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N T R o o IJ e e a N 

~l derecho a la Educación se desprende de la naturaleza del 

hombre, sin embargo oebioo al hecho de que la persona es ser 

social que vive dentro de una sociedad concre~a, se puede afirmar 

qup necesiti' la regulación del Derecho Positivo, para su etec:tivo 

reconocimiento y cumplimiento. 

~n nuestro país, la educacion ha sioo regulada de diversas 

maneras. Para conocer dichas formas de ordenación conviene hacer 

un analisis de los antecedentes Constitucionales que ha tenido el 

Art:iculo .So. de nuestra Carta Magna vigente. Con la intención de 

conocer el conte~to de donde surgieron las normas, se recurre en 

algunos casos a la referencia acerca del Marco Histórico, asi 

como al estudio de los debates llevados a cabo por los 

respectivos poderes constituyentes. 

En segundo lugar se analiza el Articulo 3o. Constitucional 

vigente, donde ademas de señalar las referencias empleadas 

anteriormente, se acent1Jan los puntos aceptados asi como sus 

deficiencias. 

Oentro oel Marco Internacional y con el fin de conocer la 

regulación que comparten las Naciones en torno a esta materia, se 

mencionan las principales declaraciones sobre Derechos Humanos. 

Dentro del análisis de dichos documentos, ha de recurrirse 
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tamo1én a aquella normatividad referente a temas de los que 

deriva o que oerivan de la educación: libertad de conciencia, 

liber~a.d de asociaci0n 1 libertad de e:<presiOn, e:<igencias de 

ciertas condiciones eoucativas. 

Por último, interesa saber cuál es la postura adoptada por México 

frente a dichos documentos, así como los posibles problemas 

e~istentes para conciliar nuestro Derecho Interno con ellos, 

especialmente con aquéllos a los que se ha adher1do nuestro paí~. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS PE LA IE@ISIAClQN SOBRE 

EDUCACION pua1 ICA EN MEXICQ. 

ANTECEDENTES DEL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

Los antecedentes del Articulo 3o. son múltiples y de distinta 

indole. Nos encontramos principalmente con antecedentes 

jurídicos e históricos y dentro de cada uno de ellos con un 

número amplio de elementos. 

Ne limitaré a tratar los antecedente~ jurídicos y dentro de ellos 

a los m.is relevant•·_. J. 

1.1 9 LQS Al BMES QE LA INDEpaiDENCIA 

El 19 de Marzo de 1812 se promulga en Cádiz la Constitución 

Política de la Mon•rquia Española. 

Resulta pertinente mencionarla porque rigió en M~xico durante el 

peráodo de los movi•ientos prapar•torios de la em•ncipación, 

adem4s de qua se ejerció una influencia en varios de nuestros 

documentos constitucionales. 

Los Articules r•ferentes a la Educación son: 

A. ARTICULO 1311 "Las facultAdes d• l•s Cortes son: Vigésima 

Segunda: Establecer el plan general de enseñanza pública en toda 

l• monarquáa 1 y aprobar el que se forlfte p•ra la educación del 

Príncipe de Austri••· 

CMira de Diputidos-legisl¡tur•, Los Derecllo9 del Pueblo l'teJl'ic¡no, EditoruJ Ptrrtia. "exico 
1978, ~Uculo Jo, 
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B. ARTICULO 335: "Tocará a est.as Diputaciones <Provinciales>.

Quinto: Promover la educación de la juventud conforme los 

planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el 

comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos 

en cualquiera de estos ramos". 

C. ARTICULO 360: 11Se establecer.1n escuelas militares para la 

enseñanza instrucción de todas las diferentes armas del 

Ejército y ArmadaH. 

D. ARTICULO 366: "En todos los pueblos de la Monarquía se 

establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará 

a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la 

religión católica, que comprenderA tambi~n una breve ewplicación 

de las obligaciones civiles. 

E. ARTICULO 367: "Asimismo, se arreglará y creara el número 

competente de Universidades y de los otros establecimientos de 

instrucción, que se Juzguen convenientes para la enseñanza de las 

Ciencias, Literatura y Bellas Artes". 

F. ARTICULO 3681 •e1 plan general de enseñanza será uniforme en 

todo el reino, debiendo explicar11e la Constitución Política de la 

Monarquía en todas las Universidades y establecimientos 

literarios donde se •nseñen las ciencias eclesiásticas y 

políticas". 

G. ARTICULO 369: ºHabr.a una direcci On general de estudios 

compuesta de personas de conocida instruccidn de cuyo cargo 

estará, bajo la autoridad del gobierno, la inspección d• la 

enseñanza pO.blica". 
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H. ARTICULO 3701 "Las Cortes por medio de planes y estatutos 

especiales arreglarán cuanto pertenezca al importe objeto de la 

instrucción pública". 

En los Artículos citados anteriormente nos encontramos 

declaración expresa referente a los sujetos a quienes les compete 

eJercer el Derecho a la educación. De alguna manera se puede 

conocer el espíritu que animaba a estas normas por lo que señalan 

los Articules que a continuación se analizan. 

A. Los Artículos 131 y 335 aceptan la facultad del Estado para 

hacer una planeación educativa. Que de hecho es una parte del 

objeto extensivo del derecho educativa propio del Estado. 

B. El Artículo 336 reconoce el derecho y la obligación para 

enseñar la religión católica dentro de la escuela como respuesta 

uno de sus ~ines existenciales. Habla también de la 

Instrucción Básica y Educación Cívica teniendo como sujetos a los 

niños. 

c. El Articulo 368 reconoce la capacidad propia del Estado de 

organizar jurídicamente la docencia afirmando su potestad de 

señalar un plan Qeneral de enseñanza con la aplicación uniforme. 

Este Articulo hace una explicitación torno al contenido que 

debe ser tocado forzosamente, la explicación de la Constitución 

Polática de la ttanarquia, en los establecimientos donde se enseñe 

ciencias Eclesiásticas y Politicas. 

D. El Articulo 369 establece la posibilidad del Estado de 
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realizar una inspección de la Enseñanza Pública. Este Artículo 

concreta la competencia propia del Estado para ejercer su 

Autoridad e Inspección. 

Dentro de este mismo tipo de Organización jurídica está el 

Artículo 370. Cabe señalar que, s1 bien en términos generales no 

parece haber una regulación que atente contra el derecho a la 

Educación, no se habla de la familia como Comunidad Educativa. 

E. El Artículo 366 contempla el contenido de una EducaciOn en 

cierta medida integral, ya que acepta diversas esferas de la 

docencia: Instrucción mediante la alfabetización, la formación 

por medio de la Educación religiosa y civica. 

F. El Articulo 360 reconoce una parte del objeto propio del 

Derecho que tiene el Estado para educar, justificado por el 

principio de Autoconservación, que es el de la Educación militar. 

La vigencia de esta carta fue muy breve en México. del 30 de 

septiembre de 1812 hasta la suspensión hecha por el Virrey 

Venegas. El Virrey Calleja la reestablece parcialmente en 1814, 

Fernando VII la deroga el 4 de mayo del mismo año. En 1820 

estuvo en vigor en Nueva España cuando el Virrey Apodaca le juró 

el 31 de mayo, mas al siguiente año, cuando los grupos 

conservadores provocan la Independencia Política, la car~a sólo 

tiene vigor en sus comienzos. 

El 14 de septiembre de 181, don Jos~ Maria Morelos convocó a un 

congreso instalado en Chilpancingo. Morelos elabora un documento 

preparativo denominado "Sentimientos de la Nación".. Dentro de su 
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contenido no hay una declaración expresa referente a la 

eaucacion, sin embargo, el punto No. 4 señala: "Que el Dogma se 

ha sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los 

Obispos y los Curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios 

no plantó: "OMNIS PLANTAflS CIUAN NOM PLAN TABIT PATEF< MENUS 

CELESTIS CRADICABITUR". 

Dicho punto acepta implícitamente la facultad educativa propia de 

la iglesia en lo referente al Dogma. 

El 22 de octubre de 1814 se sanciona en Apatzingan el decreto 

Constitucional para la libertad de la América Mexicana, más 

conocida con el noebre de Constitución de Apatzingan. Esta Carta 

Politica tuvo escasa vigencia pero fue el primer planteamiento 

radical del liberalismo mexicano. 

Entre los artículos que directa o indirectamente se relacionan 

con la educación encontramos los siguientes: 

A. ARTICULO 391 "La instrucción, como necesaria a todos los 

ciudadanos, debe ser favorecida por la Sociedad con todo su 

poder. En este Articulo no se habla de educación sino de 

instrucción, ant• lo que cabrían dos interpretaciones: la que se 

refiera a l• instrucción de una manerA excluyente respecto a lo 

que el tér•ino educación implica; o la de hablar indistintamente 

de educación e instrucción. En cualquier caso, se considera que 

la instrucción ea exigida por todos los ciudadanos y que amerita 

el esfuerzo exhaustivo de la sociedad. Desde una perspectiva 

social se ve la conciencia existente sob~e la necesidad de la 
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instrucción como un constitutivo del cien comUn. 

B. ARTICULO 161: "Al supremo gobierno toca privativamente: 

a~ender y fomentar los talleres y maestranzas de fusiles, cañones 

y demás armas .... " 

En este Articulo se señala prácticamente el principio de que la 

enseñanza militar es propia del Estado. 

l 2 EL PRIMER JMfERIO 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 

mencionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre 

de 1824, establece en su Articulo 50, Fracción 1 lo siguiente: 

"Las facultades e><clusivas del Congreso General son las 

siguientes: 

l. Promover la Ilustración; aseourando por tiempo limitado 

derechos e><clusivos a los Autores por sus respectivas obras, 

estableciendo Colegios de Marina, Artillería Jngeni eros; 

exigiendo uno o •~s establecimientos en que se enseñen las 

ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y 

lengu~s¡ sin perjudicar la libertad que tienen las Legislaturas 

para el arreglo de la Educación Pública en sus respectivos 

Estados" .. 

En primer lugar este Artículo establece que la orientación de la 

educación será conforme a la Ilustración. El señalar un enfoque 

para la educación no resulta eMtraño ya que toda educación tiene 

una interpretación sobre determinados aspectos que animan dicho 

quehacer .. 
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Ademas establece la facultad del Congreso General para establecer 

Colegios de Marina, Artillería e Ingenieros. El promover la 

Educ•ción Militar en todo el rango de conocimientos que implica, 

es misión eduCativa propia del Estado; en segundo lugar establece 

como facultad exclusiva la de regir establecimientos en donde se 

enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, 

nobleS artes y lenguas. No queda claro si lo establecido como 

facultad exclusiva implica necesariamente la exclusión de 

comunidades educativas originarias anteriores al Estado, 

quienes competería legítimamente regir dichas instituciones con 

un car4cter prim•rio y al Estado le competería sólo de una manera 

subsidiaria. 

1 3 INSTAIJRAC l()N DE LA REpUBI ICA 

El primer proyecto de Constitución Política del 25 de agosto de 

1842 Federalista, señal• en lo relativo a la Educación: Articulo 

79, Fr•cción XXVIII "Corresponde al Congreso Nacional: 

.... Proteger la Educación y la Ilustración creando 

establecimientos científicos e industriales de utilidad com~n 

para toda la nación, decretando las bases para el arreglo de los 

estudio• da profesión, reprobando y reformando los estatutos de 

los departamentos que tiendan a obstruir o retrasar la Educación 

y las Ilustraciones". 

Este proyecto incluye algunos Artículos relacionados con el 

enfoque educativo con base en la [lustración, esto es entendible 

dada la naturaleza de la ~ducaciOn y de las circunstancias 
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históricas. Además de lo anterior, señala los siguientes 

Articulas relacionados indirectamente con el. tema. 

ARTICULO 2o. "La nación profesa la religión católica, apostólica 

y romana, no tolera el ejercicio póblico de otra". 

ARTICULO 7o. FRACCION III. "Ninguno puede ser molestado por sus 

opiniones, y todos tienen derecho para publicarlas, imprimirlas y 

circularlas de la manera que mejor les convenga". 

Esta fracci On tiene como 1 i mi·tantes el que no se ataque a la 

religión católica ni a la moral, según lo establece la fracción 

IV del citado Articulo. 

Interesa conocer esos Articules porque implica el reconocimiento 

de la eKistencia de otra comunidad educativa, la iglesia 

católica, asi como el derecho a difundir las propias convicciones 

que está íntimamente ligado con el derecho a educar. 

El enfoque eKigido en este caso es el marcado por la religión 

católica. 

t 4 Pt JGNAS ENTRf' FEDERAL 1 STAS y CENTRA! 1 STAS 

En el siguiente proyecto de dicha Const1tuciOn fechado el 2 de 

noviembre de 1842, nos encontramos con aportaciones relevantes y 

que completan el primer proyecto. Dichas aportaciones se señalan 

a continuación: 

ARTICULO 13: "La Constitución reconoce en todos los hombres los 

derechos naturales de Libertad, Igualdad, Seguridad y Propiedad, 
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otorgAndoles en consecuencia las siguientes garantías: 

V. Quedan abolidos los monopolios a la enseñanza y ejercicio de 

las profes1ones. 

VI. La enseñanza privada es libre, sin que el poder Público pueda 

tener mas intervención que la de cuidar que no se ataque a la 

moral ni se enseñen má~imas contrarias a las leyes". 

'"'RTlCULO 70: ºCorresponde e'4'.clusivamente al Congreso Nacional: 

~VI. "Proteger la Educación y la Ilustración, creando 

establecimientos de utilidad común para toda la Nación, sin 

per~udicar el derecho que tienen los departamentos para el 

arreolo de la Educación Pública en su territorio y decretar los 

requisitos para obtener el titulo en las ciencias". 

Este Proyecto es más amplio que el anterior, reconoce a la 

educac1on como un derecho ael hombre. lambién incluye articules 

relativos indirectamente con la educación en sus respectivos 

Articules 13 y 31 si~ilares a los del primer proyecto. Establece 

la existenci• de planes reQionales asi como reitera el en~oque 

educativo de la Ilustración. 

1 5 LA CONSTITUCIQN "QASfS QRGANJCAS DE LA BfPUBL ICA MfXICANA", 

El 23 de dici•..tlr• de 1842 se integra una junta nacional 

legislativa que deberá elaborar las bases Constitucionales; la 

junta se instala •l 6 de enero de 1842 y se acuerda que no sólo 

se dictaran unas bases Constitucionales sino que se eMpedirá una 

Const1tucion. 



12 

El 12 de junio de 1843 Santa Ana sanciona las bases de 

org~nizaciOn politica de la Rep~blica Mexicana. Durante poco mas 

oe ~res años, las bases orgánicas presidieron con no~inal 

vigencia el periodo mas turbulento ae la historia de México. 

Leja~ de atajar las discordancias internas parecia avivarlas la 

guerra con Norteamérica, y las facciones sigu~eron luchando entre 

si por la for•a de gobierno.,; C.n dicho documento se encuentran 

1os s19uien~es artículos referentes a la educacion: 

ARTlCULO 134. nson +acultades de las asambleas departamentales: 

FRACCION IV. ºCrear fondos para establecimientos de instrucción, 

utilidaO o beneficiencia pública, con los requisitos designados 

en la atribución primera". 

FRHCClON Vil. "Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, 

creando y dotando establecimientos literarios y sujetándose a las 

bases que diera el congreso sobre estudios preparatorios, cursos, 

exámenes y gr.ados 11 
.. 

~con tramos dos artículos ligados indirectamente con la 

educación, el Articulo 60 .. que señala que la nación pro~esa y 

protege la religión católica, apostólica y romana, con exclusión 

de cualquier otra; y el Articulo 9o. que en su fracción 11 señala 

como derechos de los habitantes de la República, el de no ser 

molestados por sus opiniones ya que todos tienen derecho para 

imprimirla sin necesidad de previa calificación o censura .. 
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Como se pu~de apreciar este artículo vuelve a insistir en un 

enfoque católico de la educación. 

C 6 LA BESTAL!RACION DE IA BEpllBI ICA 

tl 11 de marzo de 1857 se promulga la Constitución oespué~ de una 

aroua tarea llevada a cabo por el Congreso Constituyente. ~ntre 

los capítulos más debatidos nos encontramos el de la lioertad de 

conciencia. 

En el oebate relativo a la educación, que en proyecto se señalaba 

en el Ar~ículo 18, nos encontramos con puntos relevantes que se 

mencionan con el objeto de conocer con mayor profundioad la 

proolemática planteada. 

En la sesiOn del aebate relativa al oía 9 de agosto de 1856 están 

entre otras las siguientes observaciones: El Sr. Soto toma la 

palabra e inicia la sesión, "Voy a haolar ae la libertad de 

enseñanza, porque la libertad de la enseñanza es una de las 

cuestiones más importantes para los pueblos. La libertao de 

enseríanza está íntimamente liqada con el problema social que debe 

ser el fin del legislador. El hombre vive en sociedad para 

perfe~cionarse y la perfección se consigue por el desarrollo de 

la moralidad y por el desarrollo del bienestar material. He aqui 

e1 triple objeto del problema social. el hombre se aproKima a 

01os por l• inteligencia, y pOr esto se dice que fue hecho a su 

imd~en y semejanza. El hombre percibe, Juzga y discurre por la 

inteligencia. La inteligencia lo hace superior a todas las obras 
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de la creación, por ella ha dominado a los animale5, ha arrancado 

multiplicado los frutos de la tierra, ha sorprendiCJo los 

se~ret~s oe la naturaleza. 

Por ella las tribus nomadas han funcado magníficas y poderosas 

c:iudade= y· los salvajes se han hecho ciudadanos .. Pues 01en la 

libertao oe enseñan~a es una garantía para el desarrollo de ese 

don prec¡oso que nemes llamado inteligencia; y los jóvenes que se 

aedicc.r, a esa di-fic:il y espinosa carrera de las ciencias, están 

verdaaera.nente in't.eresados en la existencia de esa garant la. Al 

paar~ ce Tamilia, sus oelegados, le corresponoe 

primttl .. amente educar a los hijos, porque él es el jefe de la 

asociac1cn más intima que existe en el Estaco. 

Si la familia no puede desempeñar este derecho, le corresponde a 

la municipalidad, cuando ni la familia ni la municipalidad pueden 

propor""cionar la educación, este derecho le corresponde al Esta.jo, 

porque el Estado no es más que la suma de las Tuerzas 

individuales,. y todas ellas deben contribuir al perTacc:ionamiento 

de sus miembros. La enseñanza es una atribución del padre de 

familia o de sus delegados, porque le interesa mas que a nadie el 

adelanto de sus hiJOs. 

El pócto que hace con el maestro es pacto veroaaerament& 

privado; el padre le delega su facultad y le paga, por este sólo 

el tiene el derecho de vigilar sus actos. 

Se ha dicno anteriormente que la ciencia es la herencia univer~al 

oe la familia humana, y que cada hombre, por el mismo hecho d~ 
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ser hombre tiene el derecho de participar de esa misma herencia. 

Parece importante esta participación porque deja ver l~ 

comprensión que se tenia de la educación como un derecho humano, 

de su necesidad para desarrollar la inteligencia del hombre y de 

que constituye un requisito para el bienestar social. 

Ademas el Sr. Soto expresa con mucha claridad el derecho 

educativo que le corresponde a la ~amilia, mencionado incluso que 

es anterior y prioritario al del Estado sin negar su caracter 

suos1diario. 

A su vez el &r. Ramirez expresó lo s19u1ente: "Si todo hombre 

~iene derecho de hablar para emitir un pensamiento, todo hombre 

tiene derecho de enseñar y escuchar a los que enseñen. De esa 

lioer~ad es de Ja que trata el articulo, y como ya esta 

reconocido el derecho de emitir libremente el pensamiento, el 

articulo está aprobado de antemano. Los gobiernos quieren la 

vigilancia porque tienen inter~s en que sus agentes sepan ciertas 

materias y las sepan de cierta manera que está en los intereses 

del poder, y asi crean una ciencia puramente artificial". 

La participación del Sr. Ramirez es muy significativa porque 

además de señalar a la educación como un derecho del hombre, aeja 

ver el fenómeno que a lo largo de los siglos XIX y XX ha sufrido 

la educación, siendo tomada como instrumento del poder y no como 

un quenacer al servicio de la persona humana. 
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~1 sr. Arriaga señala que la libertad de enseñanza es 

consecuencia de la libertad de cultos y que, conde hay alarmas 

con~ra las religiones que difieren de la dominante, habra graves 

temores con respecto a la enseñanza libre. Afirma ademAs que se 

opone a que se establezca la vigilancia del gobierno, aunque la 

reclame en ~avor de la moral y de la ciencia, pues no puede haber 

agences de policía para calificar estas materias; no sólo en 

la cateara se enseña, sino que enseñan también los amigos, los 

11oros y las madres; cuando una madre dé consejo a su hijo; 

¿pueoe el gobierno irla vigilar? ~Pretende examinarla en 

macer1a de moral?. El gobierno con estas pretensiones no hace 

más que ponerse en ridículo. 

La aportación que hace el Sr. Arriaga es interesante porque 

empieza a vislumbrarse el problema de la educación religiosa 

c1entlfica con un criterio integro de la ciencia, dentro una 

sociedad pluralista. Puedo imponer una visiOn de la vioa a toda 

una sociedad cuando el transcurrir histórico ha permitido una 

pluralidad en las concepciones. ¿Esto significa que ante la 

pluralidad ya no hay unidad en la verdad?. Es obvio que la 

verdad, siendo la educación de la idea la cosa, sera tan 

plural como lo sea la cosa que de suyo es una y por lo tanto no 

es plural, sin embargo, nos enfrentamos con la diversidad de 

concepciones de dicha realidad e incluso podría decirse de pasos 

en el conocimiento de dicha verdad. ~n ese caso nos encontramos 

con una sociedad que se ha dado en llamar pluralista • 
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¿~aoe la religión y la educación de las comunidades religiosas en 

una sociedad pluralista?. La dimensión religiosa es una 

dimensión profundamente humana, responde a uno de los +ines 

existenciales de la persona humana y debe el hombre llegar a la 

pJen1~ua incluso en este sentido por lo que no se puede excluir 

aicho tipo ae educación sin atentar contra el ser mismo del 

homore. 

Sin embargo un solo tipo de educación, hay que desarrollar la 

capacidad de tolerancia necesaria en toda sociedad plural y por 

lo tanto debe de existir la posibilidad de que existan varios 

tipos de escuelas cada una de las cuales pueda responder, en 

igualdad de condiciones ante la ley, peculiar tipo ce 

educación. Esto no quiere decir que cada escuela sea plurali~ta, 

sino que la sociedad plural tenga escuelas con un variado tipo, 

de acuerdo a la concepción unitaria que respalda a cada escuela. 

~or lo tanto una verdadera educación no excluye la educación 

religiosa o íntegra así como también eKige, dentro de la sociedad 

plural la posibilidad de respuestas educativas que respondan 

las decisiones en conciencia tomadas por los padres de familia 

que a fin de cuentas, por haber procreaoo a sus hijos, tienen el 

derecho de decidir el tipo de educación que quieren para sus 

hijos. 

El Articulo 3o. de la ConstituciOn de 1857 es aprobado por 69 

voi:.os contra 15. Su redacciOn definitiva es la siguiente: "L.a 
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enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan 

titulo para su ejercicio, y con que requisitos se deben expedir". 

1 7 El PPBEIRIAIQ 

La or1entac10n política y social de la enseñanza en la epoca 

porfiriana fue la Obra del grupo de los positivistas, llamados 

tamb1en "Cientificos". 

l:.n 1092 se formula la Ley Reglamentaria de lnstrucci on 

Ooligatoria, que era la eHpre:iiOn legal de los grandes 

rendimientos de los congresos nacionales de educaciOn en 1889 y 

1891. 

Dos congresos de extraordinaria importancia para el ~estino de la 

educación pública en México. 

tl congreso de 1889, que por su importancia fue llamado por el 

ministro Baranda, el Congreso Constituyente de la Enseñanza, se 

avocó a la organización de la educación primaria 3• 

~as ponencias presentadas resolvieron sobre la conveniencia de un 

sistema nacional de educación popular, obligatoria, gratuita y 

laica, de un plan de enseñanza amplio y coherente, de l~s 

necesidades de fundar escuelas rurales y oe la urgencia oe 

organizar la inspección escolar. 

Efecto también oe estos congresos fue el establecimiento 

definitivo de los jardines de niños. 

Lirrcyo 1 Feo, Histor;a c059aracJ de la eai.c•c1on en 11e:nco. Eottorial Filírúa. toa. e.::11c1Gn, 
MUico, 1981. P~g. ;73, 
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En 1~05 Jus~o Sierra se hace cargo del Ministerio de Instrucción 

siendo subsecretario, había creado el ConseJo Superior de la 

Educación Federal. Crea la Secretaria de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. En 1920 restablece la Universidad, pero 

Universidad de t1po moderno. 

Justo Sierra penetra hasta sus más radicales consecuencias la 

Pedagogía del liberalismo y gracias a ello es el primer político 

de la Educación en el país que advierte las tareas modernas de 

una pedagogía social, las cuales muy pronto se manifiestan en los 

ideales politices de la Revolución. 

1 B 1 A BfVOUJCJON Pf 1910 

Venustiano Carranza elabora en el año de 1916, un proyecto de 

Const1tucion. En aicho proyecto se afirma lo siguiente en lo 

relativo a la educación: 

ARTICULO 3o. "Habrá plena libertad de enseñanza; pero sera laica 

la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y 

gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que 

impartan en esos establecimientos". 

A continuación señalaré algunos antecedentes a la redacción del 

Articulo citado con el fin de entender el contexto el cual 

toma vida y determina en su contenioo. En la discusión relativa 

a dicha Articula que se lleva a cabo en diciembre del año citado, 

se Maneja como punto central el que la enseñanza que se imparta 

en las escuelas oficiales habrá de ser laica. Define a la 
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enseñanza liaic• como: "La enseñanza ajena toda creencia 

reliQiosa, la enseñanza que trasmite la verdad y desengaña del 

error inspirándose en un criterio rigurosamente científico". 

El dictamen inicial define a la educacion laica y propone la 

suostitución del Articulo presentado en el proyecto por el 

siguiente: 

ARTICULO 3o. Habr~ libertad de enseñanza, pero será laica la que 

se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo 

que la enseñanza prim~ria elemental y superior que se imparta en 

los establecimientos particulares. Ninguna corporación 

religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a 

alguna asoctaciOn semejante, podrA establecer o dirigir escuelas 

de instrucciOn primaria, ni impartir enseñanza personalmente en 

ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán 

establecerse sujetAndose la vigilancia del gobierno. La 

enseñanza pri•aria ••rá obligatoria para todos los mexicanos y en 

los ewtablecimientos oficiales será impartida gratuitamente. 

Con r•specto a esta presentación desarrolló el debate 

respectivo. Entre las aportaciones más significativas se 

encuentran la• •iQUiRntew: 

El Sr. Monzón afirma: &e civiliza a un pueblo, promoviendo la 

evolución intaQra y armónica de cada uno de sus elementos en pro 

del mejor•miento progresivo de la co~unidad. Y para que la 

•volución de cada individuo sea un hecho se impone el 

desenvolvimiento t•mbién armónico e integral de sus facultades; y 
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esto viene a originar los dos gérmenes de educación: física y 

psíquica. Refiriéndose al segundo, recordaremos que persigue 

como ideales supremos el conocimiento y la práctica del bien y la 

veroaa. 

En un primer acercamiento parecia que el Sr. Monzon reduce al 

hombre a la esfera fisica y psíquica, cosa que parece 

contradecirse con siguiente afirmación. En otro momento 

afirma: V no se diga que el laicismo puede atacar el abuso. 

Se exige al maestro que se abstenga de tratar en la escuela a 

pesar de ser el templo de la verdad, todo género de asuntos 

religiosos, ni para recordarlos, ni para combatirlos. Y en los 

asuntos religiosos es donde se hayan los errores más abominables. 

La problemática que plantea esta afirmación y de hecho es uno de 

los problemas de la concepción educativa del sistema Jurídico 
1 

IM!Micano, es la de pretender que es posible educar en una 

supuesta •Neutralidad", porque resulta que frente a dicho tipo de 

enfoque se da una culta ideología o una mutilación de la 

educación. 

El C. MUjica dice1 veamos la faz política de esta cuestión. La 

enseñanza es indud.t>lemente el medio eficaz para que los que la 

imparten se pongan en contacto con las familias, sobre todo, para 

que engendren, por decirlo asi, las ideas fundamentales en el 

hombre; y señores diputados: 

¿cuales ideas funda-.entAles con respecto a la política puede el 

clero imbuir en la mente de los niños? ¿cuales ideas 
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¿cuales ideas puede llevar el clero al alma de la leva mexicana, 

y ¿cuáles puede llevar al alma de los niños de nuestra clase 

media y clase acomodada? Las ideas mas absurdas, el odio más 

tremendo para las instituciones democráticas, el odio más 

acerrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y 

fra~ernidad, predicados por el más grande apóstol, por el primer 

demócrata que hubo en la ancestraliaad de los tiempos, que se 

llamo Jesucristo. 

Esta intervención muestra lo que me parece sentir general en el 

nace el Articulo citado. No conozco a fondo las circunstancias 

por lo que no podría hacer una apología, simplemente me hago las 

mismas preguntas que el C. Mújica nada más que cambio a los 

sujetos y me gustaría conocer algún dia las respuestas. 

¿cuáles ideas fundamentales con respecto a la política puede el 

Estado imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas 

fundamentales puede el Estado llevar a las al~as de los obreros? 

¿cuáles ideas puede el Estado llevar a la leva mexicana asi como 

a la clase media y acomodada? Seguramente podria llevar ideas 

benéficas y acordes con su recta misión, pero no estoy tan segura 

de que pudiera aportar todas aquellas ideas y principios 

necesarios para la concepción integral del individuo y su 

ubicación en su espacio. 

El adulto esta en perfecta capacidad para escoger materias de 

enseñanza y •aestros para si miSMO•I no asi los adultos, y aqui 

entra la discusión. 
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Algunos proponen la intervención directa del Estado; otros 

pretenden erigir frente a los Derechos del Hombre, les Derechos 

de los Niños. Dantón gritaba en la convención: es nec2sario que 

revivamos el precepto antiguo de que los niños pertenecen a la 

repúolica antes que a sus padres. Y le contestaba su impugnador 

con elocuencia: "Bien está, señor, implantad en Francia las leyes 

de Esparta; pero antes resucitad 

nosotros. Es verdad, señores 

las costumbres espartanas entre 

diputados: a toda obligación 

corresponde un derecho correlativo. si en las sociedades 

moder-na~ el paore tiene obli9aciOn de alimentar, de vestir y 

educar a su familia, nadie niega al padre su derecho legítimo 

para que el personalmente instruya o eduque a su familia, 

entonces ei padre, en consecuencia, tiene discutible derecho para 

esco-.ler· '.:.odo lo que pueda y todo lo que quiera en materia de 

alimentos, vestido y enseñanza para sus hijos. 

Los niños hltérfanos cuentan con los establecimientos oficiales, y 

entonces el Estado escoge por los que padre no tienen y por los 

muchos que no cuentan con madre. 

~hora veamos las relaciones del Estado en cuestión de enseñanza. 

~l Est~da es la persona moral de la sociedad; debe, pues, 

fomentar el desarrollo de la cultura pública; debe, pues, exigir 

un m1nimo de instrucción a todos parg que todos realicen mejor la 

obra colectiva. Debe suplir la deficiencia de la iniciativa 

privad~ abriendo el número de establecimientos de enseñanza 

~ufic1entes para satisfacer la difusion de la cultura; el Estado, 
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que es neutral en asuntos de iglesias, deoe permanecer neutral en 

cuestiones de enseñanza; y por lo tanto, puede y debe impartir 

enseñanza elemental y que ésta debe ser en los e~~aolecimiento~ 

o+iciales laica y qratuita, preceptuando5e la obligación de la 

en::.eñan::a elemental aunque ~-=a recioida .::!O E$CUelas particula-res. 

La funoamentacion acepta el derecho oe los padres a educar, 

aunque por una razón un poco endeble; posteriormente afirma que 

como el Estado es neutral en asuntos de iglesias, la educación 

será laica cuando la imparta el Estado en su nivel elemental, 

obliganao a continuación el que la educación sea laica en su 

nivel eleitlental a pesar de que sea dada por particulares que 

pueden ser o no neutrales con respecto a la Iglesia. 

El Sr. Cravioto muestra su concepción sobre tas prioridades en la 

concurrencia educativa al afirmar: 

El foco real de la enseñanza religiosa esta en el hogar y no en 

la ~scuela. Si la educaciOn que se da en la escuela no está en 

armonía con la del hogar y no ~arma una continuación de ella, la 

influencia de la escuela no basta para contrarrestar la de la 

familia. Los niños no tienen las ideas que tienen porque se las 

enseñen los curas. El verdadero profesor de ideas generales de 

los niños es el padre, y esto todos lo sabemos. El niño las toma 

por el padre, del padre por sugestión, por imitación, por 

atavismos y por cariño. El padre es quien da al niño el 

contingente de ideas generales con que atraviesa la vida, si no 

tiene personalidad después para crearse ideas propias; por lo 
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~anto, si quiere la r-omisión que eduquemos a la niñez dentro de 

las ideas que ella expone, entonces tendremos que dar un decreto 

diciendo: que los mexicanos que no comulguen con las ideas de la 

Comisión, deberán no tener hijos, y si no nos atrevemos a este 

atenuado castramiento, entonces debemos decretar que el Estado 

confisque los niños desde la edad de 5 años. 

La aportación del citado señor muestra una concepción del Estado 

como prioritario a la familia materia de educación de los 

hijos. La anterior afirmación es contradictoria porque el titulo 

educativo de la familia no deriva del derecho positivo sino el 

derecho de ser los procreadores de los hijos y por lo tanto posee 

un derecho nativo y prioritario con respecto a la formación de 

los hijos. El mismo ciudadano aTirma posteriormente lo 

siguiente: Señores diputados: No olvidéis que estamos aquí por 

voluntad del pueblo, no para hacer obra de partido, sino para 

hacer obra de patria. La revolución se ha hecho no sólo en 

beneficio y bienestar de todo el pueblo mexicano. Hay que 

suborainar a este grande interés colectivo, nuestros mezquinos 

intereses parciales. Hay que saber elevarse hasta ~1 derecho de 

toaos, hasta el respeto reciproco, hasta la Solidaridad Nacional. 

Lo interesante con respecto a este punto seria el conocer los 

legítimos intereses patrios y no sólo los intereses de la 

Comisión que, co~o bien se afirmó, eKige la subordinación de sus 

intereses particulares en aras del interés patrio. 
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Por último mencionaré lo aportado por el C. Palavichini quien, 

haciendo una defensa de la escuela laica la considera como "El 

brazo de Oí.os" que tiene el Estado para poder cambiar eficazmente 

las condiciones de los ciudadanos. La problemática que se 

plantea resolver entonces, la "Neutralidad" que se pretende tener 

con dicho tipo de escuela, y que ante las afirmaciones citadas se 

ve muy comprometida. 

~Quien es capaz de negar honradamente, lealmente, que el 904 de 

los mexicanos es católico? ¿Qué se camoian las conciencias con un 

decreto? ¿aue se forman las conciencias con una Ley? ¿Qué las 

conciencias que forman grano grano por yuxtaposición, 

lentamente, a través de los siglos se pueden cambiar en un 

momento dado por un sólo decreto? No, los caminas son otros, si 

los liberales, los verdaderos liberales, no los secretarios, 

quieren hacer obra provechosa y buena, que busquen el Onico 

elemento, ese que con tanto miedo nombró en esta tribunal. 

El Sr. López Lira; pero que está perfectamente arraigado en su 

conciencia; debemos buscar eso que él como ateo ha llamado el 

"Brazo de Dios .. , la escuela laica. 

La redacción definitiva del Articulo sometido a discusión fue la 

siguiente: 

ARTICULO 3o. La enseñanza es libre, pero será laica la que se Dé 

en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que en 

la en5eñanza primaria, elemental y superior que •e imparta en los 

establecimientos particulares. 
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Ninguna corporac10n religiosa, ni ministro de algún culto, podra 

estaolecer o dirigir escuela~ de instrucción primaria. 

~as escuelas primarias particulares sólo podran establecerse 

suJetandose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartira gratuitamente la 

enseñanza primaria. 

La redacción del presente Articulo implica una contradicción 

inicial. Haolar de enseñanza libre y laica a la vez es un 

ccntrasent1do. Por un lado son las mismas declaraciones de los 

const1tucionales las que muestran la intencionalidad de la 

escuela laica y su poco eJerc1cio oe la libertad. Por otro lado 

cabe distinguir una perspectiva Filosófica - Pedagógica. La 

escuela laica no es libre en cuanto a su enfoque porque el 

excluir una determinada orientación imposibilita la elección sin 

coacción, a la vez que impone su propio enfoque y ese derecho es 

prioritario de la familia. 

La educación laica tampoco es libre porque no forma hombres que 

la desarrollan todas sus dimensiones, ni 

autodeterminaciOn a los bienes.e~igiaos por 

persona. Si se educa en libertad, se exige que 

libertad. 

les facilita 

condición de 

eduque por la 

La educacion laica plantea además otro problema que consiste en 

que, ante un afan de evitar al sectarismo y la suojetividad, se 

convierte a la patria en supremo obJeto de culto porque se le 
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atribuye el papel de último principio rector de la actividad 

eoucativa. La patria sólo puede que debe ser una 

orientación firme y verdadera dentro de la educaci<>n, mas no 

constituye ni el único ni el último principio oe valoración. 

~ste Articulo prohibe a las corporaciones religiosas así como 

los ministros de los cultos, el establecer o dirigir escuelas de 

educaciOn primaria. Dicha prohibición ilegiti.11a porque las 

comunidades religiosas tienen un derecho -deber a educar con base 

el titulo que consiste en: El ser una asociación humana capaz 

de educar, y de que los fines religiosos son fines existenciales 

para el.hombre. El grado de instrucción no invalida su potestad 

educativa, antes bien, por ser esta edad decisiva en la vida de 

la persona, su atención y posibilidad educativa es mayor. El 

establecer que las escuelas primarias particulares sólo pcdr~n 

estaolecerse sujetándose a la vigilancia oficial no implica en si 

ninguna contradicción. El problema es de hecho, cuando esa 

intervención estatal .excede su misión y fines invadiendo 

anulando la potestad educativa de las comunidades educativas con 

un der•cho pr•ferent• al del Estado. 

La gr•tuitid•d en la .educación es un beneficio legítimo y 

positivo par• la •ociedad. 

J 9 1 A SECRETARIA DE EPllCACIQN PUBLICA 

La S.E.P., 5e 

Obregón, el 

creó durante el gobierno 

5 de octubre d• 1921. 

del Presidente Alvaro 

Su función 

respon5abilizarse del cumplimiento y observancia de los preceptos 
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y de las demás 

dlsposic1ones legales y reglamentarias sobre la materia. ~l 

Estado garantiza la educación a todos los mexicanos y aplica los 

principios del laicismo y gratuitidad en todas las instituciones 

de carácter oficial. La educación preescolar no tiene carácter 

obligatorio, se destina a los niños de 4 a baños y consta de 

tres grados. La educación primaria es gratuita, laica y 

obligatoria para los niños de 6 a 14 años y comprende de seis 

grados. 

Para poder atender la demanda en áreas de población dispersa se 

han creado escuelas de concentración, instalando aulas móviles, 

movilizando promotores culturales bilingües, para la 

castellanización de los indígenas, y transmitiendo programas 

escolares por radio. 

Al finalizar la primaria los alumnos reciben un certificado que 

les permite continuar en los niveles posteriores. Se presta 

especial atención a los niños atípicos. La educación media es 

atendida por el gobierno federal, los gobiernos de los estados, 

las univer&idades y las instituciones privadas expresamente 

autorizadas por el poder pOblico. Los 5 o 6 años que comprende 

la educación media, se agrupan en 2 ciclos: inicial, básico o 

secundario, común de 3 años y de car~cter proped~utico, aun 

cuando se i~partan estudios de car~cter terminal carreras 

industriales y comerciales; y superior diversificado, que 

incluye la preparatoria o bachillerato <2 o 3 grados de transito 
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hacia los estudios universitarios o polit•cnicos profesionales>, 

y la for~acidn de técnicos y profesionales de nivel tMldlo. 

1 10 BEEQBHAS N ARTIC'-8 Q 3o CCJNSTIDK;JONAL 

En sestOn ordinaria de la C~•ara de Diputados del 26 de 

septie.t>re de 1934 se dio lectura a una iniciativa presentada par 

el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, 

para reformar el Articulo Tercero. Esta iniciativa se da como 

resultado de la Segunda Convencidn Nacional Ordinaria del 

Instituto Político de la Revolución en el que, al aprobar el plan 

sexenal, se procura lo siguiente en materia educativa: 

t.- Reforma del Articulo 3o. Constitucional. 

2.- Establecimiento en términos precisos del principio de que la 

educación primaria y la secundaria iinpartiráan 

direct&mente por el estado, o bajo su inmediato control y 

dirección. 

3.- Establecimiento de que, con base en esos grados, la 

educación debería basarse en las orientaciones y postulados 

de la doctrtna socialista que sustenta la Revolución 

Mexican•. 

Cabe señalar como contexto histórico, el hecho de que al 6ener•l 

L4zaro CArdenas era el Presidente de la Rep~blica y que en su 

definición doctrinaria manejó el socialismo ca.a l90QUAJe propio. 
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Una de las ideas de fondo que motivaron dicho cambio fue la de 

considerar a la escuela laica, fórmula aceptada por el 

Consti~uyen~e de 1917, como poco propicia incoherente con los 

cambios que el devenir de la revolución llevaba consigo~ 

Creían necesario el "Superar" las deficiencias y llevar 

plenitud la educación mediante la inspiración socialista. 

Algunos organismos el partido expresaron lo siguiente: 

La escuela del proletariado no puede ser por tanto, ni laica, ni 

c::a~dlica, ni "Racionalista", ni de acción. Debe ser dogm.itica en 

el sentiao de afirmativa, imperativa; enseñar al hombre a 

producir, a defender su producto; no puede dejar al libre examen 

ni a la inspiración que a veces ilumina la conciencia de los 

nombres, su preparación adecuada para la vida. La existencia es 

guerra de defensa y de amor; querría ver todas las armas de fuego 

y apagadas las pasiones viles en el corazón humano; hacia alla 

va, piensa en esa época de ventura, en la sociedad sin clases; 

pero no puede ya seguir disputando conceptos pedagógicos 

importados para afirmar sus conquistas y alcanzar el fin de su 

pro~rama. Preconiza, en suma, una escuela proletaria, 

socialista, combativa, que oriente y de~truya prejuicios. 

Es una mentira cientif ica y perversa afirmar que se puede educar 

sin imponer una o varias ideas, un maestro simple expositor de 

hechos y vigilante cuidadoso del despertar de la conciencia 

intantil, no existe ni seria desleable. Sin pasión que pcaer 

comunicar, pasión sostenida por la inteligencia, •s perjudicial 

cualquier enseñanza. Precisamente el defecto ••• grave de la 
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educación oficial es que no enciende ningOn entusiasmo capaz de 

durar toda 1 a vida del hombre; produce maestr:os tibios, 

profesionistas calculadores, mezquinos por su frialdad y 

peligrosos por su sabiduría "· 

El proyecto presen~ado señalaba lo siguiente: 

ARTICULO 3o. Corresponde a la Federación, a los estados y a los 

municipios, la ~unción social de impartir, con el carácter de 

servicio publico, la educación en todos sus tipos y grados. 

La educación que imparta el Estado será socialista, eKcluirá toda 

enseñanza rel1otos• y proporcionará una cultura basada en la 

verdad científica, que forme el concepto de solidaridad necesario 

para la socialización progresiva de los medios de producción 

económica. 

Los particulares podrAn impartir educación en t~dos sus grados. 

La educacidn pri•aria, la secundaria y la normal, requieren 

previa y expres• autorización del poder público; sera científica 

y ·socialista, con los mismos planes, programas, métodos, 

orientaciones y tendencias que adopte la l!!ducación oficial 

correSpondiente, y estará a caroo de personas que, en concepto 

del Estado, tengan suficiente capacidad profesional, reconocida 

moralidad e ideología acorde con este Artículo. Los miembros de 

las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 

sociedades liO•das directa o indirectamente con la propaganda de 

un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en la 
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educación de que se trata. Estas mismas normas regirán la 

eoucaciOn de cualquier tipo y grado que se imparta a campesinos y 

a obreros. 

él ~staoo fijará las condiciones que, en cada caso, deban reunir 

los planteles particulares a que refiere el párrafo inmediato 

anter1or, para que se pueda autorizar su funcionamiento. 

El Estado revocará, discrecionalmente, en todo tiempo, las 

autorizaciones que otorgue en los términos de este Articulo, 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 

gr a tui tamen.~e. 

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 

educación en toda la RepOblica, expedirá la ley reglamentaria 

destinada a distribuir la funciOn social educativa entre la 

federaciOn, · J.os estados y los municipios, fijar las 

aportaciones econOmicas correspondientes a ese servicio püblico y 

señatar las sanciones aplicables a los funcionarios püblicos que 

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 

mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

En su eKposición la Comisión señala los motivos que a ju1c10 de 

la Conven~idn llevada a cabo en Querdtaro, exigen la modificación 

ael citado Articulo. Se considera que los esfuerzos realizados 
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por los gooiernos revolucionarios, encaminados a la eKtensiOn de 

la cultura entre las clases populares, por obra oe la escuela 

rural, sólo podrá tener éKito si se les da una orientación firme 

y concreta en el orden económico y social~ Por ello se pide una 

eoucaciOn que sea impartida por el Estado con una orientación 

socialista, que excluya toda enseñanza religiosa y proporcione 

una cultura casada en la verdad científica, que forme el concepto 

oe soliaaridad necesario para el socialismo progresivo y los 

medios de producción económica, que la educacion en todos los 

tipos, primaria, secundaria, normal, técnica y profesional, se 

imparca con el carácter de servicio pOblico por la federación, 

los estados y los municipios y señalan las condiciones mediante 

las cuales no será contrario a los intereses vitales de la 

colectividad, la auiori:ación que el Estado otorgue los 

particulares, para el desarrollo de las actividades y enseñanzas 

en escuelas. 

En la citada exposición se desconoce totalmente el derecho que 

tienen los padres para elegir el tipo de educación que desean 

para sus hijos de •cuerdo con sus creencias y convicciones, pues 

adelante, sólo el Estado estaría en capacidad jurídica de 

decidirlo. 

Basta y conflictiva resultó la discusión del día 10 de octubre en 

la que ~inalmente y puesto a votación, resulta victorioso el 

proyecto del Partido Nacional Revolucionario y se logra la 

reforma de la Constitución en los Articulas 3o. y 73; los 



Articules quedaron establecidos er. los siguientes términos: 

ARTICULO 3o .. La educaci On que imparta el Estado será soc1 alista ·1 

ademas de excluir toda doctrina religiosa comoatirá el fanatismo 

y los prejuicios, para lo cual la escuela organizar.a sus 

enseñanzas y actividades en forma que permitan crear en la 

JUVentuo 

social. 

concepto racional ~ exacto del universo y de la vida 

Sólo el Estado - federación, estado, municipios - impartiran 

educación primaria, secundaria y normal, podrá concederse 

autorizac1on a los particulares que deseen impartir educación en 

cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso 

con las siguientes normas: 

I. Las actividades y enseñanzas oe los planteles particul~res 

deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el 

parrafo inicial de este Artículo, y estarán a cargo de personas 

que en concepto del Estado tengan suTiciente preparación 

profesional, conveniente moralidad e iaeología acorde con este 

precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los 

ministros de los cultos, las sociedades por acciones que 

exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas l las 

asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la 

propa9anda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna 

escuelas primarias, secundarias 

apoyarl~s económicamente. 

normales, ni podran 



II. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza 

correspondera en todo caso al Estado. 

Ill. No podran funcionar los planteles particulares sin haber 

obtenido previamente, cada caso, la autorización expresa del 

poder público. 

IV. El Estado podrá revocar, cualquier tiempo, las 

autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá 

recursos o juicio alguno. 

Estas m1smas normas regirán la educación de cualquier tipo o 

grado que se imparta a obreros o campesinos. 

La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá 

gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente y en cualquier tiempo, 

el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en 

planteles particulares. 

El Congreso de la Unión con el +in de unificar y coordinar la 

educación en toda la Rep~blica, expedirá las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la función social eoucativa entre la 

federación, los estados y los municipios, a fijar 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. 

También se reforma la fracción XXV del Articulo 73 de la 

Constitución P•r• qu9d•r coma sigue: 
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ARTICULO 73 FRACCION XXV. 

Para establecer, organizar y sostener en toda la República 

Escuelas Rurales, Elementales, Superiores 1 Secundarias y 

ProTesionales; de Investigacidn Cientifica, de las Bellas Artes y 

de Enseñanza Técnica; Escuelas Prácticas de Agricultura, de Ar~es 

y Oficios, Museos, Bibliotecas, Observatorios y demás 

Instituciones¡ así como para dictar las leyes encaminadas a 

distribuir convenientemente entre la federación, los estados y 

municipios, el ejercicio de la func:iOn educativa y las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio pUblic:o, 

Duscando unificar y coordinar la educación en toda la Rep~blica. 

Los titulas que se extienden por los establecimientos de que 

trata, surtirán efectos en toda la Rep~blica. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Las presente& Reformas Constituciónales entrarán en vigor el dia 

1 O da di ci e9bre del presente año. 

Estas Refar•as i-.plicaron una serie de problemas, al9unos de 

mayor importancia que otros y que se mencionan a continuacion: 

l.- Probl9Ai1 para tnterpr•tar y aclarar lo que en el teKto de la 

Lay siQnific• el Socialismo. En el debate del Artículo 3o. se 

discutió aste punto seRalando que se trataba del Socialismo 

cientifico y no del Socialismo utópico, mas no se sabia con 

precisión lo que la educación •ocialist• si9ni~tcaba en la 

prActic•. Da la impresión de que se habló de un Tin sin saber 
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las e:dgencias y posibilidades reales de 1 levarlo cabo. 

Hablarle a un maestro humiloe, en el campo, en la época en que 

sur9e est.a norma de "Materialismos dialécticos y socialismos 

cientiticos 11
, resultaba sin lugar a dudas 'absurao e ineficaz. 

2.- Un proDlema de fondo más importante que el anterior es el de 

violacion a los derechos pertenecientes a las comunidades 

educativas como familia e iglesia. Este Articulo no reconoce ni 

tutela y mas bien niega el derecho-deber eaucat1vo ael resto ce 

tas comunidades educativas. 

H~s que el problema politice implícito en dicha controversia, 

resulta esencial el contemplar que la educación no puede 

determinarse por las contradicciones que la política o la 

sociología puedan presentarle sino que debe responder al ser 

mismo del hombre. Si hago un planteamiento educativo teniendo a 

la persona como resultado de los diversos ~actores que inciden en 

esta tarea y no como origen, el sentido del quehacer educativo se 

ve desvirtuado e incluso anulado. Antes que al Estado, la 

educación tiene como parametro al hombre y por lo tanto, a menos 

de que se cumpla con las exigencias reales que el ser humano 

plantea a la educación, no se tendrá una verdadera tarea 

educativa, aunque el Estado asi lo señale. Si alguna otra 

comunicad educativa reclamará una invasión en el campo educativo 

del resto de las comunidades, se daria una situación análoga. 

El respeto a las exigencias educativas no podrá lograrse a menos 
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de que se desarrollen todas las capacidades específicamente 

humanas. üaoo que no podrá obtenerse lo anterior sino se permite 

la concurrencia de todas las comunidades educativas que estan en 

pos1bilidaa de desarrollar las dimensiones humanas como tarea 

propi~. St no se respeta, reconoce y protege el derecho de 

01cha: comunidades educar, no habrá eaucacion con la 

consiguiente anulación del bien particular y del legítimo bien 

La cuestión ha intentado ser resuelta ae una manera diferente. 

51 se afirma que la educación, siendo impartida exclusivamente 

por el estaco, es plenamente humana, debe de aceptarse o que el 

estado puede cubrir y desarrollar plenamente todas las esferas 

propias del ser humano y esto resulta absuroo, o que el hombre es 

unidimensional y esa Qnica dimensión es la propia del Estado. 

~sta última visiOn tampoco es aceptable segOn se ha expuesto en 

los capitulas anteriores. Cuando la educación no es completa, ni 

integra, ni legitima, convierte en una instrucciOn con el fin 

de inducir al hombre en el convencimiento y amor por su propia 

esclavitud. 

1 11 EJ PAfiAQQ 1Nf1EDIATO 1939-1959 

La reforma educ•tiv• de 1934 fue un ensayo poco afortunado dentro 

de esta materia. Con independencia de la validez o invalidez de 

la doctrina en que descansaba dicha reforma, lo cierto es que no 
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pudo implantarse. Entre las muchas razones por tas que no tuvo 

una apl1cac1on eficaz se podrían mencionar las siguientes: 

A. Carencia de una base de sustentación por las condi~iones 

culturales, sociales, económicas sobre la cual adaptar uicho 

sistema. 

B. Se aa una reacción general en el país con carácter deciaido y 

contratarte a la implantación del socialismo la educación 

mexicana. Las protestas abarcaron varios sectores de la 

población y se localizaron especialmente en los estados de: 

Puebla, Jalisco, Michoacan, Morelos y Zacatecas Dichas 

protestas no fueron atendidas y el general Lázaro Cárdenas impuso 

en su gobierno la reforma aprobada por el Congreso. 

Planteados los anteriores problemas, resulta evidente la 

imposibilidad de cumplir una exigenci• que, de hecho, no se llevó 

a la pr4ctica e hizo necesaria una modificación posterior. 

En la sesion ordinaria de la CAmara de Diputados celebrada el 18 

de diciemb~e de 1945, se dio lectura a una iniciativa enviada por 

el EJecutivo de la Unió en la que se señalaba lo siguiente: 

En el proyecto que motiva esta exposición, el Ejecutivo se ha 

esforzado por definir el alcance de los terminas empleados para 

eludir así, los errores de interpretación que han deparado 

pretexto a las controversias y a los enconos que h•y•n adopt.ado 

CFfi: Li luthi por )d Libertid de Enseñat1za. U.N,P,f. rtuico 1951, 
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un criterio en el que los postulados de la RevoluciOn MeKicana no 

sólo se manifiesten coherentemente sino que rebasen el marco 

estrecho que limita el articulo que me ocupa, pues en la obra de 

reaencion cultural que nos interesa, no puede haber preferencia 

exclusiva para el camino intelectual de la formación del hombre, 

la cual requiere ante todo un acertado equilibrio de los valores 

espiri~uales y materiales y no se alcanzaría de manera adecuada, 

sin un desarrollo congruente del conocimiento, el sentimiento y 

ta volunt:.ad. 

De ahí también la necesidad de extenaer la acción normativa de 

los proyectos encausadores de la enseñanza a un campo que el 

texto de 1934 no enfoca concretamente: el de la educación para la 

deTensa de la unidad nacional y el de la educación para el orden 

de Ja conciencia Internacional 6. 

El proyecto que presentó el Ejecutivo tiene el siguiente teKto: 

ARTICULO 3o. 

I.- La educaciOn que imparta el estado -federación, estados 

y ~unicipios tenderA a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentara en él a la vez, el amor a 

la Patria y la conciencia de la Solidaridad Internacional en la 

Independencia y la Justicia. 

11.- Garantizada por el Articulo 24 la 1 ibertad de 

creencias, el criterio que -ori~ntara a dicha educación se 

Op, t1t. P~I•• ll0-311. 
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mantendra por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, y 

basaoo en los resultados oel pro9reso c1entifico, luchará contra 

la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios. 

Hdemas: 

A. Sera Democrática 1 consi aerando la democracia 

solamente como una estructura jurídica y un régimen político, 

sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo. 

B. Ser.a Naci anal, en cuanto hostilidad ni exclusivismos 

-a1:endera la comprensión de nuestros 

ase9uram1 en to de nuestros recursos, y 

acrecentamiento de nuestra cultura. 

problemas, al 

la continuidad y 

C. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 

que aporten, 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, cuanto 

por. el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternioad 

igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos de 

individuos •. 

III.- Los particulares podrán impartir educación en todos los 

tipos y grados. Paro por lo que concierne a la educación 

primaria, secundaria y normal (y la de cualquier tipo o grado, 
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destinada a obreros y a campesinos), deberá obtener previamente 

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 

tos ~ipos y grados que específica la fracci6n anterior deberán 

ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos 1 y Il 

del presente articulo y además, deberán cumplir los planes y 

programas oficiales. 

v.- Las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cul~os, las sociedades por acciones que, exclusiva o 

preoom1nante, realicen actividades educativas y las asociaciones 

o sociedades ligadas con la propa~anda de cualquier credo 

religioso no intervendran en forma alguna planteles en que se 

imparta educación pri•aria, secundaria y normal y la destinada a 

obreros o a campesinos. 

VI.- El astado podrá .intervenir discrecionalmente, en 

cu•lquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios hechos en los planteles particulares. 

VII.- La educación primaria será oblioator1a. 

VIII.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 
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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 

aportaciones económicas corresponoientes a ese servicio público y 

a señalar las sanciones aplicaoles a los funcionarios que no 

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 

que a todos aquellos que 1as infrinjan. 

El 22 de diciembre del mismo año, se dio lectura en el seno de la 

Cámara de Diputados a la contra iniciativa presentada por varios 

Uiputados que buscan lo que ellos consideraban una redacción más 

clara y comprensiva del Articulo 3o. A su juicio deberían 

satisfacerse las demandas de los grupos sociales que habían 

luchado en contra de la idea de que la educación que impartiera 

el estado fuera socialista. La reforma que ellos proponen admite 

la redacción del Artículo señalado en P . .trrafo anterior y se 

ampliaba con las siguientes ideas; 

A.- La educación tendrá por objeto desarrollar las facultaoes 

fisicas e int•l•ct.uales del individuo,. a fin de que se pueda 

cooperar con eficacia en el de la comunidad, la 

consecución ~e los altos ideales históricos, nacionales e 

internacionales del pueblo mexicano de acuerdo con los siguientes 

principios: 

t.- La defensa de la Soberani• Política de la República. 



¿.- El logro de la Emancipación económica del pais. 

~.- Uesarrollo economice e industrial del pai~. 
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4.- La elevación de las condiciones materiales y culturales de 

las grandes masas populares. 

s.- tl desarrollo del régimen democrático de gobierno. 

t,.- El respeto a la oign1daa de la persona y la integrioad de la 

familia. 

7.- Fom&ntar el amor a la Patria y a la Conciencia oe la 

Solidaridad Internacional basada en el respeto de 

autooeterminación de los puebl1ls, en la prescripción ae todo 

régimen de tiranía y de las tendencias de dominación de unas 

naciones para con otras, y en la existencia ae un regimen 

efica: de seguridad colectiva. 

La proposicion anterior resulta interesante porque dado que los 

plant2amientos y debates que propugnaron por !a educación 

socialista, parecían implicar que el no ser socialista era ir en 

contra del pais y de la búsqued.a de la prolftoción del pueblo; en 

las proposiciones anteriores no se busca una educacion socialista 

y sin em~~rgo se admite y busca la mejora nacional y la elevación 

de las condiciones. de los ciudadanos y de las familias. 

·Después de varias deoates y sesiones, el día e de octubre de 1945 

se·aprueba 1• reforma del Articulo 3o. Constitucional y se 

publica en el Diario Oficial de la Federacidn del 30 de diciembre 

ae 1946. 

El teKto definitivo es idéntico al proyecto enviado por el 



Ejecutivo y que ya na sido citado en las páginas anteriores. 

Con la re~li=ación de las reformas efectuadas a la Ley Federal 

del Traoajo, se amplio el contenido del Artículo en cuestión con 

l~ fracción VIII que señala: 

"Las Uni\lersiciades y las demé.s Instituciones de educ:a..::iCn 

superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la fac:ultaa 

y la responsabilidad de gobernarse y a si mismas; realizarén su~ 

fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 

los principios de este Articulo, respetando la libertad oe 

~a~edra e investigación y de liare eHamen y difusiOn de las 

ideas; determinarán sus planes y programas; +ijarán los términos 

de ingreso, promoción y permanencia de su personal acad~mico; y 

~am1n1straran su patrimonio. 

Las relaciones laborales tanto del personal académico como 

del administrativo, se normarán por el apartado A del Articulo 

123 ae esta Constitución, en los términos y con las modal1oades 

que estaDlezca la Ley Federal del Traba.Jo conforme las 

caracteristicas propias de un trabajo especial, de manera que 

concuerde con la Autonomía, la 

investigación, y los fines de las instituciones a que est~ 

fracción se rafiere" .. 

E.n termines generales considero que la reaaccidn del ArttcL1lo en 

cuanto ~ su contenido, tiene puntos acertados como las tr3cciones 

oonde se se~ala que para la educación deberá ser aemocr~tica, 



nac1ona1 y cooper~r par~ la convivencia humana; estos puntos son 

muy importantes y deben orientar la tarea educativa de todas las 

comunidades educativas, ademas de ser puntos señalados y 

reconocidos por las declaraciones ~e derechos humanos y en 

concreto de aquéllas a las que se ha adherido México. 

Existen puntos cuestionables dentro oel ttrtículo 3o. como puecen 

ser los ~iguientes: 

1.- Al señalar que la educación será laica se impone una 

supuesta neutralidad que ademas de no ser posible, atenta 

contra el derecho exclusivo que tienen los padres de familia de 

decidir el tipo de educación que· quieran para sus hijos. 

2.- La ilegitima exclusión de las comunioades eoucativas 

religiosas dentro del campo educativo se muestra en la fracción 

v. 
No existe una razón fundamentada en el ser de la persona y en el 

ser de la educación que legitime esta exclusión en la educación 

pr1mar1a, secundaria, normal 

campesinos. 

y la destinada obreros y 

Puede existir un problema respecto al modo eficaz y respetuoso 

del ejercicio en los respectivos campos, mas no puede ser 

solucionado nteaiante un abuso de poder que excluye la educación 

religiosa, porque a fin de cuentas son los hombres en lo 

particular quienes se ven gravemente afectado al anular el tema. 
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3 .. - La potestad estatal de retirar 01screcionalmente, 

cualquier tiempo, el reconocimiento de valide~ oficial los 

estudios hechos en los planteles particulares, asi como la 

imposioilidad de utilizar juicio o recurso frente la 

negac1on estatal para establecer centros educativos por parte oe 

los part1culares, deja los segundos en estado de 

"Precariedao" jurídica e indefensiOn frente al estado; si el 

derecno ~lene como una de funciones el reconocimiento y 

garantía de la recta actividad humana, la situación anterior 

puede implicar un serio obstáculo en la obtención de los fines 

cel hombre y una posi bi 1 i dad 11 De derecho" para abusar del poder 

ooseaculizando la verdadera educación del ser humano. 

Al respecto del Articulo 3o. el Dr. Burgoa señala que la garantia 

individual se manifiesta como una relación jurídica que existe 

entre el estado y sus autoridades, por un lado, y el gobernaao, 

por el otro, en virtud de la cual surge para éste un derecho 

subjetivo pOblico, con la obligación estatal ce-relativa, la cual 

implica, o bien una abstención (respecto> a un hacer positivo, el 

Articulo 3o. no conlleva esa relación Jurídica y por lo tanto no 

puede considerarse como una garantía individual, al anular el 

bien particular, se ve afectado el bien común y por lo tanto el 

bien de la sociedad, 7• 

CFR, lgn•cio &iJr90,¡, LFQ !i1RWUBS IHDIVIDt!A! t;'S 1 Ed. Forrúa, tlr:oco, 19441 pag. 459. 
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4.- El estado posee un derecho subsidiario en materia educativa, 

lo presenta como un agente sin embar90 

pr1or1tario, 

la le91slaci6n 

la violaci 6n este princ1p10 acarrea un 

desequiliorio, una apatia e incluso cierta agresividad por parte 

de los grupos inferiores que no se ven ayudados "desde la 

reserva'' si no e:< el u1 dos de una tarea que 1 e;; propia. 

s~ el Estado quiere ayudar efectivamente al respeto de este 

derecno, no necesita apropiarse de la educación sino ayudar con 

mea1os et icaces la r"i::!cta activ1oad de los particulares y sol e 

cuando es~os no puedan realizarla, ayudarles de una manera 

subsioiaria. 

Esta ayuda tiene como e:<igencia que, aunque el Estado ayude, 

tiene que respetar las convicciones de las comunidades 

anteriores, en caso contrario no actuaria subsidiariamente. Si 

puede afrontar por si sol la tarea educativa de los 

ciudadanos, que de hecho no debe afrontar, por qué no ~acilitar, 

por ejemplo, medios económicos a los particulares para que ellos 

lleven a cabo dicha t~rea. Tal vez con medidas similares a la 

mencionada anteriormente, la educacion dejaría de ser una "zona 

ae forcejeo'' para convertirse en una zona de desarrollo profunda 

e inte9ralmente humano. Dentro de su campo educativo propio, el 

estaco tiene un derecho deber de concurrir en la tarea educativa. 

5.- La primera parte del Articulo 3o. señala que la educación 

que imparte el estado - federación, estado5 1 municipios - tendera 

a oesarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 



fomen'tara en él, a vez, el amor a la patria·¡ Ja .::onciencia de la 

Sol1oar1aaa lnternacianal, en la 1noependenc1a y en la Justicia. 

ts~e planteamiento resulta claro - obscuro. Por un lado es 

po~it1vo el que se señale estos fines para l~ tarea educativa del 

es'tado, el amor a la patria, la conciencia de la Solidaridad 

lnternac1onal, en la independencia y en la justicia resultan 

valores válidos y deseables. 

Sin embargo, esta norma no reconoce eKplicitamente el papel 

educativo del resto de las comunidades educativas. Si bien 

n1ega el papel oe los particulares, aunque tampoco reconoce 

.ínt:egramente su derecho -deber educativo-, tampoco lo tutela y 

protege como debiera de hacerlo aaoa la naturaleza oe norma. 

6.- La contradiccion e:<istente en el principio ael Articulo 3o. 

relación a la fracción del mismo implica la violación a las 

oeclarac1ones de derechos humanos a las que se adherido Méx1co y 

se ejemplificarán a continuación: 

B. EL DERECHO A LA EDUCACION Y LAS DECLARACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS. 

J...... c·aNSI [jFRACIQNES GENERALES 

"La justicia que impone el respeto al otro y que nos e:<horta 

a aar a caca uno lo suyo, descansa en el. valor propio de caca 

persona humana. Los derechos de la persona han constituido 
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si.-pr• uno d• las focos principales de la lucna por el Derecho. 

Si el Derecho es de orden social, el hombre y sus bienes se 

mncuentran .., •1 c•ntro del Derecho. Para estar a la altura de 

la dionid•d hu~ana, el Derecho reconoce y protege la libertad ce 

los hombres, COOIO seres moralmente independientes y 

autor-responsables". 

La wducación se considera como uno ae los derechos del hombre 

según se analizó en el segundo capitulo. Este derecho y los 

restantes dere~hos propios de la persona, no se ven reconocidos 

internacionalmente de una manera formal hasta la presencia de la 

c.rta d• ONJ. Lo anterior no significa que fueran ignorados sino 

que no existían una declaración referen~e a todos ellos. A lo 

largo de la historia del hombre se aprecia un lento pero firme 

prDQreso en la concepcidn de los derechos humanos, debido entre 

otras cosa•• a la creciente toma de conciencia acerca de la 

dignidad d• la persona humana. 
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CQpITUIQ 

EUNQAME:NIQS CONSTITllCIQNAIES y IEY REGLAMENTARIA 

DE IA EDUCACJON EN MEXICO 

l.L..J.. TIIULQ ffiJMERO CAPITULO 1 1 Pf 1 M GARANTIAS JNDIVIDllAL ES 

ARTICIJI O 3o 

!.Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencia, el 

criterio que orientará dicha educación se mantendrá por 

completo aJeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia 

y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

A> Sera democrAtica, considerando a la de•ocracia no solamente 

como una estructura Juridica y un rfgimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultur•l del pueblo; 

B> Sera nacional en cuanto -sin hostilidaa ni eKclusivismos 

atender a. a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independenc:i a política, al aseguramiento de nuestra 

inoepenaenc:1a económic:a y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra c:ultura, y 

C> Contribuirá a la mejor 

elementos que aporte a fin 

convivencia humana, tanto por los 

de robustecer en el educando, junto 



=on el aprecio para la aignidad de la persona t la integridad de 

la tamilia, la conv1cción del interes general de la sociedad, 

cuan~o por el cuidado que ponQa en sustentar los ideales de 

tratern1dad e igualdad oe derechos de todos los hombres, evitando 

los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de 

inaiviouos; 

11.- Los particulares podrán impartir educacion en todos sus 

~ipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación 

primaria, secundaria y normal y la oe cualqu1er tipo o graao, 

destinada a obreros y a campesinos deberán obtener previamente, 

en cada caso, la autorización expresa del poaer público. Dicha 

autorización podrá ser negada o revocada, s1n que contra tales 

resoluciones proceda jutcio o recurso alguno. 

111.- Los planteles particulares dedicados a la educación en 

los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán 

ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los parrafos inicial 

y 11 del presente articulo, y además deberan cumplir los planes 

y programas oficiales. 

IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cul~os, 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 
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que se 1mpar~a educacion primaria, secundaria, norma!, y Ja 

aestinaaa a obreros o a campesinos. 

V.- El estado podria r~tirar, d1screcionalmente, en cualquier 

tl'=!onpo, el reconocimiento de validez oficia! a los estudios 

hechos en planteles particulares. 

VI.- La educación primaria sera obligatoria. 

VII.- Toca la educación que el estaco imparta sera gratuita. 

VIII.- Las universidades y las demás 1nst1tuciones de 

educaciOn superior a las que la ley otorgue auton~mia, tendrán la 

~acultad y la responsabilidad de gobernarse si mismas; 

realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 

de acuerdo con los principios oe este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión 

de las ideas; determinarán sus planes y programas; tijaran los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de personal 

académico; y administraran su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del 

normaran por el 

personal acadé1nico c:omo del administrativ:>, 

ñpartado A del articulo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las modalidad es qu~ 

establezca la Ley Federal 

card.cteríst1cas propias de un 

concueroe con la autonomía, 

del Trabajo conforme las 

traoajo especial, de manera que 

la libertad de catedra 
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investioac10n y los fines de las instituciones a que esta 

fracc1on se refiere. 

IX.- El Congreso de la UniOn, con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la República, eKpedir~ las leyes 

necesarias, destinaaas a distribuir la funciOn 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 que no 

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 

que a todos aquellos que las infrinjan. 

La educación es uno de los grandes problemas humanos; por su 

conducto el niño y el Joven traban contacto con la cultura patria 

y la universal y mediante ella llegan a ser hombres concientes de 

su destino. El que la educación sea patrimonio de todos los 

hombres constituye un deber de la sociedad y del estado, pues la 

ignorancia también es una forma de esclavitud. Este postulado es 

de realización relativamente reciente: en el pasado solo los 

privilegiados tenían acceso a la enseñanza y las mayorías vivian 

al margen de sus beneficios. 

La historia educativa de México se puede dividir en tres grandes 

periodos, que corresponden las 

desenvolvi•ientoi la 

independiente. 

precortena sana, 

tres etapas de 

la colonial y 

su 

la 

De tocos los pueblos que habitaban lo que hoy forma nuestro 

terri~orio nacion•l, antes de la llegada de los españoles, el 
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azteca y el maya son lo que mejor conoce~os en cuanto a sus 

pr~cticas educativas. La enseñanza en esos pueblos era doméstica 

hasta los 14 o 15 años: correspondía impartirlas al padre o a la 

maore V caracterizaba por su severidad y dureza. Sus 

propósitos se dirigían a obtener que la juventud reverenciara a 

los dioses, a los padres y a los ancianos, cumpliera los deberes 

y amara la verdad y la justicia. 

La instrucción pública entre los aztecas estaba a cargo del 

estado y comenzaba una vez que había concluido la recibida en el 

seno del hogar. Dos escuelas la proporcionaban: el Calmecac, 

donde acudían los nobles y predominaba la enseñanza religiosa, y 

el Tepochcall i, escuela de la guerra, a la que asistian los 

jóvenes de la clase media. El resto del pueblo recibía sólo la 

educaciOn doméstica y así se mantenían las diferencias entre las 

diversas clases sociales. 

Semejante era el sistema que seg~ian los mayas, aunque en 

términos generales la educaciOn de los nobles comprendía además 

de la enseñanza religiosa otras disciplinas, como el c•lculo, la 

astrología y la escritura, a las que se les concedía singular 

interés y la que se otorga a los jóvenes de la la clase media fue 

menos militarista que la que imperó en el pueblo azteca. 

A lo largo de los tres siglos de la etapa colonial, la enseñanza 

estuvo dirigida por el clero: fue por eso fundamentalmente 

dogmatica, esto es, sujeta a los principios religiosos. 

Merece especial mención la obra educativa de los misioneros que 

llegaron a las tierras de Nueva España en el siglo XVli Bartolomé 
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de las Casas, Pedro de Gante, Juan de lumarraga, Bernardino de 

Sahagun, lor1bio de Benavente "Motolini.a", Alonso de la Veracruz, 

ilustres varones cuyos nombres, ayer y hoy, ha respetado el 

pueblo de México. Ellos ~uncaron las primeras escuelas en las 

principales ciudades del país y con el propósito medular de 

instruir al indigena en la religión cristiana, le enseñaron el 

castellano, iniciando su incorporación a la cultura de occidente. 

Asimismo, debe citarse como hecho sobresaliente de esta época, 

que el 25 de enero de 1553 abrió sus puertas la Real y Pontificia 

Universidad de México, que en unión ce la de San Marcos, en Lima, 

PerU, fueron las primeras fundadas en tierras de América. 

Ni en España, ni en los demAs paises europeos existía la idea de 

que la educación fuera una de las funciones del Estado. Acorde 

con este principio, en Nueva España las clases populares 

permanecieron en su mayoría analTabetas y aún mediados del 

siglo XIX eran usuales los idiomas nativos, pues la enseñanza 

primaria Tue deficiente y quedó en manos del clero o de 

particulares. 

En diversos rumbos del extenso territorio de la Nueva España se 

~undaron seminarios y en las principales ciudades, escuelas de 

enseñan~a superior. La educación que se impartía en esas 

instituciones era religiosa y humanística, y las materias 

básicas: Teología, Derecho y Filosofía, de acuerdo con los 

sistemas imperantes en la época, heredados de la edad media. No 

eKistiO enseñanza científica ni técnica, porque su apariciOn en 

el mundo esta vinculada al triunfo de la revoluciOn industrial. 



Los oficios y artesanías se aprendían en los propios talleres, 

como un paso de progreso en este renglOn se puede señalar el 

estaolec1miento del real seminario de minas en el año de 1792, 

debido las gestiones del consulado de minería ante las 

autoridades españolas, para satisfacer las necesidades técnicas 

de la industria minera mexicana. 

Lograda la independencia nacional, el Estado adquiriO la facultad 

oe promover la ilustración <Articulo 13, frac. 11 del Acta 

Constitutiva de la Federación, precepto que se repite en el 

articulo 50 frac. l de la Constitución de 1824>. 

Durante los primeros años del México independiente no se advierte 

en los respectivos documentos constitucionales mayor preocupación 

por las características de la educación, si bien esta última 

continuo encontrándose fácilmente monopolizada por la iglesia 

católica. 

La prerreforma liberal de 1833, a cargo de Valentin Gómez Farias, 

persiguió ampliar la educación oficial a través de la creación de 

la D1recciOn General de Instrucción Pública, el establecimiento 

de la enseñanza libre y la instauración de escuelas primarias y 

normales. Por estimarla un reducto del pensamiento conservador, 

se clausuró la Real y Pontificia Universidad --reabriéndose y 

cerrándose eventualmente durante los años siguientes, según el 

gobierno liberal o conservador en turno-- asi como otros colegios 

de estudios superiores; en su lugar, se organizaron escuelas de 

estudios preparatorios y otras de carácter profesional. 



59 

La Constitución liberal de 1857, después de un interesante y 

apas1onaao debate en el seno del Congreso, fue congruente con sus 

postulados y consignó la libertad de enseñanza. En 1867 el 

presidente Juárez expidió, en uso de las facultades de que se 

hallaba investido y en contra de quienes repudiaban la 

intromision del estado en la enseñanza, la ley Org~nica de 

Instrucción P~blica que instituyó la enseñanza primaria gratuita, 

laica y obligatoria, pero cuya vigencia se limitó al Distrito 

Federal, pues el Congreso de la UniOn carecía de facultades 

iederales en la materia. Por eSta misma razón, cuando en 1905 el 

presidente Diaz creó la Secretaria de Instrucción Pública y 

Bellas Artes tuvo que encomendarle tan sólo la instrucción 

púolica en el Distrito y Territorios Federales, no obstante que 

como Secretaria de despacho le correspondían ºlos negocios del 

orden Administrativo de la Federaciónº, según el articulo 86 de 

la Constitución de 1857. 

El proyecto del articulo 3o. presentado por el primer jefe 

Venustiano Carranza fil Congreso de Queretaro preveia la plena 

libertad de enseñanza, a&i como el laicismo y la gratituidad para 

la que se impartiera en establecimientos oficiales. La Comisión 

de Constitución presidida por el Lic. Mújica, uno de los lideres 

mas destacados de la corriente radical del Congreso dio a conocer 

su dictamen sobre dicho •rtículo, el cual no est•ba de acuerdo 

con el proyecto mencionado y propuso un texto mas progresista que 

eliminaba totalmente la intervención del clero en la enseñanza, 

por estimar que la enseñanza religiosa p•rJudicaba al desarrollo 
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psicológico natural del niño V que al clero, al ..iteponer los 

intereses de la iglesia, era contrario a los intereses nacionales 

y sólo buscaba usurpar las funciones del E5tado. 

Despues de un largo, acalorado y significativo debate entre la 

referida corriente radical o jacobina, de filiación obregonista, 

y la corriente moderada, integrada por los diputados mAs leales a 

Carranza <si bien, incluso estos Olti.aos, se declararon 

anticlericales>, la comisión de Constitución retiro su proyecto 

original y presento un nuevo teKto, en el que tambi•n pred09inó 

la corriente radical y que fue aprobada por 99 votos contra 58 1 

asi, el texto original del Articulo 3o. estableció por primera 

vez a nivel constitucional las siguientes caracteristicas de la 

enseñanza: la enseñanza impartida en escuelas oficiales sería 

laica, al igual que en la enseñanza primaria elemental y superior 

impartida en establecimientos particulares; ni las corporaciones 

religiosas ni los ministros de aloün culto podrían establecer o 

dirigir escuelas primarias; l•s escuelas primarias particulares 

solo podrían establecerse sujet•ndose a la vigilanci• oficial V 

las escuelas oficiales impartirian enseñanza primaria en forma 

gratuita. 

En diciembre de 1934 se reformó el Articulo 3o. Constitucional, 

tomando como base primordialmente una iniciativa for~ulada por el 

Comité Ejecutivo Nacional del P•rtido Nacional Revolucionario que 

hizo suya la totalidad de los diputado•, iRlf:Jri•iéndola a la 

enseñanza póblica cierto contenido idmoló9ico y determinada 
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finalidad: la educación que imparte el Estado será socialista, y 

ademas ae excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo 

y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus 

enseñanzas y actividades en Terma que permita crear en la 

juvencud un concepto racional y exacto del universo y de la vida 

social. 

Previamente, el llamado Bloque Nacional Revolucionario de la 

Cámara de Diputados había presentado una iniciativa alterna 

raa1cal en los siguientes términos: la educación seria socialista 

en sus orientaciones y tendencias; la cultura que ella 

proporcione estará basada en las doctrinas del socialismo 

cientifico y capacitará los educadores para realizar la 

socialización de los medios de produccion económica. Debería, 

ademas, combatir los prejuicios y dogmatismos religiosos. Sin 

embargo, las H.H. Comisiones Unidas de Puntos Constituc1onales y 

Educación desestimaron en su dictamen esta Oltima propuesta y 

sometieron a la consideración de la asamblea los términos de la 

que se mencionó en el párrafo anterior, misma que después de un 

largo debate se aprobó por unanimidad en la C4mara de Diputados y 

posteriormente •n el Senado, así como por la mayoría de las 

legislaturas estatales. 

Cabe señalar que en esa misma ocasión 5e hicieron otras adiciones 

y reformas al propio Articulo 3o. Constitucional, las cuales 

fueron retc>ftlad•s en su ma.yor parte en la reforma y de 1946 y se 

comantarAn •n el giguiente apartado. 
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En el año de 194b se volvió a modificar el ~encionado Articulo y 

es el que hoy se encuentra vigente, con la adición de 1980 para 

garantizar constitucionalmente la autono~ia universitaria. 

A pesar de que el propio constituyente de 1934 se habia rehusado 

a establecer que la llamada educación socialista implicaba la 

adaptación de la doctrina del socialismo cientif ico, el 

presidente Avila Camacho motivó su iniciativa de reformas 

señalando que "la redacción del articulo que mencionó ha servido 

para desviar el sentido de su observancia, para formar 

parcialmente su contenido y para provocar, en algunos medios, un 

de5concierto que procede afrontar con resolución, eliminando en 

su origen las tendenciosas versiones propaladas con la intención 

de estorbar el progreso que ambicionamos". 

De acuerdo con esta reforma se estableció que la educación 

impartida por el Estado tendería a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentar en ~l, a la vez, 

"El amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en la independencia y en la justicia" .. 

Asi mismo, se establecieron las siguientes 

fundamentales de la educación en MéKico. 

características 

A) Será laica, en cuanto al criterio que la orientara se 

mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina reli9iosa y se 

basara en los resultados del progreso cientif ico, luchando, para 
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el afecto, contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, 

los fanatismos y los prejuicios. 

8) Será de.acr~tic•, considerando cante Democracia tanto a la 

estructura jurídica y el régimen politice, como el sistema de 

vida "fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo". 

C> Sera Nacional, toda vez que será preocupación fundamental 

atender la comprensión de los problemas de México, al 

aprovechamiento de sus recursos, a la defensa de su independencia 

política y económica y la continuidad y acrecentamiento de su 

propia cultura. 

D> Tendra un carácter social, solidario e integral, en tanto 

que deberá contribuir a la mejor convivencia humana, 

robusteciendo la dignidad de la persona y la integridad de la 

fainilia, asi colltO la convicción del interes general de la 

sociedad, bajo los ideales de fraternidad e igualdad. 

Por su parte, la fracción 11 del Articulo 3o. dispone que los 

P•rticulare• podran i!IRpartir educación en todos sus tipos y 

grados, pero trat4ndose de la educación primaria, secundaria y 

nor~al, a&i como toda aquella destinada a obreros y campesinos, 

deoerán primero obtener en cada caso, la autorización expresa del 

poder pübllco¡ mis~a que puede ser negada o revocada, sin que 

contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno. 

La fracción 111 indic• que los planteles particulares que 

iapartan la educ•ción a qua se refiere la fracción anterior 
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deberan aJustars• a la finalidad y los crit•rios previstos por el 

propio Articulo, asi como a los planes y programas oficiales. 

La fraccidn IV dispone que la5 corporaciones religiosas, los 

ministros de los cultos, las sociedades por acciones, que 

exclusivamente, realicen actividades educativas, y las 

asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier 

credo religioso, no deben intervenir en ninguna forma en los 

planteles en que se imparta educación primaria, secundaria, 

normal y la destinada a obreros y campesinos. 

La fracción V señala que el Estado puede, en cualquier momento, 

retirar el reconoci•iento de validez ofici~l a los estudios 

realizados en planteles particulares. 

La Tracción VI declara que la educación primaria será 

obligatoria, en tanto que la fracción VII ordena que toda la 

educación que el Estada imparta será gratuita. 

AsL pues, resulta claro que la idea liberal decimonónica de la 

libertad de enseñanza ha sido superada y que actualmente la 

educacion constituye una función social a cargo del estado, ya 

sea que la i1tparta directamente, en forma descentralizada o a 

trav6s de los particular•s, quienes necesitan que se les otorgue 

concesión para tal fin y ajustarse a la finalidad y criterios 

previstos constitucionalmente, para cuyo efecto 

sujetos a inspección. 

encuentran 
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En oceubre de 1979, después de consultar la opinión de las 

propias instituciones de educacion superior involucradas, el 

Presidente de la RepOblica envió al Congreso de la Unión la 

1nic1ativa para adicionar una nueva fracción VIII al Articulo 3o. 

Consti~ucional que, con ciertas precisiones elaboradas por las 

Cdmaras ae Diputados y Senadores, se público la reforma 

correspondien~e en el Diario Oficial de 9 de junio de 1980 

garantizando constitucionalmente la Autonomía Universitaria que, 

hasta entonces, solo 

instituciones .. 

había estado protegida para ciertas 

La exposición de motivos, por su parte, expresó: la Autonomía 

Universitaria es una institución que hoy es familiar a la nación 

me)(icana. Es compromiso permanente del Estado respetar 

escric~amente la autonomía para que las instituciones de cultura 

superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean 

sustento de las libertades, jamás ~orno formula de endeuda~iento 

que implique un derecho territorial por encima de las facultades 

primigenias del Estado. 

Antes de pasar a considerar cada uno de los elementos 

contemplados por dicha fracción y que integran Jurídicamente el 

concepto de autonomia, es conveniente precisar ciertos aspectos 

de car~cter general que contribuirán a comprenderlo mejor: en 

primer lugar, la autonomia debe entenderse como el ejercicio de 

ciertas facult•des que original•ente corresponden al Estado en 

tanto que estan directamente relacionadas con el servicio pUblico 
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de educacion, en este caso del tipo superior; es decir, el Estado 

oesprende de esas facultades que le son propias para 

depositarias en otra entidad creada por él. En segundo lugar la 

auconomia se otorga sólo mediante un acto jurioico emanado del 

organo !e9isla~ivo, sea federal o local, por lo que no eKiste 

autonomía emanada de actos del ejecutivo o del judicial. En 

~ercer lugar, la autonomía se ejerce sólo por algunos organismos 

descentralizados del Estado, por lo que no 

una dependencia organismo integrado 

posible concebir 

la estructura del 

gobierno central y que al mismo tiempo sea autónomo. Por último, 

y como consecuencia de todo lo anterior, no puede concebirse la 

autonomía fuera del marco jurídico que le es propio ni otorgada 

por otra instancia que no sea el Estado, de ahí que la autonomía 

sea una condición juridica 

instituciones p~blicas. 

que solo pueda otorgarse 

Asi desee el punto de vista jurídico, la autonomía no es mas que 

un grado extremo descentralizado; si bien puede haber organismos 

descentral1:ados que no sean autónomos, no es posible que ha~·a 

organismos autónomos que no sean descentralizados. En términos 

generales, la descentralización es una figura jurídica mediante 

la cual se retiran determinadas facul~ades de decisión de una 

autorioac central para transferirlas otra autoridad de 

competencia menos general mientras que en la mayoría de los casos 

de descentralización sólo se transfieren facultades propiamente 

administrativas, en el caso de la autonomía a universidades 
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instituciones de educación superior de carácter público también 

se faculta a los miembros de la comunidad respectiva para 

autogobern•rse y e5tablecer sus propias normas, estatutos o 

reglamentos, dentro del Ambito limitado por el acto legislativo 

del Estado a través del cual se les otorgó la autonomía. 

La fracción VIII del Articulo 3o. Constitucional expresamente 

estat>lece que 11 Las universidades y las demás instituciones de 

e~ucaciOn superior a las que la ley otorgue autonomía realizaron 

sus fines de educar, investigar y di~undir la cultura de acuerdo 

con los principios de este Articulo, respetando la libertad de 

cAtedra e investigación y de libre examen y discusión de las 

ioeas ••• ". De este modo, se definen como fines inherentes de las 

instituciones de educación superior sus funciones sustantivas de 

educar, investigar y difundir la cultura. Así. mismo y 

diferencia de lo que alguien pudo llegar a sostener en otra 

época, todo el sentido nacionalista, democrático, de solidaridad 

y de justicia que impera en el Articulo 3o. Constitucional se 

impone como obligatorio a la educación superior impartida por las 

instituciones politicas autónomas, agregándoles los que se 

refieren a • La libertad de cátedra e investigación y de libre 

examen y discusión de las ideas". 

Por otra parte con el objeto de habilitar a las instituciones de 

educación superior •utónomas por ley para la consecución de sus 

fines asiQnados y pra5arv•r su independencia de todo control 
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politice y gubern&mental, la propia Constitución reserva a las 

respectivas instituciones una serie de tacultades para que a 

través de sus órganos y en ejercicio de su autonomia, determinen 

las cuestiones de autogobierne, las académicas y las financieras. 

Sacre este particular, la multicitada fracción VIII del Articulo 

3o. Constitucional establece que "Las universidades y las demAs 

instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrAn la facultad y la responsabilidad de gobernarse 

a si mismas. Determinar4n sus planes y programas, fijarán los 

termines de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y •.d•inistrarAn su patrimonio". 

Es claro que tales facultades constitucionalmente reservadas 

deben ser ejercidas por las propias instituciones, como parte de 

su autonomía, a través de sus órganos correspondientes se9Un lo 

estaclezca su respectiva Ley Orgánica suo; estatutos, 

reglamentos o acuerdos internos, por lo que cualquier ingerencia 

de alguna otra instancia, ya sea gubernamental, sindical u otra 

que pretenda condicionar en cierta forma hacer negatorias 

dichas facultades, sería atentatoria contra la autonomía 

universitaria constitucionalmente garantizada. 

Por Ultimo, la iniciativa presidencial, con las adiciones que 

este 5entido fueron introducidas an la Cámara de Diputados y en 

la Senadores, también hizo referencia a la solicitud que las 

Universidades habían formulado a fin de que se precisaran las 

eodalidades de •us relaciones laborales. 
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Así, con el propósito de encontrar un equilibrio entre los 

legitimes derechos de los trabajadores universitarios y la 

n•turaleza y fines de las instituciones públic•s autonOmas de 

educaciOn superior, se estableció que las relaciones laborales 

~ante del personal académico como del personal administrativo se 

normaran por el apartado 11 A" del Articulo 123 Constitucional, en 

los tér•inos y con las ~odalidades previstas en la Ley Federal 

del Trabajo <concretamente, el capitulo XVIII del titulo se~to> 

conforme a las caracteristicas propias de un trabajo especial, de 

~anera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines de las instituciones a que esta 

fracción se refiere. 

En cuanto a la fracción IX del Articulo 3o. Constitucional que 

faculta al Congreso de la Unión para l&Qislar a fin de 

distribuir, unificar y coordinar la funciOn social educativa 

entre la federación, los Estados y Municipios, asi como para 

fijar las aportaciones económicas correspondientes e imponer 

ciertas sanciones por cu11tplimiento, cabe señalar que por 

referirse prapia.ente a la parte orgánica de la Constitución, 

esta facultad desde un punto de vista técnico no debiera quedar 

comprendida en el Articulo 3o., entre las ll•m•das "Garantías 

Individuales", •6xi11e que resulta superflua _, tanto que la 

fracción XXV del Articulo 73 Constitucional reproduce dicha 

facultad. 

Sin •~b•rQo, por tener relevancia para la •ateria educativa es 
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convenienee aludir a algunos antecedentes soore el particular y 

esclarecer su alcance. 

~amo una noveaaa, el constituyente de 1917 facultó al Congreso a 

través de la fraccion ~~VII del Articulo 73 <Hay fraccion XXV, ya 

reTormada), para establecer escuelas protesionales. Y además 

lnstieutos concernientes a la cultura superior general de los 

habitantes oe la Repüblica, entre tanto dichos establecimientos 

puedan sostenerse por la iniciativa de los particulares, sin que 

esas facultades sean exclusivas de la Federación. 

De este modo, se instituyó en este tipo de establecimientos <asi 

como los que impartieran enseñanza primaria, elemental y superior 

en los términos del Articulo 3o.> una doble concurrencia: la de 

los particulares con el poder público y, dentro de este Ultimo, 

la cocurrencia libre e indiscriminada de la federación con las 

entidades federativas a no especificarse distribución alguna oe 

funciones entre los respectivos órganos. Incluso, el deciderátum 

consistía en que los particulares llegaran a asumir íntegramente 

la función educativa, de suerte que sólo como temporal y 

supletoria procedía dentro de la activioad del poder p6blico. 

Por la circunstancia de que a la Federación no se le otorgue 

competencia exclusiva en materia de enseñanza, el Articulo 14 

transitorio suprimió la Secretaria de Instrucción POblica y 

Bellas Artes <que desde su creación en 1905 no se justificaba 

técnicamen~e), a pesar de no hAb•rlo propuesto así el proyecto de 

Carranza. 
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Posterior•ente, can la iniciativa de José Vasconcelos y el ~oye 

de Alvaro Obregón, la educaciOn pública recibió en México su 

primer i91Julso serio. Con el propósito de impulsar la 11 .. ada 

"Federal i zaci6n ce la enseñanza" <estrictamente, aunque resulte 

paradójico, Centralización>, en 1921 se refor•ó la Constitución, 

por una parte, la entonces fracción XXVII del Articulo 73 para 

dotar al Congreso de la Unión de nuevas facultades en materia 

eaucativa y, por otra, el articulo 14 transitorio para tiloar en 

el mismo la supresión acordada por el Constituyente de Guerétaro 

de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; como 

consecuencia de esta dlti~a reforma se pudo crear, el S de 

septiembre de 1921·, la Secretaria de Educación Pública. 

En cuanto al primer aspecto de la Reforma de 1921, la fracción 

XXVlI facultó al Congreso para establecer y sostener toda la 

RepOblica diversas instituciones educativas que enumer•ba 

funciones que, por su naturaleza, propiamente corresponden al 

ejecutivo, así como para legislar en todo lo que se refiera a 

dichas instituciones, es decir las establecidas y sosten1d•s por 

la federación. Congruente con lo anterior, la r•forma reconocía 

idéntica facultad a los Estados, pues, • su potestad de crear 

escuelas debia corresponder la de legislar sObre las Mismas: la 

Federación tendr• jurisdicción sobre los planteles que •lla 

.. tablezca, sostenga y organice, sin ~enoscabo de la libertad que 

tienen loe Mitades para lltQi•lar sobra •l •i .. o ramo educacional. 

Como advierte el distinguida jurista Tena Ramir•z, asta 
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disposición sólo cabe interpretarla en al sentido de que los 

estados podían legislar en el ramo eoucacional por lo que mira a 

las pliiUlteles que ellos est•blacieron, ya que correspondia a la 

Federacidn legisl&r sobre los propios, seo~n lo previsto 

categóricamente en l• primera parte del precepto. De este modo 1 

era la Constitución misma y no el Congreso de la Unión como se 

previno con posterioridad, la que deslindaba los ca111pos federal y 

local, por lo que en materia educativa la concurrencia se daba 

Unicamente dentro del tttfll• general de la educación pUblica 1 no en 

cuanto al amb1to concreto de cada competencia. 

La federalización de la tarea educativa, aunque restringida, la 

1921 1 pero la hizo posible la Reforma Constitucional de 

concurrencia que de allí surgió inspiró con el tientpo la 

conveniencia de instituir un regulador, que distribuirá, 

unificar~ y COCJl""dinarA l• educación toda la Repó.blica.. A tal 

finalidad respondió la refor•a de 1934 del Articulo 3o., últi~o 

parra~o (hoy fracción IX> y al articulo 73, fracción desde 

entonces XkV y que corresponde a la antigua XXVII, p•ro que pasó 

a ocupar tal nd19ero en virtud de la supresión de dos fracciones 

previa&, que por •llo implicó una innovación en nu•stra t6cnica 

constitucional, la triple tarea de distribuir, unificar y 

coordinar la Educación Pública, la •ncomendd la Refor•a de 1934 

al Congreso de la Unión a •anera de regulador en ~unción 

legislativ~. Dll ssta fiada, desde •1 aRo de 1921 ha•ta an~es de 

1934 las entidad•• federativas gozaron constitucionalmente de una 
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aueén~1ca autonomía en la materia que les permitía, dentro de su 

jur1sdiccion, determinarse por medio ae sus constituciones, de 

sus leyes y de sus actos administrativos. Mas a partir de 1934 

apunta Tena Ramárez, la autodeterminac10n de las entidades ha 

quedado prácticamente a merced del Congreso de la UniOn, en 

cuanto a la distribución de la función social educativa entre ls 

federación, los estados y los municipios, asi como a la fijación 

d~ las aportaciones económicas correspondientes y la imposición 

de sanciones por incu•plimiento 1 en los términos de la Ley 

Federal de EoucaciOn y la Ley para la Coordinación de la 

Educaci.4n Superior. 

Conviene señalar, sin embargo, que la facultad conferioa al 

Congreso de la Unión por la fracción XXV articulo 73 

Constitucional para legislar en todo lo que se refiere a aquellas 

instituciones educativas que se encuentra habilitado para 

establecer, organizar y sostener en toda la Repóblica, cabe 

en~enderla sólo con respecto a los planteles de la Federación, ya 

que la Tacultad Tederal no desplaza a la de los estados en la 

m1sma materia, dentro de sus respectivos territorios. Existe, 

pues, una doble jurisdicción en la impartición de la enseñanza 

por el poder pablico: la jurisdicción federal, 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. 
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11.2. TITULO PRil'ERO, CAPITULO II, DE LOS 11EXICANOS 

HHTlCULO 31, CONSTITUCIONAL. Son obligaciones de los mexicanos: 

FR~CCION l. Hacer que sus hijos o pupilos, menores oe 15 años 

concurran a las escuelas p~bliCas y privadas para obtener la 

eoucac1ón primaria elemental y militar, ourante el tiempo que 

marca la Ley de Instrucción P~blica en cada estado. 

Cl antecedente inmediato del artículo 31 de la Ley fundamental 

que se comenta es, algunas reformas,el precepto dal mismo 

numero de proyectos de Constitución de Venustiano Carranza. Por 

otra parte, debe señalarse que la Fracción 111 del vigente 

articulo 3o. proviene del articulo correspondiente de la 

Constitucion de 1857. 

El objetivo principal del numeral 31 de la Carta Magna consiste 

en asentar las principales obligaciones que tienen los mexicanos 

como consecuencia de tener nacionalidad mexicana. 

Si bien el concepto de Nacionalidad implica la existencia de 

ciertos derechos para quienes la poseen, también establece 

coligaciones para éstos. 

Esto es asi, entre otras razones, porque los miembros de una 

sociedad gozan de los beneficios que brinda la coexistencia 

organizada dentro de un Estado y, por ello, es claro que tienen 

~ambién ciertas obligaciones de car~cter fundamental que 
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apuntalan la estructura social. Ahora bien, de no observarse 

dichas obligaciones, el bien común de una comunidad, y por el de 

sus miembros individualmente considerados, no seria realizable. 

Aqui debe señalarse que este articulo de ninguna manera es 

exnaus~1vc en la enumeración de las obligaciones de los 

mexicanos. Puesto que la misma Constitución, en otros 

numerales, contiene expresa o tácitamente otras obl1gac1ones a 

cargo de los nacionales mexicanos. 

El precepto analizado contiene tres deberes prioritarios a cargo 

ae los mexicanos que, a su vez, corresponoen a tres rubros 

v1~ales para la existencia y el desarrollo de un Estado. 

Ln primer termino, establece que los paores de familia o tutores 

de individuos ~enores de 15 años deben asegurarse de que estos 

clltimos obtengan el beneficio de una educación b.a.sica y militar 

que les permita vivir una vida más digna y contribuir eficazmente 

al desarrollo de la sociedaQ en la que viven. 

II.3 TITULO TERCERO, CAPITULO II, SECCION 111, DE LAS FACULTADES 

DEL CONGRESO. 

ARTILULO 73; El Congreso tiene la facultad; 

Fraccidn XXV. Para esta~lecer, organizar y sostener en toda la 

Republica escuelas rurales elementales, superiores, secundarias y 

profesionales; de investigación científica, de Bellas Artes y de 
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enseñanza cécnica; escuelas prácticas de Agricultura y de 

Minería, de Ar~es y Oficios, Huseos, Biblioteca=, Observatorios y 

demás ln~titutos concerniences ia cultura general de Jos 

habitantes de la nacion y legislar en todo lo que se refiere a 

di en as instituciones; para lP.gislar sobre Monument:os 

Hrqueológicos, Artísticos e Históricos, cuya conservación sea de 

incer~s nacional, así como para dictar las leyes encamina.das 

distribuir convenientemente entre la Feoerac1on, los Estados y 

los Municipios el ejercicio de ld función educativa y las 

aportac2ones económicas correspondientes a ese servicio público, 

ouscando unificar y coordinar la educación de toda la. repl.'.&Dlic:a. 

Los titulas que se expidan por los establec1m1entos de que se 

tra~a surtirán sus efectos en toda la repábli~a. 

II.4. TITULO SEXTO, DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCIDN XII. 

A~TlCULO 123, Apartado A. Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil¡ al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 

L.e·>'· 

El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases si9u1entes, 

deoerá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: entre 

los obreros, jornaleros, empleados, domesticas, artesanos y de 

una manera gene~al, todo contrato de trabajo. 
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foda empresa agrícola, industrial, minera o de 

CL1&J.qu1er otra clase de trabaJo, estara obligada, según lo 

determinen las leyes reglamentarias proporcionar a los 

trabajadores habitaciúnes comedas e hi9ien1cas. Esta ooligacion 

se cumplirá median~e las aportaciones que las empresas hagan a un 

fondo nacional de la vivienda a fin de construir depósitos en 

favor de sus trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que permita otorgar a éstos, crédito barato y 

suficien~es para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se entiende que el propósito fundamental de este parrafo es 

intensificar por todos lo;; medios la lucha contra el 

analfabetismo en nuestro país. Proporc1onar vivienda para 

aliviar los problemas de primera necesidad y conducir la 

sol._1ción de los problemas eaucativos. 

La Ley Federal de Educación contiene los siguientes señalamientos 

que definen más este articulo. 

En su articulo 57: Las negociaciones a que se refiere la fracción 

XII del apartado A del articulo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, están obligadas a establecer y 

sostener escuelas, cuando el nómero de educandos que las requiera 

sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección 

tecn1ca y ad~inistrativa de la Secretari~ de Educacion Pública. 
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t;n su artículo 50: Las escuelas que se estaolezcan en 

cumplimiento de la obligación p~evist~ en el artículo anterior, 

con-e aran con edificios, instalaciones y demas elemen~os 

necesar1-:is para realizar su función, en los términos que señale 

la .decra"t.aría de Educación f'úblic..:t.e 

~1 sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación 

patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración 

ael per"sona_l y las prestaciones que dispongan las leyes y 

reglamentos, que no serán inferiores 

Federación con igualdad de circunstanciase 

las que otorgue la 

En su Artículo 59: La Secretaría de Educación Pública podrá 

celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las 

o~ligaciones que señalan los artículos 57 y 58 de esta Ley • 

. II .5 LEY FEDERAL DE EDUCACION. 

Dentro de la estructura juridica - legislativa, el rector es el 

articulo 3o. Constitucional. Le sigue entre los ordenamientos de 

mayor jerarquía la Ley Federal de Educación. 

Can base en el articulo 3o. Constitucional, la Ley Federal de 

Educacion señala las Tinalidades de la educación, alude a la 

Tuncion social educativa que tiene a su cargo el Estado, y rige 

en toda la República. 
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Oistribuye la ~unción social educativa, precisa las bases del 

proceso educacional y señala los derechos y obligaciones 

referentes a esta materia, además señala el carAc~er de servicio 

publico e inter&s social en las inversiones en esta mmteria. 

Es~aolece entre otros lineamientos muy importantes, el servicio 

socjcl obligatorio para obtener t1tulo acaoémico. Aqui se 

manifiesta la integración del Sistema Educativo Nacional en tres: 

elemental, medio y superior; y canco un trato aparte la 

educación especial, señala las atribuciones que competen al Poder 

~~ecutivo por conducto de la Secretaria de ~ducac1ón Pública. 

kespecto a la educación que imparten los particulares, asienta 

los re qui si tos que deben cumplir. Establece los casos de 

revocación de autorización y retiro de reconocimiento de validez 

oficial. Contiene también las sanciones e infracciones 

correspondientes a esta Ley. 
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Esta ley regula la educacion que imparten el 

Est:.ado Federación, Estados y Municipios, sus organismos 

aescentraltzodos y los particulares con autorización con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposiciones 

que contiene son oe orden público e interés social. 

ARTICULO 2o. La educación es medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del indivtauo y a la transformación oe 

la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre oe manera que tenga sent100 

de solidaridad social. 

ARTICULO 3o. La educación que imparten el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio 

pUbl ico. 

ARTICULO 4o. La aplicación de esta Ley corresponde a las 

autoridades de la Federación de los Estados y de los Municipios, 

los términos que la misma establece y en los que prevean sus 

reglamentos. 

ARTICULO So. La educación que impartan el Estaao, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autori2ación o 

con reconocimiento de validez oiicial de estudios, se sujetara a 

los principios establecidos en el articulo 3o. de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos MeKicanos y tendrá las siguientes 

+inalioaoes: 

I. Promover el desarrollo armonice de la personalidad, para que 

se ejerzan en plenitud las capacidades humanas; 

IJ. Crear y +ortalecer la conciencia de la nacionalidad y el 

sentido de la convivencia internacional; 

IIJ. Alcanzar, mediante la enseñanza de la lengua nacional un 

idio•a común para todos los meKicanos, sin menoscabo del uso 

de las lenguas autóctonas; 

IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen 

el acervo cultural de la nación y hacerlos accesibles a la 

colectividad. 

V. Fomentar el conocimiento y el respeto a las instituciones 

nacionales; 

VI. Enriquecer la cultura con impulso creador y con la 

incorporación de ideas y valores universales; 

VII. Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovechamiento 

soci•l de los recursos naturales y contribuir a preservar el 

equilibrio ecolóoico; 

VIll.Pra-over las condiciones sociales que lleven la 

distribución equitativa de los bienes materiales y 

culturales, dentro de un régimen de libertad; 

IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeación 

fa.iliar con respecto a la dignidad humana y sin menoscabo 

de la libertad; 
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X. Vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el analisis 

objetivo de la realidad; 

XI. Propiciar las condiciones aptas para el impulso de la 

investigación, la creación artística y la difusión de la 

cultura; 

XII. Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, se integren de 

tal modo que se armonicen tradición e innovación; 

XIII.Fomentar y orientar la activioad cientifica y tecnológica ae 

manera que responda a las 

nacional independiente; 

necesidades del desarrollo 

XIV. Infundir el conocimiento de la Democracia como la forma de 

gooierno y convivencia que permita a todos participar en la 

toma de 

sociedad; 

decisiones orientadas al meJoramiento de la 

XV. Promover las actitudes solidarias para el logro de una vioa 

social justa, y 

XVI. Enaltecer los derechos indiviouales y sociales y postular la 

paz universal, basada en el reconocimiento de los derechos 

económicos, políticos y sociales de las naciones. 

ARTICULO 60. El sistema educativo tenara una estructura que 

permita al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a la vida 

eccnOmica y social y que el trabajador pueoa estudiar. 

ARTICULO 7o. Las autorioades educativas deberán periódicamente 

evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los servicios educativos. 
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ARTICULO Bo. El criterio que orientará a la educación que 

1.npan:.a el Estado y a toda la educación primaria, secundaria y 

normal y a la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o 

campesinos se ~antendrá por completo ajeno a cualquier doctrina 

religiosa y, basaao en los resultados del prooreso cientif1co, 

lucnará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

tanatismos y los prejuicios. 

ARTICULO 9o. Las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades por acci enes que, eKclusiva o 

predominantemente, realicen actividades educativas y las 

asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la 

propaganda de cualquier credo religiosó, no intervendrán en iorma 

alguna en planteles en que se imparta educación primaria, 

secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado destinada a 

cereros y campesinos. 

ARTICULO 100. Los servicios de la educación deberán extenderse a 

quienes carecen de ellos, para contribuir 

desequilibrios económicos y sociales. 

eliminar los 

ARTICULO 110. Los beneficio~ directamente por los servicios 

educativos deberán prestar servicio social, en los casos y 

términos de las disposiciones regl•mentarias correspondientes. 

Cn éstas se preverá la prestaciOn del servicio social como 

requerimiento previo para obtener titulo o grado acad6mico. 

ARTICULO 120. La educación qua imparta el Estado será gratuita. 

Las donaciones destin•das a la 9Clucación ltfl ningón caso se 

entenderán coma contrapreataciones del servicio educativo. 
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ARTICULO !:SO. Son de interés social las inversiones que en 

materia educativa realicen el Estado, sus organismos 

aescentralizados y los particulares. 

ARTICULO 140. El poder Ejecutivo Federal expedirá los 

re~lamentos necesarios para la aplicación de esta Ley. 

CAPITULO II. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

ARTICULO 15. El sistema educativo nacional comprende los tipos 

elemental, medio y superior, en sus modalidades escolar y 

eKtraescolar .. 

En estos tipos y modalidades podran impartirse cursos 

ac~ualizac1ón y especialización. 

El sistema educativo nacional comprende, además, la educación 

especial o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta 

de acuerdo con las necesidades educativas de la población y las 

características particulares de los grupos que la integran. 

ARTICULO lb. El tipo elemental esta co~puesto por la educación 

preescolar y la primaria. 

La educación preescol•r no constituye antecedente obligatorio de 

la primaria. 

La educación primaria es obligatoria para todo~ los habitantes de 

la república. 

ARTICULO 17. El tipo medio tiene caracter +ormativo y terminal, 

C°"'flrende la educación s•cundaria y el bachillerato. 



ARTICUl..O lB. El tipo superior esta c:ompuesto por 

licenciatura y los grados acad~micos de maestría y doctorado. 
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la 

En este tipo superior queda comprenoiaa la eaucactón normal en 

~odas sus grados y especialidades. 

ARTICULO 19. El sistema educativo nacional esta constituioo por 

la educación que imparten el Estada, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de valide~ oficial de estudios. 

funcionara con los s1guientes elementos: 

l. Los eoucandos y los educadores; 

11. Los planes, programas y métodos educativos; 

Este sistema 

111. Los establecimientos que impartan educación en las formas 

previstas por la presente Ley; 

IV. Los libros de teKto, cuadernos de trabajo, material 

didáctico, los medios de comunicación masiva y cualquier 

otro que se utilice para impartir la educación; 

V. Los bienes y demas recursos destinados a la educación y 

Vl. La organización y administración del sistema. 

ARTICULO 20. El fin primordial del proceso educativo es la 

formación del educando. Para que éste logre el desarrollo 

armon1co de su personalidad, debe asegurarsele la participación 

activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de 

responsabilidad social y su espíritu creador. 

ARTICULO 21 • El educador es promotor, coordinador y agente ael 

proceso educativa. Deben proporcion~rseles medias que le 

perm1tan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su 



86 

cons~ante perfeccionamiento. 

ARTICULO 22. Los establecimientos educativos deberán vincularse 

activa y constante~ente con la comunidad. 

ARTICULO 23. El Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios 

expediran certificados y otorgarán diplomas, títulos o grados 

académicos a favor de las personas que hayan concluido el tipo 

meato o cursos de estudios de tipo superior, de conformioad con 

los requisi~os establecidos con los correspondientes planes de 

estuo10. Dichos certificados, diplomas, títulos y grados tendrán 

validez en toda la Repóblica. 

CAPITULO III. DISTRIBUCION DE LA FUNCION EDUCATIVA 

ARTICULO 24. La función educativa comprende: 

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

servicios educativos, científicos, técnicos y artísticos de 

acuerdo con las necesidades regionales y nacionales; 

II. Formular planes y programas de estudio, procedimientos de 

evaluación y sugerir orientaciones sobre la aplicación de 

métodos educativos; 

III. Editar libros y producir otros materiales didácticos; 

IV. Establecer y promover servicios educativos que faciliten a 

los educadores la formación que le permita su constante 

perfeccionamiento. 
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V. Promover permanentemente la investigación que permita la 

innovación educativa; 

VJ. IncrementAr los medios y procedimientos de la investigación 

científica; 

VII. Fomentar y difundir las actividaoes culturales en todas sus 

manifestaciones; 

VIII. Realizar campañas que tiendan elevar los niveles 

culturales, sociales y económicos de la población y, en 

especial, los de las zonas rurales y urbanas marginadas. 

IX. Expedir constancias y certificados de estudio, otorgar 

diplomas, títulos y grados académicos. 

X Revalidar y establecer equivalencias de estudio; 

XI. Otorga, negar o revocar autorización a los particulares para 

impartir educación primaria, secundaria y normal y la de 

cualquier otro tipo o grado destinada a obreros 

campesinos. 

XII. Otorgar, negar o retirar discrecionalmente validez oficial a 

estudios distintos de los especificados 

anterior, que impartan los particulares; 

la fracción 

XIII. Vigilar que la educación que impartan los particulares se 

sujece a las disposiciones de la ley; 

XIV. Las demás actividades que con tal caracter establecen estQ 

ley y otras disposiciones de la ley. 

ARTICULO 25. Compete al Poder Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaria de Educación Pública: 



l. Prestar en toda la República el 
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servicio público 

educacional, sin perjuicio de la concurrencia de los estados 

y municipios y de otras dependencias del Ejecutivo Federal, 

conforme a las leyes aplicables; 

11. Promover y programar la extensión y las modalidades del 

sistema educativo nacional; 

llI. Formular para toda la República los planes y programas para 

educación primaria, secundaria y normal y la de cualquier 

otro tipo o grado destinada a obreros o a campesinos; 

IV. Autorizar el uso del material educativo para primaria, 

v. 

secundaria y normal y para cualquier tipo 

enseñanza destinada a obreros o a campesinos; 

grado de 

Elaborar y mantener actualizados los libros de teKto 

gratuito para la educación primaria; 

VI. Establecer un registro nacional de educandos, educadores, 

tátulos •cad••icos y establecimientos educativos; 

VII. Establecer un siste•a nacional de créditos que facilite el 

tránsito del educando de una modalidad o tipo educativo a 

otro; 

VIII. Intervenir en la for1AUlación de planes de cooperación 

intern•cional en mAteria 

difusión cultural; 

de docencia, investigación y 

IX. ViQilar en toda la Repóblica el cumplimiento de esta Ley y 

sus disposiciones r•glamentarias, y; 

X. Ejercer l•• demAs Atribuciones que le confieren eeta Ley V 

otras disposiciones leQales; 
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H•brA un Consejo Nacional Tecnico de la educaciOn 

que sera Org•no de consulta de la Secretaria de Educación Pública 

y de las entidades feaerativas, cuando estas lo soliciten y que 

se encargara de proponer planes y programas de estudios y 

políticas educativas. 

El Consejo se integrará con representantes de las instituciones 

públicas que participen en la educación nacional. 

ARTICULO 27. La formulación de planes y programas de estudios y 

el establecimiento de instituciones educativas que realice el 

F·oder Ejecutivo Federal por conducto de otra Secretaria o 

Departamento de Estado, se hara en coordinación de la Secretaria 

de Educación Póblica. Estas otras dependencias del EJecutivo 

Federal eKpedirAn certificados, diplomas y titules que tendrán 

validez correspondiente a las estudios realizados. 

ARTICULO 28. Los servicios educativos de cualquier tipo y 

modalidad, que en los términos de esta Ley establezcan los 

estados y nwnicipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

quedarÁn bajo su direcciOn técnica y administrativa. 

ARTICULO 29. La federación podrá celebrar con los estados y los 

municipios convenios para coordinar o unificar los servicios 

educa ti vos. 

ARTICULO 30. La educación que imparta el Estado en el Distrito 

Federal y territorios federales corresponde, sus aspectos 

técnicos y Administrativos, a la Secretaria de Educac10n P~blicc, 

en l~ int•liQenci• de que los oobiernas de estas entidades 

destin•rAn para dicho servicio no menos del 15% de sus 
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presupuestos de egreso. 

ARTl CULO 31 • La funcíOn educativa a cargo de las univers1oades 

y los establecimientos de educación superior que ten~an el 

carácter de organismos descentralizados oel Estado se ejercerá oe 

acuerdo con los ordenamientos le~ales que los rijan. 

ARTl CULO 32. Los particulares podran impartir eaucacion de 

cuaiquier tipo y modalidad. Para que los estudios realizados 

tengan val1oez oficial deberán obtener el reconocim1ento del 

éscado y sujetarse a las disposiciones de esta Ley. 

Por lo tanto concierne a la educacion primaria, secundaria y 

normal y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a 

campesinos, debera obtenerse, previamente, en cada caso, la 

autorización expresa del Estado. 

ARTICULO 33. Los gobiernos de los estacas podrán, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, negar o revocar la autorización a 

particulares para que se imparta educación primaria, secundaria y 

normal y la da cualquier otro tipo o grado destinada a obreros o 

a campesinos. 

ARTICULO 34. Los gobiernos de los estacas podrán otorgar, negar 

o retirar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, el 

reconocim1ento de valiaez o+icial a estudios distintos de los 

especificados en el 

particulares. 

Articulo anterior que impartan los 

ARTICULO 35. La autorización a particulares para impartir 

educación primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o 

grado destinaaa obreros o campesinos, así como el 
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re~onocim1ento de validez oficial a estudi~s aistintos de los 

anteriores, poaran ser otorgados por la Secretaría de Educación 

P .101 ica o el gooierno del estado correspondiente, cuando los 

solicitantes satisfagan los siguientes requisitos: 

l. AJustor sus actividaoes y la enseñan~a a lo dispuesto por el 

Articulo So. de esta Ley; 

11. Sujetarse a los planes y programas que señale la Secretaría 

de ~duca~ión Püblica; 

111. Impartir eaucación con personal que acreo1te preparac1on 

profesional; 

IV. Contar con 

DiDliotecas, 

edi~icio adecuaao, laboratorios, talleres, 

campos deportivos y demás instalaciones 

necesarias, que satisfagan las condiciones higiénicas y 

pedagógicas que el Estado determine; 

V. Facilitar la vigilancia que el Estado ejerce en materio 

educativas 

VI. Proporcionar becas en los términos de las disposiciones 

relativas, y 

VII. SuJetarse a las condiciones que se establezcan en los 

acuerdos y demás disposiciones que dicten las autoridades 

educativas. 

ARTICULO 36. El Estado podrA revocar, sin que proceda JUtcio o 

recurso alguno, las autorizaciones otorgadas a particulares para 

impartir educación primaria, secundaria y normal y de cualquier 

cipo grado destinada a obreros o a campesinos, cuando 

contravengan lo dispuesto en el Artículo 3o. Constitucional 
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fAlten al cuniplimiento de alguna de las obligaciones que 

establece el Articulo 35 de esta Ley. 

ARTIClLO 37. Cuando s•a presumible que procede la revocación a 

que se refiere el Articulo anterior, deberá observarse el 

siguiente procedimiento: 

I. Se citara al particular a una auoienc1a; 

IX. En la citación se le harA saber la in~racciOn que se le 

impute Y el lugar, día y hora en que 

au.diencia. 

celebrará la 

111. El particular podra ofrecer pruebas y alegar en dicha 

Audiencia lo que a su derecho convenga, y 

IV. A continuación, la autoridad, dictara la resolución que a su 

juicio proceda, misma que podra ser la declaración de 

inexistencia de la infracción, el otorgamiento de un plazo 

prudente para que se cumpla la obligación relativa, la 

imposición de una multa cuya cuantia se determinará conforme 

lo dispuesto por el Articulo 69 de esta Ley, o la 

revocación de la autorización. El otorgamiento del plazo a 

que se refiere el pArrafo anterior no eKcluye la posibilidad 

de que sea impuesta la multa a que se alude. 

ARTIClLO 38. Cuando la revocación se dicte durante ejercicio 

lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo 

la vigilancia de la autoridad, hasta que aquel concluya. 

ARTICULO 39. La negativa o la revocac10n de la autorización 

otorgada a los particip•ntes para impartir educación primaria, 

secunaaria y norma y de cualquier tipo grado destinado a 
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educativo. 

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que 

~ean necesarias para evitar perjuicios a los educandos. 

ARTlCULO 40. Para retirar reconocimiento de validez oficial a 

estudios impartidos por particulares en tipos distintos la 

eáucaciOn primaria, secundaria y normal y de cualquier tipo o 

grado destinada obreros o campesinos, se observara el 

procedimiento que señala el Articulo 37 de esta Ley. 

ARTlCULO 41. Los particulares que impartan estudios sin 

reconocimiento de validez deberán mencionar esta circunstancia en 

su correspondiente documentación y publicidad e inscribirse en el 

listado de planteles no incorporados a la Secretaria de Educación 

Pública. Los gobiernos de los estados podrán, dentro de su 

respectiva jurisdicción, inscribir a los particulares que esten 

en el supuesto anterior. El contenido de la publicidad debera 

ser autorizado previamente a ~u di~usión por la Secretaria de 

Educación Pública o por los gobiernos de los estados, dentro de 

su respectiva jurisdicción. 

ARTICULO 42. Para impartir educación por correspondencia, 

prensa, radio, fonografía, televisión, cinematografía, o 

cualquier otro medio de comunicación, los interesados deberan 

cumplir previa~ente los requi5itos establecidos para el tipo 

educativo que impartan, asi como las leyes y reglamentos 

rela~ivos a los medias de comunicación que utilicen. 
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CAPITULO IV. PLANES V PROGRAl1AS DE ESTUDIO 

ARTICULO 43. La educación se realiza mediante un proceso que 

comprende 1a enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la 

oitus1on. 

ARTlCULO 44. ~l proceso educativo se basara en los pr1nc1p1os 

de 11 oer .:ad y responsabilidad que asegure la armonía de 

relaciones entre los eaucandos y educaaores; oesarrollara la 

capacidad y las ac~itudes de los educandos para aprender por si 

mismos y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la 

comu~icaciiln y el diálogo entre educandos, educadores, padres de 

.familia e instituciones públicas y privadas. 

ARTlCULO 45. El contenido de la educaciOn se definirA en los 

planes y programas, los cuales se formularán con miras a que el 

eaucanoo: 

I. Pesarrolle su capacidad de observación, analisis, 

interrelación y deducción; 

11. Reciba armónicamente los conocimientos tecnicos y practicas 

de la educación; 

111. Adquiera visión de lo general y de lo particular; 

IV. EJercite la reflexión crítica; 

v. Acreciente su aptitud de actualizar y mejorar los 

conocimientos; 

VI. Se capacite para el trabajo socialmente útil. 

ARTICULO 46. En los planes y programas se establecerán los 

0Dje~1vos específicos del aprendi:aje; se sugerirán los métodos y 

acti\ddades para alcanzarlos, y se establecerán los 
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p1o·=edimientos para evaluar si los educandos nan lograd0 dicnos 

ObJeti\rOS. 

ARTICULO 47. La evaluación educativa sera per1od1ca, 

co~prenaerá !a medición de los conocimientos de los educandos en 

le 1na1v1aual y aeterm1nará si los planes y programas responaen a 

la evolución nistórico-social del país y a las necesidades 

nacionales y regionales. 

CAPITULO V. DERECHOS V OBLIGACIONES EN MATERIA EDUCATIVA 

ARTICULO 48. Los habitantes del pais tienen derec;,o las 

mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Nacional, sin 

mas limitación que satisfacer los requisitos que establezcan las 

a1sposic1ones relativas. 

ARTICULO 49. Para ejercer la docencia dentro de caca uno ae los 

~ipos que comprende el Sistema Educativo Nacional, los maestros 

aeberán satisfacer los requisitos que señalen las autoriaaoes 

competentes. 

ARTICULO 50. El Estaco otorgará: 

I. Remuneración justa para que los educadores dispongan ael 

tiempo necesario para la preparación de las clases que 

impartan y para su perfeccionamiento profesional, y 

11. ~stimulos y recompensas a favor de los educadores que se 

distingan en el ejercicio de su profesión. 

ARTICULO 51 • El Estado podrá estimul•r a las asociaciones 

c1v1les y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la 
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enseñanza en cualesquiera de sus tipos ·.¡ grados. 

ARTICULO 52. 

o la t:Ut.ela: 

Son derechos de quienes eJ~rcen l~ patria potestao 

l. Obtener la 1nscripcion escolar necesaria para que sus OlJOS 

o pupilos, menores de edad, reciban la educación primaria; 

11. Participar a las autoridaaes escolares cualquier proolema 

relacionado con la educación de sus hijos o pupilo~, a fin 

ae que aquellas se avoquen a la solucion; 

111. Cooperar con las autet-idades escolares en el mejorarr.:ientc ce 

los educandos y de los estaolecimiento:;, y 

IV. Formar parte de las asociac1ones oe padres oe familia. 

ARTICULO 53 • Son obligaciones oe quienes eJercen la patr1& 

potestad o tutela: 

I. Hacer que sus hiJos o pupilos menores de 15 años, reciban !a 

educación primaria; 

II. Colaborar con las lnsti tuci enes educativas en las 

actividades que éstas realicen, y 

111. Participar, de acuerao con los educadores, en el tratamiento 

de los problemas de conducta o de aprendizajeª 

ARTICULO 54. 

objeto: 

Las asociaciones de padres de familia tendrán por 

I. Representar ante las autoridades escolares los intereses que 

en materia educativa ~ean comunes a los asociados; 

11. Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y 

proponer a las autoridades las 

convenientes, y 

medidas que estimen 
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III. F'art1cipar en la aplicacion oe las cooperac1ones en 

numerario, bienes y servicios que tas asociacio~es nagan al 

establecimiento escolar. 

ARTICULO 55. Las asociaciones de padres ae tam1l1a 

aos"t.enoro.n de intervenir en los aspecto~ tecnicos y 

aam1n1strat1vos de los establecimientos eaucativos. 

ARTICULO 5ó. La organización y el funcionamiento ele l.as 

asociaciones de padres de familia sujetarán a lo que disponga 

el reglamento relativo en lo concerniente a sus relaciones con 

1as autoridades de los establecimientos educativos. 

ARTICULO 57. Las negociaciones o empresas a que se ref 1€re la 

fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Consti't.uc1on 

Pol íttca de los Estados Unidos Me:<icanos, están obligadas a 

es"t.aolecer y sostener escuelas cuanda el numero de educandos que 

las requiera sea mayor de 20. 

planteles quedarán bajo la dirección técnica y 

aamin1strat1va de la Secretaria de Educac1on Püblica. 

ARTICULO 58. Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de 

la coligación prevista en Articulo anterior, contarán con 

eaificio, instalaciones y demás elementos necesarios para 

realizar su función, en los términos que señale la Secretaria de 

~ducac1on Publica. 

~l sostEnimiento de dichas escuelas comprenae la obligación 

pa~ronat de proporcionar las aportaciones para la remuneración 

·ael personal y las prestaciones que aispongan las leyes y 

reglamen~os que no serán inferiores a las que otorgue la 
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feaeraciOn en igualdad de circunstancias. 

ARTICULO 59. La Secretaria de Eoucación Pública podrá celebrar 

con los patrones convenios para el cumplimiento de las 

obligaciones que señalan los Artículos 57 y 58 de esta Ley. 

CAPITULO VI. VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

ARTICULO 60. Los estudios realizaoos centro del sistema 

eoucat1vo nacional tendrán validez en toda la república. 

ARTICULO 61. Revalidación de estudios es la validez oficial que 

se otorga a los realizados 

sistema educativo nacional. 

planteles que no forman parte del 

ARTICULO 62. La revaliaaciOn de estudios se otorgará por tipos 

educa~1vos 1 por grados escolares o por materias. 

ARTl CULO 63. Los tipos educativos, grados escolares o materias 

que se revaliden, deberán tener equivalencia con los que se 

impartan dentro del sistema educativo nacional. 

ºARTICULO 64. Los estudios realizados dentro ael sistema 

educa~ivo nacional podrán declararse equivalentes entre si por 

tipos educativos, por Qrados escolares o por materias, en los 

términos del Articulo anterior. 

ARTICULO 65. La Tacul tad de revalidar y establecer 

equivalencias a estudios corresponde: 

I. A la FederaciOn, por conducto de la Secretaria de Educación 

Pública. 

11. A los estados, en los t•rminos de sus respectivas leyes, y 
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IJI. A los orQanislftOs descentralizados, cu•ndo p•r~ ello los 

autoricen los ordenamientos legales que los rijan. 

ARTICULO 66. La Secretaria de Eoucación Pública creará un 

sia~ema federal de certificación de conocimientos, por ~edio del 

cual se e:cpedira certificado de estudios y se otorgará diploma, 

título o grado académico que acredite el saber demostrado, de 

acuerdo con el reglamento que al efecto se expida y conforme a 

!as siguientes bases: 

I. Oue los conocimientos se acrediten por tipo educativo, graao 

e~colar o materia; 

JI. Que para acreditar un tipo grado escolar deber a 

comprobarse la acreditación del tipo o grado inmediato 

anterior; 

III. Que los conocimientos se acrediten de acuerdo con los planes 

y programas de estudios en vigor; 

IV. Que se cumplan, en su caso, las practicas y el servicio 

social correspondiente; 

v. Que los conocimientos sean evaluados conforme 

procedimientos que establezcan to•ando en cuenta las 

experiencias del sistema educativo nacional, y de acuerdo 

con lo conducente • lo dispuesto por el Articulo 47 de esta 

Ley, y 

VI. Que el interesado se ajuste a las demAs dispo»iciones 

legales relativas. 

ARTICULO 67. El Poder Ejecutivo Federal promov~~ un siste~a 

internacional recíproco de valid•Z oficial de estudios. 
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CAPITULO llII. SANCIONES 

ARTICULO bS. Se sancionará con multa por el equivalente de 50 a 

500 veces •l salario minimo general diario vigente en la zona 

.conó•ica de que se trate al momento de cometerse la infracción a 

quien infrinja lo dispuesto en el segundo párrafo del Articulo 41 

de esta Ley y, en caso de reincidencia, se clausurará el plantel 

r•spectivo. 

ARTICULO 69. Las Demás contravenciones a la presente Ley o 

sus reola•entos 1 cometidas por un particular y que no tengan 

54ill1ción RKpresa en este propio reglamento, se sancionaran con 

multa hasta por el importe de 500 dias de salario mínimo vigente 

en la zona económica de que se trate al momento de cometerse la 

infracción, atendiendo las reglas de calificación que se 

establecen en el Articulo siguiente. 

duplicarse •n c•so de reincidencia. 

La multa impuesta podrá 

ARTICULO 70. Al imponer una sanción. previo el procedimiento 

establecido en al Articulo 37 de esta Ley, la •Utoridad educativa 

fundar& y ..ativar~ la resolución, tomando en cuenta: 

l. L•& circun5tancias en que Tue cometida la infracción; 

11. La. daños que se h•yan producido o puedan producirse en los 

educandos¡ 

111. La Qrav.:lad de la infracción; 

IV. Lae condicion•• •ocioeconómicas del infractor, y 

V. La calidad d• reincidencia del infr•ctor. si es el caso. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a los 15 días de ~echa ae su 

puol1cación en el Diario Oficial de la Feoerac1ón. 

SEGUNDO. En tanto se expidan los re~lamentos que se deriven ae 

e5'ta te;, quedan vigentes, en lo que no se le opongan los 

expea1ao:; con fundamento en la Ley Organica a que se refiere el 

Articu10 Transitorio. 

TERCERO. Se deroga la Ley Orgánica oe la Educación PUblica, 

re~lament:aria de los Articules 30 y 31, fracción I; 73, 

tracciones X X:k.V y 123, fracción XII, de la Constitución 

i='ül i't.1ca de los Estados Unidos He><icanos, expedida el 31 de 

diciembre oe 1941 y publicada en el Diario O~icial de la 

Federac1on el 23 de enero de 1942. 

CUARTO. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la 

presen-ce Ley. 

nex1co, D.F., a 27 de noviembre de 1973.- Ha. Aurelia de la Cruz 

Espinosa Ortega D.P.- Miguel Angel Barberena ~ega S.P.- Jase Luis 

~scobar Herrera, D.s.- Juan Sabinas Gutiérrez S.S. Rabricas. 

Como mencionamos al inicio de este punto, referente a la Ley 

Federa! de Educación, este es el ordenamiento de mayor jerarquia 

despues ael Articulo 3o. Constitucional, en cuanto a educación en 

'leia;qu11 S.n.:r.e; Jad de Jesus. Vaoe1ecU1, Ed¡tc<ul Porrua. iiex1co tm. tea. Ea1~1Gn. 
Ley Feoeni ce EaucaciOn P<l.llllca, P.P. 191 a la ~. 
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Mé::1co se refiere. Por tal motivo consideramos conveniente la 

transcr1pcidn completa de la misma y una vez ten1enoo aqui su 

contenido nos referimos a los aspectos que tocan oirectamente a 

los particulares siendo estos la materia pr1nc1pal ce nuestro 

estudio. 

Nos a1ce la Ley Federal ae Educación que las disposiciones 

conten1d~s en ella son de orden paol1co e interés social e 

incluye a los particulares en la enseñanza en el pais. 

Señala que la ensenanza que impartan los particulares a cualquier 

nivel y en cualquier aspecto debe considerarse un servicio 

público. 

Los particulares impartiran eoucación de acuerdo a los principios 

es~ablecidos por el Articulo 3o. Constitucional y deoeran ~ener 

las siguientes finalidades: 

Promover el desarrollo armónico de la personalidad, fortalecer la 

conciencia nacional y la convivencia internacional, un 1oioma 

común para todos los mexicanos, respecto por las instituciones 

nacionales, conciencia para preservar el equilibrio ecológico, 

dis~ribu~ión equitativa de los bienes materiales, planeación 

familiar sin menoscabo de libertad, hábitos intelectuales, 

1nvesti~ación y creación artística, orientación para actividad 

c1entif1cA y tecnológica, diiunoir el conocimiento de la 

Democr•cia, pro•over actitudes solidarias, enalt2cer los derechos 
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individuales y sociales y postular la paz un1versa1. 

En cuanto a las inversiones en mater1a ecucati~a se consideran de 

in~erés social ~odas aquellas que hagan los p~rticulares. 

Los colegios particulares como parte del Sistema ~aucativo 

Nacional funcionarán con los siguientes elementos: 

Eoucanoos y educadores, planes, programas y metcdos eoucativos, 

el estaolecimiento en si, los libros de teKto, cuadernos de 

tr~b&jo y material diaáctico, los bienes y la organización en 

resumen. 

Los particulares expedirán certificados y otorgarán diplomas, 

titules o grados académicos y tendrán validez en toda la 

fiepóblica. Para impartir la educación estarán suJetos a la 

autorización por parte de la autoridad, 

la valioez oficial de estudios. 

igual forma respeCto a 

Acep~arán la vigilancia de parte de la au~oridad para que se 

sujeten a la Ley, siendo estas disposiciones a nivel nacional. 

El estado puede revocar, sin que proceda juicio o recur~o alguno 

las autorizaciones otorgadas a particulares, cuando con~ravenqan 

el Ar~iculo 3o. Constitucional o na cumplan algunas de las 

obligaciones del Articulo 35 de la Ley Federal de Educación. 



1~ 

Cuando se considere que procede la revocación se seguira el 

proceoimiento establecioo en los arti~ulos 37, 38, 39, 40 y 41 de 

la Ley Federal de Educación y las sanciones se estaclecen en el 

capitulo VII artículos 68, 69 y 60 oe esta misma Ley. 

Todos estos aspectos concernientes a la autorización, revocación, 

negac1on, asi como proced1mie~tos p~ra los mismos, se trataran a 

con~inuación. 



CAplTlJLO III 

A LA CQNCESIQN ADMINISTRATIVA EN GENERAi 

111.A.1. CONCEPTO DE CONCESION ADMINISTRATIVA 

I. La concesiOn administrativa, dentro del conte:<to del Estado 

moderno, es el medio más eficaz para o~orgar a los particulares 

determinados actos y actividades 

~stos ac~os pueden consistir 

para su efectiva realización. 

en la explotación de recursos 

pertenecientes al Estado, o bien el establecimiento de un 

de~erminado servicio póblico. 

E:n ocasiones el Estado no esta en condiciones de desarrollar 

¿stos actos, ya sea por incosteabilidad económica, por 

impedimentos organizacionales o bien por inconveniencia política. 

Asi podemos observar que la figura de la concesión administrativa 

surge no sólo como un auxiliar de la Administración Pública, ya 

que permite al Estado encaminar sus esfuerzos y recursos 

ec:on·ómicos a proyectos prioritarios, sino que constituye además 

una fuente generadora de empleos entre el sector privado del 

país, dejando los particulares la 

desarrollar eficazmente ciertas áreas 

explotación de recursos nacionales. 

responsabilioad de 

de servicio o de 

11. El maestro Acosta Romero en su obra Teorla Gene~al del 

Derecho Administrativo, señala: 

Existen varios conceptos sobre el acto administrativo de 

concesión, cada uno tiene un contenido diferente pero con el 



mismo propósito. 

H) Concesión es el acto administrativo discrecional por medio 

del cual la autoridad ad•inistrativa faculta a un 

particular; 

1) Para establecer y explorar un servicio público también 

dentro de los limites que señale la Ley. 

Refiriéndose aqui tanto a la Ley regl..entaria COllRO a nuestra Ley 

suprema "La Constitución Política de los Estados Unidos 

Me>.icanos" Artículo :sg, Articulo 27 y Articulo 28. 

Otro Concepto es: 

B> El procedimiento a través del cual se otorga la concesión a 

través del que se regula la utilización de la misma aún 

frente a los usuarios, y por Oltimo: 

C> Puede entenderse también COMO el documento formal que 

contiene el acto administrativo en el que s• otorga la 

canees i ón • lO 

De acuerdo con el profe5or Gabino Fraoa en tiU obra de Derecho 

Administrativo la conc•sión es el acto •ediante el cual se 

concede a un particular •1 manejo y •Kplotación de un s•rvicio 

púolico o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio 

del ~stado. 1l 

10 

11 

Ac:osh R09ff'o ftigutl. Teori1 6'iilr11l del Oa'Kho Adainistntivo 
Porrua, r\lx1co, 1983. p,433 

~ Ed. Edil. 

Fng1 61bino. Dlrtdla Adlinistr1ttvo 1 17! Ed. Eilit. Porr~11. Plfxico. 1977. p.248 



Ahora bien, el a.estro Andrés Serra Rojas en su obra de Derecho 

Administrativo define la concesión en los •ismos términos que el 

maestro Acosta Romero, diciendo que la concesión es un acto 

administrativo discrecional por medio del cual la Administración 

Púolica Federal, confiere a una persona, una condición o poder 

públ ice para ejercer ciertas prerroQativas p~blicas con 

determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un 

servicio público de bienes del Estado o los privilegios 

exclusivos que comprenden la propiedad industrial. 

~l Derecha Administrativo Mexicano emplea un concepto muy amplio 

para definir la concesión de servicio p~blico. 

Garrido Falla señala que hoy se ha llegado a una fijación del 

concepto que alude tanto a los actos que transfieren a un 

particular facultades original~ente de la Administración Pública, 

co1no a los actos que crean a su favor, un derecho o capacidad 

prevista en el ordenamiento jurídico. 

Uesde el inicio de nu•stra independencia el Estado empezó 

celebrar contratos - conc•aiones de servicios pOblicos con 

particulares. 



III.A.2. SIBNIFICADO DE LA CONCESillN 

Diversos tratadistas han expresado su opiniOn e intentado definir 

el concepto de la Concesión Administrativa, pero antes de 

comen~arlos consideramos conveniente conocer la definición que 

nos aa el Diccionario de la Real Acaaemia Española, y que es la 

siguiente: "Concesión <del latin Concesión Onis>. 

1.- Acción y •fecto de conceder. 

2.- Otorgamiento gubernamentario a favor de particulares o de 

empresas, bien sea para apropiaciones, disfrutes o 

aprovecha~ientos privados en el dominio público, se9Un acontece 

en mi nas, ac¡auas aKJntes, para construir o eKplotar obras 

públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios 

de la administración general o local .. 12 

La anterior definición nos da una vision gramatical muy amplia, 

del stonificado de la concesión, pero consideramos que carece de 

elementos que nos •yuden comprenderla Jurídicamente, asi, 

mencionare.as algunas definiciones que tratadistas 

administrativos han expresado sobre la concesión~ 

Recaredo F. da Vela~co Calvo, también define la concesión como 

"La c;¡racia, merced o reconocimiento expreso o tAcito que se 

ocorga por la Ad~tnistración POblica, mediante ciertos requisitos 

o for.alidades, confirimtando un dRf""echo 1 permitiendo un ejercicio 

creAndolo, bien • solicitud de un particular, o bien por oferta 

12 



administrativa. l:S 

Otto t1ayer la define como 1'un acto administrativo por ll'ledio del 

cual se da poder a un individuo sobre una pa.rte de 1 a 

Administracion POblica 11 14, mientras que por su parte., Carlos 

Garci.a Oviedo la define como "una autorización que la 

administración otorga a un particular para ocup•r temporalmente 

un inmueole de dominio p~blico con destino extraordinario, pera 

confiriendo un verdadero valor sobre la cosa.IS 

La concesión, continúa el maestro Garcia Oviedo, "tiene una 

duración y posesión exclusiva. Crea un derecho pUblico subjetivo, 

constituido por la posesión de la cosa y cristaliza en la 

atribución de un poder juridico sobre el inmueble. La concesión 

es revocable, con justos motivos como los deducidos del destino 

pOblico natural del bien, por consideraciones de politica 

inejecuciOn de las condiciones por parte del conceliionario.lb 

Por Oltimo el maestro Andrés Serra Rojas, define a la concesión 

administrativa conKJ •un acto administrativo por medio del cual la 

administración pública federal, con+iere una persona una 

condición o poder juridico para ejercer ciertas prerrogativas 

ll 

14 

l~ 

16 

Recuedo F. de !lelasco Ca.lva, Resuaen de Derecho Ad•inistntivo y Ciencias De l,¡ 
Adlllnistraci6n, a Ed, tkdrid 1931. Temo U. p.:S12 

otto ~ Dp, Cit., p.149 

carios Garch. Ji.liedo. Derecha Adlinistr,a,tivo. E, t.S.A. tlil.drid 1'52. p.l~ 

lDlllE!I 



pUblicas con det.,.._lnadas obligaciones y derechos para la 

explotacion de un servicio público o bienes del Estado o los 

privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial. :1 

De las anteriores definiciones, podemos darnos cuenta que aún los 

~ratadistas emplean conceptos comunes, ninguno coincide una 

op1nion generalizada para definir a la concesión administrativa. 

Nosotros nos inclinamos por aceptar que las más completas 

definiciones son las expuestas por los maestros Carlos Garcia 

O\l'i.edo y Andrés Serra Rojas, ya que ellos manejan las 

características mas fundamentales que debe incluir toda 

concesión, y además de una manera clara y concisa mencionan otras 

caracteristicas que otros tratadistas pasan por alto, aun cuando 

son también de gran importancia, tales como los derechos y las 

obligaciones de las partes intervinientes en este acto juridico, 

y su carácter de temporalidad, conceptos que más adelante 

comentaremos con más detalle. 

III.A.3. DIFERENCIA ENTRE LA CONCESlON ADMINISTRATIVA V LA 

AUTORIZACION, EL PERMISO V LA LICENCIA. 

~s muy comUn confundir el concepto de concesiOn con los de 

autorización, permiso o licencia. En ocasiones la doctrina y aún 

la legislación, confunden indistintamente estos conceptos, e 

inclusive se les considera como figuras sinónimas. 

Consideramos oportuno el eKplicar le significado de cada una de 

Marts Serra ~oJa;;, Derecho Adainistrm~o. b! E.d, Ed1t. f'orr1Jlil, l'leuc.o 1974, Ta.o li.p.173 



es~as figuras, y diferencias de la figura de la conce~ión, para 

que una vez esclareciaa la confusión, podamos proseguir con el 

estudio de la figura que aquí nos atañe. 

Atendiendo b~sicamente las definiciones contenidas en el 

diccionario de derecho de Rafael de Pina Vara 1~ encontramos 

los siguien~es conceptos: 

AUlüRIZACION; Acto de naturaleza Judicial administrativa o 

simplemente privado, en virtud del cual una persona queda 

~acultada para ejercer determinado careo o funciOn, o para 

realizar determinado acto de la vida civil. 

Algunos autores consideran que la autorización se otorga con el 

carácter de ostentar un derecho fren~e a terceros, frente a la 

misma autorización siempre se refiere a un servicio público. 

P~RMISO: Es una autorización de la autoridad competente para 

hacer o decir algo. 

Podemos agregar que el permiso se expide para usar un derecho 

propio. 

lambien se puede considerar como excepciOn que se hace 

respecto de una prohibición. El permiso siempre es precario, y 

por ende, revocable sin necesidad de interponer ninguna clase de 

recurso, excepto en los casos que la Ley expresamente lo 

autorice. 

18 Raful de Pina Y•r.t. D1cc1onM10 de Derecho. Eait. PorrUa, r.txico 1960. p.110 



L.ICENCIA: Autorización administrativa neces~ria para la 

instalación de alguna 1ndustr1a, apertura o establecimiento 

comercial o despacho de deter~inados productos (de Pina, da como 

ejemplo la licencia para bebidas alcohólicas>, así como para la 

pr~~t1ca de alguna actividad <p~sca, caza, etc.). As1 mismo se 

puede consiaerar como licencia el beneficio otorgado a un 

funcionario, empleado u obrero consistente en dispensarlo 

temporñlmente de la asistencia al trabajo por un lapso de tiempo 

det:.erminado. 

Para el m~estro Fraga, no hay gran diferencia entre éstos ultimas 

conceptos entre si. El nos eKplica que la autorización, licencia 

permiso son actos administrativos mediante los cuales se 

levanta o se mueve un obtáculo o impedimento legal que la norma 

na estaolecido para el ejercicio de un derecho en particular. 19 

Es decir, que en estos casos nos encontramos con un derecho 

preexistente del particular, pero su ejercicio se encuentra 

restr·1ngiC10 porque puede llegar a afectar campos tales como la 

seguridad, la economi.a o la salubridad pública. Es por es"C.a razón 

que ~ólo hasta que el particular satisfaga ciertos requisitos que 

no interfieran con tales intereses, es cuando la administración 

publica puede permitir el ejercicio del derecho preexistente 

contenido tanto en la autorización, como en el permiso y la 

licencia. 

19 



Una vaz que nemes comprendido el significado de los an~eriores 

conceptos, proseguiremos a diferenciarlos de la figura de la 

concesión. En contraposición del momento de definirla, los 

trataoistas guaroan un punto de vista más o menos uniforme con 

respect:.o a distinguir a la concesión da la autorización, como en 

el permiso y la licencia. 

Así =ncontramos que para Enrique Sayagués :o, la concesión se 

diferencia claramente de la autorización, d~l permiso y da la 

licencia, porque mientras éstas se reducen permitir al 

ejercicio de un derecho preexistente, aquélla crea, en oeneficio 

del concesionario, un derecho del que antes carecia totalmente. 

f-•or su p:irt:.e el maestro Gabino Fraga 21, nos explica que "los 

caracteres de la autorización y por ende del permiso y los de la 

licencia, se contraponen a los de la concesión, porque ésta se 

emplea para aquellos casos en los que no hay ningún derecho 

previo del particular a la materia que es objeto de la concesión, 

en que ninguna facultad le corresponde, en que ninguna actividad 

pueae desarrollar si no es en virtud de la propia conces1ón 1 que 

es la que crea diréctamente tales derechos y facultades". 

Pci1- lo ti\nlo, podemos concluir que la distinción basica entre una 

~oncesion y una autorización, un permiso o una licencia, radica 

tnriqJe Say.;~es, tratado ae Lare;:~,o M110istra.ttvo. Eait, nartio Si¡nq1.11 ~1tu:ia, 

r.ootefidao, l'l59, To:.o u. p,179 

6i!i1r.o Fraga, Oo. Cit. p.~37 
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fundamentalmente en un derecho preeKistente en ~stos altimos para 

su desarrollo. Es decir que mediante una autorización por 

ejemplo, se actualiza un derecho existente en potencia, un 

derecho preexistente, mientras que en la concesión los 

particulares, ya sea explotando o aprovechando cienes del dominio 

directo de la Nación o bien sean facultados para desarrollar la 

prestación de un servicio pOblico, adquieren por este hecho, un 

derecho que no estaba previamente determinado. 

Hún cuando en la teoria se pueden distinguir las diferencias 

existentes entre estas figuras, nuestra legislación 

administrativa no adopta este criterio uniforme para su 

distinción. Es decir, en ocasiones llama permiso a lo que es 

concesión, o bien concesiona un ac~o que sólo requiere una 

autorización; aún es peor cuando considera permiso o concesión, 

indistintamente a actos administrativos con igual contenido 

iguales cOnsecuencias jurídicas, tal como se aprecia en el 

Articulo 89 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que dice: 

"PARA CONSTITUIR, ESTABLECER Y EXPLOTAR VIAS GENERALES DE 

COMUNICACION, O DE CUALQUIER CLASE DE SERVICIOS CONEXOS A 

ESTA, SERA NECESARIO EL TENER CONCESION O PERMISO DEL 

EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y CON SUJEClON A LOS PRECEPTOS DE ESTA LEY Y 

oUS REGLAMENTOS." 



~n el ejemplo anterior se puede observar una clara confusión 

term1nológica, lo cual es algo muy común en esta materia, como 

podemos notar también en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en materia minera, que en su artículo lb nos habla 

de las "concesiones y asignaciones mineras". Esta Ley, se refiere 

ambos como si +ueran uno solo, y en ningún momento especitica 

su diferencia, si es que la hay. Mas adelante regula de forma muy 

completa la concesiOn minera con todas sus caracteristicas pero 

no se refiere en aosoluto a la "asignaciOn minera ... 

A nuestro juicio, estos errores o confusiones de términos 

empleados en nuestra legislación, pueden tener consecuencias 

negativas e incluso graves, rompiendo un principio +undamental 

del Derecho como lo es la claridad de la Ley. 

DIFERENClAS ENTRE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Y CONCESION ADMINISTRATIVA 

Va hemos analizado las diierencias más importantes entre la 

concesión y actos administrativos, tales como la autorización, el 

permiso y la licencia¡ pero aan quedan por definir las 

distinciones que eKisten entre la concesión y una figura muy 

importante y utilizada en nuestros dias: el contrato 

administrativo. 



Podemos definir el contrato administrativo como el acuerdo de 

voluntad en el que siempre una de ellas corresponde a un órgano 

de la administración pública, que tiende a la satisfaccion de un 

interes publico o colectivo, por lo que se justifica que sus 

cláusulas se pueden dar fuera del derecho privado, y ~e regulan 

por normas del derecho público y, como fin, es entablar 

relaciones jurídicas entre la administración pública y los 

particulares. 

Como mas adelante comentaremos, ciertos autores consiaeran que la 

concesión es un contrato, y afirman que se considera como tal, 

puesto que implica la existencia de un acuerdo de voluntades 

entre la administración pública y el concesionario. 

Nosotros consideramos que la comparación entre estas dos Tiguras 

es errónea, puesto que la concesión, el Estado otorga 

discrecionalmente, un poder jurídico a un particular para que 

éste pueda establecer y obtener provechos de la prestación de un 

servicio público o hacer uso de determinados bienes del ~stado. 

La concesión emana de un órgano de la Administración Pública, la 

cual se concreta a hacer una declaraciOn unilateral de voluntad, 

que afecta a personas físicas y morales; estas características 

son inherentes a un acto administrativo, mas a los contratos. 

'En el oto~gamiento de una concesión los particulares no celebran 

n1ngon contrato con el Estado, puesto que no hay entre ellos 



ningun acuerdo de voluntades, mismo que es el fundamento de 

cualquier contrato. 

Acend1endo a lo expuesto por Jorge Ol 1 vera 
,, 

loro .... , anuncie-remos 

algunos principios que nos dan la pauta para poder distinguir 

entre estas dos figuras: 

1) Las concesiones están reguladas, en su parte general, 

unilaceralmente por la Ley; los contratos administrativos, están 

reg1aos, al menos en su aspecto formal, por las cláusulas del 

pace~, decididas en forma bilateral. Es decir, que en el contrato 

adm1n1strativo existe un acueroo ce voluntades entre la 

administración pUblica y el particular. 

ZI EC"I los contratos administrativos, la iniciativa parte ce la 

adminiscraciOn, mientras que las concesiones son pedidas por los 

particulares; es decir, los contratos son propuestos u ofrecidos 

por 1a administración a los particulares, y las concesiones son 

solicitadas por los particulares a la administración. 

:SJ En la conc:esiOn, el particular hace suyos los productos y/o 

utiliaades de la explotación, tanto de los bienes como de la 

pr2st:ac1 6n de los servicios concedidos; en el contrato 

aamin1~trativo, el contratista se limita a realizar una obra o a 

cumplir un determinado servicio, y terminados éstos, pasan a ser 

Jcrqe OH vera tero. tta11u¡I de l\erect,o Tl-011n1strativo, 4! Ea. lait. Po)f'r·a, 11mcc :~e~. 
p,237 



par'C.e de la 

oecir, el 

administración pública, 

contratista se limita 

e3tipulados en el contra'C.o. 

quien los 

a realizar 

explotara. t:s 

los trabajos 

Hdemas de los criterios anteriores, cabe mencionar otro punto de 

dt~'C.inción entre estas dos figuras: la Revoca~ión y la Rescisión. 

En el caso de la concesión, la administración pública puede, 

unilacera1.11ente, revocar la concesión cuando por Ley o en miras 

al interes publico lo estime conveniente. Aqui se habla ae 

revocación y no de rescisión, porque es'C.a última presupone la 

e:<1stenc1a de derecho que tiene cada una oe las partes en un 

con'C.rato para terminar con el mismo, debido a que la otra no 

cumplió con las obligaciones pactadas. 

Hsi encontramos que la Administración Pública esta facultada para 

revocar la concesión cuando el concesionario no cumpla con las 

ool19aciones que le impone el régimen jurídico de dicha 

conceston, que puede variar, dependiendo de la naturaleza de la 

m1sma, mientras que en el contrato administrativo, el 

incumplimiento de lo pactado nos puede llevar a la rescisión de 

dicho contrato, ya ·sea ~sta una rescisiOn administrativa empleada 

por parte de la autoridad, o bien a una rescisión judicial, 

demandada por el particular por el incumplimiento del contrato 

por parte de la administración póblica. 



Por todo lo anterior, podemos concluir que las diferencias 

existentes entre la concesión y el contrato administrativo son 

nocaole~, y que cada una de estas figuras tiene existencia y 

fines propios .. 

III.A.4. CLASIFICACION DE 

ADl11NISTRATIVO 

LAS CONCESIONES EN EL DERECHO 

El maestro Andrés Serra Rojas en su obra de Derecho 

Administrativo menciona !a clasificacion más general de las 

concesiones que ha hecho la legislación administrativa así: 

A) Concesión del servicio póblico. 

0> La concesión de explotación de bienes de la Federación en 

los cuales se incluye la concesión minera, la de aguas, las 

de radio y televisión .. 

CJ Otros tipos de concesiones como los registrados, los 

ganaderos. 

El mismo autor menciona la clasificación que Garrido Falla hace: 

l> Concesiones traslativas que implican la subrogación del 

particular en las facultades de gestión o disfrute de que la 

Administración Pública en títulos con relación con el servicio 

publico o el dominio público, concesión de servicios públicos y 

concesiones sobre el dominio público .. 



2) Concesiones constitutivas en las que en la base a los 

poderes que les vienen atribuidos por la Ley de la Administración 

constituye a favor de particulares nuevos derechos o facultades. 

Hace incapié que el mismo Garrido Falla señala que sólo las 

concesiones traslativas responden al concepto de concesión.n 

III.A.5 RELACIONES DEL CONCESIONARIO CON EL ESTADO Y CON EL 

PUBLICO 

Las relaciones del concesionario con el Estado son reguladas por 

el Derecho Póblico a través de las leyes y reglamentos creados 

para la explotación de un servicio o bien determinados como por 

ejemplo la Ley General de Radiodifusión y Televisión, Ley 

Org~nica da la Educación, Ley General de Instituciones de 

Seguros, Ley Forestal y sus reglamentos, decretos, acuerdos y 

tarifas, requieren en ge~eral de la concesión desde su solicitud 

nas~a su extinción. 

Las relaciones del concesionario y el público est~n reguladas por 

el Der•cho Privado ya que bien se pueden dar a través de un. 

contrato civil, mercantil o un contrato - acción. 

La caracteristica principal de la relación que existe entre el 

usuario (público) y el concesionario según nuestra legislación es 

Strr• RüJH ~rliS. Derecho Ad1inistr¡tivo. 13! Ed. Eait, Porro•, Hfxico 1985, p.279 
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que deae prevalecer una igualdad de servicio para todos pero 

suceae que en algunos contratos celebrados en materia ae 

transporte se da una situación un tanto diferente. 

Con ambos el concesionario tiene una relación jurídica obvia ya 

que no puede darse separadamente las relaciones privadas del 

conces1onario c:on el públ ice 

disposiciones de la administración 

estén protegiaos 

púolica que surgen 

por 

de 

las 

las 

relaciones JUridicas entre ella y el conces1onario. Evidentemente 

se encuen~ran identificados por ejemplo las tarifas con el precio 

que el público pagará al concesionario fijada por la 

adminis~ración pública para protección del usuario y del mismo 

concesionario. Aquí podemos eMpresar que el interés general es el 

fin de la concesión~ No podemos olvidar que un particular 

adquiere o se hace cargo de una concesión para obtener un 

provecho razonable de ella poniendo su capital y trabajo en una 

empresa que puede tener también pérdidas. Asi que combinar el 

in~erés general y el privado del concesionario es la base de la 

concesión. 

111.A.ó. NATURALEZA JURIDICA DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA 

Mucho se na dicho y escrito sobre cual en realidad la 

naturaleza jurídica de la concesión administrativa. Diversos 

tratadistas de todo el mundo han expuesto sus teorias sin haber 

llegado nunca a un acuerdo definitivo. En un sentido amplio, se 



puede considerar que la mayoria de los doctrinados extranjeros se 

inclinan por la naturaleza contractual de la concesión, mientras 

que en los tratadis~as mexicanos prevalece el criterio de 

considerar a la concesion como un acto mixto. 

Para O~to Hayer, la dificultad de aclarar este aspecto, estriba 

"en deciclir como de un acto de aerectlo público, realizado por el 

Es~ado en concepto de poder, van a nacer derechos para los 

individuos". ¡4 

De las varias posiciones que tratadistas han adoptado para 

intentar definir la naturaleza jurídica de la concesi On 

administrativa, encontramos tres grandes rubros: 

A) La teoria contractual de la conce5i6n. 

B> La teoría de la unilateraliaaa de la conces1on. 

C> La teoría de la concesión como acto mixto. 

A continuaciOn explicaremos cada una ae estas tres posiciones: 

TEORIA CONTRACTUAL DE LA CONCESION 

Esta es sin auda alguna, la teoría mas tradicional p~ra e~plicar 

1a naturaleza jurtdica de la concesión. 

Antiguamente, se sostenía que la concesion era un contrato de 

Derecho Privado,, se consideraoa que el estado y el concesionario 



se ool19aoan reciprocamente por aiedio de clausul:ts 

convenc1onales, creando de esta forma una relacion contractual 

suje't.a al Derecho Civil. 

Noso'troc;: cons1aeramos que est=-. oefin1tivamente no es la solucicn 

ai pro;Jl~ma que aqui tratamo;;, y c:o1ncidimos con el maestro Jorge 

Olivera Tero cuando comenta que "para esta tesis es necesario, 

en~re o~ros supuestos, crear la figura del Estado gestor de 

I.Jerecn;; f·r1vado, capaz de contratar civilmente, constituyéndosE 

en una de .las part:.es que intervienen en el acto .. a efecto de 

oesempeñar absurdamente, en +arma consensual, naaa menos que sus 

a~r1bu~1ones de poder, lo que implica la aceptación de la teoría 

de la doOle personal id ad estatal".::~ 

Otras perspectivas que integran estas teorias, sen l.:i.s de 

co~s1derar a la concesión como un contrato administrativo, 

bLe-n, co.T,o un contrato de adhesi On .. 

Por lo que se refiere a considerarla como un contrato 

aam1n1strativo 1 ya hemos opinado al respecto en páginas 

anteriores. Esta tesis aun cuando creemos que es mas actual Y 

completa que la anterior, diste. mucho de ser la correcta, pues 

como nemas dicho, la concesión y el contra't.o administrativo son 

cius figuras inaependientes, con regulación y existencia propias y 

q1.1e persiguen diferentes objetivos. 

lmportances tratadistas sostienen esta teoria contractual de la 



concesión, y ~ntre ellos encontramos a Gaston Jéze. 

Para Jeze la concesion se trata siempre de un contrato 

administrativo que tiene por objeto la e><plotaci6n, "a riesgo y 

ver.tu1~a" ae un concesionario, ae serv1c10 pablico su 

fun;:1onail\Lem:o 1 siendo contraprestación d:l mismo e! der-echo que 

se le reconoce al concesionario de percibir de los usuarios una 

~asa fijada en la tarifa correspondiente. 

"Que el contrato es aaministrativo se compruebe por el hecho ae 

que su funcionamien~o exige la aplicación de normas jurídicas que 

rebasan las que o+rece el derecho común, por el motivo de que es 

menes~er que la explotación del servicio se haga siempre sobre la 

case de su regularidad y continuidad."¡º 

Por su parte Saoino Alvarez Gendin 1 defiende esta teoría diciendo 

que "La ccn.::esi ón es una manera de el contrato de Derecho 

f'üblico; la concesión es el contrato público, lo que la especie 

al género."~¡ 

Continúa Alvarez Gendin diciendo que el concesionario y el estado 

se obligan recíprocamente por cláusulas convencionales, creando 

una s1tu~~ión contractual. 

Como ultima alternativa para explicar la teoría contractual de la 

6iStGn Ju.e. Principios Generales de ~echo tt.:i11n:strau..,o. 3! E!I. iJ.AO Jll 19::.. i;.~42 

)iG;n:: H1vare:: 6end1n. twlud de Derecho haaintnratno. &1til::teca .le uac1arnrn JuriaH:i, 
Ei0a~1 1'141. p.257 



concesian, encontramos una fi~ura sumamante discutida: el 

contrato de adhesien. 

Podemos dei ini r este contrato como "aquél cuyas el áusul as 

reda~tadas unilateralmente por alguna de las partes, no dejan a 

la otra mós que Ja posibiliaad de suscribirlas íntegramente sin 

modificacian alguna, por lo que consentimiento constituye, en 

realiaaa una simple aceptación de condiciones impuestas por la 

vol uncaa ajena" .. .::g 

Como cefensor de esta posicion, podemos citar a Hector Jorge 

Escala, que en su tratado teórico - práctico de los recursos 

administrativos, sostiene que "El contrato ce concesión tiene 

particulares peculiaridades, pue:>to que no resulta del mutuo 

acueroo de los presuntos contratantes, siendo todas sus cláusulas 

preparadas de antemano y estipuladas por la administración, 

oebienco ser aceptaaas necesariamente por el concesionario, para 

quien el contrato se convertirá en un verdadero contrato de 

adhas1 ón" .~9 

En relación a los contratos de adhesión, existe una gran 

con~rover~ia en cuanto a cuál es su verdadera naturaleza 

juric:>ica. 

111::.t'r JOf'"~e ~;;:i1 ... ntaoo TeGri.:o - Prac:ti;c de los ;.e,ur;os Aili11in1strat1~::>s. Ec1t. 02 
Fal11 1 fuer·ui .,¡rei t1b7, p.t:7 



"El verdadero contr•to de adhe•ión, dice Duc;1uit, no es tal 

contrato. En realidad uno de los llamados contratantes, el 

operan-ce, esta emitiendo una voluntad reQlamentaria ••• el 

resultado no es la obra de dos voluntades, ha sido la obra de la 

votun-caa predominante". SO 

En resumen, varios autores de Derecho Público, tales como 

Saleilles, niegan a esta iigura su carácter contractual. Para 

ellos, la iuente de la obligación de las partes intervinientes es 

extracontractual. 

Por su parte, civilistas como Planiol, aoserrand y Colin -

Capitant, entre otros, sostienen que es un verdadero contrato, 

puesto que si hay acuerdo de voluntades de las partes 

intervinientes .. 

Nosotros nos inclinamos por esta segunda opción, ya que adn 

cuando en un principio las estipulaciones de un contrato son 

obras de sólo una de las partes, necesariaJflente. 

Habr& un acuerdo de voluntades desde el .amento en que la otra 

parte acepte dichas estipulaciones. Es decir, una parte iormula 

los t•rminos del contrato, y la otra parte, después de estudiar 

la conveni•ncia de dicho• t•rminos, decide si contrata o no. En 

caso de que •i qui•ra contratar, maniiiesta su voluntad y acepta. 

tr. Fnnci.KO Louno JiirilQfl, üwto tirso dt Derecho C1.,1l, contrat05. Edit, Asoci1tion 
Mic1on1l di flbhrlado lttxiCln01 tWdco 19132, p.52 



Por lo tan~o, si existe un acuerdo de voluntades entre las partes 

contratantes. 

En la materia que aquí nos concierne, con&ideramos que de las 

~res opciones contenidas dentro de la teoría contractual de la 

concesion para aeiinir su naturaleza juriaica, la más convincente 

podría ser asta última del contrato de aahesiOn. 

Det1n1tivamente muchas de las circunstancias que concurren en l~ 

conce~ión, pueden aparentar su naturaleza contractual; existe 

desee luego capacidad de las partes, asimismo hay un acuerao ae 

voluntades de las partes, pues en ningún momento se impone al 

particular el ser concesionario, como éste no puede exigir como 

un derecho a la administración el que le otorgue una concesión. 

Existe también un objeto licito y posible, como lo la 

explotación de un bien de dominio de la Nacían o la prestación de 

un servicio público, etc., sin embargo aún con todos estos 

elementos, consideramos que la concesión no encuentra el 

contrato su verdadera naturaleza juridica. Aún cuando tiene 

rasgos contractuales, la concesión es, en definitiva, un acto 

mucho más compl•Jo. 

TEORIA DE LA UNILATERALIDAD DE LA CONCESION 

En contrAJ)D&ición la teoria contractual para definir la 

naturaleza Juridic• d• la conc••ión ad•ini•trativa, surQe la que 

con•idera como un acto Juridico unilateral. 



El enonc1ado o~sico de esta teoria es que la concesion es un acto 

jur1dico unilateral que se somete por un mandato del poder 

pübl1co, a una situación legal y reglamentaria predeterminada, 

sin que la voluntaa del concesionario intervenga en ningUn 

mament:.o, ya que se concreta a acept:.ar las condiciones 

preestablecidas. 

Recaredo Fernández de Velasco defienoe esta teoría, y eKpone que 

''la concesión es un acto de Derecno Público, acto de 

soberanía, por consecuencia del cual no se da lugar a que se 

creen derechos en beneficio del concesionario y contra el Estado 

mismo;• .31 

Por su parte, tratadistas italianos han señalado que "en el acto 

unilateral de la concesión, la voluntad del concesionario no es 

un elemento esencial sino accesorio para la eficacia del acto, 

que existe aUn sin ella, por su carácter unilateral, como ocurre 

en la aceptaci On del legado que hace el legatario, 

independientemente de la validez del testamento". 32 

Como podemos observar, esta teoría establece la sumisión del 

concesionario ante el Estado, trasf iriéndole éste una parte de 

las funciones que le corresponden, de terma que el mismo Estado 

31 Reureao F•ntndez de IJel¡sco. Los Contr¡tos Ad•in1str¡tivot, Librería &eneral de 
IJictoriilOO ~ez, J\¡dfld 1927. p.240 

Cueo r,.M\IUtU, Cíh hie:hl pll" Jorge Olivera Toro. Op. C1t, p.:45T 



goce ael privileoio para modificar o revocar el regimen a que 

esta sujeta la concesión, cuanao así lo exiJa el interés públicc, 

10 que en ocasiones puede llegar incluso a la aroitrariedad. 

Como lo anterior, esta teoria tiene rasgos que sen 

oefinitivamen~e aplicables a la concesión, pero carece de otros 

que son ~undamentales para la existencia de esta figura. Creemos 

que así como la teoría contractual se le resta importancia al 

papel que juega el Estado en la concesion, por el contrario, en 

es~a teoría de la unilateralidad se exagera su posición, quitando 

importancia al concesionario. Por estas rezones, creemos que la 

naturale:a Jurídica de la concesión no se puede encontrar en 

est's dos teorías. 

No queremos aecir con ésto que los lineamientos que siguen estas 

~eorías sean falsos o totalmente erróneos. Por el contrario, 

consideramos que dan su~icientes elementos para poder comprender 

mejor la verdadera naturaleza que tiene no esta en lo que 

exponen, sino en lo que dejan de exponer. Es decir, son 

incompletas y por lo tanto incapaces de definir la naturaleza 

JUridica ae este complejo acto. 

TEORIA DE LA CONCESION COMO ACTO HIXTO 

Como últ1ma alternativ•, la doctrina administr•tiva intenta 

encon~rar la naturaleza Jurídica de la concesión en una teoría 



que mezcl• conceptos de las dos anteriores. Es~a es una solución 

adoptada por un gran número de tratadistas, que eKplican la 

concesión como un acto complejo que consta de dos partes: un acto 

unilateral y una fase contractual. Esta teoría tiene sus 

principios en el Derecho francés, pero los autores mexicanos la 

han adoptado y en ocasiones hasta perfeccionaoo. 

14Si encontramos que para Dugui t 33, en el acto de conces1 On no se 

produce un contrato, aunque si se tra~e de una convención que 

tiene naturaleza compleja. 

Sigue Duguit exponiendo que dicha convención es una convenciOn -

contrato y una convención - Ley simultáneamente, o lo que es 

igual, que tal convención comprende dos tipos de cláusulas: 

contractuales y reglamentarias. 

Las cláusulas contractuales establecen obligaciones determinadas 

para las partes y la realización de ciertas prestaciones 

reciprocas. Al contrario, aquellas clausulas en que se determina 

el modo y las condiciones de la eKplotación del bien o servicio 

publico concedido, verdaderamente constituyen la ley de este 

servicio. Esta parte de la concesión no tiene nada de 

contractu•l". :i4 

33 

l4 

Leon [.li.qJ1t. Cita hecha por Recuedo f, de \·etasco. Lip, Cit. p,:;;41 

llon W~uit, C1t1 hech¡ por Recaredo f, de lJelasco Op, t1t. p,i,.2 



Es~e au~or precisa que es fácil distinguir entre las cláusulas 

contractuales, comenta Duguit, se encueñtran aquellas que serian 

incompatibles con un servicio explotado administración; en 

contraposición, las reglamentarias son aquellas en que se 

con~en~an disposiciones que pudieran reiterarse en ~odo servicio, 

y no sólo afectarán a las partes intervinientes en la concesión, 

sino tamoién a los usuarios. 

Finalmente Ouguit expresa que como consecuencia lógica ae todo lo 

anterior, se interfiere la posibilidad jurídica de que el Estado 

pueoa modificar las condiciones en que sea otorgada la concesión, 

mediante el pago al particular de una indemnización justa. 

Por su parte Bonnard opina que "El concesionario se haya en una 

situación juridica compleja. No esta en situación puramente 

contractual, como el contratista de obras públicas, ni en la 

estrictamente legal o reglamentaria como puede ser el caso del 

funcionario p6blico".3S 

Duez3o también apoya esta teoría y considera que la concesión 

resulta de un acuerdo de voluntades entre el concesionario que 

acepta, bajo ciertas condiciones administrar el servicio público 

y la administración que le confía esta oestión. Para él, este 

acuerdo de voluntades se une al plieoo de 

~er &crinara. Cita hecha por Carlos 6arcii Ov1edo. ~. Cit. p,179 

Wez. Cata. hecha por Anarts Serri Rajas. ~. Cit. p.2U4 

con di cienes 



es~dolecidas por la administración, que f iJa las reglas de 

funcionamiento del servicio, las tarifas que deben percibirse de 

1os usuarios, las sanciones en caso de falLas del concesionario a 

sus 0Dl19aciones, ic durac1én de lQ concesion, etc. 

Po~eilloa ooservar que ~sta teoría contempla las características 

quE toda concesiOn administrativa debe contener. Sin duda los 

~ra~adis~as que sostienen esta posición, aciertan al indicar sus 

ele-mentas basicos, un acto regl.:r-.mentario y un acto contractual, 

combinados en tal forma que ~anta la administracion pública comJ 

el particular tengan inter~s en actuar conjuntamente, y sin 

descuidar en forma al9una sus intereses. Asimismo, teniendo un 

marco legal que garantiza sus derechos y hace cumplir con sus 

coligaciones. 

Sin embargo, es el maestro Gabino Fraga quien, a nuestr~ juicio, 

conceptualiza mejor esta teoría, perfeccionanoola con la 

inclusión de otro concepto: el acto condición. 

Para Fraga, la concesión es "un acto mixto compuesto de tres 

elementos que, por estar condicionados unos con otros, no hacen 

perder el cará~cer unitario de la concesión, estos tres elementos 

son: un acto reglamentario, un ac~o conoición y un contrato 11
•

37 



As1 encontramos que el ac~o reglamentario es ei que fijara las 

normas a que se sujetara la organización y iunc1onamiento de la 

con~caion. ~s aste quedan comprendioas disposiciones relativ~s a 

tarifas, horarios, modalidades en cuanto al uso de bienes o ~e 

pr=sta~ion de un servicio, derechos de los usuarios, etc. 

Como este acto tiene carácter oe reglamentario, la aaministraci on 

publica tiene facultad modificarlo en cualquier momento, 

atena1enco siempre al interés público, sin que sea necesario en 

consentimiento del concesionario, y sin lesionar sus intereses. 

El momento que el maestro Fraga incluye en esta teoría, el acto 

condición, es el que condiciona la atribución al concesionario, 

es oec1r sin cláusulas que impone la administración pública como 

requisitos que el artículo debe cumplir para llegar a ser 

concesionario. Como ejemplos de este acto condición podemos 

nomorar, entre otros, las fianzas depósitos que e:<ige la 

autoridad concedente como garantía del correcto funcionamiento de 

un servicio público, las limitaciones que debe observar el 

concesionario sobre un bien nacional que se le otorgue para su 

e;tplotacUm, o el sometimiento e:<preso una determinada 

dispos1ción legal que reglamente específicamente una concesiOn. 

Como Ult1mo elemento integrante a esta teoría tenemos el acto 

cont~actual. Este acto contractual, precisa las obligaciones 

reciprocas, que determinan las partes por mutuo consentimiento, y 



cuya finalidad es proteger los intereses 
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legítimos del 

concesionario, creando a su favor una situación juridic~ 

individual que no puede ser modificada unilateralmente por la 

aCJmtnistración. 

Fraga considera que el elemento contractual de la concesión está 

constituido, además de por las cláusulas que dan algunas ventajas 

pecuniarias al concesionario, en "un derecho" para el 

concesionario de mucha mayor importancia jurídica, puesto que 

representa para él la verdadera protecciOn de sus intereses y la 

garantia m~s firme para sus inversiones. Ese derecho es el que 

el concesionario tiene ha que 

financiero de la e~presa. 

mantenga el equilibrio 

De las tres teorías que hemos expuesto para definir la naturaleza 

juridica de la concesidn administrativa, en nuestra opinión la 

mas co-.pleta y adecuada es la que los tratadistas del Derecho 

Administrativo contemporáneo proponen al considerar que se trata 

de un acto mixto. Una vez analizada esta cuestión, nosotros 

proponemos una definición que intenta resumir lo que es en 

realidad •Sta figura, de la siguiente manera: 

La concesión administrativa es acto discrecional con 

caracteristicas contractuales, emitido por la administración 

pública, mediante el cual se faculta a un particular, sea 

esta persona fisic• o moral, a explotar un bien del estado o 

a desarrollar un s•rvicio póblico determin•do, con carActer 
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tempor•l, siguiendo los limites y condiciones impuestos por 

la autoridad concedente y disposiciones legales relativas. 

111.B CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO 

Ill.1.B CONCEPTO 

La concesión de servicio público es un acto administrativo 

complejo por medio del cual se conf ia el funcionamiento de un 

servicio pUblico a un particular temporalmente o también a una 

empresa que se responsabiliza de las obligaciones teni~ndo una 

remuneración de los ingresos que percibe de los usuarios del 

servicio .. 

Estos servicios póblicos atienden necesidades sociales y tratan 

de extenderse para todos y con el sentido estricto de igualdad. 

Es necesario precisar que la concesion de un servicio público se 

aplica a aquellos servicios en que hay la posibilidad de recibir 

del usuario una contra prestaciOn. 

Los servicios gratuitos no caben en el concepto de concesión de 

servicio público. 

La doctrina na ha precis~do cuáles son los servicios públicos 

claramente. Nuestra legislación administrativa de este t~rmino 

de servicio público atendiendo a nuestra Constitución, Articulo 

;so., 73 fracc. XXV y 123 fracc. XVIII, XXIX, a -plROs pOblicos 

en los Articules 27 frAcc. VI y 132 alude al organisllD u oficina 

pública. 



I~ 

La tendencia en la legislación administrativa actual es a 

generalizar un concepto técnico de servicio pUblico, así que en 

todo caso sera servicio público la actividad que el Estado erija 

como tal y el puede crear el regimen Jurioico que lo regula como 

el organismo que lo preste o confiar su atención a particulares a 

través de la concesión de servicio público. 

En el Artículo 28 Constitucional, sus párrafos 9o. y !Oc. 

señala que el Estado de acuerdo a las leyes podía concesionar 

a!gunos servicios pOblicos aludiendo al interés general, salvo 

los que la mis•a Constitución señala como exclusivos del Estado. 

<Ahora oien, de acuerdo con el maestro Gabino Fraga que menciona 

y concuerda con el concepto de servicio público que da la Ley del 

o.D.F. 1 en su Articulo 65 define al servicio público como la 

actividad organizada que realiza conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias vigentes en el Distrito Federal con el 

fin de satisfacer Terma continua, uniiorme y regular 

necesidades de car~cter colectivo. Opina el maestro que el 

concepto de servicio público está vinculado>. 

De acuerdo con el m•estro Gabino Fraga la naturaleza y efectos de 

la concesión derivan del objeto de la misma concesión, es 

indispensable fijar los caracteres del servicio público. 

1.- El servicio público constituye solo 

actividad del Estado. 

una parte de la 
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~.- Creada con e! fin de dar satisfacción, una necesidad de 

interes general QU~ siendo oe otro modo quedaría 

insatisfecha o mal satisfecha. 

3.- Que busca el interés general con el fin exclusivo de su 

creación. 

El maestro Gabino Fraga al igual que el maestro Serra Rojas hacen 

hincapié que nuestra legislación no tiene un concepto determinado 

de servicio público ya que da este nombre lo mismo a una oficina 

püolica que a un organismo o a un funcionario público que presta 

un servicio, o sea que no es muy claro. Más sin embargo, la Ley 

del D.D.F. en su Articulo 65 define al servicio p~blico como: la 

actividad organizada que se realiza conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias vigentes en el Distrito Federal con el 

tin de satisfacer en Terma continua, uniTorme y regular 

necesidades de carActer colectivo. 

Con el mismo criterio de esta Ley y dada la finalidad que se 

persigue con la creación del servicio público, la doctrina 

también ha considerado como principios esenciales comunes a todos 

los servicios el de su continuidad en razón de la permanencia de 

la necesioad que se pretende satisfacer; el de la posibilidao ae 

modificarlo a medida que vaya variando dicha necesidad y el de 

i~ualdad que signiTica que no debe discriminarse el goce del 

servicio a ningún particular ·que llene las condiciones legalesª 
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¿.- Creada con el fin de dar Sátisfaccion, una necesidad de 

interés general que siendo oe otro modo quedaría 

insatisfecha o mal satisfecha. 

3.- Que busca el interés general con el fin exclusivo de su 

crea.:ión. 

El maestro Gabino Fraga al igual que el maestro Serra Rojas hacen 

hincapié que nuestra legislación no tiene un concepto determinado 

de servicio público ya que da este nombre lo mismo a una oficina 

pUolica que a un organismo o a un funcionario póblico que presta 

un servicio, o sea que no es muy claro. MAs sin embargo, la Ley 

del O.D.F. en su Artículo ó5 define al servicio ptlblico como: la 

actividad organizada que se realiza conforme a las disposiciones 

legales o reglamentarias vigentes en el Distrito Federal con el 

tin de satisfacer en forma continua, uniforme y regular 

necesidade5 de carácter colectivo. 

Con el mismo criterio de esta Ley y dada la finalidad que se 

persigue con la creación del servicio público, la doctrina 

también ha considerado como principios esenciales comunes a todos 

los servicios el de su continuidad en razón de la permanencia de 

la necesioad que se pretende satisfacer; el de la posibilidao oe 

modificarlo a medida que vaya variando dicha necesidad y el de 

igualdad que significa que no debe discriminarse el goce del 

servicio a ningún particular ·que llene las condiciones legales. 
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111.2.B. MODOS DE ATENDER LOS SERVICIOS PU~LICOS. 

~on los procedimientos a través de los cuales se realiza la 

activiaao estatal, o particular, destinada a cumplir la necesioad 

colectiva. 

Estos var1an se9Un el grado de evoluciOn de los Estados y el 

régimen de organización política que tengan. En este aspecto 

tenemost oesoe el Estado liberal que oeja en manos de la 

inicia~iva privada el establecimiento y explotación de los 

ser-vic1os públicos; el Estado que conseciona estos a los 

particular@s; el Estado de economía mixta o empresa de 

parttcipaciOn estatal y el de la intervención absoluta oel Estado 

en los servicios póblicos. 

~n la actualidad en nuestro pais eKiste una tendencia muy marcada 

del Estado a atender y proporcionar los servicios pablicos por el 

mismo y las empresas de participación estatal. 

No oos~ante esta tendencia hay un gran número de servicios 

públicos en concesión a particulares para su explotación sielllJ)re 

con La vigilancia y bajo el reglamento de la administración 

pUblica en beneficio de la colectividad lcomo el de la 

educac i On > .. 

De acuerdo con el maestro Serra Rojas hay dos formas de atender 

los servicios públicos. 

Estado para otorgarlos, 

La primera es la que utiliza el propio 

forma gratuita, o también algunos 

servicios públicos que por mandato Constitucional, sOlo podrá 
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El Estado atiende algunos 

servicios públicos como el de asistencia social, seguricad social 

en participación con empresas privadas, llamándose estas de 

participación estatal. La segunda es la concesión Que otorga el 

Es~ado ó un particular para que satisfaga una necesidad colecti~a 

por medio de un servicio público, esta forma tiene la particular 

~arac~eristica de que el particular recibirá una remuneración de 

lo que pague el usuario por ese servicio público, adem~s de que 

el Es~ado tratará o se harA carQO de proteger la economía de la 

empresa. Como ejemplo de esto, diremos: 

La prestación de los servicios públicos en el Distrito Federal 

corresponde al D.D.F., sin perjuicio de encomendarla, por 

disposición del Presidente de la República, mediante concesión 

limitaaa y temporal que se otorgue al efecto a quienes reúnan los 

requisitos correspondientes. 

El Articulo 24 de la Ley Orgánica del D.D.F., señala que cuando 

el jefe del dep~rtamento propone al ejecutivo que un servicio 

público sea prestado en colaboración de una empresa particular y 

el ejecutivo decide a favor, entonces este servicio público 

estara a cargo del jefe del departamento organización y la 

dirección corre5pondiente. 

Tamb1~n la concesión de un servicio público que se otorgue 

particular debera contener las normas oasicas que se encuentran 

en el Hrticulo 27 Constitucional, asi como las estipulaciones 

contractuales que procedan en el caso. 

¡ 
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Hr~iculo 2b del O.D.F., está facultado en relación con las 

concesiones de servicio público para: 

L.- Vigilarlos y en ~u caso modificarlos en la forma que sea 

conveniente. 

!!.- Reglamentar su funcionamiento. 

111.- Fijar y modificar las tarifas correspondientes y vigilar su 

cumplimiento. 

IV.- Ocupar temporalmente las tarifas correspondientes y Vigilar 

su cumplimiento. 

v.- Utilizar la fuerza pública en los casos en que el 

concesionario oponga resistencia a la medida de inter~s 

públicO a que se refiere la fracciOn anterior. 

~l.- Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a 

cargo del concesionario y a favor del D.D.F., conforme a las 

cláusulas de la concesión. 

VII.- Supervisara las obras que deba realizar el concesionario, 

asi como establecer las normas de coordinación con otros 

servicios pUblicos similares y, 

VIII.- Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger 

el interés público. 

III.3.B. LAS EHPRESAS DE ECONOHIA HIXTA Y LOS SERVICIOS 

PLIBLICDS. 

Las llam•d•s e~presas de econo•ía •iMta son aQuellas en las que 

existe un vinculo de concurrencia en la formación y explotación 
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de una empresa, generalmente una sociedad mercantil entre el 

Estado, alguna entidad federativa o algün municipio y los 

individuos particulares. Podríamos afirmar que son aquellos en 

los cuales los intereses públicos y los intereses capitalistas se 

encuentran asociados en vista de un interés común. :e 

El Estado de esta manera acrecenta su control administrativo 

sobre 21 organismo que proporcionará el servicio público. 

La participación financiera de la administración puede ser, por 

otra par~e, mayoritaria o minoritaria. Por lo cual la economía 

mixta es necesariamente un modo de gestión de los servicios 

púolicos, porque ha sido usada algunas veces para permitir que el 

Estado participe en el funcionamiento de las empresas privadas 

sin que por ello dicha empresa se convierta en un servicio 

público. 

Este tipo ae sociedaoes de economía mixta han sido frecuentes en 

los principales paises de Europa, América e inclusiva Asia. Así 

las encontramos Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, 

Australia, Suecia, Holanda y Finlandia; y actualmente con la 

apertura de los paises socialistas a los sistemas de economía 

occidentales, tratando de establecerla en diversos países. En 

América los encontramos en México, Argentina, &rasil y otros. ~y 

Acosti Re.ro rllguel. Teori1 Generil del Derecho Ad•inistr1t1vo. 5a. ediciOn. Edit:rul 
Parrda, Mdco. 1983. 

!bid, 
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~n M6xico se ••pliO el horizonte de ésta economía dando forma a 

las empresas de participaciOn estatal mayoritaria, en donde el 

~s~ado asu•iO directamente la gestión y responsabilidad de la 

empresa, teniendo como colaboradores a los propios particulares; 

l~s empresas de participación estatal minoritaria, en donde los 

propios particulares asumieron 

limitaciones que fija la Ley. 

la responsabilidad, con las 

El concepto de empresa p~blica tiene su origen principalmente en 

Alemania con las empresas de electricidad y fuerza motriz. 

Después continuaron otros paises europeos como Grecia, etc. 

Hoy en dia hay gran namero de empresas públicas como las lineas 

aereas y ferroviarias de Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, 

E.U., Holanda, etc. 

Ta~bién en HéKico hubo algunos vestigios de la empresa pública y 

que fueron el Banco de Avía, que tenía el propósito de Tomentar 

la industria textil y otras, el Banco de Amortizacíon de la 

Moneda de Cobre que en ese tiempo era Trecuente su falsificación. 

Ahora bien• pode~os decir que en la época ccntemporanea debido a 

las necesidades de la actividad económica-industrial, y una 

sociedad en const•nte c•~bio han llevado al Estado a intervenir 

en el Area de la •~presa privad, por ello en la mayor parte del 

lllUndo se da •st• intttrv•nciOn estatal con técnicas .mpresariales 

de las sociedades Mercantile~. Para satisf•cer las necesidades 
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de la sociedad, resolver problemas de crisis, dese~pleo, 

asistencia social, mantener un equilibrio en la distribución de 

la riqueza; se requiere de la intervención del tstado. 

Mayores resultados satisfactorios se daran cuando empresas 

particulares y el Estado unifiquen sus fuerzas; como ejemplo 

tenemos la uniOn de Francia e Inglaterra con empresas privadas de 

aviación, que tuvieron como resultado la creación del 11Concorde 11 

"actualmente en operaci On". 

"Podemos señalar también como fundamentos: 

1.- Que cuando el Estado se organiza con técnicas privadas se 

obtienen mejores resultados pues la eficacia, eficiencia y 

rendimiento son mejores. 

2.- Se puede contratar personas especializadas de las que se 

obtiene su mejor colaboración y por lo tanto con mayor 

emolumentos. 

3.- No se dan prob 1 emas de burocratismo y deficiencia 

administrativa, ni trabas presupuestarias, ya que la 

administración financiera sólo depende de la empresa. 

4.- Que las empresas no est~n supeditadas al orden jerárquico 

que a veces retrasa o entorpece la actividad" 40. 

Acost¡ Rmero tbgu•l. Teorl¡ fienenl del Derecho Ad1anutr1tt1·0. s.i. ldici6n, E.ditorul 
F1rr01. tttdco 1 19Sl. p~g. 2'15. 
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III.4.B. FUENTES FORMALES DEL SERVICIO PUBLICO. 

Como ~aoemos, las fuentes del Derecho Administrativo son tres: la 

Doctrina, la Ley y la Costumbre. 

La Ooccrina es una fuente media~a a diferencia de que la Ley es 

una fuente inmediata. Algunos autores como Stein aue considera 

al Derecho Administrativo un Derecho de nueva creación, suprime a 

la Costumbre como fuente del mismo que emana de la Constitución y 

debe ser cera del legislador. 

(concepcion Socialista del 

Debe tener un carácter general 

E::stado) y aunque la moderna 

Constitución del Estado es de derecho positivo, es cierto que 

tiene el sistema algunas lagunas. Por lo demás el Derecho 

Administrativo es tan antiguo como la Administración Pública de 

donde sus origenes son remotos; bien entendido, el Derecho 

Administrativo que ha eKistido como conjunto de reglas o 

preceptos de administración han debido convertirse en costumbres 

jurídicas y adquirir luego la fuerza del derecho positivo 41 

La Ley es una importante fuente del Derecho Administrativo, pero 

también es fuente de este Derecho, como fuente substancial, los 

reglamentos y otros actos administrativos, es decir, las reglas 

jurídicas obligatorias emanadas del poder administrador en 

sentido general 1 en virtud de su potestad reglamentaria 42. 

,, 
Wlsa fla•ai!l. Deretho Ada1n1stra1:ivo, Principios Genera1es ae 1)-~¡ni;acion. ba, e<11citln. 
EtUtorial torrúa. f'¡gs. 75 y H, 

lDid, 
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lll.S.e. DERECHOS y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS DE UN 

SERVICIO PUBLICO. 

Los oerechos y obligaciones del concesionario derivan de la 

concesión o contrato del servicio, en el cual se fijan con 

prec1sion 1 cuales son las finalidades gubernair.entales al entregar 

un servicio a un particular. El poder pablico tiene interés en 

que el servicio se preste de la manera más ef ic1ente y continua, 

por lo cual el principio general del que parte es asegurar el 

~unc1onamientc regular del servicio. 

Para poder mantener el servicio en condiciones favoraoles se 

asegura un régimen estricto a través de las obligaciones del 

conc:es1onario. La concesión se reserva medios administrativos 

para obligarlo al cumplimiento de sus deberes, como es el poder 

de modificar el régimen del servicio. 

El concesionario también tiene derechos, ya que está haciendo una 

inversión muy fuerte debe proporcionarle un rendimiento normal y 

acecuado, sin que llegue a ser una e~plotacion indebida del 

servicio. 

En la~ concesiones de servicio público la relación es mAs 

direc'ta, ..¡a que el usuario es el oojeto de la actividad en la 

concesion. Las relaciones del usuario se marcan dentro de una 

reglamentación que regula los diversos aspectos del servicio, sin 

que el particular pueda alterarlo, iuera de los casos en que usa 
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de un derecho previsto en la ley "3 .. 

Los concesionarios están obligados a proporcionar el servicio a 

todo el que lo solicite, de acuerdo con el principio de igualdad 

de los usuarios, sin embargo en la realidad se ofrecen serios 

inconvenientes que crean situaciones conflictivas, como los 

requisitos de algunos colegios particulares en cuanto a aspectos 

de religión, de ascendencia, de ideología, etc. 

43 Sl!rr~ RoJH ~rh, Dlrtcho Adlinillr1tivo. lla, edici6n. E1Htori•l fcrn:ia. t'lfdco. 1985, 
T- 11, P •• 2l'O y 291, 
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CAPITULO IV 

LA EDUCACION QUE IMPARTEN LOS pARIICULARES EN MEXICO 

CQHO LJN SEBYIGIQ pUBLICQ 

IV tCONCESION A AIJIORIZACJON? NATURAIEZA DEI ACTO 

El sector privado es uno de los mas significativos en el renglón 

oe la tarea educativa. 

Como ya hicimos mención en el Capítulo 11, el fundamento 

constitucional de la intervención de este sector, lo contienen 

las fracciones 11 y 111 del Articulo 3o. Constitucional y en el 

Ar~iculo 25 Constitucional que permite al Estado participar 

conjuntamente con los sectores social y privado para impulsar y 

or9anizar la~ area prioritarias del desarrollo. 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que ~ste sea integral, que fortalezca la 

soberania de la Nación y su régimen democrático y que, mediante 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más Justa 

distribucion del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado plane•rá, conducirá, coordinar• y orientar• la 

actividad económic• nacional, y llevará a cabo la r1!9ulaciOn y 

fomenco de l•s Actividades qua d•mande el inter•s g•neral en el 

marco de libertades que otorga esta Constitución. 
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~1 desarrollo económico nacional concurriran, con responsabilidad 

sccial, el sector público, el sector social y el sector privado, 

sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nacion. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las 

areas estratégicas que se señalan en el Articulo 20, parra.fo 

cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno 

f"ederal la propiedad y el control scbre los organismos que en su 

caso se establezcan. Asimismo podr~ participar por si o con los 

sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y 

organizar las Areas prioritarias del desarrollo. 

BaJo criterios de equidad social ·y productividad se apoyará 

impulsara a las empresas de los sectores social y privado de la 

economia sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 

publ~co y al uso en beneficio general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y 

la expansión de la actividad economica del sector social: de los 

ejidos, or~anizaciones de trabajadores y, en general de todas las 

formas de organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen 

los particulares y proveerá las condicionas para que el 
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desenvolvimiento del sector privado contriouy3 al desarrollo 

economice nacional, en los t&rminos que establece esta 

t:on:;ci ":uci ón. -4.: 

El se~tor privado no tiene la capacioac ae infraestructura que 

tiene el Estado, por lo tanto el namero de educandos al que 

atiende es mucho menor. Aunque tiene a su favor que normalmente 

se avoca a la impartición de educación académica de mejor nivel .. 

Las corporaciones religiosas siguen interviniendo en la educación 

lo cual constantemente ocasiona controversias debido lo 

estipulado por la ley y el cumplimiento de la misma. 

La Ley Federal de Educación en su Artículo lo. entiende su 

aplicacion a instituciones particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Incluye a los 

particulares una vez más como integrantes del sistema educativo 

nacional en el Articulo 19. V el Articulo 35 les marca los 

requisitos que deben cumplir. 

La Ley de Planeación que reglamenta los Articules 25 y 26 

Lonstitucionales. También establece las bases generales a las 

que deoen ape~arse las acciones de los particulares que deseen 

contribuir a alcanzar los objetivos y prioridades de los planes Y 

proQramas. 

[;:;r;;tituci~" F~:itlca de 10'5 Eshdos lkli~os :1e.111c;ino; 1 Eaitorial Pc<-rtia 1 Eri~. E11cie;;, 
Mxico 1989, P'Os. 20 1 21. 
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tn al Capi~ulo 11 de esta tesis ya analizamos los conceptos de 

concesion y autorización, asi como servicio p~blico. 

henc:1ona1-emos nuevamente al9unos aspectos concretos a manera de 

recordatorio y haremos otras menciones para llevar el seguimiento 

aoecuado a aste Capitulo. 

El maestro Acosta Romero en su obra leería General del Derecho 

Administrativo señala: 

A) Concesión es el acto administrativo discrecional por medio del 

cual la autoridad administrativa faculta a un particular: 

1. Para utilizar bienes del estado dentro ae los limites y 

condiciones que señala la ley. 

2. Para establecer y eKplotar un servicio público también 

dentro de los limites y condiciones que señala la ley J'3. 

De acuerdo al maestro Gabino Fraga en su obra Derecho 

Administrativo, la concesión es el acto mediante el cual se 

concede a un particular el manejo y explotación de un servicio 

publico o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio 

del estado 4b. 

El maestro Andres Serra Rojas, ha hecho un claro análisis de la 

naturale=a jur{di~a de la concesión. Exponiendo tres teorías al 

45 i\costi ROIEfo lh~,;el. Teoría ~eral del DerccM Ad11oininr,;,ti•10. ~ •• E1ic1cil. E~1tcrial 

P,Jl'r(la. 11htc:.198l. P~. 4::3. 

Fr.;~a Goi~H1ü. t~echo ~•i:nstrau~c. Ed1t.:-iri~I PorrU¡, 17a. t:o1c1011, lie-u:o ¡r;:-7, F-a~. 
m. 
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.-aspecto, como se mencione. en el Capítulo 111 de este es't.udio: 

La primera es la teoría contractual que es la teoría tradicional 

en donde se dice que la conc2s1on es el resul't.ado de un contrato 

celebrado entre l~ administración pública y el concesionaric, 

é3't.e se encarga de la realización de una oora o prestacion de un 

servício meoiante prestaciones de caracter economice. 

La segunda teoría señala que la concesión es un acto unilateral 

reglamentario. En este acto la administración pública somete al 

concesionario a lo que ella preestaolece, ya que el conce2ionario 

acepta las condiciones. 

La tercera teoría considera la concesión un acto mixto, esta 

'teoría es sin duda la más aceptada. 

~s un acto mixto porque tiene dos elementos, la situación 

reglamentaria de la administración pública y la situación 

contractual que está subordinada a los reglamentos y es de tipo 

financiero también, ya que se tra~a de remuneración que tendrá el 

concesionario por el servicio u obra que real ice ... 

La autorización se diferencia de la concesión porque la 

autorización se emplea para aquellos casos en los que no hay 

ningún derecho previo del particular a la materia que es objeto 

de la concesión. 

No puede el concesionario desarrollar ninguna actividad si no es 

47 Serra RoJa!i :..Od~h. Derecho A.:iainutrati.:. Editoriu Fer ... J.;., !!•. Edidc;r,, hbicc 1%5, 
Tom II. P~s. 280, 4.'81. 
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por virtud de 1• propia concesión que es la que crea airectamente 

tales derechos. 

En nuestra legislación no existe una diferencia tan precisa entre 

es~os dos conceptos ya que a veces se le denomina concesion a lo 

'que deberia ser una autorización. 

En el Articulo 3o. Constitucional fracciones: 11 1 Ill, IV, V, y 

Vil se establece que los particulares participan en la educación 

1'1é>eico. 

En el Articulo 3o. de la Ley Federal de Educación se establece: 

La educación que imparten el Estado, sus organismos 

aescentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio 

pabl ico. 

V en la exposición de motivos de la Ley Federal de Educación 

encontramos el siguiente contenido: "La educación es un servicio 

publico ya que está destinada a satisfacer necesidades sociales 

permanent•s y sujetas a un régimen de servicio ·público, por lo 

que la ley Federal de Educación cuya iniciativa se presenta a la 

consideracion del Honorable Congreso de la Unión, reconoce como 

tal a la función educativa que regula, ya sea que dicho servicio 

~e presce por particulares con autorización 

oticial". 

reconocimiento 

De tal manera que para el Derecho mexicano, la educación que 

imparten los partícula.res tiene preponderantemente 
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carac~eristicas de concesión y se sujeta a los procedimientos de 

autorizacion establecidos para cada caso por la Secretaria de 

Educacion Pública. 

En el sector educativo la concesión no tiene plazo, ni oposición 

de o~argamiento, y como ya dijimos, la concesión no es un acto 

obl19ator10, reglado o vinculado. La autoricad ve obligada 

a otorgar forzosamente la concesión, sino al contrario tiene 

facultad para decidir si la otorga o no. 

~a Ultima fase del procedimiento para otorgar la concesión es que 

la autoridad administrativa aprecie si el solicitante cumplió con 

todos los requisitos, si tiene capacidad general, técnica y 

financiera, haya otorgado las garantías previstas, y si lo otor9a 

convenien~e al interés general, otorgará la concesión mediante 

una decisión administrativa que expresa a través de un acuerdo 

escrito, en el caso de la educación a través de una noti~icación 

personal "8 

Acosta Rolero M:~uel. Tw-ii 6enerai del Derecho Ac!11nistratí'w~. Editoria! Fcrr~i. ~¡. 
Edlcion, Ht;.ico 1983. PAg. 444. 
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.lll..2 1 A AUTQRI ZACJQN POO LA AQMINISTRACION PUQLICA EN gL CASO DE 

EQltc;ACU:lN fRIMARIA SECllNDARIA y NQRMAl <Y A 1 A QE CUALQ!JIEB 

IIPQ o GRADO DESTINADO A OBREROS y CAMfESINQ!l> 

En el marco de lo dispuesto por la Constitución General de la 

Republica, los particulares pueden recibir autorización para 

impartir educación primaria, secundaria y nor~al. La autoridad 

educativa ha establecido una pol :i.tica ae apertura la 

colaboración del sector privado en esta tarea y ha procurado 

alentar y estimular esa participación que contribuye la 

ex~ensión del servicio educativoª 

La autorización para que los particulares impartan educación 

primaria, secundaria o normal puede otorgarla tanto la Federación 

por conducto de la Secretaria de Educación Pública, como los 

gobiernos de los estados en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, por lo que se ha dispuesto que en primera 

instancia se procure tramitar dicha autorización ante los 

gobiernos locales y sólo por e~cepción ante la Secretaria de 

Educación POblica, caso en el cual, 

justi~icaciOn correspondiente. 

deberá presentar la 

Quienes obtienen Autorización se integran al sistema educativo 

nacional y se constituyen en prestadores de un servicio pública 

cuyas inversiones se consideran legalmente como de interés social 

y, además, quedan sujetos a la observancia de las principios y a 

la prosecución de las fines establecidos an los Articulas 3o. 

Constitucional y 5o. de 1~ Lay Federal de Educación. 
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La Secre~aria de Educación Pública entrega un instructivo que 

contiene los requisitos generales que deben reunirse y toda la 

serie de lineamientos y documentación con que debe cumplirse para 

obtener la autorizaciOn. 

INSTRUCTIVO GENERAL PARA AUTORIZACION A PARTICULARES PARA 

IMPARTIR PRIMARIA, SECUNOARIA O NORMAL 

La aocumentacion debe estar dirigida al Secretario de Educación 

PUol1ca, Dirección General de lncorpora~ión y Revalidación. Los 

documentos que se presenten deben est&r avalados con las firmas 

de propietarios o representantes legales. 

La solicitud de autorización se presentara ante la Direccién 

General de Incorporación y Revalidación en original y dos copias, 

la cioct.1mentación adicional en original y copia. 

El solicitante presentará la documentación completa en una misma 

fecha separados los originales de las copias. 

La documen~ación se presentará en el orden indicado er. el 

instructivo A-1. 

La solicitua y documentación deben presentarse cuando menos 90 

dias antes de iniciación de cursos. 

Todos los tramites administrativos para lograr la autorización 

incluyendo visitas de inspección, revisión de documentos y 

otorgamiento del acuerdo son totalmente gratuitos. 
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~ 1 A fflJIOtuzac10N EN EL ceso PE 1 05 QFMAS 11pgs y eaepo5 PE 

EQUCAClDN 

REGLAllENTO DEL CAPITULO IX DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS ARTICULO I23 

DE LA LEY ORGANICA DE LA EDUCACION PUBLICA. PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 2 DE ENERO DE 1958. 

CONSIDERANDO: 

l. Que confurme a los Artículos c7 1 6&, 69, 70 y 71 de la Le7· 

Orgánica de la Educación Pó~li~a, corresponde al Estado a través 

de lá Secretaria de Educación Publica, la aireccion técnica y 

adTo1nistrativa de las escuelas que se establezcan por las 

empresas en los centros de trabajo alejados de las poblaciones, 

conf~rmg la obligación establecida en la fracción XII del 

Articulo 123 de la ConstituciGn Política d¿ los Estados Unidos 

MeKJ.Canos. 

11. Que es necesario establecer claramente la terma de operar oe 

los planteles a que se ha hecho referencia com~letando al sistema 

baJo el cual los patrones o empresarios en los centros de ~rabajo 

alejados de las poblaciones, deben aportar los sueldus de los 

maestros y personal docente que preste su~ servicios en los 

mi:imos. 

Se expide el siguiente: 
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REGLAl1ENTO OEL CAPITULO IX OE LAS ESCUELAS PRIMARIAS ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL DE LA LEY ORGANlCA DE LA EDUCAClON PUBLICA • 

. ESTABLECIMIENTO DE LAS ESCUELAS. ARTICULO 123. 

HHllCULO lo. La solicitud para Tundar una escuela tipc articulo 

123 sera presentada a la Secretaria de Educación Pública por los 

cereros, las empresas o las autorioade:; escolares del lugar. 

AR íI CULO Zo • Recibida soliciL.ud por la Secretaria de 

Eoucacion Pública, Oficina de Control Escolar, se ordenara al 

lnspec~or de zona del gstado que levan~e un censo escolar, con 

1ntervenci On de la empresa y de la autor1 ca.o local. 

HNTlCuLU :.So. Una ve= levantado ~l censo escolar a que se 

re~iere el Articulo anterior, sera remitido a la Secretaria de 

Educación Púolica, quien previa comprooa.::ión de que la poolación 

escolar es mayor de veinte alumnos mi~1mo que autoriza la ley 

para la fundación de una escuela, que el centro de tranajo esté 

aleJaao mas de tres kilómetros de la poolación más inmediata, 

tra~és de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

RevalidaciOn de Estudios, resolverá si procede el establecimiento 

de una escuela tipo artículo 123. 

OEL PAGO DE LOS SUELDOS AL PERSONAL DE LAS ESCUELAS. ARTICULO 123 

AR rI CULO 5o. Conforme a la fracción V del Articulo 70 y 71 de 

la Ley Organica de Educacitn Pública, los patrones o empresas 
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•stan obligadas • a.portar l•B cantidades correspondientes P•r& 

cubrir los suelda• v •obresueldos de los ~•••tras y person•l de 

l•s escuelas <Articulo 123). 

Esa ,aportación • .,..vir• de b••• para qua aparezcan las plazas de 

dicho personal 9f1 el presupuesto de egresos de la Federación. 

ARTlCULO 60. Las cantidade& que por el concepto establecido en 

el Articulo anterior sean cubiertas por el gobierno federal, 

seran reint1tQradas a •sta por medio de aportaciones que los 

patrones o empresas de los c•ntros de trabajo hagan en las 

términos establecidos en lo& Articulas subsecuentes. 

ftl!IDAtENTQS DE' 'A LEY QBGlwICA DE LA Al)PIINJSIBACION 

efmLICA f>MA QIQRGAB AllTQRJZACIQN&5 PEpENDENCJA QUE 

1 A5 OIDRRA. 

La Administración Póblica Fed..,-al •• estructura y tiene sus bases 

de oroantzacidn en lo qu• a&tabl•c• la Ley Organtca de la 

Administracidn Pdblica F•d.,-al. 

ARTlCULO lo. bases de la 

Organización de la Ad•inistraciOn Pdblica Federal, Centralizada y 

Paraaastatal • 

La Presidencia d• la R.póblica, las S.Cretarias da Estado, las 

Departa••ntos Ad•ini•trativos y la Procuraduráa General de la 
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Fcepuolica int:.e~ran la Administración Púolica Centralizada. 

Lo: orgar.1 smos oescentral iz¿¡,dos, las empresas ae pa.rt1cipaci O;, 

est:.atal, insti"t.uciones nacionales de crédito, la:i 

instituciones nacionales de seguros y finanzas y los fideicomisos 

comprenden la Administra.::ión Pública Paraestatal 41 .. 

Según el Doctor Héctor González Uribe 1 el Estado "La 

corporac1on formada por un pueblo, dotado de un poder ae mando 

ori.ginado y asentado en un determinado territorio 50 .. 

Sacamos en forma tradicional que el Estado tiene 3 elementos 

esenciales para su ~ormaciOn: población, territorio y pacer 

sooerano. 

El Derecho Positivo Mexicano reconoce la personalioad jurioica 

del ~st:.ado, y de las demás entidades que lo conforman, entre 

ellas las que forman la Administración Pública Paraestatal, ae 

igual manera las Secretarias de Estado, Departamentos 

Adm1n1strativos y demás dependencias. 

El conocido jurisconsulto Jacinto Faya Viesca, sostiene que 

aunque parte de la Doctrina no le otorga personalidad a la 

Administración Pública Federal resulta necesario que ésta actúe 

con personalidad jurídica y asi afirma que "El organismo mas 

49 

~) 

Ley í.rganic¡ ae J¡ ;.d•ini ;traci'n Pllblic¡ Federal. Artlculo lo. 

Son:alez ü-ibe Htctor. Teoria Politica. Eaitarial f'orrFJa. la. Edacion. rlf~1co l'iSU. ?aq, 
155. 



159 

1aipcrtent• del Pod..,.. Ejecutivo Fllderal as la Ad•inistración 

Pública o conjunto de entes personalizados, regidos por el 

Deracho Ad•inistrativa Sl 

La Ley OrgAnica de la Administración Publica Feoeral señala las 

atriouciones de la Secretaria de Educación POblica, 

dependencia encarg,.da de maneJ.,. el piipel eaucador del Estado 

Plexicano. 

LEY ORGANlCA DE LA AlltllNlSTRAClON PUBLICA. 

ARTlClLDS REFERENTES A LA EllUCACION 

ARTICULO 2b. El Poder Ejecutivo de la llni6n contará con 

divwr•as dependencias entre ellas la Secretaria de Educación 

PUblica, para el estudio, planeación y despacho de los negocios 

dal arden ad•inistrativa del r..-o corraspondiente. 

ARTICULO 38. A 1• S.Cretaria de Educación Pública cc::rresponde 

el d95J1acha de los siQulanteg asuntos: 

l. Organizar, vigilar y de•arrollar liiff1 las escuelas oficiales, 

incorporadas o rec:on01:idas: 

a> La en-ñ¡¡nza prtMtSCol..,.., priaarta. secunda.ria y nor .. 1. 

urbill1•• se9iurb.na y rural. 

b> La MlMtñanza qua se h1parta en las e5cuela. a que se ref'ltwe 

la fr.cciOn XII d•l Articulo 123 Constitucion•l. 

Faya Yinca .Ja:inta. Adain11tr1Citln Nbllu FedwAl. Li IU?Vi1 estnlctar11. Editcriat ñnU. 
Ntlco t911J. :ZU.llllcUo. Plg. 'O. 
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e) La enseñanza t•cnica, industrial, co••rcial y de artes y 

oficios, incluida la educacidn que se.imparta a los adultos. 

d) La enseñanza agricola, con la cooperación de la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidr4ulicos. 

eJ La enseñanza superior y profesional. 

T> La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en 

general. 

Il. Organizar y desarrollar la eoucacidn artistica que se 

imparta en las escuelas e instituciones oficiales, incorporadas o 

reconoc1das para la enseñanza y difusión ae las Bellas Artes y de 

las Artes Populares. 

111. Crear y ~antener las escuelas Oiiciales en el Distrito 

Federal excluidas las que dependen de otras dependencias. 

IV. Crear y .antener en su caso escuelas de todas clases que 

Tuncionen en la Rep4blica, dependientes de la Federación, 

exceptuando l•s que por Ley estén adscritas a otras dependencias 

del gobierno federal. 

v. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones 

r•alizadas can la educación preescolar, primaria, secundaria, 

tecnica v nor~al, establecidas en la Constitución y prescribir 

la• nor .. s a que deb• •Justarse la incorporación de l•• escuelas 

_particulares al •isttHna ltducattvo nacional. 
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vi. EJercer la supervisión y vigilancia que proceda en los 

planteles que lmpartan ecucac1on en le. 1-<epública, contorme a lo 

preescr1t:o p.:ir al Art:.icJlo 3o. Constit:.ucionai. 

\.'[J. Urg~n1;:ar, aom1n1strar y enriquecer s1stematicamente las 

oiol1ot:.e=as generales o especializadas que sostenga la propia 

Secretario o que formen parte de sus depenaencias. 

·JIII. Promover la creación de institutos de investigación 

~lentifica y tecnica, y el establecimiento ce laboratorios, 

observat:.orios, planetarias y demás centros que requiera el 

aesarrollc ce la educación primaria, secundaria, normal, tecnica 

y superior; orient:.ar en coordinacion con las dependencias 

competentes oel QoC1erno federal y con las ent1oaaes pUblicas y 

pr1 -1adas ~~ 

tecnolOgica. 

1),. Patrocinar 

desarrollo de la investiQacion 

la realización de ccngresos, 

científica y 

asambleas y 

oeuniones, even~os, competencias y concursos de carácter 

c1entifico 1 tecn1co, cultural, educativo y artistico • 

. 1(. Fomentar las ralaciones de orden cultural con los pais2s 

e;-:tror.Jeros, con la colabcracion de la Secretaría de Relaciones 

L:<teriores. 
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Al. M~ntener al corriente el escalafón del magisterio y el 

seguro oel maestro, crear un sistema 13e compensao::i enes \. 

est1.mulos para el profesorado, .:..tendiendo a la:5 cirectric~s qL\e 

emita la Secretaría de Progra1T1ación y f.'resupuesto, sobre el 

s1.s-cema general de administracion ·r :i-?sarrollo de perscn='l· 

Xll. Organizar, controlc-.r y mantener c.l .::crr1ente el regi::trc ce 

1a propied3d literari~ y artística. 

XllI. Otorg~r becas para que los astudiantes oe nac1cnalio~d 

mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de 

estudios en el extranjero. 

J.!'J. ~st1muJar el desarrollo del tea't.ro en el país y organi;:~r 

concursos para autores, actores y escenogra+os y en general 

promover su mejoramiento. 

AV. Revalioar estudios y tít~~los y conceder autor1zaci en p.:-.r.?. el 

ejercicio de las profesiones. 

XVI. Vigilar, con auxilio ce las asociaciones de profesionistas, 

el correc~o ejercicio de las profesiones. 

XVII. Organizar misiones culturales. 

~\/U I. Formular el catálogo del ~atrimonio historico nacion~l. 
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it~. Formular y manejar el catálogo de los monumentos 

nacion.;.Ies. 

Xí. Organizar, sostener. y adm1n1~trar musec;s históricos, 

arqua~l ~~i·=os y ar"t.isticos, pinacc"t.ecas y galerías, a e-fe=to de 

cu1oa.r la integridad, mantenimi ente y conservación de tesoros 

ni2t:óricos y artísticos del patrimonio cui"t.ural del pais. 

X.>.l. Proteger los mol"'lumentos arqueol 091cos, los objetos 

nt~'t.~ri~os y artísticos, las ruinas prehispánicas y coloni3les y 

los lugares históricos o oe ir.teres por su belleza cultural. 

Organizar expediciones artísticas, -ferias, certámenes, 

conc1..1rsos, auaiciones, representaciones teatrales y exhibicicmes 

cj ne1na-:.09ráficas de interés cultura! .. 

Hlll. Determinar y organizar la participación oficial del 

pais en competencias deportivas internacionales, organizar 

desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos, cuando no 

corresponda nacerlo expresamente a otra dependencia del gobierno. 

XXIV. Cooperar en l~s tareas que oesempeña la ConfederaciOn 

Oeport1va y mantener la Escuela de Educación Fásica. 

XXV. Estudiar Jos problemas fundamentales de las razas 

aoorígenes y dictar las medidas y disposiciones que deban tomarse 
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para logrnr que la acción coordinada del poder público rech.mds en 

pr-ovecno ae los me:<icanos que conservcin su iaioma y ccstumbres 

originales. 

XX\"!. Promover y gestionar ante las autorioaaes federaleE "/ 

las de los estados, todas aquellas ;nedidas o disposicione::> que 

conciernen al 1nteres general de los n(tcleos oe población que =e 

ma~tienen de~tro de su tradición cultural origin~ria y autóctona. 

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas ce 

C.;\paci'tactón y adiestramiento en coordinación can 

dependencias del gobierno -federal, los gobiernos de los ei:t.?.aos y 

de los municipios, las entidades púolicas y privadas, as1 come 

los fioeicomisos creaaos con tal propósito. A estl.:;l' 1 ir. 

organizará, igualmente, sistemas de orientación vocacion=l, de 

enseñanza abierta y de acreditación de estuaios. 

UllIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, 

recreativas que realice el sector público federal. 

~~~ablecer los criterios educativos y culturales en la 

proaucc1ón cinematográfica, de raoio y televisión 't. la 

industria editorial. 

XXX. Organi%ar y promover acciones tendientes al pleno 

desarrollo de la Juven~ud y a su incorporación a las tar¿as 
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nacionales, astaoleciendo para ello sistemas de servicio soclal, 

centro de estuoios, pro9,.amas oe recreac1 on •,: ae atenciGn .:. los 

proDlemas de los jóvenes. Crear y or9anizara es'te fin, 

sistemas de enseñanza especial para niños, acolescentes y aaultos 

que lo requieran. 

H~I. Las demás que le TiJen expresamente las leyes y 

reg 1 amen'tos 5~. 

52 Lly !ri¡an1c1 de 11 AollnístnciOn PllblltA Fld&rl1, trticulo Jtt, 
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parrfDIMlENTQ y REQUISITOS PARA fl QIOBGAMIENTQ 

uocumentos que deben presentarse a fin de obtener autorización 

para i-i>artir educación primaria, secundaria y normal. Jardin de 

niños, ltducactdn .adia y superior. 

lnclui•os aqui la fer•• en que se solicita a ~os particulares 

presentan su docu•antaciOn y ha9an sus tramites a diferentes 

niv•les, para que la institución analice su caso y proceda a 

autorizar o a negar, seg6n corresponda. 

DOCIJl1ENTDS QUE DEBEN PRESENTARSE A FIN DE OBTENER AUTORIZACIDN 

PARA ll'IPARTIR EDUCACION PRillARIA, SECUNDARIA Y NCIR"Al. 

INSTRUCTIVO A.1. 

I. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA IMPARTIR EDUCACION SECUNDARIA. 

Se r•d•ctara confor•• a los lineamientos del modelo t. 

Las •olicitudes de personas morales se suscribir4n por su 

r9J>r•..ntanta legal, las de personas físicas por el interesado. 

En ..t>os casos so .neKar~ el curriculum vitae del sign•tario. 

Can+orMe a lo di&puesto por el Articulo 9a. de la Ley Feder•l de 

Educacion queda prohibida la p•rticipación da sociedades de 

•ce iones. 

Cuando •• trate de persona moral se acomp•ñ•r~ copia l•Q•lizada 

d•l acta constitutiva, asá como de los poderes respectivos. En 

caso da que tal .. docu.entos na se encuentren laQalizados, la 

Dirección General de Incorporación y Ravalida~ión la• certificar~ 
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correspondientes. 

Deberá especificarse en la solicitud la activioao 

de educación tecnoldgica que se impartirán de 

relacion que se adjunta. 
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1 os derechos 

acti vi oaoes 

acuerdo la 

:;;. úHTOS GENERALES DEL INMUEBLE Y DE LAS CONDICIONES Mf'llERIALl:S 

DEL MISMO. 

Deberan presentarse conforme al modelo 2. Los planteles que no 

se encuentran en el D.F., deberán incluir ademas un informe sobre 

las condiciones del inmueble en que se ubicará el plantel, 

2laoorado por el Departamento de Educación Secundaria de la 

Delegación General de la Secretaria de Eoucación PUblica el 

G~tado. 

Solo en los casos en que el informe sea favorable se procedera 

tramitar la solicitud. 

3. SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL NOMBRE D~L PLANlEL. 

Deoera presentarse conforme al modelo 3 ajustándose los 

términos del instructivo A.2 

4. RELACION DEL PERSONAL DEL PLANTEL 

Personal directivo, docente y técnico especializado. 

presen~arse conforme al instructivo A.3. 

Deberá 

Personal administrativo y de intendencia. 

conforme al instructivo A.4. 

Deberá present.s.rse 
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5. PROYECTO DE HORARIO CE CLASES 

Oebera presentarse conforme al mooslo 5 ajustándose lo: 

cerminos del instructivo A.5 

b. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

txponer por escrito. Deberá ser acorde con las actividades 

tecnoló91cas que se impartirán. 

7. BAS~S ECONOMICAS SOBRE LAS CUALES Sé SUSTENTARA EL PLANTEL, 

E!>TlMAClúN DE lNGRIOSOS ~ EGRESOS. 

Exponer por escrito. 

REQUISITOS Y LINEAMIENTOS PARA AUTORIZACION DE NOMBRE DE 

ESCUELAS PARTICULARES 

INSTRUCTIVO A.2 

RIOQUISITOS 

Se propondran tres nombres, en orden de preferencia y se anexarán 

poi- separado, con una extensión má:<i•a de una cuartilla por 

nombre, las biograf ias o fundamentos de la: ternas os i1Cr.;c,-e,;: 

propues'toS y bibliograf.&.a que sirva de fuente de consulta (autor, 

titulo de la obra, editorial, luQar y fecha de la edición>. 

LINEAMIENTOS 

1. Los nombres que se proponQan se deberán anotar completos. 
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Se prefertran nombres que se refieran a los valores 

culturales universales <lemas, personajes o hechos 

históricos, cientáficos, técnicos o artásticos, nacionales o 

extranJeros). 

3. No se impondrá el nombre de persona que aun viva. 

4. No se autorizarán nombres relacionados con credos 

religiosos, salvo de personaJes cuya acción merezca 

reconocimien~o social. 

5 •. Si el nombré hace alusión a determinado tipo escolar, este 

corresponderá al que efectivamente se impar~a. Sólo se 

autorizara el nombre universidad a los planteles ce 

educación YUperior que impartan cuatro o más planes de 

estudio de nivel superior. 

u. Se él-·. ~ürizarán nombres que no repitan los que y3 se hubiaren 

ci1 :erizado para otros planteles por la Secretaría de 

Educación Pública, por los gobiernos de los estados o por 

los organismos descentralizados. 

7. No se antepondrá titulo o grado al nombre de los personajes, 

a menos que sea necesario. 

8. La propuesta de un lema, frase célebre, fecha o hecho 

hi st:l'trico deber4 presentarse en español. Se mencic;naran sus 

an~ecedentes y se fundamentara la elección. 
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REQUISITOS QUE DEBERA CUBRIR EL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y 

TECNICO ESPECIALIZADO EN UNA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

INSTRUCTIVO A.3 

La aocumentaciOn deberá concentrarse en él modelo 4.1 

t. PERSONAL DIRECTIVO. 

1.1. Comprobantes de preparación profesional. 

Cédula de profesor de educación primaria expedida por la 

Dirección General de Profesiones, o titulo de profesor de 

Ed1Jcaci ón primaria debidamente legal izado. 

1.2 Constancia de cinco o ...t.s años de servicio en escuelas 

legalmente reconocidas. 

1.3 Protesta a que se refiere el Articulo 2o. de la Ley Federal 

de Educación conforme al modelo 4.1.1. 

1.4 Datos personales y profesionales conforme al modelo 4.1.2 

2. PIORSONAL DOCENTE 

2.1 Comprobante de preparación profesional. 

Cfdula de profesor de 9ducación primaria expedida por la 

Oireccidn General de Profesiones, o titulo de profesor de 

educación pri~aria debidam~nte legalizado. 

2.2 Protesta • que se refiere el Articulo 9o. de la Ley Federal 

d• Educación canfor .. al lhOdalo 4.1.l 

2.3 Datos personales y profesionales conforme al modelo 4.1.2 
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3. PERSONAL ESPECIALIZADO 

Sera obligatorio contar con un médico escolar. Podran 

participar, sin carácter obligatorio, los orientadores educativos 

y vocacionales, trabajadores sociales, coordinadores de 

laboratorio, ayudantes de clases experimentales, controladores y 

dem~s eKpertos que 

educación. 

e><i jan las futuras necesioades de la 

3.1 Comprobante de preparación. 

actividad que desarrollará. 

debera presentar el registro de 

debidamente registrado ante la 

Asistencia. 

Deberá ser congruente con l~ 

En el caso del médico escolar 

la cédula profesional o titulo 

Secretaria de Salubridad y 

3.2 Protesta a que se refiere el Articulo 9o. de la Ley Federal 

de Educación conforme al modelo 4.1.1. 

3.3 Datos personales y profesionales con~orme al modelo 4.1.2. 

El personal de naci·onalidad extranjera deberá comprobar su legal 

estancia en el país y tener permiso para trabajar que se 

acreditará mediante el documento migratorio que e:<pida la 

Secretaria de Gobernación. 

OTROS 

Una vez autorizado el plantel la Dirección General de Educación 

Primaria o la Dirección Federal de Educación en las Delegaciones 

Generales solicitar4n a todo el personal: 

a> Acta de Naci•tento 

b) Certificado de Salud 
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e 1 Contrato de Trabajo 

d> Dos fotcQrafias tamaño credencial. 

REQUISITOS QUE DEBERA CUl'IPLIR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO V DE 

INTENDENCIA EN UNA ESCUELA PRIMARIA V SECUNDARIA 

INSTRUCTIVO A.4 

l. P~"flGONAL AUHINISTRATIVO V DE INTENUENCIA 

1.1 Los datos generales se presentar~n conforme al modelo 4.2.1. 

E:.l personal de nacional idao e::tranjera debera comprobar su 

e~tancia legal en el 

acreditara mediante 

país y tener permiso para trabajar que se 

el documento migratorio que expida la 

Secre~aría de Gobernación. 

OTROS 

Una ve~ autorizado el plantel la Dirección General de Educación 

Primaria o la Dirección Federal de Educación en las Delegaciones 

Generales solicitarán a todo el personal: 

a) Ac~a de Nacimiento 

bl Certii icado de Salud 
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REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR EL HORARIO DE CLASES EN UNA ESCUELA 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

INSTRUCTIVO A.5 

Debe elaborarse de acuerdo a los planes y programas de 

estudio vigentes. 

El turno matutino será de B:OO a 12:30 horas. 

Recreo de 10:30 a 11:00 horas. 

El turno vespertino será de 14:(•0 a 1Eu 30 horas. 

Recreo de 16:00 a 16:30 horas. 

El turno nocturno será de 19:00 a 21:00 horas 

Sin recreo. 

Se considerar~ la obligación de rendir honores a l~ bandera 

nacional todos los lunes a primera hora. Cuando ese día sea 

festivo se rendirán al siguiente día habil. 

Debe presentarse un horario por cada grupo. 

Las actividades extracurriculares, se impartir~n fuera de 

los horarios arriba señalados, debi~ndose acreditar la 

preparación profesional del personal responsable. 
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MODELO 1 

ASUNTO: Solicitud de AutorizQcion 
para impartir educación 
primaria. 

C. SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA 
DIRECCJON GENERAL DE INCDRPORACION 
Y REV .. LIDACION. 

Con fundamento en los articules 3o. y So. constitucionales 
el suscrito , en representación legal de 
---~----------------~, constituida según 
acta de fecha pasada ante la fe del notario 
púolico número o autoridad municipal _______ _ 

---------------• con registro federal de causantes 
-------• de nacionalidad on ocupaci on __ 
-----~-----con domicilio particular en: 
~----~~•número , colonia o municipio 
~~-----•ciudad , entidad federativa 
~~-~-~_,teléfono , codigo postal 
solicita de esa Secretaria autorización para impartir educación 
primaria en el inmueble ubicado en: 
~~~---~•número ---~-~---• colonia o municipio 
~~-~-~~1 ciudad -~~~-~---• entidad federativa 
~~~--~~•teléfono , código postal 

Bajo protesta de decir verdad declara: 
to. Que el inAllleble es: 

propio, <consignar datos de escritura y de boleta predial>, 
rentado, <poner el nombre del arrendador y la duración del 
contrato). 
Especificar si se trata de otro caso. 

2o. Que la distribución en el inmueole es la que se señala en el 
plano acotado y a escala que se anexa. 
En el plano se especificará únicamente el 4rea que se 
destinara a l• presentación de los servicios de Educación 
primaria y secundaria. 

3o. El plantel funcionará en el <los) turno <s>. 
4o. Que las cantidades que se cobraran por concepto de cuotas 

escolares por alumno ser~n: 
Inscripción: 
Colegiatura: 
Deberán especificarse montos, periodicidad y concepto que 
incluyan la inscripción, así como detallar otro tipo de 
cuotas o $ervicias en caso de que se cobren. 
El monto anual por alumno incluidas toda clase de cuotas 
sera de: 
Asimismo acepta las siguientes obligaciones: 
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la. No müdificar sin la aprobación previa de la Secretaria de 

Educac1or. Pública, Uirección General ª" lncorporacion 'i 

Revalidación lo declarado en los puntos anteriores. 

2a. CcJnvenir con los padres de familia, asociaciones o grupos 

que los representen las cuotas y 5US lapsos de vi9encia 1 que 

sercin cuando menos de un periodo escolar, ·por lo que no podra 

coil·.¡enir=>e que las cuotas sean modificadas dentro del mismo y 

queoaran establecidas cuando menos treinta di.as antes de 

iniciarse el periodo de inscripciones y reinscripciones. Las 

cuotas se darán a conocer en todos los casos en las -termas de 

inscripción o reinscripción. 

3a. En cuanto a las cooperaciones extraordinarias se compromete 

a observar las siguientes normas: 

a> Se someteran previamente a la consioeración de los padres oe 

familia o de las asociaciones o grupos que los representen, 

b) Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresara su 

destino y contendrá la mención de que es volun~aria. 

c) Las aportaciones seran cobradas y ejercidas bajo la 

vigilancia de los padres de familia o de las asociaciones o 

gr:upos que lo representen. 

d> No se condicionará su pago a la inscripción o reinscripciOn 

ni a la situación académica de los alumnos. 

Se entiende por cooperaciones e~traordinarias todos aquellos 

conceptos diversos a las cuotas de inscripción y colegiatura 

arriba de~alladas. 

4a. Proporc1onar ef icazmante los servicios que ofrezca. 
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5a. Sujetar la enseñanza al plan y programas de estudio, 

calenoar10, horario, métodos de trabajo, sistema de calificación 

y demás disposiciones que la Secretaria de Educación Pública 

determine, <Sujetando a su aprobacion previa cualquier 

modificación relacionada con la organización de alumnado y del 

personal directivo, docente y técnico. 

ba. Conceder a la Secretaria de Educación Pública un mínimo de 

5% de becas sobre la inscripcion total de alumnos. 

7a. Cumplir con lo que ordena el decre~o presidencial de fecha 

14 de enero de 1981 respecto a las honores que deben rendirse a 

!a oandera nacional. 

Sa. Constituir la asociación de padres de familia en los 

~érminos del reglamento correspondienta. 

9a. Constituir la cooperativa escolar en los términos del 

reglamento correspondiente. 

lOa. Cumplir con lo que ordena el decreto que establece las 

normas a que se suJetarA el ahorro escolar. 

lla. Integrar un consejo técnico que se ocupe de auxiliar a la 

dirección del plantel en la elaboración de planes de trabajo, 

aplicación de métodos de enseñanza, problemas de disciplina y 

evaluación de la actividad educativa. 

12a. Dar aviso, en caso de baja, la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación en un plazo mínimo de 90 días antes 

de la terminación del ciclo escolar, así como hacer entrega de 

los •rchivos correspondientes. 

13a. Cumplir y hacer cumplir por el personal del plantel las 
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normas del Articulo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Me~icanos, los de la Ley Federal de Eaucacién ~ 

demás disposicione~ correlativas que se dicten en materia 

educativa, en el entendido de que no aceptarlas o de no 

cumplir con lo señalado en esta solicitud, la Secretaria de 

Eaucac•On Publica estará en -facultad de revocar la autori::a.cioi' 

correspondiente. 

Lugar y fecha 

Firma. 
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ltODELO 2 

ASUNTO. Se proporcion,,.!. datos 
~1Jllnar•.a.-.·..; del inmueble y 
de la• condiciones 
materiales del mismo. 

Tipo Educativo 
Ubicación entre las calles _________ _ 
T•~ , Delegación o Hunicipio.,---::--,-----------
Ciud•d ____ Estado Cddigo Postal ________ _ 

DATOS GENERALES Y DE LAS CONDICIONES DEL INl1UEBLE 

Superficie construida m2. 
Superficie del terreno m2. 
Fren'te Fondo m. 

TIPO DE CONSTRUCCION 
Para escuela SI 
Casa adaptada SI 
N~mero de niveles 

ESCALERAS 

NO 
NO 

Ancho m 
Peral tes de m 
Altura de barandales m 
Ancho de corredores m 
Huellas 
anti derrapan tes SI NO 

INSTALACIONES 
Dirección m2 
Subdireccidn m2 
Oficinas administrativas m2 
NU.9N!ro de .aulas 
Superficie de cada una 
Ancho puerta de acceso m 
Altura de colocación 
del pizarron 
Nú.ero de lámparas o 
salidas elfctricas 
Ventilacidn 
n.atural SI NO 
Jluininación 
natural SI NO 

LABORATORIOS 
al 
bl 
el 
di 
Ven ti l ación 
natural 
llumi nación 
natural 

<especificar) 
m2 
m2 
m2 
m2 

SI NO 

SI NO 

TALLERES 
al 
bl 
el 
di 
el 

(especificar) 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

Venti 1 ación 
natural 
11 umi nación 
natural 

SI 

SI 

NO 

NO 

SANITARIOS HOMBRES TOTAL 
N~mero de retretes 
N~mero de mingitorios 
NOmero de lavabos 
Vanti 1 ación 
natural SI NO 
Iluminación 
natural SI NO 



SANITARIOS MUJERES, TOTAL 
Numero de retretes 
Número de lavabos 
Ventilacion 
natur,¡¡1 SI NO 
IluminaciOn natural SI NO 
Número de sanitarios maestros 
Número de sanitarios maestras 

Número de bebederos 
Patios m2 
Areas verdes aa2 
Gimnasio 
Alberca 
Canchas deportivas 

Biblioteca 
Sal On de usos 
múltiples m2 
Salón de actos m2 
Sala de 
proyecciones m2 
Local de 
orientact On m2 
Local de servicios 
medicas m2 
Cooperativa m2 
almacén tn2 
aodega m2 
Intendencia m2 
Estacionamiento 
para vahiculos 
<cajones) 1112. 

FIRMA DEL PROPIETARIO 
O REPRESENTANTE 

LUGAR V FECHA 

OBSERVACIONES V COMENTARIOS 
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Anexar plano •cotado y a escala, especificando su distribución y 
accesos al plantel. 
Anex•r copia del documento que acredite la ocupación del 
inmueble. Los planteles qu~ no •• encuentren en el Distrito 
Feder~l deber.in solicit~r a la Dirección Federal de Educación en 
la Delegación General de l~ SEP en •l Estado la supervisión de 
las condicion•s ~ateriales del plan~el d• acuerdo a lo indicado 
en e1· punto 2 del lnstructtvo A.l y .-;on •1 .adelo 2.1 que se 
adjunta. 



Modelo 2.1 

ASUNTO; 

Lugar y fecha 

C. DELEGADO GENERAL DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION PUBLICA EN EL ESTADO DE 
DIRECTOR FEDERAL DE EDUCACION. 
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Se solicita supervisión 
de las condiciones 
materiale& del plantel. 

El suscrito solicita 
a esa Delegación a su digno cargo se practique supervisión al 
plantel ubicado en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ª fin de constatar las condiciones ~ateriales del mismo. 

Para tal efecto acompaño al presente, modelo namero 2 
requisitado 1 asi como plano acotado y a escala del inmueble. 

A t e n t a m e n t e 



MODELO 3 

ASUNT01 

Lugar y fecha 

C. SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA 
OIRE~CION GENERAL DE INCORPORAC!ON 
Y REVALIDACION 

El suscrito 
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Se solicita autorización 
del nombre del plantel. 

solicita a esa Secretaría autorización del nombre de la escuela 
primar1a ubicaoa en y para lo cual y 
de acuerdo a los lineamientos y requisito estaolecidos presenta a 
su consideración la siguiente terna: 
1. 
2. 
3. 

Asimismo mani~iesta que dicha autorización de nombre no 
en~raña ninguna obligación para esa Secretaría, ni le confiere al 
suscrito derecho prerrogativa algunos, ya que de acuerdo al 
articulo 3o. Constitucional deberá obtener previamente la 
autorización respectiva. 

Firma 



MODELO 4.1.1. 

ASUNTO: 

LUGAR Y FECHA 

C. SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA 
DIR~CClON GENERAL DE INCORPDRACION 
Y REVALIDACION. 
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Protesta al Articulo 9o. 
de la Ley Federal de 
Educacion. 

El suscrito , profesor(a) de~~~~~~ 
en la escuela primaria particular , ubicada en 
~~~....,..~~~~--:- declara bajo protesta de decir verdad que no 
es ministro de culto religioso alguno ni está ligado directa o 
indirectamente con las instituciones a que se refiere el articulo 
9o. de la Ley Federal de Educación. 

A t e n t a m e n t e • 



Oo.nicilio: 

5e;(O; 

Nacionalidad: 

C:dad: 

Estado Civil: 

MODELO 4.1.2 

ASUNTO: Se proporcionan 
personales y profesio
nales. 
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datos 

Cartilla del Servicio Militar Nacional No. --- de fecha: __ _ 

Registro Federal de Causantes No. 

Cargo que desempeñara en la escuela: ~------------~ 

Si ejerce alguna profesión u oficio distinto del que desempeñara 
en la escuela, especifiquelo:~----------------~ 

Indique la institución que le expidió el titulo o certificado: 

S1 ha realizado estudios de per~eccionamiento, menciónelos: 

Años de servicio en instituciones oficiales de enseñanza primaria 
y secundaria con indicación del trabajo desempeñado y escuela 
donde sirvió: 

Años de servicio como maestro de educación primaria y secundaria, 
en escuelas incorporadas: 

Anote dos person•s o instituciones que puedan dar referencia 
&obre su experiencia profesional en escuelas primarias y 
secundaria. 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA DEL DECLARANTE 



Nül'IBRE 
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MODELO 4.2 

ASUNTO: Se proporciona relación del 
personal administrativo y de 
intendencia .. 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA 

Por cada persona deberá 
integrarse un expediente que 
contenga los documentos que se 
señalan en el instructivo A.4 
siguiendo el orden indicado en 
el mismo. 



MODELO 4.2.1 

ASUNTO: 

Nombre: 

Domicilio: 

Tel éiono: 

Sexo: 

Nacionalidad:--------

Edad: 

Estado Civil: 

Se proporcionan 
generales. 
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datos 

Cartilla del Servicio Militar Nacional No. __ ae -fecha: __ _ 

Registro Federal de Causantes No. 

~i ejerce alguna profesión u oficio distinto del que desempeñara 
en la escuela, especifiqueloi 

Escolaridad:~-------------------------

Servicios desempeñados con anterioridad: 

Anote dos personas o instituciones que puedan dar referencias 
sobre su persona: 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA DEL DECLARANTE 



DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DE INCDRPORACION 

Y REVALIDACION 
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REQUISITOS QUE DEBEN DE CUBRIRSE A FIN DE OBTENER EL 

RECONOCIHIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR. 

I. Solicitud de reconocimiento de validez oficial del 

propietario del plantel Coriginal y dos copias) si se trata de 

persona moral (Asociación Civil, Sociedad Civil Patronato>, 

deberá formularla el representante legal acompañando copia 

legalizada ~¡ acta constitutiva, asi como los poderes 

respectivos; 

11. Curriculum vitae del propietario o representante legal. 

111. Solicitud de autorización de nombre del plantel conforme a 

los lineamientos adjuntos; 

IV. El plano arquitectónico o un croquis acotado de las 

instalaciones del plantel señalando el o los usos a los que se 

pretenda destinar cada espacio; 

V. Copia certificada de la escritura pública de propiedad, del 

contrato de arrendamiento del documento que acredite la 

ocupación legal del inmueble. Si el plantel se encuentra 

establecido en inmueble propiedad de la Federación o del gobierno 

de alQQn estado, requiere el permiso expreso de la autoridad 

correspondiente. 

VI. El pl•n y los programas de estudio (formatos 3 y 4 

re~pectivamente>. 



REQUISITOS Y LINEAPIIENTOS PARA AUTORIZACION 

DE NOMBRE DE ESCUELAS PARTICULARES 
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REQUISlTOS 

l. Formular solicitud. 

Uebe formularla el propietario o representante legal del 

plantel en original y copia. 

3. Se propondrán tres nombres alternativos y en orden de 

preferencia, para evitar a los particulares la repetición 

del tramite. 

4. Se aneKarán las biografías, monografías o fundamentos de la 

terna de nombres pr·opuestos y bibliograf i.a que sirva de 

fuente de consulta (autor, título de la obra o editorial, 

lugar y fecha de la edición>. 

LINfAMIENTOS 

l. Se preferir~n nombres que refieran los valc;re: 

cu 1 tural es, universal es (lemas, personajes o hechos 

historicos, científicos, técnicos o artísticos, nacionales o 

extranjeros>. 

2. No se impondra el nombre de persona viva, salvo acuerdo 

eKpreso del Secretario de Educación Póbltca. 

z. No se autorizarán nombres relacionados con credos 

religiosos, salvo de personajes cuya acción merezca 

reconocimientc social. 
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4. Si el hombre hace alusión a determinado nivel escolar, este 

correspondera al que efectivamente se imparta. Se 

autorizará el nombre Universidad para planteles de educación 

super-ior que impC'rtcin más de tres planes oe estudios 

distintos. 

s. Se preferiran nombres que no repitan los autorizados por la 

Secretaria, los gobiernos de los estados y organismos 

descentralizados. 

6. No se antepondrá titulo al nombre de los personajes. 

7. La propuesta de un lema, frase célebre, de una fecha o hecho 

histor1co debera presentarse en español. Se mencionarán sus 

antecedentes y se fundamentará la elección. 



FOR111HO 1 

ASUNTO: 

Lugar y Fecha: 

c. Secratario de Educación Pública, 
D1recc1on General de Evaluacion y 
de lncorporación y Revalidación. 
Presente. 

Se solicita 
del nombre 
institución 
plantel. 
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aprobación 
de la 

o del 

~l suscrito~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(nombre completo del solicitante> 

solicita la aprobación del nombre de la institución <o del 
plan~el) ubicado(a) en: 

calle y número colonia o localidad 

dalegaciOn o municipio ciudad C.P. teléfono 

en la cual se impartirán estudios de tipo superior. 

De conformidad con los requisitos se presenta a su consideración 
la siguiente terna: 

1. 
2. 
3. 

Asimismo, acepto que la aprobación del nombre de la institución 
<o del plantel) no entraña ninguna obligación para la Secretaria 

de Educación Pública, ni le con+iere al suscrito derecho o 
prarragativa algunos, ya que de acuerdo al articulo 3o. 
constitucional, el articulo 32 de la Ley Federal de Educaci On "f 

el articulo lb de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, deberA obtenerse el reconocimiento de validez o+icial 
de estudios para cada prOQra~a acad•mico que impartan las 
instituciones particulares en el tipo superior de la educación. 

firma del propietario o 
representante legal 
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FORMATO 2 

ASUNTO: ~olicitud de reconocimiento de 
validez oficial de estudios 
para: 

(especificar el nivel y el nombre del 
programa académico) 

C. Secretario de Educación Póblica 
Direccion General de Evaluación y de 
Incorporación y Revalidación. 
P r e s e n t e 

Con fundamento en los articulas 3o.y So. de la Constitucion 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito~~~~~-

de nacionalidad con ocupación~~~~~~~~~ 
y domicilio particular 

calle y numero 

localidad ciudad C.P. teléfono 
en representación legal de~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(nombre de la institución educativa) 
constituida segOn acta nOmero , de fecha~~~~~~~ 
ante la fe del notario páblico nOmero ~~~~~~~~~~~~~ 
solicita el reconocimiento de validez oficial de estudios para el 
siguiente programa académico: 

que se impartirá en el inmueble ubicado 
calle y número 

localidad o delegación ciudad C.P. teléfono 

Sajo protesta de decir verdad, el suscrito declara: 
J. Que ei inmueble es: 

a> propio 
bJ rentado. 

2. Que el inmueble ofrece la seguridad necesaria considerando 
el uso que de éste se hace. 

3. Que considera que el edificio que ocupa el establecimiento 
reüne las condiciones higi•nicas y pedagógicas necesarias 
para la instrumentación del programa académico que es objeto 
de la 50licitud. 

4. Que el plantel funcionará en el <los> turno<s>1 
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s. Que las cantidades que se cobraran por concepto de cuotas 
escolares por alumno será: 
inscripción: s~~~~~~~~~ 
colag1atura: ~~~~~~~~~~ 

otros: •~~~~~~~~~ 
<deberán especificarse montos, periodicidad y conceptos que 
incluyen, as1 como detallar otro tipo de cuotas o servicios, 
en caso de que se cobren>. 

Aslmisrr.o, el suscrito acepta cumplir con las siguientes 
obliqa.::1o:;es 1 derivadas del otorgamiento, en su caso, del 
recc..r.o.::1¡r,1ento que se solicita: 

ª' Cumplir con el plan y los programas de estudio autorizados 
oticialmente por la SEP. 

01 Cun~ar con una planta de profesores que reuna los requisitos 
establecidos por la ley para el desempeño de sus funciones. 

e) Facilitar la supervisión y vigilancia que la SEP realice en 
lr.i. institución .. 

a) l~otii icar a la SEP las cuotas escolares y sus lapsos de 
v19encia cuando menos treinta dias antes de iniciarse los 
períodos de inscripciones y reinscripciones de cada ciclo 
escolar. 

e> Otorgar becas por un número equivalente al 57. del total de 
alumnos inscritos en el programa académico en cuestión. 
Dichas becas serén asignadas por la SEP .. 

fJ Constit:.uir el Comité de Seguridad Escolar, de conformidad 
con los lineamientos establecidos en el Diario O+icial de la 
Federación del 4 de septiembre de 1986. 

g) Contar con el acervo bibliografico y los recursos didacticos 
requeridos para el desarrollo de los programas de estudio. 

h) Autenticar ante la SEP los certificados, diplomas, títulos o 
grados que expida la institución. 

i> Observar los criterios y requisitos señalados por la 
Secretaría de Salud para la instrumentación de programas 
académicos en el área de la salud, demostrando que cuenta 
con los campos clínicos necesarios para la operación, en su 
caso, de este tipo de programas. 

j) Contar con una normatividad propia de la institución en la 
que se incluirán los requisitos de admisión, inscripción, 
reinscripción, permanencia, acreditación y titulación de los 
alumnos, asi como las caracteristicas académicas que deben 
reunir los docentes que participen en el programa. 

k> Guardar una relaciOn armónica y complementaria entre las 
funciones de docencia, investiQación y difusión de la 
cultura. 

1> Observar lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 41 
de la LEY Federal de Educación .. 

m> Cumplir y hacer cumplir, ccn el personal de la institución, 
las disposiciones del articulo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unido& Mexicanos, La Ley Federal de 
Educación, la Ley para l• Coordinación de 1& Educación 



Superior y las normas correlativas que se dicten en .11ateria 
eoucativa, en el entenaioo que de no aceptarlas o ce ne 
cumplir con lo señalado en esta sol ici ~uo la SEP estara en 
facultao de retirar el reccnocimientú oe valioe: que,en su 
caso sea concedido. 

firma del propietario 
o representañte legal 

c.c.p. La Dirección General respectiva. 

1. La DGEIR informara a los particulares interesados en obtener 
el RVOE para un programa académico de licenciatura o posgrado que 
en la atención de la correspondiente solicitud participan las 
siguientes unidades administrativas de la SEP: 

La DGEIR: recibe la solicitud, turna la documentación 
recibida a la dirección general que corresponda para que se 
efectúe la evaluación y el dictamen del programa acaaémico, 
y comunica finalmente a los particulares los resultadas de 
la gestión. 

La DGSUP y la DGICSA: evalúan la coherencia, congruencia y 
pertinencia de los elementos académicos que orientan el 
desarrollo del programa, así como la ioone1dad del personal 
y de los recursos materiales con que cuenta la institución 
para la instrumentación del mismo, y comunican a la OGEIR su 
dict~men sobre tal evaluación. Para los efectos anteriores, 
Ja OGESUP efectuara la evaluación ae los programas de 
licenciatura y la DGCISA de los de posgrado. 

2. La DGEIR informará a los particulares interesados en obh.:1ter 
el reconocimiento de validez oficial de estudios de tip~ superior 
que, a los fines de la solicitud, deberán entregar la siguiente 
documentacidn: 

a> Una solicitud (por Uuplicado) de aprobación de nombre de la 
institución o del plantel en el que se ofrece el.programa 
a~adfmico (ver formato 1>, proponiendo al respecto una terna 
de pasioles nombres de acuerdo al anexo 1¡ <•> 

Ul DI! hiter entregado a la SEP prtvia9'tlte este; docutentos1 y si los 11sZGs: r.~ h.m pera1do s;.. vi9er.cia, 
los particulMei lo infor1an así y no h~r.i.i ac pre:entarL::s ni..e•u.ente. 
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b) Una solicitud (por duplicado) de reconocimiento de validez 
011c1al para el programa académico, seg~n el formato 2; 

cJ Para el caso de personas morales, una copia certificada de 
su acta constitutiva y de-las actas de las asambleas en las 
que se hubieran aprocado cambios en los fines, funciones u 
organi~aciOn de la misma, asi como de las que acrediten la 
personalidad de su representante. <•> 

a> Los elementos que orientan la operación del programa 
académico: el plan y los programas de estudio (formatos 3 y 
4 r~spectivamente>, la funaamentac1ón de la carrera a el 
po59rado en cuestión, los objetivos generales del mismo, la 
descripción de los procedimientos e instrumentos utilizados 
2n la evaluación de los aprendizajes y en el proceso de 
titulaciOn, así como una relación de los recursos didácticos 
y del acervo bibliográfico disponibles en la institución 
para apoyar el desarrollo del programa. <••> 
Si el programa académico que es oojeto de la solicitud es de 
maéstr1a o de doctorado, deberá entregarse también el 
programa de investigación que apoye la instrumentación del 
mismo; en los casos de programas que requieran actividades 
experimentales, los particulares deberán demostrar que 
cuentan con suficientes y adecuados talleres, laboratorios y 
otras instalaciones necesarias para el desarrollo en los 
mismos. 

e) Una relación del personal docente que se encargará de la 
instrumentación del programa académico, especificando si o 
los cursos que impartirá cada profesor, asi como su tiempo 
de permanencia o dedicación en la institución~ de acuerdo al 
formato 5¡ la relación deberA acompañarse ae los 
correspondientes currículos de vida de los profesores que no 
cuenten con clave de registro de la SEP, en los términos del 
formato b; 

f> ~l proyecto de los horarios de clases correspondientes al 
primer ciclo escolar¡ 

g) La normatividad de la institución, en la que deberán 
incluirse las disposiciones relativas a la admisión, las 
inscripciones y reinscripciones, la permanencia y la 
titulación de los alumnos, asi como las características 
académicas que deben reunir los docentes que participen en 
el programa; <•> 

{re h.mer eotrec,¡ado a l.i Slf' pre;iuente estos docU9enlos 1 y Sl los •tsl.05 no han perdido su \'t;ericia 1 

I~;; particulares lo infor1ao a.si y no hibrin de pr~ta.rlos nueviEl\le, 
Ull En ei ane~o 2 se e¡pecifican las c¡rictl!t"islicas de Jc;s eleeentos que orlent~ la operaciOn de un 

¡;,.~riza ~,:iile.iic.J, 
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h> Una copia certificada de la escritura p6blic:a de propiedad, 
del contrato de arrendamiento o del documento que acredite 
la ocupación legal del inmueble¡ <•> 

i) El plano arquitectOnico o un croquis acotado de las 
instalaciones del plantel, señalando el o los usos a los que 
se pretenda destinar cada espacio; <•> 

jJ Una copia certificada de la constancia de peritaje oficial 
que garantice que el inmueble ofrece la seguridad necesaria, 
considerando el uso que de él se pretende hacer, conforme a 
los ordenamientos aplicables; <•> 

k) Una copia certificada de la licencia sanitaria vigente 
otorgaaa por la autoridad c:orrespond1ente; Ct> 

lJ Una copia certificada de la autorización otorgada por la 
autoridad correspondiente, que indique que las instalaciones 
ofrecen las condiciones de seguridad necesarias para la 
prevención y el control de incendios; <•> 

m) Una copia certificada que la autorización de uso del suelo, 
expedida por la autoridad que corresponda. <*> 

3. La DGEIR comunicará a los particulares interesados en 
obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo 
superior que la entrega de los documentos señalados en la norma 2 
pueae e+ectuarse de acuerda con las siguientes opciones: 

al Al inicio de la gestión podrá entregarse la totalidad de los 
documentos • la DGEIR; o bien 

o) Al inicio de la gestión podrá entregarse a la misma 
dirección general, como minimo, los documentos señalados en 
ios incisos a>. b>, c> y d> de la norma número 2; 
post·eriormente, a partir de la fecha de aceptación de la 
solicitud de los particulares contarán con un plazo de 70 
dias habiles para presentar como minima los documentos 
indicados en el inciso g> de la norma n~mero 2 1 y con un 
plazo adicional de hasta 70 dias h~biles para hacer entrega 
de la totalidad de los documentos a la dirección general 
correspondiente. 

Si la DGESUP o la DGICSA, segán el caso, CotnUnica a la 
institución la necesidad de efectuar cambios o adecuaciones en 
lo~ elemento& qu• orientan el programa académico o en su 

11: De t"iter er.trE;aila • la 5EP pre•i.aente e~tos d.x119entcs 1 y :1 los a1snos no han perdido su vigencu 1 

les p1rticularei l'l infor1111 ast y no habrAn áe presentarlO'li nLe'l'uentc. 
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infraestructura, el particular interesado contara con un plazo d~ 
hasta Ci'tJ dias hab1les, a partir oe la fecha de la comunicación, 
para liavar a cabo tales adecuacione~. 

La DG~lR co.nunicara a los particulares que deberAn brindar 
facilidades y acceso a sus instalaciones al personal comisionado 
pcr la DGESUP o la DGICSA, según el caso, para efectuar l~ 
evaluación de la infraestructura requerida para el desarrollo del 
programa académico que es objeto de la solicitud. 

4. La OGEIR entregará al particular interesado constancia 
escrita de la documentación recibiaa y en un plazo máximo de 10 
dias náoiles, contados a partir de la entrega de la documentación 
respectiva, comunicara a la instituciOn y a la dirección general 
correspondiente el nombre aprooado. 

5. En el mismo plazo señalado en la norma superior la OGElR 
resolverá sobre la procedencia de iniciaci~n del trámite de 
solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios. De 
ser el caso, lo comunicará a la institución y a la OGESUP o la 
OGICSA, según corresponda, a la cual remitirá la documentac1or: 
respectiva para que se efectóe la evaluación técnico-pedagOgica 
del programa académico en cuestión. 

6. La participación de las direcciones generales de Educación 
Superior y de· Investigación Científica y Superación Académica en 
el proceso de evaluación técnico-pedagógica señalado en la norma 
anterior se ~justar~ a los siguientes plazos: 

a) Si al inicia de la gestión de reconocimiento el particular 
entrega la totalidad de los documentos señalados en la norma 
2, la dirección general que corresponda cuenta, a partir de 
la fecha de la mencionada entrega: 

Con un plazo de 20 d{as hábiles para comunicar al 
solicitante las observaciones derivadas de la revisión 
preliminar a los documentos; y 

Un plazo de 50 dias h&biles adicionales para emitir un 
dictamen sobre el programa académico o comunicar al 
particular los cambios que sea necesario efectuar 
relación al •ismo. 

b> A partir de la fecha de entreg• de los documentos restantes, 
es decir, los aeWalados en los incisos e>, f) y g>, y los 
comprendiaos de la h) a la m> de la norma ~. dicna direcc1on 
cuenta con un plazo de 40 dias n4bilas para completar la 
ev•luación del programa ac•démico y emitir el aictamen 
correspondiente, a comunicar al particular las cambios que 
sea necesario efectuar en relación al mismo. 

c> Una vez entregadas los documentos que muestren la 
realización de las cambio& señaladas como necesarios, si es 
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el caso, la DGESUP o la OGCISA cuenta con un plazo de 70 
días habiles para emitir el dictámen correspondiente. 

7. En el caso de programas académicos que se uoiquen en el área 
de la salud, la DGEIR informará a los particulares solicitantes 
que deben observ•r; adicionalmente, los criterios y requisitos 
señalados por la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para Salud relativos a la instrumentación de 
programas acad~micos en esta área. Al respecto, al iniciar la 
gestión de RVDE, la institución deberá demostr•r que cuenta con 
suficientes y adecuados campos clínicos para la aplicación del 
progra•a que es objeto de la solicitud. 

a.- Cuando el dictámen técnico-pedagógico emitido por la DGESUP 
o por la DGICSA, según el caso, ser4 favorable a otorgar el RVDE, 
la DGEIR tramitara en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a 
partir de la fecha en que lo reciba, la elaboración, acuerdo y 
firma de la respectiva resolución. La notiiicación de la misma 
al particular y a la dirección general correspondiente, para los 
efectos que procedan, ser4 efectuada por la propia DGEIR. 

9.- La SEP comunicarA, en el contenido de la resolución que 
otorgue el RVDE a un programa académico, las obligaciones que 
contrae la institución particular que lo imparta. entre otras: 

Sujet~rse a la vigilancia y supervisión académica de la 
propia Secretaria, asi como a los planes y programas 
autorizados por la ~isma; 
Clr'ganiz.rse y funcionar de acuerdo con las disposiciones 
·1eQales vigentess 
Solicitar la •utorización de la Secretaria para ~fectuar las 
.adi~icaciones que proyecte realizar en relación al plan o a 
los programas de estudio, a la fundamentación de la 
licenciatura o el posgrado, a sus objetivos generales, a las 
normas para la evaluación de los aprendizajes o a la 
infraestructura que apoye el desarrollo de los estudios en 
cu .. tidn, a .-fmc~o de que dicha dependencia determine ls 
procedencia de los ca•bios. 

10.- La• direccion•s generales de EducaciOn Superior y de 
lnvestigaciOn ·cientifica y Superación Acad•mtca •factuaran la 
vigilancia y supervisión a que se refiere la norma anterior, con 
•rr•olo a la •iguient• distribucidnz la OGESLF sa encargara de 
los progrAMAs •c•d•~icos de licenciatura y la DGCISA de los de 
posgrado. 
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11.- De los programas académicos a los que se otorgue el RVDE, la 
OGESUP o la DJCSA, según el caso, requerira a la 1nstitucitn 
particular la entrega de cuatro ejemplares del plan de estudios y 
d• tres eje.pl•r•• CDfnpletos de los programas de estudio y, en un 
plazo no ~ayor a 15 días h~biles a partir de su recepción, los 
autenticara y distribuir~ de la siguiente manera: 

Un ejemplar del plan y de los programas de estudio será 
entregado a la institución; 
El segundo conjunto será remitido a la DGEIR; 
El tercero se conservara en la DGE5UP o n la DGICSA, según 
el caso, y 
Un ejempl•r del plan de estudios será enviado a la Dirección 
General de Profesiones para su regist~oª 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 3 

La información referente al plan de estudios se presentará en el 
formato 3. Dicho formato est~ integrado por los siguientes 
elementos: 

1.- Nombre de la institución. Debera anotarse el que la OGAJLIF 
haya aprobado. 

2.- Nombre de la licenciatura o el posgrado. 

3.- Espacio correspondiente a la vigencia del plan. 
espacio no deberA ser llenado por la institución. 

Dicho 

4.- Antecedentes o requisitos acad6micos que el alumno deberá 
cumplir para tener acceso al programa académico en cuestion. 
En el caso de una licenciatura dichos requisitos serán los 
estudios terminados de bachillerato o su equivalente, 
e~pecificando el ~rea en la que debió curarse, si es el caso. 
Para estudios de posgrado deberá inaicarse el o los programas 
académicos o el área de conocimiento que es requisito de ingreso, 
así como su nivel <licenciatura, especialización poslicenciatura, 
maestría o doctorado>. Será requisito la traducción de un idioma 
e~tranjero para cursar la maestria y dos para el doctorado. Si 
es necesario explicar con detalle este apartado, debido a que se 
requiera del •spirante el do~inio de habilidades o conocimientos 
especificas, tales como el manejo de determinados aparatüs o 
instrumentos, etc., deberá anexarse la información pertinente al 
caso. 

5.- En la colu.ana correspondiente a la lista de asignaturas se 
precisará el tipo de ciclo en el que serán cursadas (s~mestre, 
cuatrimestre, etc.> y se enlistar4n los nombres ae las 
asignaturas sin utilizar •breviaturas. 
Cuando algu_na asignatura obligatoria u optativa se desarrolle en 
mas de un curso• es nec•sario identificarla con nUmeros romanos 
en orden progresivo (por •Je-s>loa Sociologia 1, Sociología 11). 
Asimismo, las asignaturas optativas serán enunciadas en los 
periodos correspondientes anotando únicamente OPTATIVA l, 
OPTATIVA 11 1 etc., y el n~mero de cr~ditos que deberán cubrirse 
como minimo en cada periodo. En la última hoja del plan de 
estudios debarA pre•entarsa el listado de estas asignaturas, 
señalando para cada una su ne«ibre, clave, 

6.- L• int•9ración de las cl•ves de las asignaturas deoerá 
contener ele.entes que permitan identificar el ciclo en el que se 
i 1npartan o •1 .t.rea a la que pertenec11n, asi como el c.rden 
progr9'iivo de cad• una en 1• tnstru.entación del plan de 
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e5~udios. 
Las claves de las asignaturas optativas Oeberán contener 
elementos que permitan identificar el ciclo en el que se impartan 
o el área a la que pertenecen, así como el orden progresivo de 
cada una en la instrumentación del plAn de estudios. 
Las claves de las asignaturas optativas deberán contener los 
dígitos 90~ convención empleada para diferenciarlas de aquéllas 
que son obligatorias, asi como los elementos que permitan 
identificar el orden que cada una ocupa en el conjunto de las 
mismas. 
Uada la diversioad de procedimien~os administrativos en las 
instituciones, la composición de las claves de las asignaturas 
deberá explicitarse en un anexo al respecto. 

1.- En la columna correspondiente a seriación se anotarán las 
claves de las asignaturas cuyo contenido es antecedente 
ooligatorio para cursar la asignatura en lista. 

e.- En l~s columna~ relativ~s a horas semanales se especificará 
el número de horas-teoria y el de horas-práctica, asi como el 
total de las que se encuentran programadas a la semana para el 
desarrollo de las asignaturas. 

9.- ~n esta columna se especificara el número de créditos que 
corresponda a cada asiQnatura, tomando en consideración que, en 
semestres de 15 se~anas efectivas de clases, por cada hora 
semana-seme~tre de clase práctica o, en general, que no requiera 
trabajo adicional eKtra clase por parte del alumno, se asigna 
un crédito. Para cursos con duración mayor o menor al mencionado 
deber~ e-f ectuarse al prorrateo correspondiente, expresando 
siempre las cifras resultantes en números enteros para lo cual, 
en caso n.cesario, se ajustar•n. 
El número •inimo de créditos de un plan de estudios deberá ser: 

De 300 en una licenciatura. 
De 45 en una especialización poslicenciatura. 
De 75 en una maestria. 
Oe 150 en un doctorado. 

10ª- en los renglones correspondientes a la suma se anotaré el 
total de horas-teoria, el de horas-práctica, el de horas por 
•emana y el de creditos por cada ciclo, si es el caso. 
Cuando en un ciclo se impartan asignaturas optativas se anotarA 
un asterisco junto al total indicado en cada colu~na de horas -
teoría, horas-pr~ctica y horas por- s•~ana, acotando a pie de 
pAgina la siguiente notas más horas-teoria y horas-práctica de 
asignaturas optativas. 
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11. En esta ••P•cio del foreato deber~ •sentarse la firma 
autógrafa del responsable del programa acad•mico, a un lado de la 
cual se estampara el sello de la institucidn. 

1¿ y 13. Estos espacios deberAn ser deJados en blanco por la 
institución. Están destinados a contener la firma del directo~ 
general ae investigacidn cientifica y superación académica, asi 
como la fecha de autenticación del plan de estudios 
respectivamente. 



fOllMto 4: PJlOGllHW)S DE ESllJ1)10 

1, hUMEiiE ttE LA HSlli'IMTUflll _____________ --'--'--

,___:._c1_c_LO-ú-AR_E_• _______ __.ll "-3.-CL-A-VE~==============-----' 

4. SE.ldo1m111 --------- ,l. H.T.S. __ H.P.s._1.u.s. c.¡ 

;. lü!HL HúRA>-CLASE POó CURIO ----------------

7. OBJEllUúlSl GEHERAL<ES> PE LA ASIGllA!URA 

O. UIHCULGS DE LA ASIGHA!URA COH LOS OBJETIVOS GEHERALES PE LA 
L1':EtH:li1.TUR1t O EL POSSRAl,G, 

l. HORAS ES!IM~AS j10. TEMAS Y SUB!EMAS 
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11, O&JEllUúl DE LOS tEn,s. 

13. BIHIOGl<AflR Y ú!ROS RECURSOS DIDAC!ICOS 

14. EUMLURCIOH l•EL CURSO 



HOJA IE 

15. F lk:iH ú[L P.ESH!IS;.&LE tiEL FROGRAnA ACADElllCO, 

fECkrt H flUTEllTJCACtutl 



l'IOD.ELO 4.1 

BERl~I NOMBRE DEL PERSONAL 
DlRECTJUO DOCENTE Y 

~SUtlTO• BE PRurORClOrlM R~J.~Cl~14 DEL PEkSON~L nl~ECTIUO 
nocENT~ w TECHICO ESPCClALl~HDO. 

CARGO QUE DESEtl
PETfARA O '3RUPO 

"3RlJPOt:. QUE ATEr•DEf'c .. 

TECNl~O ESPEClALI~A~O! QUE ~TENDE~A. '3R!!:T o!:~o 1a!~~º1o3R~I>~1º~~ºº 1 
TOTAL 

NOT•1 •o~ C•D• r•••ON• D••••• IHT••····· UN 1kPZDZJNT• QUZ roNT••~GA LO• DOCUMaNTo• 

··~•L•M SN aL IM•••ucTIVO ••• &ZGUIZMDO •L OPl•~N •P~AL•Do ~N &L MZ&MUo 
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INSTRUCTI\/O PARA EL LLENADO DEL FDRHATO 4 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA INFORMACION GUE DEBERAN CONTENER LOS 
PROGRAlfAS DE ESTUDIO. 

Los programas de estudio deberán presentarse en el formato 4, el 
cual está integrado por 16 elementos de información. En la 
primera hoja, destinada a la identi~icación de cada programa, se 
consignarán los siguientes datos: 

1. Nombre de la asignatura. 

2. Ciclo o área del cual forma parte la asignatura. 

3. Clave que identifica a la asignatura, según lo especiiicado 
en el apartado correspondiente del plan de estudios. 

4. Clave de la o las asignaturas que tenga como requisito, si 
es el caso. 

5. En este espacio deberá anotarse el numero de horas-teoría 
(H. T .s.), horas-práctica <H.P.S. >, asi como el total de las 
programadas a la semana (T.H.S.) y el de creditos, previstos para 
el desarrollo de la asignatura. 

b. Se anotará el total de horas de clase previstas para el 
desarrollo del curso, considerando el total de horas por semana y 
la duración del ciclo lectivo. 

7. Se consignarACn> el Uos) objetivosCs) general Ces) de la 
•signatura, es decir, la formulación explicita del tipo de 
aprendizajes que deberán ser promovidos en un alumno y alcanzados 
al finalizar el programa de estudio. Dichos objetivos deberán 
estar referidas a lo que los alumnos aprenderán; asimismo, 
deberán ser viables y evaluables. 

a. En este punto deberán explicitarse las relaciones de la 
asignatura con los objetivos generales de la licenciatura o el 
posgr•do, en cuanto a su contribución a los aprendizajes que 
habrán de alcanzar los •lumnos al t~rmino de todo el proceso 
educativo que comprende el programa académico. 

9. En este espacio se anotará el tiempo estimulado en horas 
para el dwsarrollo de cada uno de los temas o unidades de 
aprendizaje planteados en el programa de estudio. La suma de 
horas deber4 coincidir con el total de horas-clase señaladas para 
el curso <número 6 da este formato>. 
La aegunda y tercera hojas de este ~ormato están destinadas a 
estructurar la infcrmaciOn que es básica para orientar el 
desarrollo de la asignatura. 
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10. En la colUMna identificad& con e5te nQ..ro se 911Unci•rá el 
contenido de la asignatura, organizada en te••& y subtemas o en 
unidades de aprendizaje y sus componentes. Si la naturaleza de 
los conteniaos o el tipo de experiencias de aprendizaje 
seleccionados no hacen factiDle el d1Higlose detiallado de 
contenidos y se considere pertinente sólo señ•l•r las temas 
generales, éstos deber.in indicarse, anexando la Justificación 
correspondiente. 

tt. Se describtran los objetivos que corresponden a cada uno de 
los temas o unidades de aprendizaje; esto se refiere a la 
espec1ticac1ón de los logros que se espera alcance el alumno, en 
tarminos de los conocimientos, habilidades y/o destrezas por 
aaquirir al finalizar la unidad o tema tratado. 

12. Serán especificadas, a manera de sugerencia o ejemplo para 
los profesores, actividades de aprendizaje que se estimen iciOneas 
para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje de la 
a519natura. Si la explicación relacionada con las experiencias 
de aprendi::aje requiere de mayor espacio podrá variarse el 
formato para ampliar el área correspondiente. 

13. Consignar tanto el listado de fichas bibliogr~ficas de las 
obras cuya consulta es recomendable para coadyuvar al logro de 
los objetivos de aprendizaje, como los apoyos didácticos que 
sugiere sean utilizados con el mismo fin. 

14. Precisar las modalidades que puede presentar la evaluación 
de los aprendizajes, especificando los procedimientos y los 
medios con los cuales se verificar~ su logro, así como la 
period1cidad de su aplicación. Los criterios para determinar la 
evaluación deberan estar intima.mente relacionados con los 
obJetivos de aprendizaje a.si como con las condiciones de 
operación propias de la asignatura. 

15 y 16. Estos espacios estAn destinados a contener la ~irma 
au~ógrafa del responsable del programa académico y la fecha de 
autenticación del programa de estudio. 
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.lll..6. NEGACUW o Rf'.YQCACUlN DE LA AIJTDRIZACU:JN, 

U1PROCEDENCIA DE RECl.JRSQ a· .JUICIO A' RfMJ fN CONTRA DE LA 

Nf'GACIQN Q Rf'.yPCACIQN DE l A AIJTORI ZACJON. 

De acuerdo al maestro Andrés Serra Rojas la revocación 

administrativa es un• de la 

administración p~blica, unilateral, constitutiva y extintiva de 

la vida Jurídica, en forma parcia.1 o total de actos 

administrativos anteriores, constituidos legalmente, fundada en 

motivos de oportunidad, t•cnicos, de interés público o legalidad. 

El acto revocatorio elimina o retira de la vida jurídica un acto 

administrativo valido a introduce una modif icacion al dwJarlo sin 

afecto, por una causa superveniente de interés general. 53 

El Maestro Gabino Fraga se r•fiere a la revocación diciendo que: 

11 El principio genaral sobre el cual ha de reposar la procedencia 

autoridad creadora del acto debe tener ~acuitad para eli~inarlo 

cuando en un .a.ente posterior a la emancipaciOn se produce una 

diverQencia o tnca.patibilidad entra el acto y el interés 

pO.blica, y d• esta ... nera 1• facultad de revocar acto 

administrativo por razon•s de oportunidad supervenient• no viene 

a ser sino una aplicación especial da la facultad de la 

Administración Pdblica de apreciar el inter•s público y de actuar 

53 Serr1 Rojn tnrk. Dlrecho Ad9ini1tr1tivo. Edita-111 Pcrr6o1. lli edición. fttxico 1985. P. 
331. 
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para s.ltisfacerlo. 54 

L.:. revocación se realiza por medio oe un acto aaministrativo que 

debe llenar todos los requisitos internos y eKternos del acto 

aaministrativo en general. 

Sin embargo pueden haber revocaciones que van implícitas al irse 

dando sucesivamente; los actos administrativos que van 

moaificanao necesariamente al Ultimo establecido y que debioo a 

Jas circunstancias van tomando la ~uerza del último suceso. 

El acto de revocación tiene entonces un carácter constitutivo o 

sea que vi ene 

jur .tdico. 55 

introducir una modificación en el orden 

De acueroo al maestro Serra Rojas los elementos del acto de 

revocación son los siguientes: 

1. Una ManifestaciOn de voluntad o decisión de la autoridad 

ad•inistrativa aanifestada legalmente. 

2. Unilateral; la •dministraciOn tiene derecho a cambiar de 

opinión para reparar errores o mantener el inter•s general, 

sin iMplicar discrecionalidad. 

3. Extintiva, da un acto administrativo anterior; válido y 

efic•z, •con l• completa aptitud para producir los efectos 

qu~ridos par •1 Agente y garantizados por la norma 

Frap Sibino. Dlr!d!o A.11intstr1tlvo. Et1itori1l Pt1rra1. tl-1. ldicUn. Nxico 1m. P. 314, 

Frlfl 61bino. DIAcM Adlini1tr1tivo. Editcriill Ptrr41, 17i1 • .iicUn. ttbico 1977. P. 317. 
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'Romanelli p. qa•, esto se denom1na el retiro del ac":.:J 

Jurídico. 

4. Inspirada en motivos de oportunidad por motivos 

supervenientes de interés general. 

~. Sustituyenelolo por otro c:uya a.rr.plit:..to es difer-ente, er le:: 

casos de revocación expresa o tacita. ~ 

NULIDAD O NEGACION DE LA AUTORIZACION 

Para el mae~tro Serra Rojas la doctrina admini~trativa ofrece 

varias opiniones de diferenciacior. entre le anulacitn y le; 

revocación. 

En primer término se parte del órgano ~ue dictó la resolución; er 

la anulación es el mismo ór9ano el que la declara, en la 

revocaciOn es el órgano superior jerárquico. 

En segundo término se afirma que la anulación se funda en los 

vicios iniciales del ~eta administrativo; en tanto que en 1~ 

revocación se basa ttn la ilegalidad que ha sobrevenido o en 

motivos de oportunidad. 

En tercer tér111iino la anulación tiene efectos declarativos, 

obedece a razones de ilegalidad y la revocación es constitutiva y 

obedece a motivos de oportunidad. 

SErr¡ RojH ~dré1. Derecho Adlinistntivo. Edit:i-hl Prrrla. 13a. edición. 111~1co lliE':. 
looo!,P.~ 
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tn rasumen: En Ja revocación, el primer ac~o administrativo se 

realizo valioamente y se apoyó en razones de oportunidad. Este 

primer acto fue perfecto ya que cumplió puntualmente con todos 

los requisitos legales. Y el segundo acto se basa en las 

nec=sidades o conveniencias de interés general y 

iormalizado revoca al primero. 

al ser 

La nulidad absoluta opera retroactivamente y la nulidad relativa 

hacia el futuro sobre actos inválidos. 

La revocación opera hacia el futuro. 

El acto revocativo es un acto administrativo que como ya 

mencionamos debe satisfacer ciertos requisitos. 

Basandose en las tesis emitidas por la Suprema Corte para 

legalizar la actuación de las autoridades administrativas debe 

tomarse en cuenta: 

1. Las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite. 

2. Carecen de facultades para privar de sus posesiones o 

derechos a los particulares, lo que no puede hacerse sino 

pOI"' la autoridad Judicial 

Constitucidn previene. 

y en los términos que la 

3. Las autorid•des •dministrativas c.-recen d• f•cult•des p•r• 

decidir asuntos contenciosos. 

Debido a que el mundo es din4•ico y cambiante, las 

caracterásticas del interfs público cambian constantemente y ahi 

surge •l moatttnto y las circunstancia& que propician c•mbiar o 

MOdificar el fundamento leg•l provocando la revoc•ciOn. 
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La Ley Federal de Educación contempla lo siguiente: 

ARTICULO 36.- El Estado podrá revocar, sin que proceda juicio o 

recursQ al9uno, las autoridades otorgadas a particulares para 

impartir educación primaria, secundaria y normal y la de 

cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos, cuando 

contraventan lo dispuesto en el Articulo 3o. Constitucional o 

falten al cumplimiento de algunas de las obligaciones que 

establece el Articulo 35 de esta Ley. 

ARrICULO 35.- La autorización a particulares para impartir 

eaucac1on primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o 

grado destinada a obreros o a campesinos, asi como el 

reconocimiento de validez oficial de estudios distintos de los 

anteriores, podr~n ser otorgados por la Secretaria de Educación 

Póblica o el Gobierno del Estado correspondiente, cuando los 

solicitantes satisfagan los siguientes requisitos: 

l. Ajustar sus actividades y la enseñanza a lo dispuesto por el 

Articulo 5o. de esta Ley; 

II. Sujetar5e a los planes y programas que señale la Secretaria 

de Educación POblica¡ 

111. Impartir Educ•ción con personal que acredite preparación 

profesional; 

lV. Contar con 

bibliotecas, 

edificio adecuado, laboratorios, talleres, 

campos deportivos y demAs instalaciones 

ntteesarias, que .. ti•faqan las cond!ciones higiénicas y 

pedaQ6Qlcas qu• el Estado determines 
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v. F2i::ili't.ar la vioilancia qu~ el E:.tado eJerce en materia 

eaucat 1 va. 

'vl. Pi-oporcicnar becas en los términos ce las dis¡:c::sicicnes 

relativas, y 

Vll. Sujetarse a las condicicnes que Ee estaole:zcan en los 

acuerdos y demás disposiciones que dicten las autoridades 

educat:.1vas. 

HRTl~ULü 37.- Cuando sea presumible que procede la revocación a 

que refiere el Articulo anterior, deberá observarse el 

siguiente procedimiento: 

r. Se citará al particular a una audiencia. 

Il. En la citación se le hara saber IQ infracción que se le 

iinput:.e y el lugar, d.ía y hora en que se celebrara la 

audiencia. Esta se llevará a cabo en un plazo no menor de 

15 dias n~biles, siguientes a la citación; 

IlI. El Particular podra ofrecer pruebas y alegar en dicha 

audiencia lo que a su derecho convenga, y 

lV. A continuación la autoria•d dtctar4 la resolución qua a su 

Juicio proceda, misma que podrA ser la declaración de 

inexistencia de la infracción, el otorg•~iento dR un plazo 

prudente para que se cumpla la obligacidn relativa, la 

imposición de una multa cuya cuantía se d•terminar6 canfor.a 

lo dispuesto por el Articulo 49 de esta Ley, o la 

revocación de la au~orizacidn. 

El otorQamienta del plazo • que se refi•re •1 pArra~o anterior no 
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::xcl uye lo posibilidad de que SP.a i mp·.;e:;ta 1 =i. multa a que :;e 

alude. 

f'.ffflIC.ULO 38.- Cuando la revoca.ciOn se dicte durante un ejercicio 

la~tiv~, la institución podr~ seguir Funcionando, a Juicio y p9jo 

la v19ilcncia de la autoridad, hasta que aquel concluya. 

~tHICULO 39.- Cuando la negativa o 1 a revocación de la 

autor1zcc1on otorgada a particulares para impartir ecucac1cr. 

priillar1a., :;ecundaria y normal y la .:le cualquier tipo o 9rado 

oe:.t1 r • .:.o.:- a obreros campesinos, produce etectos de clausura 

del servicio educativo. 

La autor1oao que dicte la resoluciOn adoptarA las mecidas que 

sean nece:;arias, para evitar perjuicios a los educandos. 

S1enoo el criterio guía de toda acción el interés ge-r.cral 

vigilado por el Estado, y eMponiéndose en la Ley Federal de 

Educación, las causas de revocaciOn, el particular no desconoce 

las mismas, si incurre en alguna de éstas se hará acreedor a la 

sanc10n correspondiente. 

Siendo esto en alounos casos de verdaderas graves consecuencias 

para el alumnado sobre todo en educación especifica, que lo 

d•ñara privándolo de el comprobante de estudios que dé legalidad 

. a sus conocimientos. Afectando asi el interés general • Ne 

tendrá derech0 el particular a ning~n amparo. 
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e_¡¡ N C llSIQNES 

ue acuerdo a nuestra Constitución, la escuala deoe fortalecer los 

conceptos y principios de educaci~n y valores, que deben 

ir.culcarse en primera instancia en la familia. 

La escuela debe continuar estos valores, y hacerlos crecer, asi 

como diversificarlos y aumentar 1 os. Toda esta intención 

establecioa en la Ley topa con grandes dificultades provocadas 

por muy diversos factores, contemplando desde la preparación de 

los maestros, las interpretaciones que cada quien hace de los 

precep~os legales, los intereses comunitarios y familiaras, etc. 

Analizando los resultados encontramos resultados diversos, en 

cada uno de Jos renglones que comprende una preparación integral: 

al monopolizar el estudio, el Estado, se produce que mas de la 

quinta parte de la población potencial escolar de niños no tengan 

acce_so a cualquier clase de institución. 

La Ley Federal de Educación, en su Artículo 100. reconoce que 

existen personas que no tienen posibilidad de entrar a los 

planteles educativos. 

Adem~~ los educ•ndcs que logran el acceso a la Rducación, no 

~ienen una educación integral, porque en el sistema educativo 

han excluido las menciones, disminuido las menciones de valores 

morales o sociales. Esto puede considerarse también, contra la 

dignidad de las p.,.sonas. 
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La educación monopolizada por los órganos del Poder Públ ice, 

fomenta la pasiviaad y la falta de interes. 

Los lit>ros de te:<tos para las escuelas primarias, instrumentados 

por el Gobierno, tienen como proposito mantener la unidad y 

d.::i:s¡:iertar una disposic1on activa en los aducandos fren't.e al 

aprendizaje; pero en realidad no cumplen estos objetivos y acemás 

la Constitución no faculta a los órganos del Poder Político del 

Estado para imponer libros de texto con cardcter único, uni~orme 

y ool igatorio .. 

La educación impartioa en la mayor1~ de lQs escueles, s2 ocupa oe 

la en:.er'íanza, -aspecto intelectual-, y del desarrollo físico .. 

f'ero 1 os grupos son muy numerosos imp1aen la mas adecuada 

comuni·=ación maestro-alumno y vice"versa, y de esta forma 1 imi-ca 

la cinámica de desarrollo. 

De acuerdo al Articulo 3o. Constitucional, corresponde al Estado 

ser el ente rector de la política educativa; pero el Estado al 

cumplir con sus funciones debe respetar la voluntad cel 

individuo, y auxiliarlo en el desarrollo de su formación 

inte9ral, que finalmente servirá para que este individuo se 

incorpore a la sociedad como ser productivo y digno. Tomando en 

cuenta la educ:acidn como vehiculo para que el hombre consiga SLIS 

m~s elevadas metas, desde 1948, en la Declaración Universal de 

la6 Derechos del Hombre, se po6tula: 
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AR rI ..:.tJLll 2t>: 

l. loda persona tiene aerechc a la eaucac1on, la eaucaciGn debe 

ser gratuita, al menos en lo concerniente a ta ins~rucciOn 

elemental sera obligatoria. L~ 1nstruccion tecnica y 

profa~ional habrá de se~ 9eneral1=ada; el acce~o a los 

estuoios superiores sera igual para todos, en tuncion ce los 

merites respectivos. 

11. La eoucaciOn tendra como objeto el pleno desarrollo ce la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales, 

favorecerá la comprensión la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y los grupos etnicos religiosos y 

pro;noverá el desarrollo de las actividades do las Naciones 

Un1oas, por el mantenimiento de la paz. 

Los conceptos de nuestra Constitución, desde años anteriores, son 

acordes con muchos de estos señalamientos. 

Los incisos a, b y e de la fracción I, del Artículo 3o. 

Constitucional, marcan directrices que orientarán la educación 

que imparte el Estado, y de iQual manera si se au~ilia del sector 

privado. La educación se entiende aqui como un proceso 

permanente. 

En consecuencia el criterio es democrAtico y nacional pues 

encamina a la atenciOn y comprensiOn de los problemas nacionales, 
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y a la defensa de la formación política del país. V el Articulo 

24 garantiza la libertad de creencias, pues el Estado no podra 

un1f1car un ?ensam1ento común en este aspecto. 

Den~ro del contenido del Articulo 3o. Constitucional se desprende 

el derecho que tienen los particulares de impartir educaciOn en 

todos sus niveles cumpliendo con los requisitos establecidos para 

obtener la autorización previa para ello, por parte del Estado. 

De esta terma el Estado controla la intervenciOn oe los 

particulares, pero al mismo tiempo acep~a su incapacidad para 

cubrir solo esta prestación. 

La autorización que otorga el Estado es un acto meramente 

administrativo. 

También se hace referencia a la separaciOn de la lglesia y el 

Estado y a la obligación de cumplir la referencia a educación 

laica; tratando de evitar los monopolios de agrupaciones 

religiosas poderosas económicamente. Sin embargo es bien sabido 

que de hecho se infringe esta fracciOn y el Estado parece tener 

una actitud contemplativa al respecto. 

Se contempla la educación primaria obligatoria, tal es el derecho 

de la colectividad a educación básica de seis años. Se propicia 

por tanto hacer alcanzable para todos la educación básica al 

mis~a tiempo que se dENKJcratlz• pues proporciona igualdad de 

oportunidades a todos los miembros que forman la sociedad. 
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Las instituciones de enseñanza superior al ser dotadas de 

~utonomie, coaayuvan con el Estaao en la función educativa, 

estaolecen y definen por si mismos sus planes y pro9ramas, 

basanaose en los fines y pr1ncipios a que se refiere la fracción 

correspondiente. 

La Constitución tiene el concepto de que el hombre no es la 

simple m~teria, sino que se considera su aspecto psíquico y 

social. La educación ayuda al individuo acrecentar su 

dimensión psíquica y social, y por tanto al enriquecimiento de la 

soc1eoaa en conjunto. 

El ciudadano debe ser consciente de que el Estado Le indique que 

deoe cumplir con su obligación de dar a sus hijos menores de 

quince años la educación escolar necesaria, ae acuerdo a su edao. 

Pre-escolar, primaria, secundaria en su primera etapa¡ para a~i 

inculcarles el amor y respeto por los estudios y habitas de 

aprendi~aje, disciplina y conducta; que los que lleven a querer a 

superarse y proseguir a la enseñanza superior, para tener una 

formación más completa e incorporarse a la sociedad como seres 

responsables y conscientes de la realidad nacional e individual. 

Toda esta intención en muchos casos es improcedente, ya que hay 

amplios sectores de la población que debido a vicios de conducta, 

salud, conocimiento, etc., viven en ambientes y condiciones 

desacordes a todo esto y no l•s preocupa dar sus hijos atgan 

horizon~e. 
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En aste sentido se requeriría un elemento coercitivo en la Le·,.. 

para obliQar a todos los ciudadanos a cumplir con esto 1 pero ha 

s100 ampltamente estudiado y an~li:ado por muchos sectores, 

lleg~nao siempre a la conclusión de que es un aspecto sumamente 

dal1cado en al que intervienen mucnos otros ~raves factures que 

aesv~~n y desaprueban dicha proposicion. 

Oeo1do a que la educación debe ser progresiva y dinámica, puesto 

que a~i es la sociedad y debe la eaucacion ~er siempre acorde a 

los momen~os nacionales para ser útil a la evolución del pais los 

representantes del pueblo en el Con9resc de la Union est~n 

Facul~ados para dar movimiento y vida a todas las construcciones 

que se requieran para escuelas y hacer to~as las Leyes 

correspond:.entes para su adecuado funcionamiento, y ne· perrr.i tir 

que el oesarrollo rebase la capacidao de educación del pLieblo, 

~uidando tamoién los suministros económicos que se requier~n. 

~l Estado me~1cano en la actualidad se enfrenta a graves y 

vigentes problemas que la iniciativa privada esta la 

imposibilidóo de resolver tales como una justa distribución de la 

riqueo:a 

economice, 

pública, l• explo&ión 

la incontrolable alza 

insuficiencia de los articulas 

demográfica, el desarrollo 

de los precios y la 

de primera necesidad, 

insuficiencia de salarios y otras causas como el desempleo, la 

inflaciOn 1 etc. 
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~l ac't.o administrativo de la concesión es de gran i1npor'Cancia 

pa.ra el estaco debido a las necesidades sociales crecientes en 

esca época tan demandante. El Estado tiene dos opciones o bien 

presta los servicios directamente o deja en manos de particulares 

esta pr.'!s't.ación, reservándose el poder concesionar y de control 

continuo de la actuaciOn como es en el caso de la educación. 

Las relaciones del concesionario con el Estado so~ reguladas por 

al Derecho Público a través de 1 as Leyes y Reglamentos. 

~as relaciones del concesionario y el pUblico están reguladas por 

el Derecho Privado. 

Los concesionarios están obligados a proporcionar servicio a todo 

el que lo solicite de acuerdo con el principio de igualdad de lo$ 

usuarios, sin embargo en la realidad se ofrecen inconvenientes 

que crean situaciones conflictivas como los requisitos de algunos 

colegios particulares en cuanto a aspectos de religión de no 

aceptar niños hijos de padres divorciados, etc. Atribuciones que 

no tienen autorizado tomarse y la hacen sin reparo alguno. 

Si bien e:cisten instituciones complet•mente formales ~on al tos 

niveles academices y de formaciOM de buenos habites de estudio 

así como con la mejor intención de preservar valores y 

principios, también existen una gran cantidad de escuelas 

particulares que en n•da alivian la 

sociedad el servicio para el 

situación y no aportan a 

que fue autorizado 

la 

su 
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funcionamien~o, pues prevalece el espíritu mercantilista de sus 

dueños. 

Es por esto y muchas causas más que el Estado debe cumplir 

ce1osamen~e su papel de vigilancia sobre los particulares y 

exigir que cumplan con todos los requisitos a que se 

~omprometieron en forma continua y constante. 

Decir muchas causas mas, no es dejar volando el tema, sino, una 

vez profundizando y analizando estos problemas empiezan a surgir 

un sinnume_ro de problemas específicos y diversos que se tendrían 

que considerar individualmente. 

lle tal manera que el Estado no debe conformarse con la fama de 

una institución. El debe asumir siempre su papel de vigilancia y 

mantener actualizados sus controles y capacitadas a su personal 

para que se cumpla cabalmente esta supervisión y viQilancia. 
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