para el desarrollo de 

actividades y enseñanzas de la función educacional, entendiendo 
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que en los actuales momentos no debe desecharse la iniciativa 

privada que con patrióticos objetivos concurra en forma 

armónica con la acción del Estado, en esa obra trascendente." 

11 11 tratándose de la educación, la necesidad social 

consiste en la preparación educativa e instructiva de nuestras 

masas, para formarles un concepto exacto y positivo del mundo 

que las rodea y para provocar en sus componentes, sentimientos, 

pensamientos y voliciones, convergentes que conduzcan a 

estrechar los lazos de nuestra nacionalidad, con un sentido de 

independencia basado en la responsabilidad de los individuos, 

afirmándose y robusteciéndose en la acción conjunta y comlln, 

orientada hacia la socialización progresiva de los medios de 

producción económica, en busca de una mejor organización 

social." 

"Consecuentemente, la educación primaria, secundaria y 

normal, ya sea que esté a cargo del Estado o que se autorice 

(se imparta) por los particulares, habrá de regirse estrictamen

te por las mismas normas, programas y tendencias, para lo cual 

el poder publico controlará las actividades y enseñanzas de los 

planteles privados; y por lo que respecta a la Universidad Autó

noma de México y a las demás escuelas preparatorias, profesiona

les y técnicas libres que existen en el pais seguirán funcionan

do dentro de las franquicias que las leyes les otorgan." 
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"La educación que imparta el Estado, primaria, secunda

ria o normal, o de todos los grados cuando se dé a obreros o 

campesinos, que se imparta por particulares, será como ya se 

puntualizó, socialista en el sentido de que pugnará por formar 

el concepto de sol_idaridad necesario para la socialización pro

gresiva de los medios de producción económica, y con ello marca

mos a la educación una ruta que vaya de acuerdo con las nuevas 

aspiraciones de la humanidad, haciendo que en el hombre desapa

rezcan los necios, férreos, absurdos y antisociales egoismos, y 

que se piense desde la niñez, en que es necesario fortalecerse 

por obra de la instrucción y de la educación, para servir a la 

colectividad en que vivimos, sin menoscabo de nuestra 

personalidad y sin que se relajen los lazos del hogar, haciendo 

que la familia evolucionada tenga un alto concepto de sus 

deberes para con la sociedad." 

"El socialismo de la Revolución Mexicana, tiene su 

doctrina inmediata en los principios relativos de la 

constitución General de la República, los que se enseñarán al 

educando no como una categoria espiritual irrectif icable, sino 

como principios y posiciones de lucha que hasta el presente 

estimen eficaces para arrancar la costra de nuestros egoismos y 

para estructurar la nueva vida; principios y posiciones de 

lucha del presente que se caracterizan por una intervención 

cada dia más acentuada del Estado, por una dirección estatal de 
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nuestra economia que tiende a la socialización progresiva de 

los medios de producción económica." 56 

Por lo ya expuesto, el Partido Nacional Revolucionario 

somete a consideración el Proyecto de Reformas al articulo 

tercero de la Constitución General de la República al H. 

Congreso de la Unión. 

"Articulo tercero. Corresponde a la Federación, a los 

Estados y a los Municipios la función social de impartir, con 

el carácter de servicio público, la educación en todos sus 

tipos y grados. 11 

"La educación que imparta el Estado, será socialista, 

excluirá toda enseñanza religiosa y proporcionará una cultura 

basada en la verdad cientifica, que forme el concepto de 

solidaridad necesario para la socialización progresiva de los 

medios de producción económica." 

"Los particulares podrán impartir educación en todos 

sus grados, la educación primaria, la secundaria y la normal, 

requieren previa y expresa autorización del poder público; será 

cientifica y socilista, con los mismos planes, programas, 

56 Cisneros Farias, Germán, Op. cit., págs. 56 a la 59. 
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métodos, orientaciones y tendencias que adopte la educación 

oficial correspondiente, y estará a cargo de personas que, en 

concepto del Estado, tengan suficiente capacidad profesional, 

reconocida moralidad e ideologia acorde con este articulo. Los 

miembros de las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades anónimas que exclusiva o preferentemente 

realicen actividades educativas y las sociedades o asociaciones 

ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo 

religioso, no intervendrán en forma alguna en la educación de 

cualquier tipo y grado que se imparta a obreros y campesinos," 

"El Estado fijará las condiciones que, en cada caso, 

deben reunir los planteles particulares a que se refiere el 

párrafo inmediato anterior, para que pueda autorizar su 

funcionamiento." 

"El Estado revocará discresionalmente, en todo tiempo, 

las autorizaciones que otorgue en los términos de aste articu

lo, o cuando se viole cualquiera de las normas legales; contra 

la revocación no procederá recurso o juicio alguno." 

"La educación primaria será obligatoria, y el Estado 

la impartirá gratuitamente." 

"El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 
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coordinar la educación en toda la República, expedirá la Ley Re

glamentaria destinada a distribuir la función social educativa 

entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público 

y a señalar las 'sanciones aplicables a los funcionarios públi

cos que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relati

vas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan." 57 

Esta reforma fue turnada para su estudio y dictamen a 

las comisiones correspondientes, las cuales presentaron unidas 

su•dictamen. 

La reforma versa sobre tres cuestiones, la primera se 

refiere al carácter socialista que la educación pública deberá 

tener en nuestro pais. La segunda se refiere a las disposicio

nes que es necesario introducir para dejar perfectamente esta

blecido el principio de que el Estado será el único capacitado 

para ejercer la función social educativa en sus grados prima

rio, secundario y normal, asi como en la educación impartida a 

obreros y campesinos. El tercer lugar es lo concerniente a las 

medidas constitucionales que han de dictarse para coordinar y 

unificar convenientemente el desarrollo de las actividades en 

toda la República y para la distribución del costo del servicio 

educacional entre la Federación, los Estados y los Municipios. 

57 Ibidem, págs. 60, 61. 
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En materia de educación, el régimen liberal se caracte

riza por dos instituciones, una de ellas es la libertad de ense

ñanza y la otra es el laicismo de la educación publica. La li

bertad de enseñanza se deriva de modo inmediato y directo de la 

esencia de la doctrina individualista liberal; el laicismo es 

prenda de equilibrio y paz entre individuos de diversas creen

cias, destinadas a garantizar la aceptación unánime de las ense

ñanzas que el Estado imparta. 

Se considera que la enseñanza es una forma de transmi

sión de pensamiento que se opera en condiciones extraordinaria

mente ventajosas para el que las ejerce; especialmente cuando 

se trata de las primeras etapas escolares, en donde el alumno 

no tiene capacidad de critica. 

Por lo tanto la libertad de enseñanza es considerada 

como perturbadora del orden social. 

Desde el punto de vista socialista, la cuestión educa

tiva presenta dos grandes grupos que son: primero, abrir todas 

las oportunidades de la cultura para obreros y campesinos y se

gundo, organizar la enseñanza con un sentido definido en mate

ria social. 

se dice que el socialismo es una consecuencia rigurosa 
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del estudio sistematizado y cientifico de los fenómenos socia

les, coherente con todos los demás elementos del saber y con 

una interpretación general del Universo derivada de ello. La 

escuela socialista debe pues organizarse de manera que quede 

claro en la mente de los alumnos que el socialismo, en este sen

tido, es el conjunto de juicios y normas de acción, derivado de 

las condiciones comprobadas e ineludibles del saber humano. 

Debe darse a la escuela, de modo claro y categórico, 

que no deje lugar a otras interpretaciones una acción de comba

te contra el fanatismo religioso y contra los prejuicios, con

tra la acción capitalista que limita el desenvolvimiento de la 

vida del hombre. Además, debe hacerse amplia y clara la expre

sión "cultura basada en la verdad cientifica": remplazándola 

por otra: "un concepto racional y exacto del Universo y de la 

vida social." 

"El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la Repüblica, expedirá las leyes 

necesarias destinadas a distribuir la función social educativa 

entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio publico 

y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos 
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aquéllos que las infrinjan." 58 

"Entendemos por Federalización el paso que consiste en 

quitar a los gobiernos de los estados un renglón cualquiera de 

facultades legislativas, judiciales o de administración para in

cluirlo entre las materias que la Constitución federal atribuye 

a la competencia de los órganos del gobierno federal. La Fede

ralización es un traslado de atribuciones a manos del gobierno 

del centro con detrimento o reducción de las atribuciones de 

los gobiernos locales." 59 

A las ideas que obedece al párrafo gue acabo de mencio-

nar, no pretende eliminar totalmente la acción de los gobiernos 

locales sino gue establece tan sólo un sistema de distribución 

justa, uniforme y controlada, de las funciones educativas entre 

las tres entidades publicas que participan en ellas. 

Se propone que la intervención del Congreso de la 

Unión consiste en expedir las leyes necesarias en vez de esta-

blecer el sistema tradicional da una sola ley reglamentaria, 

que sólo es modificada cuando se encuentra deficiente o inapli

cable por el largo tiempo transcurrido desde su expedición. 

58 
59 

Ibidem., pág. 81. 
Ibidem. pág. 82. 
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Por todas las consideraciones expuestas se propone que 

el proyecto de reformas del articulo tercero constitucional, se 

acepte con las modificaciones que han sido fundadas. 

lo. "Se reforma el articulo tercero de la constitu

ción Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que quedará en 

los términos.siguientes: 

"Articulo tercero. La educación que imparte el Estado 

será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa com

bátirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita 

crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo 

y de la vida social." 

"Sólo el Estado - Federación, Estados, Municipios - im

partirá educación primaria, secundaria, o normal. Podrán conce

derse autorizaciones a los particulares que deseen impartir edu

cación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo 

en todo caso, con las siguientes normas: 

11 1. Las actividades y enseñanzas de los planteles par

ticulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo precep

tuado en el párrafo inicial de este articulo, y estarán a cargo 

de personas que en el concepto del Estado tengan suficiente pre-
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paración profesional, conveniente moralidad e ideologia acorde 

con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religio

sas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones 

que exclusiva o preferentemente realicen actividades, y las aso

ciaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la 

propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma algu

na en escuelas primarias, secundarias o normales ni podrán apo

yarlas económicamente." 

11 ii. La formación de planes, programas y métodos de 

enseñanza corresponderá en todo caso al Estado." 

"iii. No podrán funcionar los planteles particulares 

sin haber obtenido previamente, en cada caso, la autorización 

expresa del poder p11blico." 

"iv. El Estado podrá revocar en cualquier tiempo, las 

autorizaciones concedidas. 

recurso o juicio alguno." 

Contra la revocación no procederá 

"Estas mismas normas regirán la educación de cualquier 

tipo y grado que se imparta a obreros y campesinos." 

"La educación primaria será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente." 
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"El ·Estado podrá retirar discresionalmcnte y en cual

quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estu

dios hechos en planteles particulares." 

"El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la República expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa 

entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio públi

co, y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios gue 

no' cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 

mismo que a todos aquéllos que las infrinjan .•• " 

Es decir la reforma de 1934 contemplaba dos temas, uno 

que se referia a las nuevas características ideológicas que la 

reforma imponia a la educación, asi como a las taxativas y a la 

vigilancia de la impartida por los particulares en ciertos ti

pos y grados. El segundo tema se refería al papel asignado a 

la Federación y a los Estados en la función educativa y en él 

se ocupaba la fracción XXV del articulo 73 Constitucional. 

El primer tema pertenece a las garantias individuales 

y el siguiente a la parte orgánica de la Constitución. Sin 

embargo se dice, que en el articulo tercero no se contiene 

exclusivamente la garantía individual de la enseñanza y sus 
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modalidades, sino que el precepto incursiona también en la 

parte orgánica. 

El párrafo concerniente a las faculta des del Congreso 

de la Unión que está contemplado dentro del articulo tercero, 

es una repetición de la fracción XXV del articulo 73 constitu

cional. La llnica disposición aparentemente exclusiva de dicha 

fracción del articulo Jo., es l~ que se refiere a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no ha

gan cumplir las disposic,l.ones relativas, lo mismo que a todos 

aquéllos que las infrinjan; disposición del todo superflua, 

pues no cabe suponer que sin ella el legislador estaría impedi

do de sancionar a los funcionarios que desacataran los manda

mientos legales. Por inlltil, por ocupar entre las garantías in

dividuales un lugar que no le corresponde y por tener asignado 

el suyo propio en el sitio adecuado de la parte orgánica, como 

son las facultades del Congreso, el párrafo mencionado del arti

culo tercero, no debió sobrevivir en la reforma de 1946. 

En la primera parte del mandamiento atribuye al 

congreso de la Unión una facultad que por su naturaleza 

pertenece al Poder Ejecutivo, como es la de establecer, 

organizar y sostener en toda la Repllblica las escuelas e 

institutos que enumera. De hecho no le toca al Congreso, sino 

al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Educación 
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Pública, el manejo concreto de los planteles educativos, 

función típicamente administrativa, que ni siquiera imaginamos 

que pudiera ser desempeñada por el Poder Legislativo. El 

precepto adquiere sentido con el párrafo que le sigue, "Y 

legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones." 

La enumeración de los establecimientos de educación y 

de investigación, que se hace. en el primer párrafo, hay que 

entenderle a la luz del segundo, como indicativa de la materia 

acerca de la que puede legislar el H. congreso de la Unión. La 

facultad se extiende en toda la República, pero solamente se 

ejercita respecto a los planteles de la Federación, ya que la 

facultad federal no desplaza la de los Estados en la misma 

materia, dentro de sus respectivos territorios. Existe, 

entonces, una doble jurisdicción en la impartición de la 

enseñanza por el poder público: La Jurisdicción Federal, que 

por i:azón del territorio abarca toda la República y que por 

razón de la materia se constriñe a los establecimientos 

federales y la Jurisdicción Estatal, que geográficamente 

reconoce por limites los de cada entidad federativa y dentro de 

ellos se ejercita sobre los planteles que el respectivo Estado 

sostiene. 

La Federalización de la Educación, la hizo posible la 

reforma de 1921, pero la concurrencia que de alli surgió 
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inspiró con el tiempo la conveniencia de instruir un regulador 

que distribuyera, unificara y éoordinara la educación en toda 

la República. A tal finalidad respondió la reforma de 1934, 

que por ello implicó una innovación en nuestra técnica 

constitucional. 

La triple tarea de distribuir, unificar y coordinar la 

educación pública, la encomendó la reforma de 1934 al Congreso 

de la Unión a manera de regulador en función legislativa. De 

tal modo que desde el año de 1921 hasta antes del año de 1934 

los Estados gozaron constitucionalmente de una auténtica autono

mia en la materia, que les permitia, dentro de su jurisdicción, 

determinarse por medio de sus constituciones, de sus leyes y de 

sus actos administrativos. Mas a partir de 1934, la autodeter

minación de las entidades ha quedado prácticamente a merced del 

Congreso de la Unión. El cometido que le da la fracción XXV es 

el de "unificar y coordinar la educación en toda la República", 

expresión que gramaticalmente no soparta la compañia de dos ver

bos excluyentes entre si, como son unificar, que quiere decir 

hacer de varias cosas un solo todo, y coordinar, cuyo significa

do consiste en ordenar entre si varias cosas, que no por ello 

pierdan su individualidad. Mientras la unificación lleva a la 

desaparición de las partes para integrar un todo, la coordina

ción presupone la subsistencia de las partes, relacionadas en

tre si sistemáticamente. 
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Cabe aclarar que el redactor del articulo, no empleó 

el verbo 'unificar' para manifestar que el Congreso trataba de 

implantar y/o centralizar una sola educación pública en todo el 

pais, expulsando a los demás estados en la tarea común que les 

habia convocado la reforma de 1921. 

Sin embargo, habremos de observar que la unificación, 

en el sentido de centralización, ha acabado de hecho por ganar 

la partida a la coordinación, más allá de cualquier interpreta

ción juridica. 

El precepto constitucional dota al Congreso de la 

Unión, el medio para alcanzar aquel objetivo con la facultad de 

dictar "leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre 

la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la 

función educativa". Distribuir la función educativa entre 

vario_s titulares, es todo lo contrario a unificarla en sentido 

estricto; en cambio el reparto que asigna una porción funcional 

a cada uno de los titulares, es a todas luces compatible con 

una cooperación armónica de los mismos, que es en lo que 

consiste la coordinación. 

El Congreso de la Unión debe dejar a salvo un minl.mo 

de'autonomia de las entidades federativas, pues de otro modo no 
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cumpliria con su obligación constitucional de repartir la fun

ción educativa. 

La fracción XXV realiza una intromisión más en la esfe

ra local al autorizar al Congreso de la Unión para que directa

mente, haciendo a un lado a las entidades, imponga a los munici

pios sus atribuciones en el desempeño de la función educativa y 

1 es señale sus aportaciones económicas correspondientes a ese 

servicio público. El Municipio Libre según el articulo 115, es 

la base de la división territorial y de la organización politi

ca y administrativa de los Estados de la Federación; si es, por 

un lado, la cédula primaria de la entidad federativa, por el 

otro sólo con ella está vinculado, mediante la subordinación li

mitada que trata de dejar a salvo la libertad municipal. En 

esas condiciones consideramos incompatible con la institución 

del Municipio Libre la potestad del órgano federal para dictar 

normas en materia educativa a los municipios, asumiendo asi una 

regulación que por su naturaleza corresponde a la constitución 

y a las leyes de cada Estado. 

4.1.4, LEY ORGANICA DE LA EDUCACION PUBLICA DE 1941. 

Esta ley se dedica a la distribución y coordinación de 

la tarea educacional entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, es decir, es reglamentaria de los articules Jo., Jl 
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fracción I, 7J fracciones X y XXV, asi como del 123 fracción 

XII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexica

nos. 

Dicho documento, en su articulo So. nos dice que todos 

los habitantes de la República tendrán iguales derechos en mate

ria de educación y el Estado les ofrecerá las mismas oportunida

des para adquirirla. 

En su capitulo II nos menciona las facultades y debe

res del Estado en materia educativa como son la de establecer, 

organizar y sostener escuelas de cualquier tipo de educación co

mo son las rurales, urbanas, escuelas de agricultura, de mine

ria y de· artes y oficios, asi como laboratorios, institutos o 

de investigación cientif lea, escuelas de bellas artes, museos 

cientificos, pedagógicos, tecnológicos, históricos, arqueológi

cos o artisticos. Impartir la enseñanza militar a maestros y 

alumnos. Otorgar becas por conducto de la Secretaria de Educa

ción Pública a los alumnos de escasos recursos. 

En el capitulo III se indica el Sistema Educativo Na

cional, el cual está constituido por escuelas, institutos, labo

ratorios y centros de investigación cientifica dependientes del 

Estado, por escuelas particulares de educación primaria, secun

daria o normal, de obreros y campesinos y demás escuelas e ins-
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titutos particulares con reconocimiento oficial. 

tipos: 

El Sistema Educativo Nacional comprende los siguientes 

I. "La educación para niños menores de seis años o 

de educación preescolar; 

II. La educación primaria; 

III. La educación secundaria; 

IV. La educación normal; 

v. La educación vocacional y preparatoria; 

VI. La educación superior técnica y profesional, in

clusive la universitaria; 

VII. La educación que se imparta en los laboratorios 

o institutos de investigación cientifica inclusi

ve los universitarios; 

VIII. La educación de extensión educativa o extraesco

lar, inclusive la universitaria; 
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IX. La que se imparta en escuelas de educación espe

cial no comprendidas en las fracciones anterio

res." 60 

En el capitulo IV se dan las bases generales para la 

educación publica que imparta el Estado (Federación, Estados, 

Municipios, Distrito y Territorios Federales). 

En materia de educación publica es obligación primor

dial del Estado sostener campañas nacionales y permanentes para 

la' alfabetización y cultura elemental de la población adulta, 

asi como la propagación de la escuela primaria en toda la Repu

blica. 

Se establece que los planes de estudio, programas y 

métodos de enseñanza, para cada uno de los grados y tipos de la 

educación, deberán elaborarse y realizarse en forma que enlacen 

los grados o tipos inferiores a los superiores, dentro del 

orden que se determine en esta ley o en los reglamentos. 

En ningün caso podrán los maestros imponer a los edu

candos castigos corporales o los que en cualquier forma sean in

famantes. Tampoco se podrán cobrar cuotas regulares a los edu-

60 Articulo 60, 
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candos o a sus representantes, por lo consiguiente la educación 

primaria, secundaria y normal, y la especial de cualquier grado 

o tipo para obreros y campesinos, que imparta el Estado, será 

gratuita y también ayudará dentro de sus posibilidades a facili

tar útiles y libros para la enseñanza, asi como conceder becas 

a los alumnos que las necesitan. 

El capitulo V se refiere a la validez oficial y revali

dación de Estudios. 

Los estudios realizados en los planteles dependientes 

directamente de la Federación, de los Estados, de los Munici

pios o en establecimientos descentralizados de sus servicios, 

tendrán por si mismos validez oficial en todo el territorio de 

la República. Pero los estudios realizados en los planteles 

particulares tendrán validez oficial, cuando estén debidamente 

autorizados por el Estado. 

Las autoridades competentes para hacer revalidación de 

estudios en el Distrito y Territorios Federales son, el Poder 

Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaria de Educación 

Pública, en las Entidades Federativas, las Comisiones Mixtas de 

Educación Pública. 

"Cuando la resolución denegatoria de revalidación, pro-
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venga de las autoridades de los Estados, los interesados podrán 

recurrir en inconformidad a la secretaria de Educación Pública 

en la forma y términos establecidos en el articulo 40 de esta 

ley; la resolución favorable que ésta dicte servirá, en su ca

so, para el ingreso a establecimientos federales. 11 61 

La Secretaria de Educación Pública, tiene facultades, 

en todo tiempo, para revocar la revalidación de estudios, si 

comprueba haber habido falsedad en los documentos que la funda

ron. 

Los estudios hechos en el extranjero deben ser revali

dados por la Secretaria de Educación Pública. 

El capitulo VI se refiere a la educación pública que 

imparten los particulares. 

Para que las instituciones privadas y los particulares 

puedan impartir enseñanza primaria, secundaria o normal, o la 

especial de cualquier tipo o grado para obreros y campesinos, 

deberán tener autorización previa y expresa del Estado. 

La facultad de otorgar a los particulares autorización 

para impartir la enseñanza, corresponde a las autoridades de 

los Estados y de los Municipios, dentro de sus respectivos te-

61 Articulo 32. 
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rritorios, y a la Federación, por conducto de la secretaria de 

Educación Pública, en el Distrito y Territorios de la Federa

ción. sin embargo, compete al Secretario de Educación Pública 

la resolución definitiva en los casos de denegación. En conse

cuencia, cuando las autoridades de los Estados o de los Munici

pios o funcionarios dependientes jerárquicamente de la Secreta

ria de Educación Publica, nieguen la autorización, los particu

lares interesados pueden, dentro de los treinta dias siguientes 

a la notificación, acudir con el Secretario de Educción Publi-

ca, manifestando su inconformidad. Este, previo el informe y 

pruebas que rinda la autoridad, con audiencia del interesado y 

con las pruebas que aporte dentro del término de los treinta 

dias siguientes, resolverá confirmando o revocando el acuerdo 

denegatorio. 

Las revocaciones de autorizaciones otorgadas a particu

lares que hagan los Estados o Municipios o por autoridades infe

riores dependientes de la secretaria de Educación Pública serán 

revisados por el secretario del ramo. 

El capitulo VII se refiere a la educación preescolar. 

La educación preescolar se impartirá a los menores de 

seis años, en casas de cuna, guarderias infantiles, casas hoga

res, jardines de niños o instituciones análogas, cualquiera que 
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sea su denominación. 

"El Estado procurará extender la educación preescolar 

a toda la población infantil de la República y fomentará la ini

ciativa privada en esta materia; pero tal tipo de educación no 

es obligatoria, ni constituye requisito para el ingreso a las 

escuelas primarias." 62 

El capitulo VIII se refiere a la educación primaria. 

"La educación primaria tiene, dentro de las limitacio-

nes impuestas por la edad, el desarrollo integral de los educan

dos, principalmente en sus aspectos fisico, intelectual, ético, 

estético, civico, social y de preparación para el trabajo bené

fico a la colectividad, en la medida que se considere deben po

seer como minimo cultural obligatorio todos los habitantes del 

pais." 63 

La educación primaria se impartirá a todos los niños 

del pais, de los seis a los catorce años de edad, excepción he

cha cuando se trate de una educación especial como son a los re

trasados mentales, enfermos, o adultos iletrados. 

62 
63 

Articulo 54. 
Articulo 60. 
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"La educación primaria se dividirá en seis grados enla

zados progresivamente en forma planeada y sistemática, agrupa

dos en tres ciclos de dos grados cada uno, que se cursarán nor

malmente en seis años, salvo que necesidades especificas deter

minen prudente ampliación del término." 64 

La educación primaria en su contenido será igual en to-

da la Repllblica. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por 

conducto de la Secretaria de Educación Publica, la formulación 

de planes de estudio, programas y métodos de enseñanza los que 

se aplicarán igualmente a escuelas particulares y oficiales. 

Las escuelas de orientación primaria se clasifican 

administrativamente en urbanas, semiurbanas y rurales. 

La educación primaria es obligatoria para todos los 

habitantes de la Repllblica, menores de quince años, y los 

padres o representantes de los menores tienen la obligación de 

que los menores concurran a las escuelas, ya que de no hacerlo 

se les sancionará económicamente. 

El capitulo IX se refiere a las escuelas primarias de 

acuerdo al articulo 123 Constitucional. 

64 Articulo 60. 
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"Los patrones de negociaciones agricolas, industria

les, mineras o de cualquier otra clase de trabajo, que estén 

ubicadas a más de tres kilómetros de la población más cercana, 

tienen obligación de establecer y sostener escuelas de educa

ción primaria en beneficio de la comunidad en que estén instala

das sus negociaciones, siempre que el numero de niños en edad 

escolar primaria sea mayor de veinte." 65 

Los planes de estudio y programas serán los mismos que 

formule el Estado, los patrones tienen la obligación de estable

cer las escuelas con el equipo necesario y pagar a los maestros 

su sueldo que no será inferior al que paga la Federación. 

El capitulo X se refiere a la educación secundaria. 

La educación secundaria, es ampliación y continuación 

de la educación primaria, con caracteristicas propias. Ayuda 

al educando a descubrir sus inclinaciones y aptitudes, guiándo

los adecuadamente por decidir la profesión y ocupación a que ha

brán de dedicarse. 

La educación secundaria se desarrollará en tres años y 

su contenido pragmático minimo será igual para toda la Republi-

65 Articulo 67. 
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ca. En consecuencia, corresponde a la Secretaria de Educación 

Pública la formación de los planes de estudio, programas y méto

dos de enseñanza respectivos, los que se aplicarán en escuelas 

particulares y oficiales. 

El capitulo XI se refiere a la educación normal o de 

preparación para maestros. 

corresponde a la Secretaria de Educación Publica, la 

formulación de planes y programas de estudios y el señalamiento 

de métodos de enseñanza para todos los tipos de educación nor

mal, los que se aplicarán en todo el territorio nacional, en 

las escuelas normales dependientes del Estado y en las particu

lares que funcionen con autorización legal. 

La educación normal será de cinco tipos: 

l. La educación normal rural; 

2. La educación normal urbana; 

J. La educación normal de especialización; 

4. La educación normal para educadores de párvulos; 

5. La educación normal superior. 

El capitulo XII se refiere a la educación vocacional. 
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La educación vocacional de los educandos, tiene por 

objeto, la elevación de su cultura integral y su preparación 

especializada para estudios técnicos o profesionales. 

El capitulo XIII se refiere a la educación superior 

técnica o profesional. 

La educación superior, tiene por objeto la formación 

de técnicos y profesionales, mediante el estudio intensivo de 

las ciencias y de su aplicación con fines de utilización 

práctica. 

Para el mejor desarrollo económico y social del pais, 

el Estado atenderá la educación superior técnica con la 

intensidad y en las especialidades que sean necesarias, en 

relación con el medio de las distintas regiones del pais. 

El Estado impartirá enseñanza para postgraduados 

profesionales o técnicos, con el objeto de elevar y ampliar 

tanto su cultura general como su preparación especializada. 

El capitulo XIV se refiere a la investigación 

cientifica. 

La investigación cientifica tiene por objeto aumentar 

175 



los conocimientos humanos, asi como determinar, estudiar y 

procurar resolver los principales problemas nacionales. 

El Estado establecerá y sostendrá escuelas, laborato

rios e institutos destinados a la investigación cientifica. 

El capiutulo XV se refiere a la educación extraescolar. 

Esta educación es la que se imparte fuera de los siste

mas escolares educativos, como las campañas de alfabetización, 

cultura elemental para adultos. 

El capitulo XVI se refiere a las escuelas tipos de 

educación especial. 

"En la designación genérica de escuelas o tipos de 

educación especial se comprenderán todas las formas educativas 

escolares que no hayan sido materia de atención particular en 

los capitules anteriores de esta ley. 11 66 

Los tipos especiales de educación son los que so 

imparten en escuelas para retrasados mentales, delincuentes, 

bellas artes, corte y confección, etc. 

66 Articulo 104. 
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El capitulo XVII s.e refiere a las obligaciones y dere

chos de quienes ejercen patria pÓtestad, tutela o representacio

nes de menores. 

Tienen obligación de que los menores concurran a la es

cuela primaria y en caso de no hacerlo se les sancionará admi

nistrativamente con una multa o con arresto. 

Son facultades de quienes ejercen patria potestad, 

tu~ela o representación, velar por la estricta observancia, en 

los planteles, de las disposiciones legales y reglamentarias y 

de la más absoluta moralidad, as1 como recurrir a la queja ante 

las autoridades educativas. 

El capitulo XVIII se refiere a la unificación nacional 

de la educación. 

Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaria de Educación Pública, la formulación de planes 

y programas de estudio y el señalamiento de los métodos de 

enseñanza para la educación primaria, secundaria, o normal y 

para obreros y campesinos. Estos planes y programas sarán 

iguales en toda la República. 

Para favorecer la unificación técnica de la educación 
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en la República, se crea un cuerpo consultivo de la secretaria 

de Educación Pública y de las Entidades Federativas, adscrito a 

aquella, que se denominará Consejo Nacional Técnico de la Educa

ción. 

El capitulo XIX se refiere a la coordinación de servi

cios educativos entre la Federación, los Estados y los Munici

pios. 

"La Federación podrá establecer y sostener en cual

quier parte del territorio de la República, servicios, escuelas 

o instituciones para impartir educación de los diversos tipos o 

grados determinados en esta ley y en la especial de la enseñan

za universitaria." 

"Estos planteles o instituciones quedarán bajo la di

rección técnica y administrativa de la Secretaria de Educación 

Pública." 67 

Las Entidades Federativas y los Municipios establece

rán y sostendrán los planteles e instituciones a que se refiere 

el articulo anterior dentro de sus respectivas circunscripcio

nes territoriales. 

67 Articulo 123. 
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En cada Entidad Federativa se estableclerá una Comi

sión Mixta de Educación, integrada por el Director Federal de 

Educación en el Estado, por un representante del Poder Ejecuti

vo Local, y por un representante de los Municipios. 

El capitulo XX se refiere a las sanciones. 

Las infracciones a las disposiciones constitucionales 

en materia educativa, a las de la presente ley y a las de sus 

reglamentos, cometidas por particulares, se sancionarán con 

apercibimiento o multa de uno a mil pesos o, en su caso, con el 

arresto correspondiente. 

4,¡,5, REFORMA DE 1946. 

El presidente Manuel Avila Camacho, entregó a la H. 

Cámara de Diputados, el proyecto de reforma del articulo 

tercero constitucional. 

Expone que la redacción del articulo que menciona ha 

servido para desviar el sentido de su observancia, para defor

mar parcialmente su contenido y para provocar, en algunos me

dios, un desconcierto con la intención de estorbar el progreso 

que ambicionamos. 
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Articulo tercero. "i. La educación que imparta el Es

tado -Federación, Estados, Municipios- tendrá a desarrollar ar

mónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solida

ridad internacional, en la independencia y en la justicia." 

"ii. Garantizada por el articulo 24 la libertad de 

creencias, el criterio que orientará a dicha educación se man

tendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, ba

sado en los resultados del progreso científico, luchará contra 

la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios." 

Además: 

a) "Será democrática, considerando a la democracia no 

solamente con una estructura juridica y un régimen 

politice, sino como un sistema de vida, fundado en 

el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo." 

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

exclusivismos- atenderia a la comprensión de nues

tros problemas, al aprovechamiento de nuestros re

cursos, a la defensa de nuestra independencia poli-
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tica, al aseguramiento de nuestra independencia 

económica y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura." 

c) "Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos que aporta a fin de robustecer 

en el educando, junto con el aprecio para la 

dignidad de la persona y la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, cuando por el cuidado que pugna en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios de razas, de sectas, de grupos, de 

sexos o de individuos." 

"iii. Los particulares podrán impartir educación ·en 

todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educa

ción primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o 

grado, destinada a obreros y campesinos) deberá obtenerse pre

viamente, en cada caso, la autorización expresa del poder públi

co. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que 

contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno." 

"iv. Los planteles particulares dedicados a la 

educación en los tipos y grados que especifica la fracción 
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anterior deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en 

los párrafos i y ii del presente articulo y, además, deberán 

cumplir los planes y programas oficiales." 

"v. Las corporaciones religiosas, los mjnistros de 

los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o 

predominantemente, realicen actividades educativas y las 

asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de 

cualquier credo religioso no intervendran en forma alguna en 

planteles en que se imparta educación primaria, Gecundaria y 

normal y la destinada a obreros o a campesinos." 

11 vi. El Estado podrá retirar discresionalmente en 

cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios hechos en planteles particulares." 

"vii. La educación primaria será obligatoria." 

"viii. Toda la educación que el Estado imparta será 

gratuita, y 

"ix. El Congreso de la Unión con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes 

necesarias destinadas a distribuir la función social educativa 

entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
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aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público 

y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 

mismo que a todos aquellos que las infrinjan ... " 68 

En el Dictamen de las Comisiones se dice: 

l. Esta determinación adquiere singular relieve, 

porque fue tornada y realizada en la etapa más 

álgida de la pasada guerra mundial, en la que 

algunos paises se empañaban en destruir los al tos 

valores de la cultura humana y en aniquilar la 

civilización. Esta se apoya en levantados 

propósitos y aspiraciones, todos con vista al 

futuro de la patria y encaminados a que nuestra 

nacionalidad pueda proseguir su desenvolvimiento 

en todos los órdenes. 

2, Corno resultado de una fuerte corriente de opinión 

de las grandes rnayorias nacionales que, en aquella 

etapa del movimiento emancipador de México, consi

deraron indispensable orientar la educación, de 

acuerdo con una doctrina social determinada, cuyas 

68 cisneros Farias, Germán, op. cit. págs. 90 y 91. 
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bondades no discutimos, 

por falta de claridad 

no obstante que, 

del precepto, 

tal vez 

se haya 

provocado desorientación y dado origen a que se 

propalaran versiones tendenciosas encaminadas a 

detener el ritmo ascendente de las actividades 

ed11cativas. 

3. Aqu1 se trató esencialmente de consignar en el 

texto del articulo tecero un propósito de justicia 

social, por más que este anhelo como aspiración de 

nuestro pueblo y de la humanidad entera, en su 

afán de mejoramiento, e independientemente de las 

doctrinas que lo preconizan, es algo permanente y, 

pudiéramos decir, indestructible, por lo que queda 

contenido en la reforma que estudiamos, si bien en 

términos distintos, no por eso menos precisos y 

que no varían sustancialmente el concepto, cuando 

se expresa que el criterio que orientará la 

educación basado en el progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

También contribuirá a la mejor convivencia humana, 

tanto por los elementos que aporte a fin de 

rebustecer en el educando, junto por el aprecio 

para la dignidad de la persona y la integridad de 
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la familia, la convicción del interés general de 

la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios de razas, de sectas, de grupos, de 

sexos e individuos. 

4. Para juzgar acertadamente sobre cualquier 

acontecimiento histórico, debemos colocarnos en la 

situación que prevalecia en el momento en que se 

realizó, ya que la situación estriba de acuerdo a 

las necesidades del momento y a una finalidad de 

beneficio general. 

5. Después de la Segunda Guerra Mundial, las 

democracias lucharon por la libertad, y resolver 

los problemas económicos para bienestar de las 

colectividades humanas. 

6. Por lo que toca a México, el principio de la 

unidad nacional, constituye una meta por alcanzar, 

a fin de que nuestro pueblo, que disfruta de 

libertad plena, pueda aplicar todos los esfuerzos 

a la resolución de los problemas económicos que 

confronta el país. 
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7. La doctrina de la unidad nacional, que se inspira 

en la más absoluta equidad, hizo posible que todos 

los mexicanos cooperaran en la defensa de México 

y, como auténtica aspiración de nuestro pueblo, 

debe ser uno de los principios básicos que oriente 

la educación del pais. 

a. La educación es el medio más eficaz para lograr la 

unificación de los mexicanos y para fortalecer 

nuestra nacionalidad. 

9. La educación consiste en desarrollar o 

perfeccionar las facultades intelectuales, morales 

y fisicas del hombre y, desde el punto de vista 

social tiende a formar individuos aptos plenamente 

identificados con la comunidad en que viven y 

capaces de realizar todos los fines de la vida, no 

aisladamente, sino como integrantes de la propia 

colectividad, es decir, con amplio sentido de 

solidaridad humana y con un amor profundo a la 

patria. 

10. Este propósito de la ley no debe entenderse 

dirigido contra las religiones, sino en qeneral 

186 



contra toda actitud fanática o que prejuzgue 

independientemente de que se realice en el terreno 

cientifico, religioso o en cualquier otro. 

ll. La enmienda en proyecto significa un serio avance 

en materia educativa, en relación con el texto que 

se trata de reformar. En efecto: 

a) Se da una mayor amplitud al concepto de la 

educación, señalando los principios básicos que 

regirán en la materia, todos con vistas al futuro 

y tendientes a lograr el mayor progreso en el 

desenvolvimiento cultural del pais. 

b) Se elimina toda aquella expresión que pudiera 

originar desconcierto o dar motivo o versiones 

tendenciosas. 

c) Se adoptan como normas fundamentales del criterio 

que orientará la educación una serie de 

postulados, con los cuales ningun mexicano, 

cualquiera que sea su ideo logia, podrá estar en 

desacuerdo. 
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12. Se nota a primera vista una falta de equidad al no 

otorgar a los particulares recurso o juicio contra 

las determinaciones del poder politice que 

denieguen autorización para impartir educación 

primaria, secundaria o normal, o la de cualquier 

tipo o grado destinada a obreros y campesinos. 

Pero por razones de interés público es conveniente 

y justa tal medida, máxime que la responsabilidad 

de la educación, a partir de la re forma de Gómez 

Farias, es exclusiva del Estado. 

13. De acuerdo con la reforma, toda la educación que 

el Estado imparta será gratuita. 

14. Las Comisiones dictaminadoras examinaron, el 

contraproyecto de reformas del articulo tercero de 

la Constitución. 

Se considera que el 

concuerda sustancialmente 

citado contraproyecto 

con la doctrina que 

expresado articulo sustenta la 

constitucional 

reforma del 

promovida por el ciudadano 

presidente de la República, variando únicamente en 

cuanto a la redacción del mismo. 
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15. La reforma que ahora se comenta ha sido demandada 

por grandes sectores de la opinión pública y se 

trata de realizar esta enmienda con el final 

propósito de servir a México Y. de ·cuidar la 

preparación intelectual, moral y social de las 

generaciones venideras, 

destino mejor. 

para asegurarles un 

16. Si consideramos el progreso de México y un mayor 

bienestar para las grandes masas de nuestra 

población, necesitamos aumentar hasta el máximo 

posible el número de escuelas. 

"Diferencias 

tercero de 1934." 

fundamentales 

"El articulo de 1946 

A. Omite: 

l. La educación socialista, 

respecto del 

2, El concepto racional y exacto del Universo, 

3. Supervisión del Estado en cuanto a: 

a) La preparación profesional; 
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69 

b) Conveniente moralidad; 

c) Ideologia aceptable de las personas que impar

ten educación en los planteles particulares." 

B. Agrega: 

l. El desarrollo armónico de las facultades del ser 

humano, 

2. Un criterio cientifico en la lucha contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios, 

3. Un sistema democrático para vivir, 

4. Un criterio nacional en la 

hostilidades ni exclusivismos, 

educación 

5. Contribución a la mejor convivencia humana, 

sin 

6. Gratuidad absoluta en toda la educación que 

imparta el Estado." 69 

Ibidem. pág. 97. 
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4,1.6. REFORMA DE lJ DE ENERO OE 1966. 

En esta fecha se hizo la adición a la fracción XXV del 

articulo 7J, por la que se dotó al Congreso de la Unión, la 

facultad de legislar sobre monumentos arqueológicos, artisticos 

e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. 

La jurisdicción legislativa del Congreso de la Unión 

se extiende únicamente a aquellos monumentos de que se trata, 

cuya conservación sea de interés nacional. 

esta caracteristica, quedan bajo la 

legislativa de las entidades federativas. 

Los que no tengan 

posible potestad 

4.1,7. LEY FEDERAL DE EDUCACION DE NOVIEMBRE DE l97J. 

Ante la necesidad de permitir al mayor número de 

mexicanos el acceso al conocimiento, la investigación y manejo 

del instrumento tecnológico con el propósito de apoyar las 

acciones politico-económicas y sociales a favor del bienestar 

social, se dispuso que la educación se impartiera a través de 

los medios masivos de comunicación entre otros, satisfaciendo 

los requisitos acordes para mantener la congruencia de la 

politica educativa. 
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Se estableció que la acción y competencia del 

ejercicio del sector educativo, tanto de las autoridades de la 

Federación, como de los Estados y Municipios, fuera dentro del 

marco de los preceptos constitucionales, con el propósito de 

elevar a los grupos desposeídos o marginados, incorporándolos 

al desarrollo para evitar que el avance en los ámbitos 

científico-tecnológico se revirtiera sino que les sirviera como 

apoyo para una mejor integración y participación de las 

decisiones nacionales. 

El ordenamiento en comento está integrado por 7 

capitules, los cuales hacen un total de 70 articules normativos 

y 4 transitorios, mismos que han sido reformados únicamente dos 

veces desde la fecha de su publicación oficial, el 18 de 

septiembre de 197J. Tuvo como Cámara de Origen la de 

Diputados, a iniciativa del Ejecutivo Federal del lJ de 

septiembre de 197J y como 

Orgánica de la Educación 

antecedentes inmediatos 

Pública, Reglamentaria 

la 

de 

Ley 

los 

articulas Jo., Jl, fracciones X y XXV y 12J, fracción XII de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 2J de enero de 

1942; y la Ley Orgánica de Educación, Reglamentaria de los 

articulas Jo., 27, fracción III: Jl fracción I: 7J, fracciones 

X y XXV y 12J, fracción XII constitucionales de J de febrero de 

1940, ambas abrogadas por esta ley. 
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Bajo el rubro denominado: "Disposiciones generales" se 

regula lo relativo a la impartición de educación tanto del 

Estado, Federación, Municipios, organismos descentralizados 

como de los particulares, indicando al mismo tiempo, su esfera 

de competencia y acción. 

El Sistema Educativo Nacional, abarca los distintos 

tipos de educación: Elemental; Medio y Superior en sus 

modalidades escolar y extraescolar, estableciendo de igual 

manera, la forma en que está constituido dicho sistema, sus 

organismos descentralizados y particulares con autorización y 

reconocimiento oficial para otorgar titules y grados académicos 

a favor de la persona que haya concluido sus estudios, los 

cuales tendrán validez y reconocimiento en toda la República; 

por otra parte, establece, inclusive, que la distribución de la 

función educativa corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaria de Educación Pública. 

'/ asimismo, fija las bases para la fundación de un 

Consejo Nacional Técnico de la Educación que actuará como 

organo de consulta de la S.E.P. y de las Entidades Federativas, 

quien se ocupará de proponer planes, programas de estudio y 

politicas educativas, (en los planes y programas se indica 

cuáles deberán ser los objetivos básicos del aprendizaje; se 

sugieren los métodos y las actividades para alcanzarlos, asi 

193 



como los procedimientos de evaluación histórica del pais como 

también las necesidades nacionales y regionales). 

En el capitulo denominado "Derechos y Obligaciones", 

se señala entre los primeros, el que tiene el habitante del 

pais, con la única limitante de que cumpla los requisitos de 

las disposiciones relativas; la de los maestros, que satisfagan 

los requisitos que señale la autoridad competente, además, la 

obligación de las negociaciones o empresas a que se refiere la 

fracción XII del apartado A del articulo 123 Constitucional; de 

establecer y sostener centros educativos bajo la supervisión, 

control y vigilancia de la s.E.P. 

Señala que la validez oficial que se otorga a los 

estudios efectuados en los centros educativos, compete a la 

Federación por conducto de la s.E.P., a los Estados en los 

términos de sus respectivas leyes y a los organismos 

descentralizados cuando para ello lo autoricen los 

ordenamientos legales que los rigen. 

La vida moderna impone al hombre y a la colectividad 

actividades diversas y complejas, tendientes a satisfacer sus 

propias necesidades, las cuales son de tal importancia, 

generalidad y amplitud, que el Estado asume la carga de 

ejecutar las actividades respectivas, es decir, los servicios 

públicos. 
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En el caso especifico de la educación, cuya amplitud, 

organización y recursos económicos no logra suplir la actividad 

de los particulares; por ello es que los ataques más frecuentes 

han sido en señalar que el Estado no ha podido, ni ha logrado 

satisfacer tot~lmente las necesidades poblacionales y populares 

puesto que. año con año quedan sin escuela un gran numero de 

niños en edag escolar, y esto con el propósito fundamental de 

que se piense que tal circunstancia no existiria si los 

particulares hubieran y manejaran hoy en dia el terreno de la 

educación. 

Si el presupuesto destinado a la educación en el 

transcurso de la historia, aun cuando en últimas fechas se ha 

venido incrementando, no deja de ser insuficiente, seria viable 

que como el Estado carece de los recursos económicos óptimos 

para resolver el problema del servicio educativo, abramos la 

puerta a la iniciativa privada para que ella coadyuve y todos 

los mexicanos alcancemos el derecho a la alfabetización. ¿Qué 

pasaria entonces? ¿Los particulares aceptarian todas las 

directrices que el Estado les fijara? ¿Volveriamos a tener una 

educación dominada por la Iglesia? ¿Retrocederiamos o 

evoluciona riamos eficazmente?. Ya una vez la Iglesia tuvo en 

su poder, aunque no totalmente, la directriz, ¿Se repetiria la 

escena?. Hay que considerar que la realidad objetiva es la 
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realidad cientific.i, la que no puede alterarse y la que en 

ultimo momento nos define. 

Por otra parte, se debe considerar que el derecho a 

ser educado es un derecho social en el que el Estado no debe 

tener el monopolio sino la titularidad en el ejercicio del 

servicio público de la educación, ello no implica sin embargo, 

que los particulares no puedan hacerlo dado que cuentan con un 

derecho individual que les otorga el articulo Jo. constitucio

nal, derecho que en ultima instancia debe quedar supeditado en 

su orientación, en su acción y en su ejercicio a los principios 

de orden social y axiológicos contenidos en la propia constitu

ción. 

Para que la educación que se imparte por particulares 

tenga el caracter de legal, deben cubrir los requisitos y 

obtener la autorización del Estado, pues de lo contrario, se 

estaria infringiendo en primer término la carta Magna y la ley 

especial. Cuando los particulares son facultados para impartir 

educación e infringen las disposiciones relativas, puede ser 

instruido un procedimiento que puede concluir con una 

resolución en la que se declare la inexistencia de la 

infracción, el otorgamiento de un plazo para que se cumpla con 

lo requerido, o bien, comprobada la infracción, la imposición 

de una multa cuya cuantia será de acuerdo a la gravedad del 
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caso. La Ley dispone que el mismo procedimiento se debe seguir 

cuando se trate de retirar el reconocimiento de validez oficial 

a estudios impartidos por particulares, distintos de la 

educación primaria, secundaria o normal y la de cualquier grado 

destinada a obreros y campesinos. 

Esta concesión dada a los particulares, no obstante de 

ser ecuánime, deja a un lado aspectos importantísimos en la 

impartición de la educación, tales como el de que la enseñanza 

no acata la orientación filosófica del articulo Jo.; que no se 

apliquen los programas escolares (los oficiales); que no usen 

el libro de texto gratuito y que la hagan muy onerosa a los 

usuarios, elevando sin medida las colegiaturas. 

En sintesis, en materia de educación se han otorgado 

demasiadas concesiones, se sigue violando flagrantemente no 

sólo la Ley Federal de Educación, sino a la propia Constitución 

al impartir en todos los tipos y grados educación por ministros 

de cultos, monjas, sacerdotes y corporaciones religiosas. 

Por último, debemos hacer notar que la facultad de 

otorgar validez y autorización a particulares corresponde a la 

Federación, los Estados y Municipios, poro que sin embargo no 

se establece qué autoridades intervienen para otorgar la 

mencionada autorización; lo mismo ocurre con la revalidación de 
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estudios ya que no se señala si los estudios requieren 

reconocimiento de la Federación, o bien, aquéllos que puedan 

ser reconocidos por los Estados. Con ello se percibe que el 

espiritu de las leyes en materia educacional tienden a 

unificar, pero perjudicando la autonomia estatal, lo cual se ve 

traducido en la Federalización de las funciones educativas, por 

reservarse la Federación la facultad de otorgar, negar o 

revocar la autorización a los particulares para impartir 

educación y validez oficial de los estudios, todo ello haciendo 

prácticamente negatorias las facultades de los Estados, 

Municipios y de los propios particulares, ya que no se 

distribuyen los servicios de la función educacional. 

4. l. 8. FRACCION VIII DEL ARTICULO Jo. CONSTITUCIONAL. 

El tema central do este precepto tiene su aparición a 

rango constitucional en fechas relativamente recientes, en 

razón de la iniciativa que el Ejecutivo enviara a la Cámara de 

Diputados, con el propósito de adicionar una Fracción VIII al 

articulo citado, a pesar de que como ya sabemos, los 

movimientos "Claves" que sirvieron como antecedente a la 

obtención de esta prerrogativa (la autonomia en los centros 

educativos superiores), el de la generación que tenia corno 

ética el concepto de estética apolinea vasconcellana de 1929 y 

el que perfeccionó la legislación a través del Estatuto 
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Gómez-Morin-Bassols, que originó que el Presidente de la 

República no fuera más quien designara al rector, sino que 

quedara bajo la responsabilidad plena del Consejo Universitario. 

En la exposición de motivos, el Ejecutivo señaló 

categóricamente el compromiso que tiene el Estado de respetar 

la Autonomía Universitaria para que las instituciones que 

otorgan cultura se organicen, administren y funcionen 

libremente de manera que a fin de cuentas se responsabilicen 

ante sus comunidades y comprueben un adecuado cumplimiento de 

sus planes, programas, métodos de trabajo y además, certifiquen 

que sus recursos han sido debidamente orientados a sus 

objetivos. 

La adición que se propuso se ajustó a la realidad y a 

las necesidades de nuestro tiempo, ya que si analizamos un poco 

el momento histórico de cada etapa o época, podemos deducir que 

la educación no es una categoría que tenga el mismo valor en 

cada una de ellas, sino que expresa cierta estructura económica 

de la sociedad y cierta organización clasista, por lo que 

deducimos que cada régimen de la vida social tiene su ideal 

pedagógico, cada régimen de la vida social pretende siempre 

alcanzar ciertos objetivos por lo que concluimos que no se 

puede hablar de la educación inherente a la naturaleza eterna 
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del hombre pues de lo contrario estariamos forzando a una 
1 

sociedad, a una historia, a la inevolución. 

Las comisiones de Gobernación y Puntos Consti tuciona-

les al dictaminar, consideraron la necesidad que tenia el ele-

var a rango constitucional la autonomía universitaria puesto 

que de la misma manera se garantizaba la Seguridad Juridica del 

ejercicio de ese derecho y la igualdad de todo mexicano ante la 

ley; el reconocimiento no hace otra cosa que plantear a nivel 

constitucional la solución de un problema no resuelto: Las re-

laciones laborales entabladas tanto de los docentes como del 

personal administrativo dentro de las características neccsa-

rias para hacerlas compatibles con la Autonomía, la Libertad de 

Cátedra y la Investigación. 

Esta necesidad de plasmar en el texto de la 

Constitución el derecho de las universidades de ser autónomas, 

obedece al hecho de querer evitar confrontaciones y problemas 

cuando las instituciones de carácter oficial o privado decidan 

sobre una especifica solución y puedan hacer un uso 1 i bre de 

sus facultades. La Autonomía llevada a la Constitución debe 

por lo tanto ser comprendida como un derecho de la Universidad 

y corno una garantía social de los ciudadanos en el primer 

aspecto, representa la posibilidad de participar en los asuntos 

de sus instituciones de manera dcmocratica, como garantia 
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social, el alcance de los ciudadanos de manifestarse dentro del 

centro educativo con sus verdaderas posiciones y puntos de 

vista. 

Podemos entender la autanomia coma: 

a) No es extraterritorialidad o falta de respeto a 

las leyes que rigen a los habitantes de un pais y de un 

Estado. La Autonomía es la facultad de autogobernarse en lo 

académico, pero dentro de los lineamientos generales de una Ley 

Orgánica que no se dan los universitarios a si mismos; 

Autonomia es la facultad de autogobernarse, que le permita a la 

Universidad administrar sus fondos, nombrar sus profesores, 

elegir sus autoridades, aplicar medidas disciplinarias para los 

fines educativos, formular sus planes y programas congruentes 

con la realidad del pais; Autonomía quiere decir que los 

profesores son libres para exponer su cátedra y que en ningún 

caso pretenda imponer maestros ni doctrinas a la comunidad 

universitaria. 

Viola la Autonomia el que convierte la cátedra en una 

tribuna de propaganda sectaria, el que promueve la violencia 

para escapar al sentido del deber, el que como maestro deja de 
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asistir a su cátedra, lo toma como canongia el cargo, la 

investigación. 70 

b) Hay dos concepciones principales alrededor de las 

que se agrupan una gran cantidad de posiciones: 

l. Los que consideran la Autonomia como el estatuto 

democrático que permite el desarrollo de proceso en las 

universidades y facilita la vinculación de ld Universidad con 

las luchas populares de manera directa y; 

2. Las que consideran que la Autonomia de la 

Universidad es simplemente un estatuto que permite que 

determinados grupos, que tienen el apoyo del gobierno y que se 

eligen entre ellos mismos, entre sus integrantes se mantengan 

en la dirección de las universidades y en el concurso 

democrático de quienes integran los centros de estudio. 71 

La Autonomia Universitaria forma parte de los valores 

de la Nación Mexicana, debemos reconocerlo, su defensa y 

fortalecimiento está comprometiendo la supervivencia de las 

70 

71 

C6mara de Diputados, Diario de los Debates, México, 22 de 
diciembre, 1976, pág. 54. 
Cámara de Diputados, Diario de los Debates, México, 13 de 
noviembre, 1976. 
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instituciones vitales de un pais que se dice y se sustenta 

democrático; la Autonomia provoca el otorgamiento de garantias 

y libertades a los estudiantes de las universidades tanto en el 

enseñar, investigar, como para difundir la cultura; y a la 

Universidad del derecho de organizarse, funcionar y aplicar sus 

recursos económicos a su libre albedrio, pues sólo de este modo 

se puede garantizar a los estudiantes la libertad de la 

discusión de ideas, la critica permanente, en la cátedra, 

investigación, y la creación y transformación de los valores 

culturales. 

El debate que suscitó esta iniciativa de adición en la 

Cámara de Diputados fue muy extenso, sin embargo, la tendencia 

que prevaleció fue a favor, debido a que los señores diputados 

consideraron prudente la intromisión del texto dentro de la 

Constitución, principalmente para asegurar un derecho que no 

obstante de existir y ejercitarlo, no poseia el poder que le 

otorga su expedición. Se aprobó el dictamen por mayoria de 266 

votos en pro y 44 en contra, pasando al Senado para sus efectos 

de ley. 

El Senado al efectuar su examen consideró pertinente 

adicionar el segundo párrafo de la mencionada fracción de la 

siquiente manera: Art. Jo., Fracción VIII, párrafo 20.: "Las 

relaciones laborales tanto del personal académico como del 
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administrativo, se normarán por el Apartado A del Art. 123 de 

esta Constitución, en los términos y con las modalidades que es

tablezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las caracteristi

cas propias de un trabajo especial, de manera que concuerden 

con la autonomia de libertad de cátedra e investigación y los 

fines de las instituciones a que esta fracción se refiere". 

La Cámara de origen al llevar a cabo su análisis de 

esta adición propuesta por el senado, la puso a consideración 

de la Asamblea, quien una vez que la consideró suficientemente 

discutida, la aprobó con 200 votos en pro, 53 en contra y 2 

abstenciones, dándole el trámite a las Legislaturas Estatales 

(la fecha de publicación oficial de esta adición fue el dia 9 

de junio de 1980). 
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CAPITULO V 

JURISPRUDENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE EDUCACION DE 1917 A 1982 

5.1. EDUCACION PUBLICA 

5.1.1, IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION PUBLICA EN EL 

ESTADO DE MEXICO. NO VIOLA EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL. 

"Los decretos números 41, de 6 de marzo de 1973, que 

reformó el Titulo del Capitulo Décimo cuarto y los articules 

301 a 313 de la Ley de Hacienda del Estado de México y el 42, 

de igual fecha, que adicionó el númeral 1.22 al .1 del articulo 

primero de la Ley de Ingresos de dicha entidad federativa para 

el ejercicio fiscal de 1973, y especialmente el articulo 302 de 

la Ley de Hacienda citada, no violan lo dispuesto por el articu

lo 13 constitucional, al señalar como sujetos pasivos del tribu

to a quienes realizan pagos del Impuesto Federal Sobre Ingresos 

Mercantiles." 72 

72 Guerrero Lara, Ezequiel. La interpretación constitucional 
de La Suprema Corte de Justicia (1917-1982). I. DE I. J. 
UNAM. México, 1984. Primera edición. Tomo II. págs. 1716, 
1717. 
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Vols. 91-96, primera parte, p. 83, Amparo en revisión 

5994/74, Baquer Perkins de México, S.A., acumulados, 30 de 

noviembre de 1976, Unanimidad de 15 votos. 

Si bien es cierto que el articulo 13 de la Constitu

ción Federal establece que "nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas", también lo es que una recta interpr.,tación juridi

ca de dicho numeral conduce a concluir que lo que el mismo pro

hibe es el que se expidan leyes cuyas disposiciones desaparez

can después de aplicarse a un caso concreto y determinado de an

temano y que se apliquen con consideración de especie o de per

sona, pero no el que un ordenamiento legal regule la situación 

juridica en que se encuentre un determinado numero de personas, 

como ocurre con los que pagan el impuesto federal sobre ingre

sos mercantiles, que puedan ser tantos como cuantos perciban in

gresos de esa naturaleza y, por lo mismo, estén obligados al pa

go de dicho tributo. 

Por comprender a todos los que se encuentren en esta 

situación juridica prevista, salvaguarda los atributos de 

generalidad, abstracción e impersonalidad que debe satisfacer 

toda norma juridica. 

Se expone, 

impuestos federales, 

que no todas las personas que paguen 

esten obligados al pago del impuesto 
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citado sino que úl)icamente aquellos cuya situación juridica 

coincida exactamente con la hipótesis prevista por la norma. 

En estas condiciones, como los citados decretos recla

mados, regulan de manera general, abstracta a impersonal la si

tuación juridi~a en que se encuentran todos los que realizan pa

gos por concepto del impuesto federal sobre ingresos mercanti

les, sin enfocarse a un caso concreto y determinado de antemano 

y sin que sus disposiciones se apliquen con consideración de es

pecie o de persona en particular. 

S.l.2. EDUCACION PUBLICA, NO ES PRIVATIVA DE LA FEDERACION. 

"La fracción XXV del articulo 73 de la Constitución 

General de la República reconoce la facultad para el Congreso 

Federal de establecer en toda la República escuelas rurales, 

elementales, escuelas prácticas de agricultura, de artes y 

oficios y demás institutos concernientes a la materia educativa 

y cultural en general de los habitantes del pais, y también 

reconoce facultades al Congreso para dictar leyes encaminadas a 

distribuirlas convenientemente entre la Federación, los Estados 

y los Municipios el ejercicio de la función educativa". 73 

73 Ibidem. pág. 1379. 
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T. CXXIX, p. 375, Amparo en revisión 2115/55 Sofia Es

trada de Macin y coagraviados, 2 de agosto de 1956, unanimidad 

de 4 votos, 

Este precepto se refiere a la materia educativa, cultu

ral, en tanto que el articulo lo. fracción III de la Ley de Ex

propiación del Estado de Hidalgo establece como causa de utili

dad pública que da origen a expropiación el embellecimiento, am

pliación y saneamiento de las poblaciones, construcciones de 

hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos y de 

cualquier otra obra destinada a prestar servicios de beneficio 

colectivo, dentro de las que caben la creación del Centro de Re

cuperación Infantil, que aunque dentro de sus finalidades tiene 

la educacional, asi como la asistencial: al irnentos, vestidos, 

medicinas, habitación, etc., de manera que no existe invasión 

de facultades consagradas a favor de la Federación para legis

lar en materia educativa. 

Por otra parte, el articulo 73 fracción XXV señala 

como facultad de la Federación establecer en toda la República 

escuelas rurales, elementales, etc.; establece que el Congreso 

de la Unión está facultado para dictar las leyes necesarias a 

distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y 

los Municipios en ejercicio de la función educativa, con ello 

tácitamente está reconociendo que esta facultad tampoco es 
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privativa de la Federación. se demuestra que al Decreto 

Expropiatorio no invade la esfera de atribución federal y 

demostrando que no es privativa de la Federación la materia 

educacional, por lo tanto no existe violación alguna al 

articulo 7J fracción XXV, ni a los articules 27, 14 y 16 de la 

Constitución General de la Rep~blica. 

5.2. EDUCACION SOCIALISTA. ALCANCE DE LO PRECEPTUADO POR EL 

ARTICULO Jo. CONSTITUCIONAL. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

"Los términos del articulo Jo. constitucional, obligan al 

Estado a impartir, en los tres grados que señala, la educación 

socialista, sin incluir la profesional, salvo cuando se trate 

de obreros y campesinos". 74 

T. LV, p. 1611, Amparo administrativo en revisión 

7280/J7. Osorio Francisco, 17 de febrero de 19J8, unanimidad 

de 4 votos. 

La intervención del Estado al impartir la educación 

74 Ibídem. pág. 799. 
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socialista, queda restringida a los tres grados señalados, con 

la excepción apuntada, y no aparece reservada, ni para la Fede

ración ni para los Estados, la facultad de legislar sobre la 

tendencia social, en materia de educación profesional, con res

pecto a la cual siguen rigiendo, sin duda, las garantias indivi

duales consignadas en los articules 4o. y 60. constitucionales, 

las que sólo sufren disminución en cuanto a la educación en los 

tres grados mencionados. 

Por lo consiguiente si el Congreso Local pretende por 

medio de un decreto, restringir la libertad consagrada por los 

dos articules antes mencionados y no prueba, por otra parte, 

que la escuela de una persona sea especi ficamente de obreros o 

campesinos, es evidente que viola en su perjuicio, tales 

garantias, y por consiguiente, las de los articules 14 y 16 

constitucionales. 

5.2.1. EDUCACION SOCIALISTA. SUSPENSION TRATANDOSE DE LA. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

11Si por orden del Gobernador de un Estado se exige a 

los estudiantes que pretenden inscribirse como alumnos en las 

facultades establecidas en el mismo Estado, la credencial que 
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los acredita como miembros de la Federación de estudiantes so

cialistas de la propia Entidad Federativa, en la ejecución de 

esos actos están interesados el Estado y la sociedad, ya que, 

conforme al articulo Jo. constitucional, la éducación que impar

ta el Estado será socialista, y dicha disposición tiende a ha

cer afectivo lo estatuido en aquel precepto constitucional; y 

es bien sabido que la sociedad y el Estado están interesados en 

que se cumplan los preceptos constitucionales, porque ellos nor

man su estructura y establecen las bases de las instituciones, 

y por tanto, debe negarse la suspensión contra los actos de que 

se trata". 75 

T. XLVI, p. 5037, Amparo administrativo 5662/35, Roel 

Santiago y coagraviados, 2 de diciembre de 1935, unanimidad de 

5 votos. 

5.2.2. EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y NORMAL, LOS GOBIERNOS 

LOCALES PUEDEN FACULTAR A LOS PARTICULARES PARA QUE LA 

IMPARTAN. 

Los Gobiernos Locales están facultados constitucional

mente para otorgar licencia a los particulares que deseen impar

tir educación primaria, secundaria y normal. 

75 Ibídem. pág. 681 
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La Ley General de Educación P\lblica del Estado de Nue

vo León de 9 de junio de 1939, en su articulo 20 se limita a re

producir la parte fundamental del articulo Jo constitucional y 

agrega que sólo el Estado (Federación, Estados y Municipios), 

podrá impartir la educación primaria, secundaria, universita

ria, pudiendo, sin embargo, conceder autorizaciones a los parti

culares que deseen impartir la educación en cualquiera de los 

tres grados an~eriores, de acuerdo con lo que prevengan las le

yes o reglamentos, lo cual no puede ser considerado como contra

rio a nuestra Carta Fundamental. 

5,3, ENSEÑANZA, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

El articulo Jo constitucional, que fue reformado por 

Decreto de 13 de diciembre de 1934, contiene cinco principios 

fundamentales: uno, que es puramente doctrinal, y los otros 

cuatro, se refieren, a las funciones privadas del Estado, en 

materia de educación primaria, secundaria y normal; a las 

facultades del Estado para otorgar a los particulares las 

autorizaciones para poder impartir enseñanza en esos grados, 

siempre que se ajusten a determinadas reglas: a la determina

ción de que la educación de cualquier tipo o grado que se impar-
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ta a obreros y campesinos debe regirse por las normas que regu

lan la ensenanza particular, autorizada en los tres grados men

cionados: y al carácter obligatorio de la instrucción primaria 

y su impartición gratuita por parte del Estado. 

También este precepto contiene la facultad discresio

nal del Estado. para retirar en cualquier tiempo, el reconoci

miento de la validez de estudios hechos en planteles particula

res, y la norma de que el Congreso de la Unión con el fin de 

unificar y coordinar la educación en toda la República, expedi

rá' las leyes necesarias. 

5.3.1. ENSE~ANZA, LAS ESCUELAS PARTICULARES EN LOS GRADOS SUPE

RIORES, NO ESTAN OBLIGADAS A SEGUIR DETERMINADOS PRINCI

PIOS DOCTRINALES. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

"De los términos del articulo Jo constitucional, se 

desprende que el hecho de que el Estado se haya reservado la fa

cultad de impartir educación primaria, secundaria y normal, no 

significa que haya dejado en forma exclusiva a los particulares 

los restantes grados. En efecto, está fuera de duda que aquél 

pueda establecer y organizar escuelas de carácter profesional y 

213 



técnico, diferentes a las que, en forma privativa, le correspon

den sostener en materia de educación, según terminantemente que

da fijado en al fracción XXV del articulo 7J de la Constitu

ción Federal, y que esa educación, cualquiera que sea su carác

ter, se sujetará a los principios contenidos en el primer párra

fo del articulo Jo citado, es decir, (será socialista), exclui

rá toda doctrina religiosa y combatirá el fanatismo y los pre

juicios; pero no puede sostenerse, sin contrariar el espiritu 

del precepto, que ·la enseñanza a que pueden dedicarse los parti

culares, debe estar sujeta a las mismas normas, pues con ello 

quedaria controlada, en todos sus aspectos, la función educati

va, y .se daria al articulo Jo. una amplitud que no tiene. Al 

expresar éste que la educación que imparta el Estado será socia

lista, tácitamente está indicando que la función educativa, sal

vo los aspectos reservados expresamente al poder público, pueda 

ser materia de la actividad privada, y que, por lo mismo, tal 

ensenanza particular no tiene que seguir forzosamente determina

dos principios doctrinales". 76 

T. LXIV, p.2702, Amparo administrativo en revisión 7609/39, 

Rodriguez c. Angel y Coagraviados, 7 de junio de 1940, 

unanimidad de 4 votos. 

76 Ibidem.- pág. 891. 
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5,J.2. ENSE&ANZA, FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS EN 

MATERIA DE. 

La actividad de los educadores, como cualquiera otra, 

puede ser reglamentada por las autoridades competentes de los 

Estados, pero tal reglamentación debe conformarse con el 

articulo so constitucional, para fin de que no se vede la 

libertad de trabajo, sino por determinación judicial o por 

resolución gubernativa, asi como también con el principio de 

que el articulo Jo constitucional reconoce a los particulares 

el derecho de dedicarse a la enseñanza y al de fomentarla en 

campos que no sean los de la primaria, secundaria y normal, o 

la que se imparta a obreros y campesinos, de cualquier tipo o 

grado que sea, sin imponerles la taxativa de que se ajusten a 

determimada tendencia doctrinal y dejándolos en la posibilidad 

de que adopten la que mejor convenga a sus intereses. 

5,J,J, ENSE&ANZA, LIBERTAD DE. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

"De los términos del párrafo primero del articulo Jo, 

de la Constitución Federal, que dispone que las actividades y 

enseñanzas de los planteles particulares estarán a cargo de 
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personas que, en concepto del Estado, tengan, entre otros 

requisitos, suficiente preparación profesional, se deduce que 

la libertad profesional que consagra el articulo 5o. del mismo 

Código Politice, no es absoluta en materia de enseñanza, sino 

que para poder ejercer la profesión de maestro se necesita la 

aprobación del Estado, lo cual sólo deberá otorgarse cuando el 

solicitante reúna los requisitos señalados por la ley". 77 

T. LXIII, p. 1656, Amparo administrativo en revisión 2245/39, 

Ramos R. Francisca, 13 de febrero de 1940, unanimidad de 4 

votos. 

5.J.4. ENSEÑANZA PRIMARIA 

Este tema lo expongo como dato histórico, ya que la 

constitución fue reformada en 1946. 

"Al establecer el articulo Jo. constitucional, que en 

las escuelas oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza 

primaria, quiere decir que nada podrá cobrarse a los alumnos o 

a sus legitimes representantes, como remuneración por la 

enseñanza que ahi se les dé; pero de ninguna manera, que no se 

cobren impuestos que se dediquen al sostenimiento de la 

77 Ibídem. Pág. 882. 
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enseñanza primaria, pues para que esta sea gratuita, es 

indispensable que el Estado decrete y perciba impuestos que le 

permitan cumplir con esa obligación". 78 

T. XVIII, p. 1028, Amparo administrativo en revisión, 

Regil y Cásares Pedro M., 15 de mayo de 1926, unanimidad de 10 

votos. 

5.3.5. ENSEÑANZA MEDIA, SUPERIOR, TECNICA Y UNIVERSITARIA, 

IMPUESTO DEL 1% QUE SE DEDICA A LA. CREADO POR EL 

DECRETO DE 2 DE ENERO DE 1963, ES CONSTITUCIONAL. 

11 La manera de interpretar la Constitución en materia 

impositiva, en el sentido de que para que un impuesto sea pro

porcional y equitativo debe tomarse en cuenta la capacidad con

tributiva y que, además, de acuerdo con los principios de igual

dad y generalidad, dos capacidades contributivas iguales deben 

gravarse con la misma tasa. En la misma forma, es erróneo y 

por lo mismo, carece de razón en la interpretación de la Consti

tución General de la Republica, ya que dicha interpretación no 

puede hacerse con el sólo análisis literal de un articulo, sino 

en relación con todos los preceptos que tienen relación con ese 

precepto, y el contenido de los fines que consagra, tomando en 

78 Ibídem. pág. 196. 
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cuenta sus antecedentes". 79 

Vol. 50, primera parte, p.35, Amparo en revisión 

3608/63, Cartuchos Deportivos de México, S.A., 27 de febrero de 

1973, unanimidad de 20 votos. 

La base constitucional de los impuestos, está consagra

da en el articulo 31. El articulo 73, fracción VII, que lo co

rrobora y la fracción XXV del mismo precepto, establece la fa

cultad del congreso de legislar para el establecimiento de es

cuelas en toda la Republica. También está relacionado con el 

articulo 31, la fracción XXIX del articulo 73 constitucional. 

La Constitución nos dice que los impuestos deben ser 

proporcionales y equitativos, 

capacidad contributiva. Un 

concepción distinta a la de la 

principio justo, mal aplicado, 

conduce a conclusiones erróneas. No basta examinar un impuesto 

justo, sino las reglas de su aplicación en relación con sus 

fines. 

Como conclusión podemos decir que el sistema fiscal me

xicano se compone de una serie de impuestos, sobre la produc

ción, sobre el consumo, sobre los productos del trabajo etc. 

79 Ibidem. págs. 1639 y 1640. 
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Las leyes ordinarias con los atributos de generalidad 

y abstracción que deben contener, las que determinen el tributo 

que a cada particular corresponda cubrir según su actividad, su 

capacidad contributiva y de la clasificación que de sus ingre

sos se haga, y no por la circunstancia de que unos tributen en 

un impuesto y dejen de hacerlo en otro, se falta a los princi

pios que rigen en materia de impuestos; tanto en la disposición 

constitucional de que se viene hablando o sea la fracción IV 

del articulo Jl, como en la técnica tributaria. El precepto 

constitucional establece, la obligación de las personas fisicas 

o morales de contribuir con el Estado para los gastos públicos 

y faculta al legislador ordinari.o para que establezca los im

puestos en las leyes generales y abstractas. Por tanto, corres

ponde a los legisladores determinar los impuestos y las bases 

de su imposición de acuerdo con sus facultades constitucionales 

y a las necesidades del presupuesto al que debe contribuir al 

habi~ante de la República, siempre que dentro de esa generali

dad del tributo se establezca proporcionalidad y equidad, de 

acuerdo con las limitaciones expuestas. 

Todo impuesto grava una materia imponible en la 

persona de un contribuyente y en ocasión de un hecho generador 

del mismo impuesto. Estos elementos son los que caracterizan 

la.naturaleza del impuesto y determinan su campo de aplicación. 
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cada persona o categoria de personas, serán causantes· 

en las materias determinadas por el legislador. 

De acuerdo con estos principios se puade afirmar que 

el impuesto del 1% queda encuadrado dentro de estos principios. 

5.3.6. ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR, TECIHCA Y UNIVERSITARIA, IM

PUESTO DEL 1% QUE SE DEDICA A LA. CREADO POR LA LEY DE 

INGRESOS DE LA FEDERACION PARA 1963. ES CONSTITUCIONAL. 

"La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

de 1963 que en su articulo lo, fracción XIII bis, establece el 

impuesto del 1% dedicado a la enseñanza media superior, técnica 

y universitaria, no es contrario a lo estatuido por la fracción 

IV del articulo Jl constitucional, pues tiene su origen en un 

acto del Congreso de la Unión que crea el tributo en uso de las 

facultades que la otorgan los articulas: Jo. de la Carta Politi

ca Fundamental, para expedir las leyes necesarias, destinadas a 

fijar las aportaciones económicas correspondientes al servicio 

público de la educación ; 73, fracción XXV, del propio ordena

miento legal, para legislar a efecto de establecer, organizar y 

sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, su

periores, secundarias, profesionale~, de investigación cientifi

ca y de bellas artes, de enseñanza técnica, de prácticas de 

agricultura, de mineria, de artes y oficios, museos, bibliote-
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cas, observatorios e institutos, etc," SO 

Vols. 97-102,primera parte, p. 76, Amparo en revisión 

1597/65 Pablo Legorreta Chauvet y coagraviados, 12 de abril de 

1977, unanimidad de 18 votos. 

Por otra parte, con el rendimiento del impuesto se 

persigue un beneficio colectivo, no constradice ni viola el 

articulo 31, fracción IV, de la Constitución, pues cumple 

caoalmente con los requisitos de proporcionalidad y equidad que 

exige, pues no grava en forma inusitada y mira en cambio la 

capacidad económica de aquéllos a quienes se dirig~. 

5,4, ESCUELA LIBRE DE DERECHO. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

"Esta institución constituye una persona moral, y tal 

carácter se deriva de lo estatuido por el articulo 3B, fracción 

II, del Código Civil vigente en la época del establecimiento de 

esa Escuela·, de la Constitución General del Pais y de la Ley 

Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin que 

ªº Ibídem. pag. 1720 
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la condición juridica de la escuela, pueda desaparecer por vir

tud de un Reglamento que, como tal, no crea ni puede crear esta

tuto legal alguno, ni conferir o negar capacidades juridicas, y 

como por medio del Decreto de diecisiete de enero de mil nove

cientos treinta, se concedió a la escuela, el reconocimiento y 

los privilegios a que la Ley Reglamentaria de Escuelas Libres 

se refiere, ya que no guarda una condición de impersonalidad y 

de generalidad frente al Estado sino una situación personal, de

finida y concreta. Sin embargo aun en el absurdo supuesto de 

que el reconocimiento fuera ilegal, de todas maneras constitui

ria un acto del Poder Publico, que creó derechos a favor de una 

persona moral determinada por tanto, la Escuela Libre de Dere

cho se halla disfrutando de una capacidad jurídica, que el Esta

do reconoció, y si se pretende desconocer tal capacidad juridi

ca, se conculca el articulo 14 constitucional, que dispone que 

nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante los re

quisitos y formalidades que el mismo precepto señala. Este ar

ticulo no distingue si se trata de derechos provenientes de una 

situación juridica general o particular, o de un acto del Poder 

Público, por lo cual basta, para que se considere violado, la 

demostración del perjuicio indebido a un particular en sus dere

chos, facultades o atribuciones, de que legalmente está disfru

tando, y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema cor

te en alguna ejecutoria, los argumentos de la cual son aplica

bles al caso "la derogación de las leyes, en manera alguna pue-
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de producir el efecto de nulificar los derechos adquiridos bajo 

su imperio: admitir lo contrario, seria introducir la inseguri

dad e inestabilidad en el régimen de los derechos creados al am

paro de las leyes .•... por más que el derecho adquirido esté su

jeto a las modalidades que pueda imponer una ley aplicable al 

caso, por exigirlo asi el progreso social o la politica del Es

tado"; pues la carta Federal ha substituido a la acción arbitra

ria administrativa, con el sistema de la garantia de un juicio, 

evitando que el Estado, por si y ante si, se declare exento de 

cumpJ.ir con las obligaciones qu-; contrae". 81 

T. XXXVII, p.1353 Amparo administrativo en revisión 11478/32, 

Escuela Libre de Derecho, 7 de marzo de 1933, unanimidad de 

votos. 

Las escuelas libres a que se refiere la Ley Orgánica 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sustentan 

su existencia en el articulo Jo constitucional que proclamaba 

la libertad de enseñanza, pero entendiendo esta libertad 

restringida por la vigilancia oficial, pero esta vigilancia no 

puede confundirse con un control absoluto del Estado pues esto 

se opone de inmediato al principio de la libertad de enseñanza. 

81 Ibidem. págs. 467 y 468. 
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El Decreto de 14 de marzo de 1932, llevaba la 

intervención de la S.E.P., hasta calificar el Reglamento, es 

evidente que no deja libertad de enseñanza a la Escuela Libre 

de Derecho como lo expresaba el articulo Jo constitucional. 

5. 5. ESCUELAS PARTICULARES, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE 

AMPARO CONTRA LA CLAUSURA DE LAS. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

cuando una Escuela Normal Particular es clausurada y 

se promueve la demanda de amparo, y se desecha, conforme al 

articulo Jo. fracción IV, reformado, de la Constitución 

Federal, y el recurrente sostiene en sus agravios, que el Juez 

de Distrito interprete antijuridicamente dicho precepto, puesto 

que la Constitución ha querido impedir el derecho al ejercicio 

del juicio de amparo, lo declara textual y expresamente, como 

lo hace en el caso excepcional de la fracción XIV del articulo 

27, sin que suceda lo mismo en el caso de aquella fracción del 

articulo Jo. 

Por lo tanto en los términos en que está redactada la 

fracción IV del articulo citado, no resulta suficiente, para 

desechar la demanda de amparo, por lo que debe admitirse y 
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tramitarse , sin perj1Jicio de que se dicte el sobreseimiento 

correspondiente, si del resultado de su estudio aparece 

realmente la existencia de alguna causa de improcedencia. 

T. LXXI, p. JOJ, Amparo administrativo 2578/41, 

Escuela Normal Particular "Miguel de Cervantes Saavedra 0 , 9 de 

enero de 1942, unanimidad de 5 votos. 

En la actualidad, cuando a una escuela se le niega o 

se J.e revoca su autorización para impartir educación, y ésta 

interpone la demanda de amparo, dicha demanda se desecha 

conforme a lo dispuesto por la fracción II del articulo Tercero 

constitucional. 

5.6. ESCUtLAS PRIMARIAS PARTICULARES, FUNCIONAMIENTO DE LAS, 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

"El articulo Jo de la Constitución de la República, 

exige que la enseñanza que se imparta en los establecimientos 

particulares de educación, sea laica, y que las escuelas 

primarias particulares, sólo podrán establecerse sujetándose a 

la vigilancia oficial, por lo que la orden de una autoridad, 

para impedir las inscripciones y labores de una escuela de 
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esta indole, no porque se esté infringiendo al articulo 

constitucional citado, sino porque el gobernador dice ser él 

quien debe nombrar el personal docente de la misma, carece de 

fundamento, porque no existe ley alguna que le conceda tales 

facultades, y es, por ende, violatoria do las garantias 

consignadas en los 

Constitución". 82 

articules 14 y 16 de la propia 

T. XL, p. 1724, Amparo administrativo en revisión 12923/32, 

Murillo Maria Salud, 23 de febrero de 1934, unanimidad de 5 

votos. 

5. 7. ESCUELAS "ARTICULO 123", CARACTER DE LOS MAESTROS DE LAS. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

constitución fue reformada en 1946. 

"La Ley Federal del Trabajo es una Ley reglamentaria 

del articulo 123 constitucional, expedida legalmente por el 

congreso de la Unión, y la fracción VIII del articulo lll de 

dicha Ley, que tiene por objeto y propósito, reglamentar 

directamente, a su vez, lo dispuesto por la fracción XII del 

mencionado articulo 123 constitucional, por lo que la 

82 Ibidem. pág.- 541 
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expedición del Decreto de lo de noviembre de 1937, por el 

Ejecutivo, y el Decreto mismo que no tiene otro objeto sino el 

de proveer el exacto cumplimiento de tales preceptos, encuentra 

su apoyo en lo preceptuado por la fracción del articulo 89 de 

la Constitución Pederal, que consigna como facultad y 

obligación del Presidente de la Repllblica, la de promulgar y 

ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo, en la esfera administrativa, a su exacta 

observancia. En esa virtud, el Ejecutivo no ha invadido 

ninguna de las facultades constitucionales reservadas al Poder 

Legislativo, al expedir el relacionado decreto". 83 

T. LVIII, p. 2964, Amparo en revisión en materia de 

trabajo 682/38, Zorrilla Bernardo y coagraviados, 2 de 

diciembre de 1938, unanimidad de 3 votos. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto por la 

fracción XII del articulo 123 constitucional y de lo 

preceptuado por la fracción VIII del 111 de la Ley Federal del 

Trabajo, se tiene la obligación de establecer y sostener 

escuelas para impartir instrucción a los hijos de sus 

trabajadores. Es claro que tales patronos están obligados a 

aceptar y a ocupar los servicios de los maestros que deben 

83 Ibidem.- pág. 834. 
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impartir 

criterio 

esa instrucción, 

sustentado por 

que además, de 

la Suprema Corte 

acuerdo con 

de Justicia, 

el 

en 

diversas ejecutorias, los citados patronos tiene la obligación 

de pagar los sueldos de los maestros. 

Los servicios de los maestros están regidos por un 

contrato de trabajo, sin que obste la circunstancia de que la 

designación de los citados maestros, su dirección técnica y 

administrativa dependa o quede supeditada a la Secretaria de 

Educación Pública, ya que es facultad privativa del Estado la 

de impartir educación en los términos del articulo Jo. 

constitucional, y sobre todo la de velar porque se imprima y 

conserve dentro de esa educación, la idcologia que el mismo 

precepto determina. Por consiguiente se considera a dichos 

maestros como empleados de planta de las negociaciones en cuyas 

escuelas trabajan. 

Por esta razón, es clara la incongruencia del Decreto 

relativo, al dejar a cargo de la Secretaria de Educación la 

designación de los citados maestros y su dirección técnica y 

administrativa, considerando al mismo tiempo a dichos maestros 

como empleados de planta de las negociaciones en cuyas escuelas 
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rurales articulo 123 trabajan.• 

* Los maestros que prestan sus servicios en las escuelas que 
tiene obligacion de fundar y sostener los propietarios de 
toda negociación agricola, industrial, minera o de 
cualquier otra clase de trabajos, en cuimplimiento de lo 
mandado pór el articulo 123 de la constitución, se 
consideran como empleados de planta de las respectivas 
negociaciones. 

Asimismo los patronos se reservan el derecho de 

rescindir el contrato de los maestros, en concordancia con lo 

que. establece la primera parte del articulo 122 del propio 

ordenamiento. 

La facultad que tiene el Ejecutivo Federal de 

promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unión queda limitada por la fracción I del articulo 89 

constitucional, sin que de ninguna manera, se derive facultad 

para el Poder Ejecutivo de dictar leyes, y no obstante esto, se 

ha dado un Decreto que establece que los maestos que prestan 

sus servicios en las escuelas "articulo 123" que han 

establecido los patronos, son sujetos de contrato de trabajo, 

reservándose a la Secretaria de Educación Pública, al 

nombramiento, dirección y dependencia administrativa de los 

aludidos maestros, y al no tener el Poder Ejecutivo facultades 

reglamentarias sobre el articulo 123, ni sobre la Ley Federal 

del Trabajo, por virtud del Decreto ya mencionado, está 
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invadiendo facultades expresamente reservadas por el articulo 

7J, fracción X, (reformado), al Congreso de la Unión, que es el 

órgano capacitado por nuestra constitución, para legislar o 

reglamentar cuestiones de trabajo. 

Por otro lado con este decreto, se contraria lo 

prevenido por el articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo 

cuando se priva a los patronos de la dirección y dependencia 

que deben asumir, conforme a lo preceptuado por esta ultima 

disposición legal, que a la letra dice: "Contrato de Trabajo es 

aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra, bajo su dirección y dependencia, un servicio personal 

mediante una retribución convenida". 84 

Aqui vemos que es la Secretaria de Educación Pública 

la que conforme al Decreto reclamado, debe tener a su cargo la 

aludida dirección y dependencia de los maestros de las escuelas 

"articulo 12J" , por lo tanto no puede establecerse que éstos 

sean sujetos de contrato de trabajo, respecto de los patronos 

de las negociaciones donde funcionen las escuelas en la que 

prestan sus servicios, ya que faltan dos elementos básicos que 

constituyen dicho acto jurídico. 

84 Ley Federal del Trabajo. art. 17. 
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se considera también· que el Estado se quiso liberar de 

una carga presupuestal al establecer que las negociaciones que 

estén fuera de fas poblaciones, los patronos tienen la 

. obligación de mantenerlas y al hacerlo simplemente cumplen con 

una obligación constitucional y legal, sin que ello quiera 

decir que se realice la relación obrero-patronal o que exista 

un contrato de trabajo entre los profesores y el patrón que les 

cubre su sueldo, toda vez que faltan las caracteristicas 

esenciales para · realizar un contrato laboral como son la 

voluntad de las partes y la dirección y dependencia de los 

profesores respecto al patrón que paga sus salarios, ya que las 

actividades de los profesores, su antigüedad y relaciones 

administrativas, dependen de la Secretaria de Educación Pública 

como un órgano estatal. 

La fracción XII del articulo 123 constitucional, 

estab.lece la obligación de los patrones de establecer escuelas, 

cuando las negociaciones o fuente laboral se ubiquen fuera de 

las poblaciones. Esta obligación no significa que se haya 

impuesto a dichos patronos, tomar a su cargo la educación 

pública del centro de trabajo, ni que dichos patronos, se 

dediquen a impartir educación. 
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5.7.1. ESCUELAS "ARTICULO 123" ESTABLECIMIENTO DE LAS. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

constitución fue reformada en 1946, 

Los articules Jo, 123 fracción XII constitucionales y 

la Ley Feder~l del Trabajo, bajo un orden obligan a las 

empresas a establecer las escuelas para los hijos de los 

trabajadores, cuando se encuentran dichas empresas fuera de las 

poblaciones. 

Seguramente el propósito inicial exclusivo, fue el de 

que las empresas, proporcionaran medios y elementos de 

educación a los hijos de sus trabajadores, de acuerdo con el 

espiritu proteccionista para las clases laborantes que animan 

nuestras instituciones y a las leyes que nos rigen, como justa 

correspondencia, las más de las veces, a los grandes beneficios 

económicos obtenidos por las empresas. 

Las escuelas no deben establecerse en lugares diversos 

al lugar en que desarrollan sus actividades los trabajadores, 

puesto que el precepto constitucional impone la obligación en 

relación con la comunidad en que se encuentra instalada la 

negaciación. 
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La obligación de establecer escuelas, no puede caer . 

sobre los representantes de las negociaciones como son los ge

rentes, ya que la fracción XII del articulo 123 constitucional 

y la VIII del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo son ex

plicitas, en el sentido de imponer dicha obligación a los patro

nos. 

cuando una industria está a más de tres kilómetros de 

la población más cercana, tiene la obligación de establecer una 

escuela, por lo que se refiere al requisito de lugar. 

5.7.2. ESCUELAS "ARTICULO 123 11 OBLIGACION DE SOSTENERLAS. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

El articulo 12 3 constitucional y la Ley Federal del 

Trabajo, señalan, el primero, la obligación de los patronos de 

sostener en determinados casos escuelas tipo "articulo 123", y 

la segunda, que reglamenta dicha disposición, y señala las 

autoridades encargadas de velar y sancionar al respecto. 

Si la negociación (o empresa), está enclavada dentro 

de.una población, los propietarios de ésta no están obligados a 

establecer y sostener la citada escuela, ya que la fracción XII 
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del articulo 123 constitucional, establece que las negociacio

nes situadas dentro de una población, tienen la obligación de 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiéni

cas, pero no la de establecer dicha escuela. 

5.8. ESCUELAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

constitución fue reformada en 1946. 

"La obligación de sostener escuelas en los centros de 

trabajo, se deriva del mandamiento expreso contenido en la 

fracción XII, del articulo 123 constitucional, la circunstancia 

de que una ley secundaria haya omitido comprender entre los 

patronos obligados a los que sostengan una negociación que no 

constituya un centro rural, no es bastante para eximir o 

exceptuar a tales patronos del deber legal a que se ha hecho 

referencia, con tanta más razón, cuando que el precepto que lo 

contiene, es de aquellos que, por virtud de lo dispuesto en el 

articulo once transitorio de la Constitución Federal, debe 

ponerse en vigor, aún sin reglamentación, y la omisión que al 

respecto contiene la Ley Federal del Trabajo, sólo puede 

significar una falta de reglamentación y, precisamente por 

esto, en los estrictos términos constitucionales, la obligación 

contenida en la fracción XII del articulo 123 constitucional, 
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respecto do'.. las negociacfones a que no se refier~· la fracdón 

VIII deL.articul:o lÚ de la Ley Federal del Trabajo." 85 

·. ·:;r.'~xx2~I; p. 924, Amparo en materia de trabajo 

1222/32; 'ci'~}·r~d~~trial de Guadalajara, S.A., 18 de febrero de 

lm/rin~~{ml.~a~ de 4 votos. 

Es decir, si la Ley Federal del Trabajo, hubiere 

omitir comprender entre los patronos obligados a sostener 

·escuelas a los de negociaciones que no constituyan centros 

rurales, no basta para eximir a tales patronos de la obligación 

contenida en la fracción XII del articulo 123 constitucional, 

toda vez que, este precepto es de aquellos que por virtud de lo 

dispuesto en el articulo 11 transitorio de la Constitución 

Federal, debe ponerse en vigor, aún sin reglamentación. 

"No existe base juridica alguna para sostener que el 

legislador, en la fracción XII del articulo 123 constitucional, 

exceptuó a las negociaciones de minas, agricolas e industria

les, situadas dentro de las poblaciones, y que ocuparen un núme-

ro de trabajadores mayor de cien, de la obligación de estable-

cer escuelas, pues si hubiera pretendido tal cosa, hubiese sido 

suficientemente explicita la redacción del precepto, bastante, 

85 Guerrero Lara, Ezequiel. op. cit. Tomo I. págs. 459, 460, y 
461. 
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para eludir toda clase de dudas. El haber usado el adverbio 

"sólo", ordenando que las negocj.aciones situadas dento de las 

poblaciones, que ocuparen un número de trabajadores mayor de 

cien, sólo tienen la primera de las obligaciones a que dicho 

precepto se refiere. La finalidad que persigue la Ley al 

imponer a los patronos ia obligación de establecer escuelas en 

sus negociaciones, tiene dos objetivos: beneficiar directamente 

a los trabajadores, creando escuelas donde se eduquen a sus 

hijos y satisfacer el interés social, favoreciendo y 

protegiendo la educación de los sectores mcis numerosos, como 

son los integrados por las clases trabajadoras. Esta finalidad 

no se cumplirá en toda su amplitud necesaria, si nada más las 

negociaciones qua estuvieren situadas fuera de las poblaciones, 

quedarán sujetas a establecer escuelas. Además, debe 

advertirse que la ley impone esa obligación a "todas" las 

negociaciones, por lo que es claro que a ninguna de las 

empresas puede eximirse, so pena de establecer excepciones que 

el legislador no consignó expresamente". 86 

T. XLVI, p.2400, Amparo administrativo en revisión 

3516/34, Cia. Minera "Asarco", S.A., JO de octubre de 1935, 

unanimidad de 5 votos •. 

86 Ibidem.- págs. 674 y 675. 
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En virtud de que la Ley Federal del Trabajo, haya 

establecido que las escuelas se establezcan en las zonas 

rurales cuando las negociaciones estén situadas a mas de tres 

kilómetros de las poblaciones, no significa que excluya de la 

obligación a los patronos de toda clase de negociaciones, ya 

que la fracción VIII del articulo 111 de dicha Ley, no hace 

sino reglamentar uno de los muchos casos que caben dentro de la 

obligación general, impuesta por la Constitución. 

No se pueden alegar violaciones del articulo So 

constitucional, ya que los patronos a quienes se les obliga a 

cumplir el deber legal que les impone el articulo 123 

constitucional, de establecer y sostener una escuela en su 

negociación, en beneficio de los hijos de los trabajadores que 

están a su servicio, ya que esto no implica una prestación 

personal en dicha escuela. 

s.e.1. ESCUELAS EN LOS CENTROS INDUSTRIALES. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la constitución 

fue reformada en 1946. 

El articulo 123 constitucional en su fracción XII 

establece, que en todas las negociaciones, agricolas, 

industriales, mineras o de cualquiera otra clase de trabajo, 
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los patronos están obligados a proporcionar a los trabajadores, 

habitaciones cómodas e higiénicas y deberán establecer 

escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la 

comunidad; pero si las negociaciones estuvieren situadas dentro 

de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores "mayor 

de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. 

Debe concluirse, que la obligación que la fracción del 

articulo 123 constitucional impone a las empresas, de 

establecer escuelas no puede existir cuando la instalación de 

aquéllas se efectúe en centros de población, ya que existen con 

anterioridad a su funcionamiento, escuelas públicas, sostenidas 

por las autoridades correspondientes. 

Si se presentara el supuesto de que en el lugar donde 

se estableció una negociación, se llegara a asentar una 

población, la empresa no está obligada a prestar el servicio de 

la educación a aquellos que no dependan de los trabajadores de 

dicha empresa. 

De la lectura de la fracción XII del articulo 123, se 

desprende que lo que interesa a la sociedad, no es simplemente 

el hecho material de establecer una escuela, proporcionando el 

local, sino también que contribuyan al funcionamiento del 

plantel, a fin de que el mismo pueda prestar a la comunidad, el 
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servicio que le este encomendando, por lo que los patronos 

están obliqados a suministrar los elementos indispensables para 

que la escuela funcione y rinda los beneficios que se 

persiguen, proporcionando entre otras cosas los utles escolares. 

Las industrias que se encuentran en la frontera, 

pueden adquirir bienes raices para establecer las escuelas, 

toda vez que el local para el establecimiento de la ecuela, 

debe considerarse incluido dentro de los bienes indispensables 

para los usos de la industria, pues de lo contrario se llegarla 

al absurdo de que las industrias establecidas en las fronteras, 

no tienen la obligación de sostener dichas escuelas. Por lo 

tanto el articulo 123 no va en contra de lo establecido por el 

articulo 27 constitucional, de que las empresas de la frontera 

no pueden adquirir más bienes raices que los indispensables, ya 

que lo establecido por el 123 lo justifica. 

5.9. ESCUELAS DE AGRICULTURA. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

La expropiación de una finca, para establecer una 

escuela de agricultura, es de utilidad publica, porque estas 

escuelas tienden a la creación de un cuerpo técnico de 
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profesores, que es el medio más adecuado para fomentar el 

desarrollo de la ª\lricul tura y la más sabia explotación del 

suelo. 

El establecimiento de estas escuelas no constituye una 

violación a la soberania de los Estados, por que la fracción 

XXV del articulo 73 constitucional, al tratar del establecimien

to de las escuelas rurales, expresa que la Federación tendrá ju

risdicción sobre esos planteles, sin menoscabo de la libertad 

que tienen los Estados, para legislar en materia educativa. 

5.10. ESCUELAS RURALES, PATRONOS EXCEPTUADOS DE ESTABLECER LAS. 

Este tema se expone como dato histórico, ya que la 

Constitución fue reformada en 1946. 

El articulo 111 de la Ley Federal del Trabajo en su 

fracción VIII, debe interpretarse en el sentido de que la Ley 

quiso exceptuar de sus efectos, unicamente a los patronos cuyas 

factorias estan en zonas urbanas, lo que se deduce de la frac

ción XII del articulo 123 constitucional, que señala la obliga

ción a los patronos de negociaciones industriales, mineras o de 

cualquier otra especie, la de establecer escuelas. Asimismo la 

Ley del Trabajo no puede aplicarse en forma aislada o incon

gruente con el articulo 123 constitucional. 
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El articulo 123 constitucional, impone a los propieta

rios de fincas rústicas, la obligación de establecer escuelas 

en las fincas de su propiedad, y en caso de no hacerlo se les 

sancionará de acuerdo a las leyes que lo establezcan. 
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PRIMERA. 

SEGUNDA. 

TERCERA. 

CONCLUSIONES 

Desde la Epoca de la Conquista, podemos afirmar 

que la educación tiene una gran importancia, ya 

que a la llegada de las españoles y especifica

mente los franciscanos, éstos se preocuparon por 

instruir, educar a las indigenas, aunque con una 

elevada influencia religiosa. Pera na se puede 

exigir más esfuerza que el que se estaba reali

zando ya que era la única que podia garantizarse 

en materia de educación en aquella época. 

La legislación mexicana, en especial la Constitu

ción Politica de las Estadas Unidos Mexicanas, 

es una de las pacas en el mundo que especifica 

las funciones del Estada en materia educativa. 

Pacas Constituciones insertan su tesis juridica-

pedagógica; suelen hacerla en leyes reglamenta

rias o en leyes secundarias, modificables al ca

pricho y al antoja de cualquier periodo guberna

mental. 

El hombre, el Estado y la educación, forman un 

todo indisoluble, inseparable. Un todo que en 
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CUARTA. 

QUINTA. 

ningún momento pierde su especial homologia; sea 

en -la utilización de medios o en la realización 

de fines. Se confunde su estructura, a tal pun

to que no puede precisarse si es el Estado el 

que cumple con sus fines o es el hombre que, al 

cumplirlos, realiza su cabal perfeccionamiento. 

El Estado considera como un derecho natural la 

manifestación de nuestros pensamientos hacia un 

objeto que bien puede denominarse "algo", "al

guien", o 11 nada 11 • Esta posibilidad de expresar 

nuestros sentimientos interiores, recibe el nom

bre de libertad de opinión. El mismo Estado lo 

ampara y lo protege estableciendo sobre ella un 

orden juridico, debidamente reglamentado. 

La fracción I del articulo tercero respeta en to

das sus partes el contenido del articulo 24 cons

titucional. Dicha fracción no mutila las creen

cias religiosas, antes bien, las respeta. No 

ataca el contenido del articulo sexto constitu

cional en lo referente a la manifestación de las 

ideas, ni al séptimo en lo que se refiere a la 

libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia. Tampoco niega el hecho incon-
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SEXTA. 

SEPTIMA. 

OCTAVA. 

trovertible de que algunas religiones poseen co

nocimientos positivos; lo único que realiza es 

una observación cientifica de ellos. 

La fracción segunda del articulo tercero nos da 

a entender que el Estado se reserva en forma ex

clusiva el predominio de los tipos de educación 

que menciona. Sobre ellos ejerce un monopolio 

bien organizado, pues, atributos, obligaciones y 

facultades son distribuidos por él mismo. 

Los juristas mexicanos, han llamado concesión al 

fenómeno juridico, en el cual el Estado otorga 

facultades y fija obligaciones, que son de su in

jerencia. Es decir, el Estado les otorga la con

cesión a los particulares para poder impartir 

educación. 

La forma clásica en la que la legislación mexica

na ha adoptado la descentralización por región 

es el Municipio Libre. 

El Municipio Libre, es una forma en que el Esta

do descentraliza los servicios pllblicos corres

pondientes a una región territorial determinada. 
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NOVENA. 

DECIMA. 

Esta descentralización sólo es útil para adminis

trar intereses locales; pero el Estado tiene tam

bién encomendada la satisfacción de necesidades 

de orden general. 

La autorización es un acto meramente adminsitra

tivo, es la aceptación de un derecho que necesi

ta llenar determinados requisitos administrati

vos para concederle su ejercicio. 

También puedo analizar de inmediato que existe 

una incongruencia en la fracción XXV del articu

lo 73, ya que el término "unificar" y el término 

"coordinar" significan cosas distintas. Unifi

car significa, hacer de un todo, uno sólo y coor

dinar significa poner en orden, organizar varios 

elementos para un buen funcionamiento. Entonces 

so unifican los elementos o se coordinan los mis

mos, pero no las dos cosas al mismo tiempo. 

DECIMAPRIMERA. El Estado prohibe, conformo a la fracción IV del 

articulo tercero constitucional a las corporacio

nes, los ministros de los cultos, las sociedades 

por acciones, las asociaciones o sociedades liga

das a la propaganda de cualquier credo religioso 
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a intervenir en forma alguna en los planteles de 

educación primaria, secundaria y normal. 

Considero que los ministros de los cultos, si po

drian impartir los tipos de educación antes men

cionados, ya que éstos son personas bastante pre

paradas y cultas, además de que su actitud está 

enfocada hacia el bien del prójimo y del bienes

tar social. 

DECIMASEGUNDA. Por lo que se refiere a la educación destinada a 

obreros y campesinos, los motivos que han inspi

rado tal prohibición son de orden politico

social, ya que el Estado considera la facilidad 

con que pueden convertirse en instrumento de 

orientaciones inadecuadas o perjudiciales a los 

intereses de la comunidad. 

DECIMATERCERA. La fracción V del articulo tercero constitucio

nal señala: 

"El Estado podrá retirar, discrcsionalmente, en 

cualquier tiempo, el reconocimiento de validez 

oficial a los estudios hechos en los planteles 

particulares." 
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La autorización dada por el poder publico a las 

instituciones privadas para impartir educación 

en los'tipos especificados por la ley, implica a 

la vez un reconocimiento oficial a tales estu

dios. Sin embargo los particulares no necesitan 

autorización publica para impartir educación en 

tipos diferentes a los anteriormente anotados, 

lo que da lugar a un procedimiento especial para 

otorgarles validez oficial a dichos estudios. 

DECIMACUARTA. La fracción VI del ya mencionado articulo terce

ro constitucional nos dice que la educación pri

maria será obligatoria. 

Esta disposición está íntimamente ligada con el 

articulo 31 de la Constitución Federal. 

El propósito de esta disposición es el de garan

tizar un minimum de cultura en todos los habitan

tes de la República, amen de que sirva para sa

tisfacer necesidades propias o para contl.nuar es

tudios posteriores. 

DECIMAQUINTA. Por lo que se refiere a la gratuidad de la ense

ñanza la fracción VII del articulo tercero esta-
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DECIMASEXTA. 

blece: "Toda la educación que el Estado imparta 

será gratuita". 

El Estado proporcionará gratuitamente a los edu

candos, dentro de las posibilidades del presu

puesto la ayuda necesaria para facilitar su edu

cación, útiles y libros indispensables para la 

enseñanza. 

Por lo tanto, salvo la "ayuda voluntaria" que 

proporcionan los particulares para el beneficio 

de los planteles, no sólo está prohibido cobrar 

cuotas regulares a los educandos o sus represen

tantes, sino toda otra exacción, asi sea a titu

lo de compensación extraordinaria. Y en caso de 

inobservancia a la prohibición anterior, sujeta

rá a los responsables, a las sanciones que seña

len las leyes penales. 

La fracción IX del articulo tercero, va en con

cordancia con lo que establece la fracción XXV 

del articulo 73 de nuestra carta Magna. 

Por lo tanto la fracción IX no deberia estar en 
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dicho precepto ya que es una facultad del congre

so de la Unión y por lo tanto deberia estar den

tro de la sección III del capitulo II del titulo 

tercero de nuestra carta Magna. 

También se puede observar que la primera parte 

de la fracción XXV del articulo 7J es una facul

tad del Poder Ejecutivo, y está dentro de las fa

cultades del Congreso. 

DECIMASEPTIMA. En los actos judiciales el Estado no puede revo

car o negar posteriormente un derecho que ya ha 

sido puntualizado, so pena de contravenir el pá

rrafo segundo del articulo 14 constitucional. 

Tal caso no acontece en los actos administrati

vos en los cuales el Estado puede revocar o ne

gar la autorización para impartir educación sin 

que proceda recurso o juicio alguno, 

Me parece que hay una falta de equidad, al no 

otorgar a los particulares ningún recurso o jui

cio contra las determinaciones del poder público 

que denieguen una autorización para impartir edu

cación primaria, secundaria o normal, o la de 

cualquier tipo o grado destinada a obreros y cam-
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pesinos, pero se llega a la conclusión de que 

por razones de interés público es conveniente es

ta medida, máxime que la responsabilidad de la 

educación, es exclusiva del Estado. 
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

De 5 de febrero de 1917. 

Diario de los Debates, 1917. Edición del Congreso de la 

Unión. México, 1922. Tomo I. 

Reforma del 8 do junio de 1921. 

Reforma del 13 de diciembre de 1934. 

Ley Orgánica de la Educación Pública de 1941. 

Reforma de 1946. 

Reforma de 13 do enero de 1966. 
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Ley Federal de Educación de noviembre de 1973. 

Ley Federal del Trabajo. 
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