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IDl'A PHELIMINl\R 

Ia elaboración de eRte sencillo traba.io se ccmcmzó en el rr.es de diciembre 

de 1991, l\l respecto, me permito infonnar al lector con orqullo, v a la vez con 

humildad, qnP a1gunas dC! l<ls medidas propuestas en cst.1 invcsriqación fueron 

consideradas e instrurrentadas postcriorrocmtc por los Pcxleres Eiecutivo y 

Lcqislativo. Principalrrente me refiero al est:ablecinúcnto de la obliaatoriedad 

de la educación secundaria. 



INTRODUCCION 

Analizar el fen6meno educativo de un pn1s y opinar al respecto 

no es_ tarea fácil. Se trata de un trabajo que implica efectuar 

profundas investigaciones y constantes reflexiones. 

La mayor parte de bibliograf ia que sobre educación existe en 

México, aborda el tema desde un punto de vista puramente 

pedagógico, olvidando aspectos de vital importancia como lo son el 

jur!dico, el pol1tico o el sociológico. 

A decir verdad, no conozco libros especialmente disef"lados para 

mostrar y armonizar estas facetas con la amplitud suficiente que 

permita adquirir una idea global del acontecer educativo. Sólo un 

reducido nümero de obras dedican algunas lineas para expresar 

breves comentarios sobre las prinCipales generalidades de la 

materia. 

Sobre esta base, es preciso mencionar que es poco serio y 

además irresponsable exponer perspectivas aisladas de cualquier 

acontecimiento, y la razón es senc~lla: con tal actitud s6lo se 

exhiben nociones parciales y muchas veces inexactas de la realidad. 

El aspecto jur1dico de la educaci6n es probablemente el quo 

más se ha olvidado, pues a muchos les parece, err6neamente, que se 

trata de algo superficial o intrascendente· dentro del campo del 

Derecho. As1, t.'inicamente se llegan a externar opiniones que no 
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alcanzan a tener solidez o relevancia. 

Los principales propósitos que envuelven a esta investigación, 

consisten en destacar la imperiosa necesidad de promover una 

educación de vanguardia y en despertar una inquietud por investigar 

más sobre el terna, mismo que es tan importante al grado de 

condicionar la prosperidad o atraso de cualquier consorcio humano. 

La. fijación de los lineamientos tendientes a la consecución de 

ese objetivo constituye un auténtico reto para el Derecho y para la 

Ciencia Pol1tica. 

Es por las razones asentadas que dedicaré este trabajo a 

realizar una sencilla exposición del estado que actualmente guarda 

la educación mexicana. Consiguientemente, en primer lugar trataré 

de definir algunos conceptos básicos, analizando también las 

principales generalidades relacionadas con el tema educacional. 

El segundo capitulo tiene por objeto comentar la evolución que 

ha sufrido el sector educativo en México. Sólo asi podremos 

explicarnos la razón de ser de muchas figuras e instituciones de 

nuestros días. 

La tercera parte del trabajo está referida al marco jurídico 

de la educación. Aqut hablaremos principalmente del contenido del 

articulo 3° constitucional, de la Ley Federal de Educación, de 
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otros ordenamientos jurídicos especializados y de los Tratados 

Internacionales en los que México es parte. 

La modernizaci6n del pa!s ea la nota caracter1stica de la 

pol1tica adoptada· por· el gobierno del Presidente salinas de 

Gortari. En este orden de ideas, hay que mencionar que el gobierno 

actual ha mostrado gran preocupaci6n por el estado que guarda la 

educación mexicana. Es as1 que ha expedido un Acuerdo Nacional 

para la Modernizaci6n de la Educación Básica. 

Para conocer cuáles son las propuestas del citado Acuerdo, he 

optado por incluir un capitulo dedicado a la exposici6n de su 

contenido, exaltando sus cosas buenas, y criticando las malas. 

Para ello, primero trataré de dar un sencillo panorama de la 

problemática que hay en la educación básica, para después pasar a 

examinar la congruencia del Acuerdo con la misma. 

En el quinto capitulo expresaré mis recomendaciones para 

solucionar esos problemas y mostraré, de forma general, los que hay 

en los demás niveles educativos. Por supuesto que en estos 1lltimos 

también mencionaré mis propuestas. Por tratarse de un trabajo 

jur1dico, pondré énfasis en las cuestiones relativas al articulo Jº 

constitucional y a los otros ordenamientos jur1dicos relacionados 

con el tema. 

La educación superior es de especial interés para nosotros. 
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Es por ello que dedico el l1ltimo capitulo de la investigación 

a presentar una visión de una figura de particular importancia: la 

libertad de cátedra. En dicho capitulo veremos sus 

caracter1sticas, la forma correcta de su ejercicio y su relación 

con la cnsef'ianza del Derecho. 

Procuraré elaborar este trabajo sin abusar del empleo de un 

lenguaje técnico. As! evitaremos causar las confusiones que a 

veces produce la terminologia jurtdica, y permitiremos que 

cualquier persona pueda comprenderlo. 

De antemano agradezco al lector la atención que preste a la 

lectura de este trabajo. Espero que esta investigación pueda 

servir a quien la lea como estimulo para seguir indagando sobre la 

materia. Doy gracias también a quien formule cr.tticas y 

sugerenc,ias para la mejora de esta modesta obra. Ello me animará 

para seguir preparándome y hacer algo por nuestro México. 



Cl\PITULO I 

LA BDUCACION: GENERALIDADES 



CAPITULO I 

LA EDUCl\CIDNI GBNERl\LIDADEB 

1, l LA EDUCACION: CONCEPTO, 

Antes de entrar al estudio del derecho a la educación y de la 

legislación relativa a esta materia, es preciso establecer con 

claridad, qué debemos entender por el t~rmino 11 educaci6n11 • 

Al respecto, podr1amos dar tantas definiciones como autores 

del tema existen, lo cual resultar1a ocioso. Por tal razón, 

exclusivamente me limitar~ a sef\alar las que considero mfis 

importantes para la comprensión de este trabajo. 

Etimológicamente, la palabra 11 educaci6n" proviene del lat1n 

(eduoatio, onia), que significa la acción y efecto de educar, 

crianza, ensef\anza y doctrina que se da a los ninos y a los 

j6venes. 

Como es evidente, en nuestros d1as esta definici6n no 

resultaría del todo exacta, toda vez que el hombre de la 

actualidad, es un ser en continua formación. No podemos limitar la 

educación ünicamente a los nifios y a los jóvenes; sino que es un 

concepto de aplicación a todos los seres humanos, sin importar su 

edad o el gro.do de desarrollo académico alcanzado. Me atrevo a 

hacer tal afirmación en virtud de que, como lo trataré con 

posterioridad, la educación comprende diversos aspectos de la 

formación integral del hombre, entre los cuales encontramos al 



elemento académico. 

Por su lado, la Real Academia Española adopta el mismo 

planteamiento, al definir a la educación corno "La crianza, 

enselianza y doctrina que se da a los nif'l.os y jóvenes". 

Tal definición, cuando se refiere a 11 la crianza", alude al 

desarrollo de las aptitudes fisicas o biológicas del educando; al 

hablar de 11 la ensef'ianza 11 , se refiere al desarrollo de las aptitudes 

intelectuales del educando; y cuando cita lo tocante a "la 

doctrina", lo hace teniendo en cuenta el desarrollo de las 

aptitudes morales, espirituales y éticas del educando. Es decir, 

la educación consiste en lograr el desarrollo armónico e integral 

de las aptitudes fisicas, intelectuales y morales del educando. 

En la parte final de la definición, es preciso hacer el mismo 

comentario expuesto en la definición etimológica. La educación no 

puede circunscribirse tlnicarnente a los nifios y a los jóvenes. 

Nuestra Ley Federal de Educación en el articulo 2 ° expresa: 

"La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir 

y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye 

al desarrollo dol individuo y a la transfonna.ci6n do la. 

sociedad, y es factor determinante para la adquisici6n de 

conocimientos y para formar al hombro de manera que tenga 

sontido do aolida.ridad social". 



Por lo que toca a la primera parte de esta definición, es 

cierto que la educación es un medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; sin embargo, me parece que esta 

afirmación resulta incompleta. La cultura debe entenderse como un 

conjunto de conocimientos cient!ficos, literarios y art!sticos de 

una persona, pueblo o época; es el resultado o efecto de cultivar 

los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de 

las facultades intelectuales. En esta orden de ideas, el t~rmino 

11cultura 11 me parece demasiado restringido, toda vez que la 

educación tambión se refiere al desarrollo de las aptitudes flsicas 

y morales. 

La segunda parte de la definición nos da un panorama más 

ampliO al señalar que la educación es un proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad. Con tal aseveración estoy de acuerdo, ya que la 

educación se integra por una serie de fases tendientes al 

desarrollo (integral) del individuo y a la transformación de la 

sociedad. 

La Oltima parte también amplia la idea del concepto en 

comento, aunque con algunas deficiencias de técnica legislativa. 

La educación no es s6lo un factor, sino que es el medio 

indispensable para la adquisición de conocimientos y para formar al 

hombre. Hay que hacer notar que la "formación" implica el 

desarrollo de los 3 tipos de aptitudes, que ya han quedado 
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expresados. 

Ahora bien, es claro que las tres partes de la definición han 

pretendido repetir la misma idea, lo cual carece de sentido alguno. 

Sobre estas bases, deben conjuntarse los tres elementos para 

obtener una acepción que no incurra en inútiles y defectuosas 

repeticiones. 

Por mi parte, y conjugando los diversos elementos que hemos 

tratado, definirla a la educación de la siguiente manera: 

"Es el proooso permanente en virtud del cual todos los hombres 

desarrollan arm6nioamente sus facultades intelectuales, fisicas y 

morales, con un sentido de solidaridad, y tendiente a la 

transtormaci6n y progreso de la sociedad". 

Lo anterior quiere decir que la educación es un proceso 

constante para todos los hombres, que tiene por finalidad promover 

su formación integral, en su propio beneficio y en el de la 

sociedad. 

1. 2 IMPORTANCIA SOCIO-ECOUOMICA DE LA EDUCACION. 

La educación de un país es el medio más eficaz de conservar 

los conocimientos y aptitudes de su población y de prepararla para 



los cambios que el progreso exige. Pero además, la educación es el 

producto de la sociedad en que se aplica. 

Una sociedad que pretenda mantenerse viva y en continuo 

movimiento, debe reflexionar constantemente sobre s1 misma, lo cual 

necesariamen·te lleva a e11contrar deficiencias respecto a los 

conocimientos, habilidades, valores y aptitudes que deben ser 

aprendidos para satisfacer las necesidades sociales. 

El mejoramiento de las condiciones de vida y los medios de 

comunicación masiva permiten identificar diferencias en el 

desarrollo psíquico, fisico, social y moral entre los diferentes 

grupos sociales. 

En nuestros d1as, es evidente la relación entre la educación 

y la evolución demográfica. Es fácil imaginarse los problemas que 

plleden plantearse en una población que crece acele1:adamente y en la 

que el m1mero de educandos aumenta en mayor proporción. En México, 

gracias al Instituto Nacional de Estadistica, Geograf1a e 

Informática, se ha podido prever con aproximación el grado de dicho 

crecimiento, permitiendo tomar las·medidas más adecuadas para hacer 

frente, de la mejor manera posible, a dicho problema. sin embargo, 

éste es de tal magnitud que no es sencillo encontrar la solución 

que lo resuelva definitivamente. 

También se advierte una desigualdad social en la educación. 



A manera de ejemplo, podemos decir que la formación académica de 

los educandos, actualmente presenta una desigualdad social.. As1, 

el nino de condición social elevada está mejor alimentado y goza de 

muchas otras ventajas que no tiene el nif'ío de una clase social 

inferior. A aquél, el propio ambiente le es favorable. 

circunstancia que también merece atención, es el hecho de que 

la solución de diversos problemas que actualmente vive nuestro 

pa1s, dependerá, fundamentalmente, de la calidad de educación que 

se imparta en todos los grupos y niveles educativos. 

Ninguna sociedad puede permanecer indiferente a la formación 

del individuo, La preparación de este influir& necesariamente en 

el progreso social. 

Los cambios que actualmente sufre nuestro mundo, y de los 

cuales' somos testigos, exigen cada d!a una m&s adecuada y rigurosa 

educación por parte de c~da uno de los participantes del fenómeno 

social. 

Los avances de la ciencia y de la técnica son elementos que 

juegan un papel de trascendental importancia en el ~regreso de 

cualquier grupo humano. 

En este sentido coincido con Juan Prawda, quien afirma que "la 

inserción del desarrollo cient1fico y tecnológico en una sociedad 



es un proceso dinámico, pero gradual, en el cual desempnña un papel 

fundamental a largo plazo la educación". 1 

Los medios de comunicac.ión masiva, indiscutibleme.1te 

contribuyen, aunque no de manera siempre positiva, en el proceso 

educativo de todas las sociedades. Para quienes detentan el poder 

es responsabilidad emitir leyes y medidas adecuadas tendientes a la 

obtención de la mejor calidad en los mensajes difundidos por los 

medios de comunicación. De los gobernados es el deber de exigir 

que tales ideas se ajusten a la promoción de los valores morales y 

culturales, que propicien el dasarrollo del individuo y el progreso 

de la sociedad. 

El sector educativo de todo grupo humano debe tener un 

carácter prioritario. Hay que hacer todo lo necesario para 

considerar a dicho sector como un<i inversión qua en su tiempo dé 

buenos frutos. 

Han quedado superadas las tesis que afirmaban que, para que 

cualquier pafs lograse el desarrollo, era necesaria la acumulación 

de riquezas derivada de la capacidad de ahorro, as1 como aquéllas 

que se sustentaban en el financiamiento interno y externo. Si bien 

dichos caminos son de gran importancia, no constituyen el elemento 

Cinico para considerar que un Estado ha progresado integralmente. 

PRAWDA, JUAN. Logros, Inquietudes y Retos dol Futuro del 
Sistema. Educativo Mexicano. México 1989 1 p6.g. 136. 



Con el fin de la Segunda Guerra Mundial comcmzó una nueva era 

por lo que se refiere a las ideas educativas. Quedó demostrado que 

los países que dieron especial atención al sector educativo 

alcanzaron un buen grado de desarrollo. 

De las situaciones anteriores podemos señalar claros ejemplos. 

Aunque más reciente, el caso de México consiste en haber 

creído que alcanzar.1a el desarrollo mediante el endeudamiento para 

la explotación del petróleo. Ello llevó al pa!s a una crisis, por 

haber pretendido basar la econom1a en un solo rccur.::;o. Seguramente 

otra hubiera sido la historia si oportunamente se hubiera prestado 

atención a los procesos de ensef'íanza. La calidad en la educaci6n 

nos habría dado en ese entonces mexicanos capaces para administrar 

adecuadamente los recursos naturales, evi tanda la implantación en 

los puestos de poder, de individuos corruptos e ignorantes; y al 

referirme a esos puestos, lo hago no sólo aludiendo a los de tipo 

gubernamental, sino también a los que revisten el carácter de 

privados, que a final de cuentas son los que delinean las 

directrices sobre las cuales actuará la autoridad. 

Camino totalmente opuesto siguió un pa!s digno de admiración. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial y despu6s de haber sido 

devastado, el Japón, dió especial importancia al sector educativo. 

Gracias a ello, actualmente es el pa!s que se encuentra a la 

vanguardia del desarrollo cientlfico, tecnológico y económico. 
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con fundamento en estas consideraciones, es evidente que la 

buena educación es el elemento detorminante para el progreso, en 

todos los aspectos, de cualquier grupo humano. 

1. 3 LA EDUCACION COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 

El Derecho Natural es un tema que ha sido discutido 

ampliamente desde la antigüedad. Este surgió en el momento en que 

el hombre descubrJ.6 un caudal de normas y principios que le eran 

inherentes por ser tal. 

Sef'iala Víctor Manuel Rojas Amandi que "cuando se habla de un 

Derecho Natural, se hace alusión al derecho propio o inherente a la 

naturaleza humana, que no es creado deliberadamente por un órgano 

gubernamental a quien compete crear la normatividad jurídica". 2 

Derecho Natural es el conjunto de normas y principios que 

rigen segün el criterio formal de justicia, la conducta social de 

los hombres, que se conoce por la recta razón escrita en el 

corazón. 

En este orden de ideas, podemos sef'i.alar que el derecho a la 

educación tiene un matiz natural. Es un derecho cuyo ejercicio 

siempre ha sido buscado por el hornbre, independientemente de que le 

ROJAS AMAJmI, VICTOR MAllUEL. Filosofía dol Derecho. 
Editorial Harta. México 1991 1 p6g. 224. 
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sea reconocido o no por cualquier tipo de autoridad. 

As!, por ejemplo, el hombre de las cavernas procuraba 

explicarse al porqué de los diversos fenómenos que suceden en la 

naturaleza. Cuando lograba darles cierto sentido, transmitla los 

nuevos conocimientos a sus compaf'ieros de grupo. Importante papel 

jugaban los padres y sacerdotes. 

Los ancianos también eran buscados por los integrantes del 

clan o tribu, toda vez que se pensaba, con cierta razón, que su 

amplia experiencia los hacia hombres sabios. 

Al paso del tiempo, encontramos algunas civilizaciones cuya 

fama y tradición en la ensefianza perdura hasta nuestros d!as. 

Lugar importante entre esos pueblos ocupa la cultura griega, en 

donde el mismo Aristóteles dedica un capitulo de su libro La 

PoU.tica a: la educación juvenil. 

Juan Am6s comenic, humanista del siglo XV, reafirma el 

carácter natural de la educación, al señalar que 11 la Naturaleza nos 

da las semillas de la Ciencia, honestidad y religión, pero no 

proporcionan las mismas Ciencia, Religi6n y Virtud; éstas se 

adquieren rogando, aprendiendo y practicando". 3 

J COMENIO, JUAN AMOS. Didáctica Manqa. Editorial Porrúa. 
México 1982, pág. 20. 
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Juan Jacobo Rousseau proponía apartar al individuo de la 

acción perniciosa de la sociedad. Recomendaba aislar al niflo de su 

familia. La Naturaleza seria su maestra, y se educarla a si mioma 

por la experiencia directa de las coaas. Rousseau afirmó que 11 la 

educación es efecto de la Naturaleza, de los hombres o de las 

cosas 11 • 4 

No fue sino hasta el fin de la segunda Guerra Mundial, que se 

pretendió reafirmar algunos principios de Derecho Natural que se 

hablan venido violando. De tal forma, el 10 de diciembre de 1948 

se expidió la Declaración Univer:Jal de los Derechos Humanos en 

París. Esta Declaración estuvo inapirada por la norteamericana, do 

1776, y por la francesa, de 1789. 

La Oeclaraci6n de 1948, estableció en su articulado a la 

educación como derecho humano fundamental. 

Su artlculo 26 establece a la letra: 

11 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

ROUSSEAU, JUAN Jl\CODO Emilio o de la Educación. Editorial 
Porrüa. México 19e1, pág. 2. 
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estudios superiores será igual pc.ra todos, en función de los 

méritos respectivos. 

II. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 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 todos los grupos ti!tnicos o religiosos, y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz. 

III. Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo 

de educación que habrá de darse a sus hijos11 • 

Con el objeto de proteger el derecho natural a la educación en 

el marco internacional, en 1946 fue creada la U.N.E.s.c.o. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura), que es una agencia especializada de la o.u.u. 

Por lo tanto, la educación, como derecho natural, es un 

derecho humano fundamental, toda vez que el mismo pertenece a todos 

y cada uno de los hombres, aunque suene redundante. Es un derecho 

inherente a todos, y es por medio de él como se logrará mejorar 

individual y colectivamente. 

l. 4 EL DERECHO A LA EDUCACION COMO GARANTIA INDIVIDUAL, 
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Ha quedado sefialado que la educación constituye un derecho 

humano elemental. 

Nuestra Constitución Política recoge, principalmente en los 

primeros 29 C\rt1culos, una serie de derechos subjetivos pOblicos. 

Es decir, un conjunto de garant1as cuyo ejercicio debe ser 

respetado a todos por cualquier autoridad. 

Afirma el maestro Ignacio Burgoa que para poder definir el 

concepto de garantía individual, se deben reunir ciertos elementos, 

a saber: 

11 1. Relación jurídica de supra a subordinación entre el 

gobernado (sujeto activo) y e Estado y sus autoridades (sujetos 

pasivos}. 

2. Derecho püblico subjetivo que emana de dicha relaci6n en 

favor del gobernado (Objeto). 

J. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus 

autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en 

observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo 

(objeto). 

4. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley 
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Fundamental (fuente) 11 • 
5 

Con fundamento en lo anterior, es conveniente hacer una 

importante aclaración. El derecho humano es inherente y propio a 

la naturaleza del hombre como tal. Esta adquiere el carácter de 

garant1a individual cuando se le reviste de obligatoriedad, es 

decir, cuando las autoridades del Estado deben respetarlo, en 

virtud de que ha sido establecido positivamente. 

Por lo que se refiere a la educación, ésta se encuentra 

prevista por el articulo Jº constitucional, dentro de la parte 

referente a las garantías individuales. Es preciso analizar si el 

derecho a la educación constituye una verdadera garantla, o si es 

simplemente una prevención constitucional que no reviste tal 

carActer. 

Para ayudarnos a esclarecer esta situación, nos auxiliaremos 

de los elementos constitutivos de una garant!a individual, segO.n 

los sefiala el maestro Ignacio Burgoa. 6 

Si observamos el primer elemento citado, nos daremos cuenta 

que en el articulo J 0 constitucional efectivamente se consagra una 

relación de supra a subordinación entre las autoridades del Estado, 

BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. Las Garantias Individual os. 
Editorilll Porrúa. H6xico 19B4, pAq. lBG. 

IOEM. 
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por un lado, y los gobernados por el otro. A dichas autoridades 

corresponde señalar los lineamientos bajo los cuales se 

desarrollará el proceso educativo. El gobernado será quien 

resienta los efectos do la actividnrl del gobnrnante. 

El segundo aspecto, es decir, el derecho público subjetivo, en 

favor del gobernado se contiene en el articulo 3 g en la fracción 

relativa a la obligatoriedad de ln educación primaria. Asimismo, 

existe una obligación correlativa a cargo del Estado consistente en 

presatar dicho servicio a los particulares. Estos dos últimos 

elementos sólo se presentan en la fracción indicada, por lo que se 

trata de la única garant1a del precepto en estudio. 

El cuarto elemento no merece especial atención. Es evidente 

que la educación recibe su regulación especial en nuestra Ley 

Fundamental. 

La educación encontró su regulación en la Constitución 

Pol1tica, en el capitulo relativo a las garantlas individuales, 

debido fundamentalmente a una razón. La Constitución de 1857 

regulaba la libertad de enseñanza, es decir, establec1a que todo 

individuo tenía la potestad de impartir toda clase de 

conocimientos, sin tener que adoptar algtln método o ideario en 

especial. 

En la Constitución de 1917 se reguló la libertad de ensefianza, 

aunque con algunas restriccion(•s, como por ejemplo, para las 



17 

corporaciones religiosas. 

No fue sino hasta la reforma de 1934, en que se suprimió la 

libertad de enseffanza del artículo 3 ° de nuestra Ley Fundamental. 

A manera de conclusión, seftalaré que la educación constituye 

una garantía individual exclusivamente por lo que se refiere a la 

obligatoriedad de ésta, pues el Estado tiene el deber de prestar 

dicho servicio. 

l, 5 LA EDUCACION COMO DERECHO Y COMO OBLIGACION, 

Ha quedado seilalado qué debemos entender por educaci6n, su 

irnportancia, su naturaleza de derecho humano fundamental y el 

carácter de su regulación en nuestra Constitución Pol!tica. 

Ahora corresponde precisar si dentro de nuestro marco 

constitucional, es correcto que hablemos de un doracho a la 

aducaci6n. 

A manera de conclusión, senalaré que la educación 

constituye una garantía individual, exclusivamente por lo que se 

refiere a la obligación que tiene el Estado de impartir ésta en el 

nivel básico (primaria). 

Considero que nuestra Constitución Política no regula un 
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derecho a la educaci6n, técnicamente hablando. Más bien regula un 

derecho a la instrucción. 

A mayor abundamiento, el término 11educaci6n 11 es mucho más 

amplio que ol de 11 instrucci6n11 • Aquál es el género y 6ste es la 

especie. 

Tiene razón Juventino V, castro, cuando ejemplifica estas 

ideas de la siguiente manera: "un campesino analfabeta, que jamás 

haya recibido instrucción, puede sin embargo educar a sus hijos, 

comunicándoles los principios de orden moral, social o material que 

él haya captado o construído dentro de sl, as1 como las 

experiencias útiles que puede transmitir constructivamente a sus 

descendientes". 7 

Lo que pretende nuestra constitución Polltica os sefialar las 

premisas y lineamientos bajo los cuales deberá impartirse la 

instrucción. 

Por otra parte, también es incorrecto usar el término 

"libertad de ensenanza11 , toda vez que nuestra Ley Fundamental no 

sólo protege el proceso de ensenar, sino también el de aprender. 

Ahora bien, por razones meramente prácticas, durante el 

CAB'l'RO, JUVENTI.NO. Garantins y Amparo. Editorial Porrúa, 
México 1986, páq. 137. 
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desarrollo del presente trabajo, me referiré a la educación como un 

derecho, no olvidando que técnicamente la palabra que debe 

utilizarse es la de instrucción. 

Hecha tal aclaración, he de señalar que si bien el derecho a 

la educación está dirigido a los sujetos que la reciben, también lo 

está a quienes la imparten. De los derechos particularmente 

consagrados, me ocuparé al analizar el marco jur!dico 

constitucional de la educación en México. Por ahora exclusivamente 

me limitaré a hacer mención de los mismos. 

El articulo 3 ° constitucional plantea el derecho a la 

educación de una manera genérica. Regula el derecho de los 

particulares a impartir educación, asi como el derecho de las 

asociaciones religiosas a intervenir en ésta. El precepto sef\ala 

además algunas facultades de que gozan las Universidades y las 

insti tu clones de educación superior. 

Por otro lado, hay que mencionar que la educación no sólo 

constituye un derecho, sino que también es una obligación. 

La fracción VI del articulo J 11 constitucional establece a la 

letra: 

11 La educación primaria será obligatoria11 ; 

Por su parta el articulo 31 constitucional señala: 
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Soif obligaciones de los mexicanos: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince afias, 

concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener 

la educación primaria elemental y militar, durante el 

tiempo que marque la ley de Instrucción Pública en cada 

Estado11 , 

La fracción a que se hizo referencia en primer lugar, 

establece la obligatoriedad de la educación primaria, lo que quiere 

decir, que a toda persona se le deben proporcionar los estudios 

relativos a dicha educación. seguramente el prop6si to del 

legislador fue el de hacer que los individuos tuvieran acceso n los 

estudios más elementales para 

potencia. 

tener mexicanos preparados en 

El precepto invocado en segundo lugar, declara la obligación 

que tienen los mexicanos de hacer que sus hijos o pupilos menores 

de 15 añ.os concurran a recibir instrucción. Ello quiere decir que 

los pad ·es tienen el derecho y la obligaci6n de educar a sus hijos. 

Juventino v. Castro senala con toda razón que 11 los padres o 

encargados del niño y del adolescente -que son quienes 

originalmente tienen el derecho y la obligación de educar-, no 

pueden tener la sabiduria y metodologia suficientes para 

directamente proporcionar todos los conocimientos, toda la cultura 

y toda la técnica que le es indispensable al hombre para llegar a 
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su plenitud. Por lo tanto, los padres requieren de ayuda ajena 

para educar e instruir a sus hijos 11 , 
8 

El derecho y la obligación, ar lqinalmcnte corresponde a los 

padres. En virtud de que ellos no cuentan con los conocimientos, 

medios y métodos adecuactos para cumplir con la tarea de educar, 

delegan esta actividad en las escuelas, 

El aludido precepto constitucional, además dice qua la Ley de 

Instrucción Pública en cada Estado marcar:.i el tiempo durante el 

cual los nii'los y adolescentes acudirán a la escuela. 

Ahora bien, se ha hecho mención de los derechos y obligaciones 

que tienen los particulares. Sin embargo, el Estado -incluyendo 

Federación, Entidades Federativas y Municipios- también tienen 

cargas y derecho::;. 

Por ejemplo, el Estado es quien tiene derecho para señalar los 

lineamientos bajo los cuales se impartirá la educación. Además, 

tiene al derecho para conceder, negar o revocar permisos para que 

los p.:.rticulares puedan impartir educación, as! como para retirar 

el reconocimiento de validez oficial de estudios hechos en 

planteles particulares. 

Entre las obligaciones que tiene el Estado en materia 

IBID, páq. 16 
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educativ?, se encuentran la de establecer lugares para impartir 

instrucción pública, y la de hacer que ésta sea gratuita. 

Por todo ·10 expresado anteriormente, diremos que el articulo 

Jº constitucional recoge derechos e impone obligaciones tanto para 

los particulares, como para el Estado, quedando con ello 

demostrado, que la educación se encuentra configurada por ambos 

elementos. 

1. 6 LA EDUCACION COMO CIENCIA. 

Antes de hablar de la educación como ciencia, es preciso 

establecer los elementos que caracterizan a un conocimiento 

cientif ice. 

Siguiendo a Mario Bunge, podemos caracterizar a la ciencia 

como un 11conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y 

por consiguiente falible". 9 

Se trata de un conocimiento racional, pues está constituÍdo 

por conceptos, juicios y raciocinios. También, esas ideas pueden 

combinarse para formar otras nuevas. Estas se encuentran agrupadas 

en sistemas organizados, 

9 BUNGE, MARIO. La. Ciencia, su Método y su Filosofía. 
Editorial Siglo XX. Buenos Aires, Argentina, 1976 1 
páq. 9. 
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Las ciencias se dividen en dos grupos: las ideales o formales 

y las· fácticas. Las primeras manejan la 16gica y simbo los vac1os 

(Ej. la L6gica y las Matemáticas); las segundas requieren de la 

observación y /o experirnentaci6n y cmp lean simbo los interpretados. 

Por otro laclo, para que podamos considerar a una ciencia como 

tal, es necesario que tenga un objeto de estudio bien determinado, 

un método de investigaci6n, un conjunto de conocimientos y una 

ordenaci6n, sistematización y jerarquización de los mismos. 

Además, dichos conocimientos deben ser verificables y de carácter 

general. 

Ahora bien, la educación es una ciencia fáctica pues, corno 

sei1ala Mario Bunge 10 , cumple con las siguientes caracter1sticas: 

a) Es fáctica pues parte de los hechos. 

b) Es trascendente, porque descarta hechos, acepta otros y 

los explica. 

e) Es analitico., ya que descompone el fenómeno en sus 

elementos, e intenta encontrar las congxlones entre los 

mismos. 

d} Es especializada. 

e) Es clara y precisa. 

f) El fenómeno educativo es comunicable. 

g) Es verificable, a través de la observación y la 

1º IBID, págs. 16 y se. 
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experimentación. 

h) Es metódica. 

i) Es sistemática, pues comprende una serie de ideas 

conectadas entre si. 

j) Es general. 

k) Es legal pues pretende enunciar leyes. 

1) Es explicativa, pues pretende explicar los hechos que se 

dan en el fcn6mcno educativo a través de leyes. 

m) Es predictiva. 

n} Está además abierta a nuevas ideas y es útil. 

La ciencia de la educación tiene por objeto de estudio los 

procesos en virtud de los cuales los individuos se apropian de los 

bienes culturales de una comunidad, abarcando, con ello, la 

posesión de conocimientos cientificos, costumbres morales, 

habilidades técnicas y art1sticas, asi como do normas de vida. 

El método que empleará será interdisciplinario, pues se 

auxiliará de otras ciencias como la sociolog1a, Econom1a, 

Antropologia, Filosofia, Derecho, Psicologia, etc.; y ademti.s, 

dichas ciencias intercambiarán los resultados que obtengan entre 

sL 

La ciencia de la educación abarca un conjunto de conocimientos 

relativos a la enseli.anza, aprendizaje, técnicas pedagógicas, 

problemática educativa, regulación juridica, importancia socio-
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La ciencia de la educación ademAs se encuentra configurada por 

un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, que pueden 

ser y de hecho son verificables, mediante la observación y la 

experimentación. 

1. 7 EL DERECHO DE LA EDUCACION 

Ha quedado explicado que nuestro articulo 3 º constitucional 

consagra una serie de derechos y de obligaciones en materia de 

educación, tanto para los particulares, como para el Estado. 

Ahora será conveniente ubicar al fenómeno educativo en el 

campo del Derecho, destacando el cartictcr de la rama jur1d icR que 

se encarga del estudio de dicha materia. 

Antes de dar una def inici6n de lo que es el Derecho de la 

Educación, haré el siguiente sef\alamiento. 

Siguiendo la clasificación tradicional, podemos dividir al 

Derecho en 3 grandes ramas: Derecho Póblico, Derecho Privado y 

Derecho Mixto. 

Afirma Eduardo Garcia Maynez que "la relación es de derecho 

privado, si los sujetos de la misma encuéntranse colocados por la 
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norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como 

entidad soberana. Es de derecho público, si se establece entre un 

particular y el Estado {cuando hay subordinación del primero al 

segundo) o si los sujetos de la misma son dos órganos del poder 

público o dos Estados Soberanosº. 11 

Para muchos autores existe también una rama de Derecho Social. 

Tal denominación ha sido ampliamente criticada argumentando que 

toda la ciencia jur1dica es social. Por lo tanto, prefiero hablar 

de un Derecho Mixto. 

Podemos decir que el Derecho Mixto regula las relaciones 

socio-económicas de los grupos necesitados de una comunidad, que no 

pueden identificarse ni con los particulares, ni con el Estado y 

que se encuentran regulac.las por normas jur1dica5 protectora~. que 

no pueden catalogarse en el campo del Derecho Público o en el del 

Derecho Privado. 

Considero que debemos ubicar al Derecho de la Educación dentro 

del Derecho Público, toda vez que existe una relación de 

subordinación de los particulares hacia el Estado. Este es quien 

fijará las premisas y lineamientos por los cuales deberán 

conducirse los procesos educativos. A aquéllos corresponderá 

acatar dichas pautas, sin poder convenir con el Estado, ·de manera 

11 GARCIA MAYNEZ, EDUARDO. Introducoi6n al Estudio dol 
Derecho. Editorial Porrúti. México 1982 1 piq. 134. 
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algui:ia, por todo-cuanto se refiera a esta materia. 

Ahora bien, para definir al Derecho de la Educación, 

empezaremos por definir al Derecho en su acepción genérica. 

Afirman diversos autores, que el problema más grande en el 

Derecho, es definir a éste. Sin embargo, por razones prácticas, 

procuraré dar una definición que nos ayude a desarrollar nuestro 

planteamiento. 

Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta 

declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas 

soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad 

histórica. 

Con .base en las anteriores consideracioiles, diré que el 

Derecho de la Educación es ese sistema racional de normas 

encaminadas a solucionar los problemas que muestra la realidad 

educativa. 



CAPITULO II 

MJ\RCO HISTORICO DE LA 

EQUC71CION EN MEXICO 



CAPITULO U 

HllllCO HISTORICO DE Lll 

EDUCl\CION EN MEX:ICO 

2 .1 LA EDUCACION ENTRE LOS AZTECAS. 

cuenta la Historia que, después de haber derrotado a los 

toltecas en Tula, el pueblo azteca llegó a una isla ubicada en el 

lago de Texcoco, donde poco a poco construyeron la ciudad de 

Tenochtitlan (1325); su procedencia era de Aztlán. 

Caracterizado por ser religioso y guerrero, el pueblo azteca 

fue probablemente el m€ls desarrollado de su tiempo, si lo 

comparamos con las demás civilizaciones que so asentaron en el 

territorio que hoy ocupa México, 

Entre los aztecas, los nifios eran considerados por sus padres 

como pequcl'los adultos y se les asimilaba con joyas o plumas 

preciosas. Tal era la consideraci6n hacia los infantes que, al 

nacer, sus padres y los sacerdotes pronunciaban discursos y se 

profetizaba sobre su futuro. 

La educación para los niños comenzaba prácticamente en el 

momento del nacimiento. Al crecer, se les educaba para el 

desempel'!.o de algunas tareas domésticas, tales como el acarreo de 

agua y leña, limpieza de la casa, la reparación de las redes de 

pesca, la preparación del fuego, etc. La educación básica de los 
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hijos varones, estaba a cargo del padre. A las nifias se les 

ensef\aba a moler el ma1z, elaborar tortillas y bordar ropa. La 

enseñanza de éstas estaba a cargo de la madre. 

En el pueblo azteca, son dos fundamentalmente las 

instituciones avocadas n la tarea de la educación: el Telpochcalli 

y al calmecac. Cumplida cierta edad, era obligatorlo para los 

padres mandar a sus hijos a estos centros de educación. 

En esta civilización, la división de clases era notoria, por 

un lado estaba la calase sacerdotal y la guerrera, y por el otro 

los macehualli (vasallos). En peldafios más bajos estaban los 

mayeques (institución parecida al ee1·vue Gleba.e de la Edad Media) 

y los esclavos. 

El Telpochcalli estaba destinado a la educación de los jóvenes 

de la clase media (macehuallis). El Telpochcalli estaba abierto a 

todos los hijos de los yoayizque (jefes militares) y tenla por 

objeto la instrucción en cosas de la guerra, aunque también 

realizaban ejercicios de carácter religioso. 

Se cree que la edad para ingresar al Telpochcalli era la de 

quince af\os. Tan pronto entraba un joven, le impon!an tareas de 

limpieza, se le encargaba la recolección de lef\a y la preparación 

de la lumbre. 
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El Telpochcalli estaba dedicado a Tezcaltlipoca (divinidad de 

la noche y vengador de las causas criminales). A los educandos se 

les instru1a en el manejo de las armas, siendo impartidos dichos 

conocimientos por el Telpuchtlato. A cierta edad, se enviaba a los 

jóvenes a la guerra para adiestrarlos en los peligros y en los 

combates. 

Los aprendices del Tclpochcalli no pod1an aspirar a ocupar 

altos puestos, ya que los misrnos estaban reservados para los 

estudiantes del Calmecao. simplemente iban a tener el derecho de 

ocupar algunas jefaturas de poca importancia. Para ello, deb!an 

ganarse los ascensos, mismos que se consegu!an en base al nllmero de 

prisioneros capturados en guerra. 

En el Telpochcalli se enseñaba además a los jóvenes a 

desempeflarse en las obras públicas, como la construcción de 

edificios y canales, y a la labranza de la tierra. 

Hacia los 20 af\os de edad, los jóvenes egresaban del 

Telpochcalli y se encontraban ya en aptitud de contraer matrimonio 

Y convertirse en jefes de familia. También se les registraba para 

el cumplimiento de sus tributos. LOS jóvenes que no hubieran 

logrado nlngün mérito durante su estancia en el Telpochcalli, se 

retiraban de la vida guerrera. 

A los jóvenes de la clase sacerdotal y a los de la clase 
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guerrera, les correspondla educarse en Calmecac. En l!ste habta dos 

tipos de educandos, los que seguirlan la carrera sacerdotal y los 

que sólo recibirían ensef\anza religiosa y civil para luego salir a 

casarse, 

se cuenta que, cuando un joven ingresaba al Calmecac se hacia 

todo un ritual de ofrecimiento del nuevo educando a Quetzalcóatl. 

La edad para entrar al calmecac era a los quince af\os. 

Principalmente se adiestraba a los jóvenes para hablar bien y 

para que conocieran los usos y costumbres de la clase a la que 

pertenecían; se les ensefiaban los cantos sagrados y las leyendas en 

que guardaban los recuerdos de su historia con el objeto da 

transmitirla a las futuras generaciones; se les ensef\aba la 

ar.:tmética, cronolog1a, astrología, el manejo de las armaG, la 

interpretación de manuscritos, artes, botánica y herbolaria, pero 

principalmente se les ensenaba y se les acostumbraba a la 

observancia de una rígida disciplina. 

En el interior del Calmecac habla cuatro niveles de formación. 

A los recién ingresados se les llamaba 11 sacerdotillos 11 , que eran 

los encargados de la limpieza y mantenÚniento del templo. Después 

ascendlan a jóvenes sacerdotes y luego a "dadores de fuego". De 

estos últimos se escogían las 11 serpicntes emplumadas" o sacerdotes 

supremos, que eran los máximos líderes religiosos y representantes 

de TlUoo (dios de la lluvia) y nuitzilopohtli (deidad solar y de 
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la guerra) • El Calmecac se ubicaba en el Templo Mayor. 

Las doncellas también recib!an educaci6n. A éstas se les 

rccib1a en el templo a la edad de doce o trece años, y alli vivlan 

en castidad, recogimiento y dedicadas al servicio de Dios. Sus 

labores consistían en preparar la comida para los sacerdotes y 

bordar mantas para las deidades y sacerdotes principales. Dichas 

doncellas debían permanecer un af\o en el templo, tiempo después del 

cual sallan para poder casarse; al mismo tiempo ingresaban otras 

mujeres. 

Se sabe que en la civilizaci6n azteca existían unos lugares 

llamados ouioacalli o 11 casas de canto11 • En dichos centros se 

impartla enseñanza a los jóvenes sobre el canto, la danza y la 

milsica. 

2. 2 L1I EDUCACION DESPUES DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA Y DURAN'rE 

LA COLONIA. 

La llegada de los espaf"loles a México se llevó al cabo en el 

ano de 1519. A su arribo, se interfirió con el desarrollo de todas 

las instituciones económicas, politicas, sociales y educativas de 

los pueblos ind!genas. El objetivo principal de los espafloles con 

la erradicación de dichas instituciones, era implantar los 

pensamientos culturales europeos, tarea que emprendieron mediante 

la evangelización. 
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Para conseguir tales fines, lugar importante ocuparon varias 

órdenes religiosas. Principalmente hablamos de los franciscanos, 

de los dominicos, los agustinos y los jesuitas. 

Situación que parece ser la primera obra educativa espaf\ola la 

encontramos en la figura de la encomienda. En virtud de ésta, los 

indios deberlan trabajar la tierra y rendir vasallaje pagando una 

moderada cantidad de frutos de la tierra. Los encomenderos tenlan 

la obligación de enseftar a leer y escribir a los indígenas, ademtis 

do impartirles el catecismo cat6lico. 

Probablemente la orden moné.stica más destacada en estas 

labores fue la de los franciscanos. Desde un principio, ellos se 

abocaron al establecimiento de Colegios. Al respecto, Guillermo 

Floris Margaclant nos dice: "los franciscanos establecieron el 

Colegio de santa Cruz de Tlaltelolco, para indios nobles, en 1536 

(all1 enseñó Sahagtln), y en 1547 el de san Juan de Letrán 11 • 
12 

El Colegio de santa Cruz de Tlaltelolco es considerado como el 

primer instituto de educación superior creado en Am~rica. En ál se 

impartían materias como retórica, filosofía, música, medicina 

ind!gena, latín, etc. A pesar do que el Colegio alcanzó gran 

desarrollo, desapareció en 1576 porque se consideraba que era un 

peligro para los intereses de la Corona espanola. 

l:Z J'LORIB HAROADl\N'l' / GUILLERllO. Introd.uooi6n a la Jlistot•in 
del Derecho Mexicano. Eñitorial PorrO.n. México 1984, 
páq. 93, 
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Vasco de Quiroga, fraile franciscano, se dedic6 a fundar 

escuelas y hospitales en la Provincia de Michoacán. 

Esas escuelas y hospitales tenían por objeto la atención de 

las necesidades rurales de la zona. Por lo que toca a las 

escuelas, son consideradas como el primer sistema de educación 

rural de México. 

Se calcula que en esta época so crearon aproximadamente unos 

40 colegios y seminarios de importancia, donde se impartían 

materias como la lectura, la escritura, el canto, la pintura, y, 

principalmente, la religión. 

Por su parte, los dominicos cstüblccieron un Stadium Genoralo 

en el Convento de santo Domingo, y luego otros institutos fuera de 

la capital. 

El 15 de diciembre de 1525, a petición de Rodrigo de Albornoz, 

miembro del Cabildo de México, se solicitó a la Corona la creación 

de un colegio que no dependiera de ninguna orden religiosa. No fue 

sino hasta el 21 de noviembre de 1551 cuando, mediante cédula real, 

se ordenó la fundación en México de una 11 Universidad de todas las 

Ciencias11 • 

Es conveniente sef\alar que los Colegios y las Universidades 

tenlan algunas diferoncias. Guillermo Floris Margadant sefiala con 
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toda precisión algunas: 11 1) La democracia que caracteriza a la 

Universidad; 2) La autonom1a respecto de autoridades locales que 

a menudo alcanz6 la Universidad; y 3) El valor de los titulas 

otorgados11 • 
13 

Hernán Cortés también pretendi6 colaborar en la tarea 

educativa. En su testamento dejó su casa de Coyoacán para fundar 

un Colegio de Teologia, Derecho civil y Derecho canónico. 

La Universidad inauguró formalmente sus cursos el 25 de enero 

de 1553 y contaba con cinco facultades: la de Artes, la de 

Teologia, la de Cánones, la de Derecho y la de Medicina. 

El 6r9ano supremo de la Universidad era el Claustro, 

configurado por el rector, un cancelario, varios consiliarios y 

diputados. El cancelario era la persona que tenia la autoridad 

religiosa y para otorgar grados en la Universidad. Las cátedras se 

obtenian por oposición, existiendo complicadas reglas al respecto. 

La Universidad sufri6 un estancamiento en el Siglo XVIII, y la 

vida intelectual se traslad6 a lugares como la Escuela de Minería 

(1792), el Colegio de Nobles Artes de San Carlos (1785), el Jard1n 

BoUnico (1780), etc. 

13 IDEH. 
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Ahora bien, por lo que se refiere a la enseflanza olí".mental, en 

1529, fray Pedro de Gante fundó una escuela de p~imeras letras para 

los indios. La intenci6n de los frailes era la de crear escuelas 

en las que se ensef\ara la lengua española y la doctrina cristiana. 

Del af'lo 1600 se conoce una Ordenanza de los Maestros del 

Nobil1simo Arte de Leer, Escribir y Contar. Esta Ordenanza 

regulaba el funcionamiento de las escuelas privadas dedicadas a la 

enseflanza de las primeras letras·. Para las mujeres exlstlan unas 

escuelas llamadas 11 Amigas 11 , que para poder funcionar requerían del 

otorgamiento de una licencia. Es conveniente seflalar, que tanto la 

ordenanza arriba indicada, como las Amigas, se refieren a la 

educación de los hijos de la clase media y de la superior. 

Para la clase más humilde habla una escuela de primeras letras 

fundada en el siglo XVII por los betlemitae (orden fundada en 

Guatemala por Pedro de Bethencourt bajo la regla de san Agustln) • 

Esta escuela irnpart!a la educación con una disciplina muy severa~ 

Sef\ala Ignacio Burgoa que 11 el control eclesiástico y civil se 

ejerc!a sobre los libros de texto, los mentores y la didáctica en 

general y su principal finalidad consist!a en la defensa de las 

doctrinas católicas que eran la base de la unidad polltica del 

estado espaf\ol". 14 

14 BURGOA, Op cit., pliq, 420. 
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Es claro que la educaci6n en la Nueva Espana ten1a por objeto 

la difusión de la religión católica. seguramente los programas de 

ensef\anza de la ~poca se basaban en puntos esencialmente 

religiosos; sin embargo, sobre la idea da que la religión cat6lica 

era la 1lnica y verdadera, contradictoriamonte se llegaron a cometer 

numerosos abusos. 

Por su parte, la lib&rel Constitución de Cádiz pretendió 

planificar la educación pO:blica ~ 

articules 131 y 366. 

1..:llo quedó plasmado en los 

La fraccHm XXI del articulo 131 daba facultades a las cortes 

para establecer el plan general de ensefianza pOblica en toda la 

Monarqu1a. 

El articulo 366 establecla a la letra: ºEn todos los pueblos 

de la Monarqu1a se establecerán escuelas de primeras letras en las 

que se ensefiar& a loa niftos a leer, escribir y contar, y el 

catecismo de la religión católica, que comprendera también una 

breve exposición de las obligaciones civiles 11 • 

La Constitución de Cádiz fue jurada en la Nueva Espalla el JO 

de septiembre de 1812. Fue suspendida por el virrey Venegas y 

restablecida por calleja en algunas de sus partes. 

El decreto de Fernando VII del 4 de mayo de 1814, que 
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restauraba el sistema absolutista al desconocer lo hecho por las 

cortes, fue publicado en la Nueva Espal\a el 17 de septiembre de 

1814, con lo que concluyó la vigencia de la Constituci6n. 

Para esos aftas, J0,000 ciudadanos de un total de 6 millones 

sab1an leer y escribir. 

Es interesante sef'lalar que los gastos para la educación no 

figuraban en la lista de gastos del virreinato, por lo que es 

dificil imaginarse la importancia de carácter po11tico y económico 

que tenla la educación elemental en la Nueva Espafta. 

2. 3 EXPRESIONES INDEPENDENTISTAS Y LA PRIMERA REPUBLICA 

FEDERAL. 

Debido a una serie de movimientos culturales, políticos, 

sociales y militares, desde el ano de 1808 empezó a surgir la idea 

entre los criollos de independizarse totalmente de Esparia. 

siguiendo al historiador Mart!n Quirarte 15 , podemos agrupar 

las causas que motivaron ta Independencia en dos grupos: los 

motivos internos y los motivos externos. 

Entre los motivos internos podemos sef\alar la desigualdad 

15 QUIRARTE1 HARTIN. Visión Pnnorámioa de 111 Historia da 
K6xioo. Editorial l'orrúa. Móxioo 1978, p&q. 44. 
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económica y social de los habitantes de la Nueva Espana, las 

limitaciones al comercio y la industria por parte de Espaf'i.a a la 

Colonia. 

Entre los motivos externos podemos sef\alar la influencia de la 

Ilustración, el ejemplo de la Independencia de los Estados Unidos, 

la intervención de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos para 

favorecer la emancipación de los pa!ses hispanoamericanos. 

Juan Jacobo Rousscau en su obra "Emilio", señalaba que la 

mejor ensef\anza era la que se daba conforme a la naturaleza 

peculiar del nif\o. Esta obra y la de Fenelón, llamada 11 La 

Educación de las Doncellas", fueron introducidas en la. Nueva Espafia 

por Wenceslao Sánchez de la Barquera y por José Joaqu1n Fsrnández 

de Lizardi. 

Durante la guerra de Independencia se conservaron las viejas 

instituciones educativas que venian de la Colonia. 

En marzo de 1820, como consecuencia del levantamiento de 

Riego, Fernando VII se vio obligado a restablecer la Consti tuci6n 

de Cádiz. Fue el Reglamento Provisional Politice del Imperio 

Mexicano, del 18 de diciembre de 1822, el que dejó sin aplicaci6n 

a la Constituci6n de Cádiz. 

El Imperio Mexicano alcanzó su independencia en 1821. Para 
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entonces, la instrucción püblica era un grave problema. 

El Primer Congreso Constituyente present6 el 28 de mayo de 

1823 el Plan de la Constitución Politica de la Nación Mexicana. 

Este proyecto no alcanzó a ser discutido. 

El Segundo Congreso Constituyente decidió adoptar el sistema 

federal el 12 de junio de 1823, expidió el Acta Constitutiva el 31 

de enero de 1824, y finalmente expidió la Constitución Federal el 

4 de octubre de 1824. 

En la fracción I del articulo 50 de la Constitución de 1824 se 

estableció como facultades exclusivas del Congreso: 

11Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado 

derechos exclusivos a los autores por sus res pee ti vas obras, 

estableciendo colegios de marina, artiller1a o ingenieros; 

erigiendo uno o más establecimientos en que se ensef'ten las ciencias 

naturales y exactas, pol1ticas y morales, nobles artes y lenguas; 

sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el 

arreglo de la educación püblica en sus respectivos Estados". 

En los primeros af\os de la Repüblica, los diversos esfuerzos 

para organizar el sistema educativo fracasaron. Sólo cabe destacar 

que por iniciativa de Valentin G6mez Far1as, se adoptaron una serie 

de medidas para implantar un Plan General de Educación en el 
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Distrito Federal (19, 23 y 24 de octubre de 1B23). 

Hacia el afio de 1822, apareció un nuevo sistema de ensefianza: 

la escuela lancasteriana. Joseph Lancaster (1788-1838) fue un 

pedagogo inglés que elaboró un sistema de 11 ensen.anza reciproca", en 

el cual, Jos mejores alumnos, denominados 11 monitores 11 , bajo la 

vigilancia de los maestros, impartían ensenanza a los dama.a, 

remediando con ello la escasez de maestros. La compaf\1a 

Lancasteriana se dedicó a organizar con este sistema, escuelas 

primaria!J laicas. sus aportaciones fueron de gr.an ayuda en los 

procesos educativos de la época. 

En 1823, don Lucas Alamán dio gran impulso a este sistema de 

ensenanza, mismo que logró su pleno desarrollo hacia la década de 

1040. 

2. 4 EL INICIO DE LOS PROYECTOS REFORMISTAS. 

Desde 1833 se pretendi6 hacer una importante reforma 

legislativa en México. Valent!n Gómez Far!as (vicepresidenta) en 

ausencia de santa Anna, intentó hacerse cargo de la materia 

educativa. Al rea pecto, tomó una serie de medidas como las 

siguientes: despojó al clero de la tutela educativa, se cre6 la 

Direcci6n General de Instrucci6n Pública para el Distrito Federal 

Y los Territorios Federales, se promovió la fundación de escuelas 

normales, se suprimió además la Real y Pontificia Universidad el 19 
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de octubre de lBJJ. En términos generales, se pretendió secularizar 

la educación. En lugar de la Universidad, se crearon una escuela 

preparatoria y cinco escuelas superiores. 

En la primera escuela se realizaban estudios ideológicos y de 

humanidades; en la segunda escuela se estudiaba física y 

matemáticas; la tercera escuela era para el estudio de las ciencias 

médicas; la cuarta escuela era para los estudios jur!dicos; y la 

quinta escuela era para estudios religiosos. 

recibieron el nombre de "Establecimientos". 

Estas escuelas 

Como era evidente, estas medidas causaron gran descontento en 

la Iglesia y en la corriente conservadora, lo cual propició el 

regreso de Santa Anna y el restablecimiento da la Universidad el 31 

de julio de 1834. 

Además se reabrieron los colegios de san Ildefonso, san Juan 

de Letrán, San Gregario y el Seminario de Minería. 

En el mes de abril de 1835, se estableció una junta encargada 

de realizar un plan general de instrucción pt'iblica. En dicha 

junta, intervinieron don Lucas Alaman, don José Bernardo couto, y 

don Francisco Manuel Sánchez de Tagle. 

El 26 de octubre de 1842, bajo la vigencia.de la Constitución 

Centralista, Santa Anna confió, mediante un decreto, la instrucciOn 
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ptlblica a la Compafi1a Lancasteriana. Esta, desde 1840 habia 

adquirido gran auge gracias a la dirección de José Maria Tornell. 

En virtud del decreto citado, la Compan.ia Lancasteriana se 

convirtió en la Dirección General de Instrucción Primaria, y 

funcion6 asi hasta 1845. 

Las Bases Orgánicas de la Rept'iblica Mexicana de 1843, 

establecieron en su articulo 93 la creaci6n do un Ministerio de 

Instrucción PO.blica. 

Además, en la fracci6n IV del articulo l:J 4 se concedieron 

facultades a las Asambleas Departamentales para crear fondos para 

establecimientos de instrucción, utilidad o beneficencia püblica. 

En la fracciOn VII del mismo articulo se dieron facultades a 

dichas Asambleas para fomentar la ensei\anza pública en todos sus 

ramos, creando y dotando establecimientos literarios, y sujetándose 

a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, 

cursos, ex ti menes y grados. 

El 28 de agosto de 1843, Santa Anna expidió un Reglamento para 

la instrucción primaria en el Departamento de México en el que se 

creaban escuelas gratuitas para niflos y nif\as, para adultos de 

ambos sexos, para cárceles, hospicios, para escuelas particulares 

de la Compaf\1a Lancasteriana y para conventos. 
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Es importante hacer notar que, desde el decreto en el que se 

confi6 la instrucción pt1blica a la Compaf"i1a Lancasteriana, se 

-estableció la educación gratuita y obligatoria. Los padres que no 

mandaran a sus hijos de 7 a 15 años de edad a la escuela, podían 

ser sancionados con multa de cinco pesos o prisión de ocho días. 

Sef\ala Ignacio Burgoa 16 que las autoridades competentes para 

imponer dichas sanciones eran los prefectos, subprefectos o los 

jueces de paz. 

En el afta 1843 también se creó una Escuela de Artes y Oficios 

y el JO de noviembre de 1846 fue establecida la Biblioteca 

Nacional. 

No toda la labor educa ti va quedó en manos de la. CompafUa 

Lancasteriana. Por ejemplo, en ese mismo año de 1346, Vidal 

Alcacer fundó la "Sociedad de Beneficencia para la Educación y 

Amparo de la Nifiez Desvalida11 • Dicha sociedad fomentaba el estudio 

orientado a las clases marginadas, dándoles instrucción y sustento. 

El 23 de octubre de 1846, la organización de la instrucción 

ptlblica fue devuelta a los Estados, pero el 19 de diciembre _de 1854 

el centralismo regresó con un detallado plan de instrucción. Hasta 

entonces la educación habla sido influ!da en gran medida por la 

reliqi6n. 

16 BURGOA, op. cit., p6q. 430. 
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Al respecto, el mismo Ignacio Burgoa nos dice: "Bajo la 

presidencia de Manuel Maria Lombardini se expidió el 31 de marzo de 

1853 un decreto que contenta 1 reglas que deblan observarse en el 

ramo de instrucción primaria 1 , destacflndose entre ellas la que se 

refer1a a la obligación ineludible de impartir educación religiosa, 

penando severamente a los planteles que no acataran esa obligación 

(Art. 1o) 11 • 
17 

D~cha situación se debe a que en las Bases Orgánicas de 1843 

se estableció al catolicismo como religión oficial del pa1s. 

cerca del año de 1855 1 se creó la Escuela Nacional de 

Agricultura. 

2.5 LA CONSTITUCION DE 1857. 

El descontento con el régimen del dictador sant8: Anna, que ya 

estaba envejeciendo, preparó el camino para que un grupo de 

liberales, integrado principalmente por Ignacio Comonfort, Juan 

Alvarez y Benito Ju§.rez, lo derrocara bajo la bandera del Plan de 

Ayutla en 1854. 

Al triunfo del Plan de Ayutla con la caída de Santa Anna, Juan 

Alvarez asumió la presidencia en octubre de 1855, cargo al que 

renunció en septiembre de 1856, nombrando como sustituto a Ignacio 

17 IBIO. 
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Comonfort. Este juró el cargo de Presidente haGta el lo de 

diciembre de 1857. Benito Juárez era el Vicepresidente. 

Fue Juan Alvarez quien el 16 de octubre de 1855 convocó a un 

congreso Constituyente. Este se reunió en la ciudad de México el 

17 de febrero de 1856 y comenzó sus trabajos al dia siguiente. A 

partir de esos momentos la Iglesia fue golpeada severamente, 

imponiéndose la ideolog1a liberal. 

El 5 de febrero de 1857 se juró la nueva constitución por la 

que se habia luchado desde 1854. Dicho juramento fue externado por 

el Congreso y por el Presidente Ignacio Comonfort. 

En esta Constitución se introdujo la libertad de ensermnza en 

el capitulo relativo a los derechos del hombre. 

Al respecto, en el Congreso Constituyente Manuel Fernando Soto 

expres6 el 11 de agosto de 1856: 

" •.. senores, cuando la comisión ha colocado el principio de 

libertad para la ensenanza entre los derechos del hombre, ha hecho 

muy bien, porque la libertad de la enseflanza entrafla si, los 

derechos de la juventud estudiosa, los derechos de los padres de 

familia, los derechos de los pueblos a la civilización •.. 11 • 

El articulo Jo de la Constitución de 1857 establecia a la 
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letra: 

"La ensei\anza as libre. La ley determinará qué profesiones 

necesitan titulo para su ejercicio, y con qué requisitos se 

deben expedir". 

Lo interesante de ésto, es ver como se regula, por primera 

vez, a la educación en el capitulo relativo a los derechos del 

hombre. Esta ya no tendrá el carácter religioso. 

La Iglesia siguió siendo afectada en virtud de diferentes 

leyes y perdió influencia en los asuntos relativos a la educación. 

La Guerra de los Tres Afias (1858-1860) ocasionó que la 

educación, al igual que otros rubros, fuera desatendida~ 

De igual forma, durante los afias de la intervención francesa 

y el Imperio de Maximiliano de Habsburgo (1860-1867), la educación 

mexicana pasó por una e.tapa muy dificil, debido a los diversoa 

conflictos que se ven1an suscitando. 

De la poca legislación en materia educativa que se conoce de 

la época, existe una ley promulgada el 25 de diciembre de 1865. 

Esta ley acabó con la ensef\anza gratuita (salvo que los padres 

mostraran una constancia de pobreza). La ley fue muy criticada y 

discutida, aduciendo que quienes no ten1an dinero deb1an pagar por 
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la educación que recibían. La educación volvió a ser gratuita en 

1867. 

E>dsto también una ley sobre la conservación de los documentos 

históricos, promulgada el 16 de julio de 1864. 

En resumen, lo más importante de esta época es que, por 

primera voz, se regula a la educación co¡no un derecho humano 

fundamental, siendo el articulo Jo de la Constitución de 1857 el 

antecedente dol art1culo Jo de la Constitución que hoy nos rige. 

También es preciso sei\alar que la educación superior fue 

reorganizada en este periodo. La Universidad hab1a sido cerrada 

por I~nacio Comonfort el 14 de noviembre de 1857, y reabierta por 

Félix Zuloaga el 5 de marzo de 1858, dándose nuevas bases para su 

funcionamiento. 

Posteriormente Maximiliano ordenó una vez más su supresión el 

JO de noviembre de 1865, dispersándose la educación superior en 

diversas instituciones del gobierno, y siendo abolidos algunos 

estudios como los teol6gicos y filos6ficos. 

2, 6 LA REPUBLICA RESTAURADA. 

Enemistado con el clero, con los conservadores y con los 

liberales, Maximiliano de Habsburgo tuvo que rendirse en Querétaro 
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el 15 de mayo de 1867. Fue fusilado en el cerro de las Campanas el 

19 de junio de ese mismo afio. 

En su lugar, el 15 de julio de 1867, Benito Juárez asumió la 

presidencia, reivindicándose la aplicación de la Constitución de 

1857, de las Leyes de Reforma y restaurándose el régimen 

republicano quebrantado por Maximiliano. 

Benito JuAroz nombró Ministro de Justicia e Instrucción 

Püblica al Lic. Antonio Mart1nez de Castro, quien confió a Cabina 

Barreda la reforma de la educación en México. 

Gabino Barreda era un convencido positivista, fiel seguidor de 

las ideas antimetafisicas y pragmáticas de Augusto Comte. 

Guillermo Floris Margadant nos dice: "Un importante propulsor 

de estas medidas fue Gabino Barreda, el cual, por ser convencido 

positivista, introdujo un tono pragmático, antimetafisico en la 

educación mexicana 11. lB 

Barreda propon1a despertar la curiosidad del nifio, con la 

ayuda suficiente para que pudiera actuar libremente. Asi, sei"'aal6 

que los nif\os al menos deberian recibir lecciones de lectura, 

escritura, las cuatro operaciones aritméticas, elementos de 

historia natural y gimnasia. 

18 FLORIB, op. cit •• páq. 149. 
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Con base en esta postura, el 2 de diciembre de 1867 fue 

expedida una Ley orgánica da la Instrucción Pt1blica en el Distrito 

Federal. Esta ley promov1a que la educación fuera laica y 

declaraba que la educación elemental era obligatoria y gratuita. 

Recordemos que la educación habla dejado de ser gratuita en virtud 

de la Ley del 25 de diciembre de 1865. 

La Ley de 1867 además hacia explicita la educación secundaria 

y reglamentaba la educación universitaria. 

En 1869 la educación deberla ser necesariamente laica , 

sustituyéndose asi la ensenanza de la religión por la clase de 

"moral". 

Esta ley es de gran trascendencia para nosotros, pues regula 

los principios fundamentales que actualmente se encuentran en el 

articulo 3o de nuestra constitución Pol1tica, y me refiero a la 

educación laica, obligatoria y gratuita. 

Gabino Barreda también se ocupó de fundar la Escuela 

Secundaria para Sei\oritas y la Escuela Nacional Preparatoria, que 

servia de base a las diversas carreras profesionales. En ésta se 

seguía un bachillerato que variaba de acuerdo a las necesidades de 

la carrera que se iba a seguir. De la Escuela Nacional Preparatoria, 

Gabino Barreda fue nom.brado Director. 
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Durante el gobierno del Presidente Lerdo de Tejada 

(1872-1876), se continuó con la misma pol1tica de Juárez. 

En este periodo, merece especial atención el hecho de que se 

crearon numerosas escuelas primarias. Se calcula que al 

restaurarse la República funcionaban aproximadamente 5, 000 escuelas 

primarias y en 1875 estaban en servicio poco más de 8, 100 escuelas. 

2. 7 EL PORFIRIATO. 

De 1876 a 1911 México vivi6 un régimen dificil y 

controvertido. El general Porfirio Diaz se reeligió en múltiples 

ocasiones en el periodo que abarca esos af\os. 

De gran importancia en la polltica porfirista fue el grupo 

llamado de "los cient1ficos11. 

Este grupo comenzó su influencla en la década de 1890 y basaba 

sus ideas en el positivismo de Augusto Comte. El grupo de 

referencia introdujo en México una tendencia europeizada. 

El grupo de los cient1ficos era de ideas progresistas y puso 

especial atención en el rubro referente a la instrucción. 

Al respecto, se llevaron a cabo dos Congresos Pedagógicos, en 

1889 Y en 1891. El más importilnte fue este último, ya que destac6 
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la necesidad de una educación rural y de una uniformación sobre el 

criterio nacional de la educaci6n. A dicho Congreoo asistieron 

representantes de todo el país. 

En 1883, Enrique Rábsamen llevó a cabo un experimento de la 

Escuela Modelo de erizaba. Rébsamen junto con Carlos A. Carrillo 

inició una reforma de la escuela elemental y crearon una Sociedad 

Mexicana de Estudios Pedagógicos. 

Justo Sierra y Joaquín Baranda son los principales personajes 

que la llevaron a cabo en esta época. Ellos crearon escuelas 

pr !marias urbanas y escuelas normales, y sus ideas quedaron 

reflejadas en la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, del 29 de 

abril de 1888, 

Esta ley establece que la educaci6n en el Oistr ita Federal y 

Territorios Federales debe ser obligatoria, laica y gratuita. El 

reglamento de esta ley se expidió en 1891. 

Tambi~n se promulgaron algunos otros ordenamientos, como el 

decreto que otorga facultadeG al Ejecutivo Federal para reglamentar 

la instrucción primaria püblica en el Distrito Federal, la ley del 

19 de diciembre de 1896 que regula la enscf\anza preparatoria en el 

Distrito Federal y Territorios Federales, la reforma de la 

Ensefianza Jurídica del 30 de diciembre de 1697 .y la reducción del 

plan de estudios de preparatori.1 1 de 6 a 5 afios en 1907. 
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En el ano de 1905 el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 

Pública se transforrn6 en la Secretaria de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. su titular, don Justo Sierra, tuvo como 

colaboradores a importantes educadores como Enrique Rébsamen, 

Carlos A. Carrillo, Luis Martinez Murillo, Ezequiel A. Chávez, 

entre otros. 

Debido a que muchas Universidades europea9 comenzaron a gozar 

de gran renombre, surgió la idea de establecer nuevamente una 

Universidad en México. Fue en virtud de la Ley Constitutiva de la 

Escuela do Altos Estudios del 22 de septiembre de 1910, cuando se 

inauguró la Universidad Nacional de M6xico. Cabe hacer notar que 

prActicamento se trató de una reinauguraci6n, toda vez que la 

Universidad habla sido cerrnda en 1865. correspondió a Justo 

Sierra pugnar por la libertad de gobierno en la propia Universidad. 

Durante el Porfiriato también se di6 especial atención a 

algunos sectores especiales de la educación. Por ejemplo, hubo 

preocupación por la ensefianza técnica, cuyo principal impulsor fue 

Protasio Tagle; se fundó la Escuela Normal para Profesores en el 

Distrito Federal en 1887; en 1879 se publicó un Reglamento de las 

Escuelas Regionales de Agricultura y ae expidió un Reglamento de 

Escuelas Nocturnas para Adultos el 16 de noviembre do 1896. 

Además, el l de noviembre de 1878 se creó la Escuela Nacional 

de Jurisprudancla 1 y en la dt!i.:etda de 1880 se fundaron Escuelas 
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Normales en Guadalajara, Puebla y Jalapa. 

Durante el gobierno del general Porfirio D1az se dio a la 

Iglesia libertades y privilegios para impartir enscfianza y abrir 

escuelas parn los nifios y jóvenes de la clase acomodada, 

aprovechándose de la ignorancia en qun se encontraba la mayor 1a de 

la población. 

Al respecto, Guillermo Floris Hargadant nos dice: 11 En 1910 1 

un 75% de los nifios en edad escolar no tenían acceso a las 

escuelas, y sobre un total de 70,930 centros de población sólo hubo 

un total de 12,418 escuelas primarias oficiales. Como resultado, 

más de las tres cuartas partes de la poblaci6n era analfabetaº. 19 

sin embargo, también nos dice el propio Floris: 11 ••• debemos 

evitar un juicio demasiado negativo: el analfabetismo, que habla 

sido de 99. 5\ al comienzo de la Independencia, y del 90% al 

comienzo del régimen de Porfirio 01az, habla bajado a un 78.4% en 

1910, gracias a la pol1tica educativa porfiriana11 • 
2º 

2. 8 LA REVOLUCION MEXICANA. 

En el afio de 1910, debido a las malas condiciones económicas 

Y sociales en que se encontraban los trabajadores y campesinos como 

19 IDID, p&q, 162. 

2º IDEU. 
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causa del gobierno porfirista, se inici6 un movimiento armado 

encabezado por Francisco I. Madero. 

De tal forma, se acordó en el Plan de San Luis el 

levantamiento armado. Ello sucedió el 20 de noviembre de 1910, y 

fue el 25 de mayo de 1911 cuando Porfirio D1az tuvo que renunciar 

a la presidencia y abandonar el pa!s. 

Mientras tanto, personajes como Flores Mag6n luchaban por la 

aplicación de las Leyes de Reforma, y Madero dec1a que dichas leyes 

deber!an derogarse, ya que en esa época nadie pretendía dominar con 

las ideas religiosas a que las mismas hac1an referencia. Flores 

Mag6n también proponía una serie de principios sociales que eran 

repudiados por Madero. 

El 18 de marzo de 1911 diversos Estados de la República 

lanzaron un Plan Pol1tico Social, reclamando algunas prestaciones 

de tipo agrario y laboral. En dicho Plan Emiliano Zapata justificó 

su rebelión, y luego reclamó la reforma agraria en virtud del Plan 

da Aya la. 

El 9 de febrero de 1913, un grupo de militares inició el 

cuartelazo de la Ciudadela. En dicha conspiración se pactó con la 

embajada norteamericana la traición de Victoriano Huerta, lo cual 

motivó la aprehensión de Madero y Pino suárez, quien era el 

vicepresidente. 
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El 18 de febrero de 1913 Victoriano Huerta asumi6 la 

presidencia, y al din siguiente Venustiano carranza promulgó un 

decreto desconociendo al gobierno de Huerta. Asi, la Revolución 

adquiri6 el carácter de 11constitucionalista 11 , pues pretendía 

restaurar el orden quebrantado por Huerta. 

Ahora bien, hemos sefialado de manera general el panorama 

histórico imperante hasta 1913, afio de la usurpación hucrtista. 

En materia educativa, en esta etapa surgieron interesantes 

instituciones. 

Por ejemplo, como 0.ltimo recurso de Porfirio 01az para 

mantenerse en el poder, envi6 al congreso una iniciativa de Ley 

para el establecimiento de escuelas de instrucción rudimentaria. 

Esta ley fue autorizada el 30 de n\ayo dé 1911, siendo Francisco 

Le6n de la Barra presidente provisional. Dichas escuelas tenian 

por finalidad ensenar a los analfabetas a lel:lr, escribir y las 

cuatro operaciones aritméticas. 

Ln idea de estas escuelas fue apoyada por el Ministro de 

Instrucción Póblica y Bellas Artes del gobierno maderista, quien 

era Jorge Vera Estaf\ol, y en su momento por Pino Suárez, quien 

llegó a ocuparse del Ministerio. 

Como dato interesante, hay que seflalar que durante el gobierno 

'------------------
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maderista fue creada la Escuela Libre de Derecho. 

En 1914, debido a la intensidad de enfrentamientos con las 

fuerzas revolucionarias, Huerta se vió obligado a salir del pa1s. 

Si bien es cierto que la forma en que Huerta ocupó el poder 

dej6 mucho que deoear, tambilm lo es que fue un gran impulsor de la 

educación en México. 

Al respecto, Floris Margadant señala: "De la legislación 

expedida bajo Huerta cabe mencionar una ley sobre la segunda 

ensef\anza, otra sobre la ensef\anza industrial y mercantil, una ley 

reglamentando la Universidad Nacional, una ley sobre jardines de 

nif\os y una ley sobre monumentos históricos. Es curioso que la 

legislación firmada por una persona que ha dejado un recuerdo tan 

dudoso, estuvo precisamente orientada tan marcadamente hacia temas 

educacionales y culturales11 • 
21 

Para tratar de justificar su gobierno, Huerta junto con Vera 

Estaño!, quien era nuevamente Ministro de Educación, realizó 

carnpaf\as de alfabetización en la población rural del pa1s. 

En 1916 Carranza ya dominaba la situación pol1tica y militar 

del pa1s, de tal forna que convocó a un Congreso Constituyente que 

plasmara las demandas que se hablan dado a lo largo de toda la 

21 IBID, p&g, 166, 
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lucha. El Congreso inició sus trabajos en la Ciudad de Querétaro 

el 21 de noviembre de 1916. Las principales materias a tratar 

fueron la laboral, cuyo principal impulsor fue, entre otros, 

Froylán Manjarrez; la agraria, postulada por Pastor Rouaix, 

Francisco J. Mügica y Andrés Malina Enriquez; y la educativa, 

apoyada por el propio Francisco J. MQgica. 

Durante esta etapa del gobierno Carrancista la ensef\anza 

esta'tal, preparatoria y universitaria dejó de ser gratuita (7 de 

enero de 1916). El 15 de enero de 1916 la segunda ensenanza se 

redujo de 5. a 4 aftas, como medida para que los jóvenes egresaran 

más rApido y ayudaran a la reconstrucción del pala. También fue 

suprimida la Secretaria de Instrucción y Bellas Artes, y la 

enset'ianza fue descentralizada, quedando en un nivel municipal. 

La nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 entró 

en vigor el 10 de mayo de ese mismo af\o. 

En materia educativa, recogió los principios fundamentales de 

la constitución de 1857, como los relativos al carácter gratuito, 

laico, obligatorio as! como la intervención del Estado en la 

enseflanza priva da. Además se respetó la autonomla de los Estados 

de la Federación en la conformación interna de la educación. 
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Francisco J. Mtlgica destac6 en su momento la importancia do 

eliminar la influencia del clero en la educación. 

Todo esto quedó plasmado en el articulo 3° ·constitucional, 

cuyo texto original transcribo a continuación: 

11Art. 3º La ensef'ianza es libre; ·pero será laica la que se dé 

en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que 

la ensef\anza primaria, elemental y superior que se imparta en 

los establecimientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algün culto, 

podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias particulares sólo podrAn establecerse 

sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente 

la ensenanza primaria". 

Hay que destacar que el articulo arriba citado s1 constitu!a 

una verdadera garant!a individual, pues regulaba la libertad de 

ensen.anza, siendo ésta un autl!ntico derecho pG.blico subjetivo. sin 

embargo, dicha libertad ya comprend1a limitaciones, principalmente 

para los ministros de cultos religiosos y para escuelas 

particulares. 
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De tal forma, Ignacio Burgoa nos dice: 11 Se prohibió, adamás, 

que las corporaciones religiosas o los ministros de algtln culto 

pudieran establecer o dirigir escuelas de instrucción p~imaria. 

Como se ve, bajo la vigencia del articulo 3 ° constitucional antes 

de la reforma de 1934, la ensef\anza era libre, mas no con la 

vast!sirna amplitud en que estaba concebida bajo la Constitución de 

57, sino con restricciones importantes, las cuales versaban 

exclusivamente sobre la educación primaria impartida en 

instituciones particulares y sobre la oficial en general". 22 

2. 9 MEXICO CONTEMPORl\NEO. 

Después de la muerte de Venustiano Carram;a en 1920, asumi6 la 

presidencia Adolfo de la Huerta, quien nombró Rector de la 

Universidad Nacional a Jos~ Vasconcelos. 

En 1921, siendo presidente de la Repüblica Alvaro Obregón, se 

decidió abrir de nueva cuenta la Secretaria de Educación PCiblica 

(25 de julio de 1921). El propio Vasconcelos fue nombrado 

Secretario del ramo y a él correspondió renovar el panorama 

educativo nacional. 

Además se reconcentraron algunos establecimientos dispersos en 

la Universidad Nacional, y la Secretarla de Educación se organizó 

en Departamentos, a saber: el Escolar, el de Bibliotecas, el de 

22 DORGOn, op. cit., pág. 432. 
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Bellas Artes, el de Educación, el de Cultura Ind1gena y el de 

Campafta contra el Analfabetismo. 

En 1922 empezaron a crearse escuelas normales rurales y para 

1924 se crearon Misiones Culturales Ambulantes para mejorar la 

preparación de los maestros en zonas aisladas del pa1s. AdemAs se 

crearon las 11 casas del pueblo11 , que depend!an de los Departamentos 

de Educación y cultura Indigena. Mediante éstas se pretendia que 

con un solo maestro en cada casa se incorporara la población rural 

a la civilización moderna. 

A Vasconcelos también se le atribuye una obra editorial 

importante. El difundió obras como la cartilla de las primeras 

letras, los cuentos clásicos, las Antologlas, la revista "El 

Maestro", etc. La müsica, el canto y la plástica se incorporaron 

a los planes de estudio. 

Durante el gobierno de Plutarco Elias Calles (1924-1928), 

José Manuel Puig casauranc, secretario de Educación, trat6 de 

continuar la obra de Vasconcelos y di6 prioridad a la enseflanza 

rural y a la educación técnica elemental. 

De esta época también son importantes dos decretos: el del 29 

de agosto de 1925 y el del 22 de diciembre de 1925. Estos decretos 

establecieron los dos ciclos que conocemos: el. de secundaria, de 

tres af\os, y el de preparatoria, incorporado a la Universidad y 
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destinado a la preparación para el ingreso a una carrera 

universitaria. 

En 1929, siendo Presidente Emllio Portes Gil, después de un 

movimiento estudiantil, se concedió autonom1a parcial a la 

Universidad. Hay que recordar que desde el af'io de 1910 la 

Universidad Nacional habla funcionado como una dependencia del 

Ministerio de Im;trucci6n Pública. No fue sino hasta agosto do 

1933 en que se expidió la ley que dió plena autonom1a a la 

Universidad. 

Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio (1930 .. 1932), 

Narciso Dassols ocupó el cargo de secretario de Educación PO.blica. 

En este periodo se reglamentaron las bases de la secretaria de 

Educación Püblica, se crearon las escuelas fronterizas y so empezó 

a contemplar la posibilidad de dar a la educación un sentido 

11socialista11 • 

Dicha tarea culminó durante el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas (1934-1940). El se cncarg6 de realizar una reforma al 

articulo 3° constitucional para quedar como sigue: 

11Art. 3° La educación qua imparta el Estado será socialista, 

combatirá el y, ademAs de excluir toda doctrina religiosa, 

fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus j 
ensef\anzas y actividades en forma que permita crear en la juventud 
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un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 

Sólo el Estado -Federación, Estados, Municipios- impartirá 

educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse 

autorizaciones 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 enseílanzas de los planteles particulares 

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

párrafo inicial de este articulo, y estarán a cargo de personas 

que, en concepto del Estado, tengan suficiente preparación 

profesional, conveniente moralidad e ideolog!a 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 y las 

asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la 

propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna 

en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas 

económicamente; 

II. La formación de planes, programas y métodos de ensel'lanza 

corresponderá, en todo caso, al Estado; 

III, No podrán funcionar los planteles particulares sin haber 

obtenido previamente, en cada caso, la autori.:ación expresa del 
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poder pG.blico, y 

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

autorizaciones concedidas. Contra la revocación no proceclerá 

recurso o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán la educaci6n de cualquier tipo o 

grado que so imparta a obreros o campesinos. 

La educación primaria será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos 

en planteles particulares. 

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

lp. educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la función social educativa entre la 

Federaci6n, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público y a sen.alar 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". 

El problema que se suscitó con esta reforma consistia en 
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precisar, qu~ era la oduoaoi6n eooialieta. 

Al respecto, cada quien interpretó el término a su manera. 

Muchos creyeron que la educaci6n socialista se refería a impartir 

a los educandos ideas marxistas y las referentes a la dictadura del 

proletariado. 

Ignacio Burgoa dice con toda razón: 11 ••• creemos que el 

adjetivo •socialista' estaba empleado en el articulo 3o 

constitucional como sinónimo de 'altruista•, 1humanitario 1 , 

denotando, por ende, una tendencia a sobreponer el bien social, el 

interés del Estado, al bien o al interés privado". 23 

otro aspect.o importante de la reforma, es que se 

estableció que la educación que impartiera el Estado seria ajena 

a cualquier doctrina religiosa, lo cual me parece justificado, a fin 

de respetar la libertad religiosa consagrada por el articulo 24 

constitucional. Además la educaci6n tendría por objetivo combatir 

prejuicios y fanatismos, es decir, procurar eliminar ideas como de 

superstición, por ejemplo. 

También se pretendía crear en el educando un concepto racional, 

y exacto del univorso y de ln vida. ~ooic.l. 

criticable ha sido el término exacto, ya que ni los más 

23 IDID, pt\q. 436. 
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sablon han tenido un conocimiento exacto de todo cuanto nos rodea. 

El dla que alguien tuviern un conocimiento exacto de todo, se 

acabar1an los procesos de investigación, y el individuo en cuestión 

serla una divinidad. 

En términos generales, la reforma introdujo una serie de 

facultados para el Estado, a fin de que éste regulara y vigilara 

las actividades relativas a la ensefinnza. 

En esta época se introdujeron nuevas corrientes pedagógicas. 

Al Secretario de Educación, Gonzalo Vázquez Vela, se debe la 

modificación de los planes y métodos de ensef\anza. Además se ocup6 

de crear jardines de nii\os, escuelas primarias y las de segunda 

ensenanza, as! como de mejorar la preparación de los maestros. 

En 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropolog1a e 

Historia. También en este periodo se fundó el Instituto 

Politécnico Nacional, con carreras como ingenier1a, administración 

y econom1a, mecánica, construcci6n, etc. 

En 194 O lleg6 a la presidencia· Manuel Avila camacho. En este 

periodo hubo dos Secretarios de Educación. El primero fue Octavio 

Vejar Vázquez (1941-1943). Este intentó asociar la educación 

socialista con ideales democráticos y patrióticos, lo que produjo 

serias polémicas que lo llevaron a renunciar. En su lugar quedó 

Jaime Torres Bodct, quien pugnó por reformar el articulo 3º 
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constitucional eliminando conceptos vagos, corno el de 11educaci6n 

socialista11 • Además se quer1a aislar a la educación de doctrinas 

pol1ticas. Es importante sefialar, que el clero adquirió una 

participación importante en la educación superior. 

Con la reforma de 1946 se estableció que la educación deber1a 

tender a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, 

fomentando en éste el amor a la patria y la oonoienoia de la 

solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. 

Este párrafo pretendió reflejar la postura que, hasta la fecha, ha 

jugado México en el concierto internacional. 

La fracción primera del articulo en comento, continuó con la 

misma postura de co_nsiderar a la educación estatal, como ajena a 

cualquier doctrina religiosa. 

Esta fracci6n ademá.s establece que a través de la educación 

se luchará. contra la iqnoranoia y sus efectos, contra las 

aervid.wnl>ree, los fann.tiomoa y los prejuicios. Estos conceptos son 

criticables, pues algunos podrlan considerar a alguna fe verdadera 

como prejuicio. 

El inciso a) de la fracción I establece que la educación deba 

impartirse sobre principios democráticos, excluyendo doctrinas que 

1 funden la soberanía del Estado en jdeas autárquicas u oligárqui~as. 

L·-~--·--
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A la educación además se le da un sentido eminentomente 

nacionalista. 

En el inciso e) fracción 1 se establece que la educación que 

imparta el Estado tenderá a imbuir en el educando principios de 

solidaridad. para aon la sooiedac1. 

En la fracción II se permite· la participación a los 

particulares en la educación primaria, secundaria, normal y la de 

cualquier tipo destinada a obreros y campesinos. Se sefiala además 

que la autorización que requieren los particulares para ello, puede 

ser revocada en cualquier momento, siendo la misma irrecurrible. 

La fracción III establece que los particulares que impartan 

educación, deben ajustarse a los principioa ideológicos del 

articulo 3°, y además deben sujetarse a los planes de estudio. 

La fracci6n IV prohibe la participación de corporaciones 

religiosas, ministros de cualquier culto, sociedades por acciones 

y entidades morales relacionadas con la propaganda de cualquier 

credo religioso, en la educación primaria, secundaria, normal y la 

destinada a obreros y campesinos. 

La fracción V da facultades al Estado para retirar 

discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios licchos en planteles particulares. 
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La fracción VI establece que la educación primaria será 

obligatoria, y la fracción VII amplia la educación gratuita a los 

niveles de primaria, secundaria y normal. 

La fracción VIII da facultades al congreso de la Unión para 

expedir leyes destinadas a distribuir la educación entre la 

Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas de ese servicio público, y a seftalar sanciones para los 

funcionarios que no cumplan, hagan cumplir o infrinjan las 

disposiciones relativas. 

Del aná.lisis de cada fracción me ocuparé posteriormente. 

Por otro lado, debido a que no tuvieron suficiente ingreso, en 

1932 las escuelas agr1colas secundarias fueron absorbidas por las 

Escuelas Regionales Campesinas, junto con la Escuela Normal Rural 

y las Misiones culturales, conjunto que en 1941 fue distribuido, de 

nueva cuenta, entre Escuelas Normales Rurales, Misiones culturales 

y Escuelas Prácticas do Agricultura. 

El 23 de enero de 1942 fue expedida una Ley orgánica de la 

Educación, la cual fue sustituida por la de 1973. 

En este periodo también se formularon nuevos planes de 

estudio, se duplicaron los jardines de niños y las escuelas 

primarias y secundarias. Adem§.s se fundó el Instituto Federal de 
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,capacitación para Maestros Titulados, reforzando las Misiones 

culturales (1942). 

En 1943 surgieron la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 

Investigación Cient1fica y el Colegio Nacional. 

El 21 de julio de 1944 se estableció que cada mexicano 

residente en el pa1s, no incapacitado, entre los 18 y 60 anos que 

supiera leer y escribir, tenla la obligación de alfabetizar por lo 

menos a un mexicano de entre 6 y 40 af\os. Esta disposición no se 

cumplió textualmente, pero representó un gran avance. 

Durante el gobierno de Miguel Alemán ( 1946-1952) el Secretario 

de Educación, Lic. Manuel Gual Vidal, se ocupó de impulsar los 

estudios politécnicos y de reallzar una campa.na de construcci6n de 

escuelas. 

Como creaciones interesantes de este periodo tenemos al 

Instituto de Bellas Artes, fundado el 31 de diciembre de 1946, as1 

como la institución del Premio Nacional de Artes y Ciencias, el 2 

de enero de 1948. 

Durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines (1952-

1958), no hubo avances considerables en cuanto a la educación. 

En el sexenio de Adolfo Lópcz Mateas (1958-1964), regresó a la 
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Secretaria de Educación Jalma Torres Bodet, quien impulsó 

nuevamente la educación en México. Se cre6 el Instituto Nacional 

de Protección a la Infancia, el Museo de Arte Moderno, el Ballet 

Folklórico de México y la Escuela de Danza. Además se construyeron 

las nuevas instalaciones del Museo Nacional de Antropolog1a y se 

creó el Libro de Texto Gratuito y la Comisión respectiva. 

En el sexenio de Gustavo D1az Ordaz (1964-1970), siendo 

Secretario de Educación Agust1n YAnez, se impulsó la educación 

art1stica y se renovó la campaf\a de alfabetización. Se centró la 

atención en la construcción de escuelas, en la conservación de 

museos arqueol6gicos o históricos, y en el aumento de actividades 

de difusión cultural. En el ai\o de 1968 se creó la Telesecundaria, 

que proporcionaba educación por televisión. 

En el sexenio de Luis Echeverrta Alvarez (1970-1976) fue 

Secretario de Educación V1ctor Bravo Ahuja. En este periodo hay 

importantes obras, como la creación de los Coleg !os de Ciencias y 

Humanidades (CCH) en 1972, el Colegio de Bachilleres y la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Nacional de Educaci6n Superior. 

Se creó también el Plan 

Para dar impulso al desarrollo tecnológico del pa1s, el 29 de 

diciembre de 1970 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnolog1a. El 29 de nvviembre de 1973 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación una Ley Federal de Educación, que es la 
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que actualmente tiene vigencia. 

Mediante un decreto de facha 2 de enero de 1974 se expidi6 una 

Ley Distrital de Profesiones, y en virtud del diverso de fecha 29 

de diciembre de 1975 se fund6 la Universidad del Ejército y de la 

Fuerza Aérea. 

En 1976 José L6pez Portillo asumi6 la presidencia y nombr6 

secretario de Educación Pt\blica a Fernando Solana. A él se debe el 

establecimiento del Programa Nacional de Educaci6n, la fundación de 

la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Nacional .de 

Educación para Adultos, en 1981. En 1982 se inauguró el Museo de 

las culturas Populares, el Museo de la Revoluci6n en Chihuahua y el 

Museo del Templo Mayor. 

En 1982 Hiquel de la Madrid fue designado Presidente, 

nombrando como Secretario de Educación a Jesüs Reyes Heroles. Este 

fue sus ti tu1do por Hiquol González Avelar, quien inici6 la 

Revoluci6n Educativa que habla sido idea de aquél. Gonz6.lez Avelar 

se preocupó de promocionar el grado académico de la licenciatura en 

educación. También se cre6 el Sistema Nacional de Investigadores 

para estimular la producción intelectual y científica del pa1s. 

En 1988 fue nombrado Presidente de la RepO.blica el Lic. Carlos 

Salinas de Gortari, y él encargó la secretaria de Educación Pt1blica 

al Lic. Manuel Bartlett. A ambos se debe la iniciación de una 
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pol1tica de modernización educativa para el pa!s. De tal forma se 

cre6 un Programa Nacional para la Modernizaci6n Educativa 1989-

1994, que prácticamente no tuvo vigencia.. De cualquier manera, el 

19 de mayo de 1992, siendo ya Secretario de Educación Pública el 

Lic. Ernesto Zedilla Ponce de León, se expidió un Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica, de cuyo análisis me 

ocuparé posteriormente. 

AdemAs en el presente sexenio se reformó el articulo 3º 

constitucional, con el objeto de permitir la participación de las 

asociaciones religiosas en la educación. 





CllPI'lULO III 

Hl\RCO JVRIDICO DE Ll\ BDDOl\CION 

3. l MARCO CONSTITUCIONAL DE LA EDUCACION 

Divarsos son los preceptos constitucionales que de alguna 

manera regulan y establecen los lineamientos y caracter1sticas a 

que se debe sujetar la educación, as1 como el otorgamiento de 

facultades a los 6rganas del Estado para crear y emitir dicha 

requlaci6n. 

A saber, tales disposicionas son los articulos 3°, 73, 89 y 

90, principaltnente. 

El articulo 3 ° hace referencia a los fines y caracter1sticas 

que debe tener la educación; los sujetos habilitados para 

ilnpartirla, alqunas atribuciones del Estado en dicha materia y las 

reglas principales a que se debe sujetar la educación superior. 

El articulo 73 establece las facultades del Congreso de la 

Unión y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para 

expedir leyes y reglamentos relativos a la tnateria de referencia. 

El articulo 89 nos habla de las facultades del Presidente de 

la RepGblica, y el artfoulo 90 posibilita la creación de una 

Secret~r!a que se avoque a los asuntos relativos a la educación. 
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En seguida, me ocuparé de hacer un análisis más detallado de 

los preceptos invocados. 

J. 1.1 EL ARTICULO J • COllS'rITUCIONAL: COllTENIDO Y 

DEFICIENCIAS. 

Para hacer más sencilla la comprensión del articulo 3° 

constitucional, haré el análisis del mismo por párrafos y 

fracciones, transcribiendo en primer término cada uno de ellos para 

después hacer los comentarios conducentes. Además, en su momento 

precisaré qué párrafos o fracciones fueron objeto de la reforma 

reciente (28 de enero de 1992), aludiendo a los puntos que 

establec1an con anterioridad. 

Seflala el articulo 3º a la letra: 

11 La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, 

Municipios- tenderá a desarrollar. armónicamente todas las 

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

amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en la independencia y en la justicia". 

El primer pé.rrafo nos indica los fines que debe perseguir la 

educación. Debe buscar el desarrollo arm6nico y equilibrado de las 

facultades del ser humano. Cabe recordar que, como mencioné al 

inicio del presente trabajo, lo que realmente regula nuestro máximo 
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ordenamiento es la instrucción y no la educación. 

La educación debe fomentar el amor a la patria y la conciencia 

de la solidaridad internacional en la independencia y justicia. 

Esta'' nota evidencia el papel pacifista y de justicia que siempre ha 

juqado México en el contexto internacional, procurando la 

solidaridad de todos los pueblos del mundo y poniendo especial 

atención en las relaciones cordiales que permitan el desarrollo y 

crecimiento equilibrado de los mismos. 

La fracción I del articulo en comento precept6.a: 

111, Garantizada por el articulo 24 la 1ibertad de creencias, 

dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por 

completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 11 

Antes de la reforma, la fracción seft:alaba: 

11 1. Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, 

el criterio que orientará a dlcha educaci6n se mantendrá por 

completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en 

los resultados del progreso cientifico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 

y los prejuicios. Además: (y contini1an 3 incisos} ". 

La modificación al articulo por lo que toen a esta parte, 
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SAUR 

TES~ 
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consistió en que la primera fracción se subdividió para dar lugar 

a las fracciones I y II. 

La actual fracción I declara que la educación que imparta el 

Estado será laica. Ello quiere decir que la educación será ajena 

a cualquier doctrina religiosa, por lo quo en su impartición no se 

podrá hacer proselitismo o difusión de algún culto. Esto no quiere 

decir que se esté coartando la libertad de creencias consagrada por 

el articulo 24 constitucional, pues \:odo educando, tiene la 

libertad de profesar la creencia religiosa que más le agrade. 

Para evitar interpretaciones equivocadao, es importante hacer 

notar que esta fracción se refiere (mica y exclusivamente a la 

educación impartida por el Estado (educación oficial), por lo que 

la educación que den los particulares puede ir relacionada con la 

difusión de cualquier credo. 

La actual fracción II nos dice: 

"El criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso cientlfico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios. Además: 

a) Será democrático, considerando a la democraci;¡ no 

solamente como una estructura jur1dica y un régimen pol1tico, 
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sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b) será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia pol1tica, al aseguramiento 

de nuestra independencia econ6mica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tantO por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general 

de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 

los hombres, evitando los privilegios de razas, de religi6n, 

de grupos, de sexos o de individuos". 

Esta fracción nos habla de las situaciones que deben evitarse 

en la impartici6n de la educación. Nos indica también la 

obligación de acatar principios de tipo politice, nacional y 

social. 

Nos señala el precepto que la educación debe tener una base 

cient1fica, y mediante ella se lucharA contra la ignorancia y sus 
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efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Por servidumbre entenderemos la domlnaci6n del hombre sobre el 

hombre; por prejuicio una actitud discriminatoria hacia personas de 

otra clase social o de otra raza; y por fanatismo el apasionamiento 

exaltado o exagerado de alguna creencia o doctrina religiosa. 

Acertadamente seflala Ignacio Burgoa 24 que esta parte puede 

ser objeto de fundadas criticas, ya que permite considerar a una 

auténtica fe basada en conceptos teol6gicos y racionales, como un 

fanatismo, superstición o prejuicio. 

La fracción contiene tres incisos, que se refieren a los 

principios pol1tico, nacional y social, respectivamente. 

El principio politice se refiere a la difusi6n de la 

democracia, entendiendo a 6sta como el sistema por el cual el 

pueblo selecciona a sus propios representantes. La democracia debe 

divulgarse no s6lo en sus aspectos juridico y politico, sino que a 

través de ella se debe buscar y propiciar el desarrollo económico, 

social y cultural. Ello implica que hay que eliminar ideas que 

funden al gobierno y soberania del Estado en posturas autárquicas 

u oligá.rquicas. 

El principio nacional consiste en hacer del conocimiento del 

24 IBID, páq, 430, 
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educando los problemas que tiene el Estado para que se preocupe y 

dé una solución. También se le dará a conocer al aprendiz los 

recursos con los que cuenta el pa1s para que se preocupe por su 

·adecuado aprovechamiento. Se fomentará la independencia política 

y ccon6mica y se procurará el acrecentamiento de los conocimientos. 

como puede apreciarse, este principio ratifica lo asentado en 

el párrafo primero del articulo 3°, por lo que se refiere al amor 

a la Patria. Se busca infundir en el educando un espíritu de 

defensa de la independencia económica y política dol pa1s. 

El principio social intenta imbuir en el educando el respeto 

a la dignidad de la persona humana y la integración de la familia, 

que es la célula de toda sociedad. Se busca que el alumno ponga 

atención en los intereses de la colectividad para convivir 

adecuadamente. Además se pretende fomentar la igualdad y 

fraternidad entre los habitantes del pa!s, a pesar de que existan 

diferencias por edad, sexo, raza, religión o condición económica. 

Toda esta parte del articulo 3 ° fue modificada, Dicho cambio 

consistió en que la antigua fracción II se convirtió en la fracción 

III, toda vez que, como quedó asentado, la original fracción I di6 

lugar a la I y II. En cuanto a la redacción de esta tlltima, 

únicamente fue modificado el inciso e}, substituyendo al final del 

texto el término ºsecta" por el de "religi6n". 
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Dicho cambio me parece adecuado, ya que la palabra 11 secta 11 nos 

daba una imagen despectiva, y hacia pensar en una reunión de 

personas que profesan una misma doctrina que es diferente a la 

tradicionalmente aceptada. Con la palabra 11religi6n 11 se pretende 

dar el mismo trato a todos los grupos que profesan algún culto 

11cito, eliminando toda clase de discriminación. 

Hasta aqui el precepto constitucional nos sefiala el aspecto de 

tipo ideológico al que se debe sujetar la educación. En adelante 

veremos los lineamientos referentes a los establecimientos de 

ensenanza. 

La fracción III (antes II) establece a la letra: 

11 Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos 

y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, 

secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, 

destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener 

previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 

pOblico. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin 

que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso 

alguno; 11 

Un establecimiento de enseñanza puede ser püblico o privado. 

Será. pOblico cuando esté a cargo de la Federación, entidades 

federativas y municipios. 
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sin embargo, los establecimientos también pueden ser privados. 

El EStado puede conceder permiso a los particulares para impartir 

instrucción primaria, secundaria, normal y la destinada a obreros 

y a campesinos. Si el Estado concede dicho permiso, podremos decir 

que los estudios de ese establecimiento gozan de autorización 

oficial. Si el permiso se encuentra en trámite, la autorización 

oficial se hará retroactiva. 

sena la el precepto que la citada autorización puede ser negada 

o revocada, sin que sea procedente algún recurso o juicio contra 

tal determinación. Ello me parece injusto, y por ello he decidido 

dedicar un apartado especial de este trabajo para analizar dicha 

situaci6n. 

Por ahora sólo diré que contra la negativa o revocación de la 

aU.torización no procedí;! el juicio de amparo. Este será procedente 

únicamente para efecto de que se expresen las causas de la negativa 

o de la revocación si se omitió hacerlo en el momento oportuno. 

IV. 

con la reforma, la antigua fracción III pasó a ser la fracción 

La actual fracción IV establece: 

"Los planteles particulares dedicadas a la educación en las 

tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán 
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impartir la educación con apego a los mismos fines y 

criterios que establecen el primer párrafo y la fracción II 

del presente articulo; además cumplirán los planes y 

programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la 

fracción anterior; 11 • 

Antes de la reforma, la educación impartida por los 

particulares tenia que ser ajena a cualquier doctrina religiosa, 

tenia que sujetarse a lo ordenado por el primer párrafo del 

articulo, y debla tener una base cienttfica. En pocas palabras, 

tenía que sujetarse a los mismos lineamientos que la educación 

oficial. 

Actualmente se ha suprimido ünicamente la restricción para los 

particulares de impartir educación sin relacionar a ésta con alguna 

doctrina religiosa. 

Subsiste la obligación para los planteles particulares de 

cumplir los planes y programas de estudio oficiales. Con esto se 

pretende obtener cierta uniformidad en los conocimientos de los 

educandos. 

Asimismo, y conforme a la fracción III, los establecimientos 

particulares deberán solicitar la autorización correspondiente de 

la autoridad (Secretaria de Educación Pública). 
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La antigua fracción IV fue derogada. La misma expresaba: 

11 Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, 

las sociedades por acciones que, exclusiva o 

predominantemente, realicen actividades educativas, y las 

asociaciones ligadas con la propaganda de cualquier credo 

religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en 

que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la 

destinada a obreros o a campesinos; 11 

·Personalmente, me parece adecuada la medida que suprimió esta 

fracci6n. Mis razones las expresaré má.s adelante. 

Ignacio Burgoa manifiesta su conformidad con la fracción de 

referencia al decir: "Acorde con la tendencia de que la educación 

primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos 

debe reputarse como una función o un servicio pOblico exclusivo en 

favor del Estado, el articulo 3 de nuestra Constitución prohibe de 

modo absoluto que las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos, las sociedades por acciones y las entidades morales 

ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, se dediquen 

a impartir cualquiera de los citados tipos educacionales". 25 

Las fracciones V a la IX se mantuvieron intactas. 

La fracción V preceptúa: 

25 IBID, pág. 43~. 
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"El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios 

hechos en planteles particulares¡ 11 

Esto no implica que exista una violación a la garant1a de 

irretroactividad del articulo 14 de nuestra Ley Fundamental, ya que 

la· misma no opera tratándose de disposiciones constitucionales. 

Continuando con Ignacio Burgoa 26 , coincido en que la 

retroactividad se debe referir únicamente a la autorización oficial 

otorgada a un plantel particular / y no a los estudios hechos con 

anterioridad al retiro del reconocimiento. 

Me parecerla adecuado derogar esta fracción, pues los estudios 

sin reconocimiento de validez no satisfacen las necesidades de 

calidad que actualmente requiere nuestro pais. 

La fracción VI afirma: 

11 La educación primaria será obligatoria;" 

De esta fracción inferimos que el Estado debe garantizar la 

prestación de dicho servicio. Ello es comprensible, ya que se 

pretende que toda la población tenga acceso a los conocimientos más 

elementales que les permitan rJcsenvolvrse en el contexto social. 

Sin embargo, ello me parece insuficiente si se quiere mejorar. 

26 IDID, pliq. 440, 
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Algunos podrían pensar con fundamentos válidos qua a la clase 

gobernante le conviene que la población sea inculta; ello 

aparentemente darla a la autoridad cierta seguridad para la 

conservación del poder y para la cominión de verdaderos abusos. 

Hemos vlsto que los paises que han alcanzado un gran 

desarrollo, han buscado y exigido la excelencia académica. 

La fracción VII declara: 

11 Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;" 

Esta fracción alude a la gratuidad de la educación primaria, 

secundarla, norrnü.l y ln destinada a obreros y campesinos que sea 

impartida por cl Estado. Recordemos que en 1842 es cuando se 

establece por primera vez la educación gratuita y obligator la. 

Considero que esta fracción es un gran logro, ya que permite 

consumar la obligatoriedad de la educación primaria. De esta 

forma, nadie tendria pretextos para no instruirse en el nivel 

elemental por falta de recursos económicos. 

La fracción VIII consigna lo siguiente: 

"Las universidades y las demás instituciones de educación 

superior a las que la ley otorgue autonom1a, tendrán la 
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-facultad y la responsabilidad de gobernarse a s1 mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar o difundir la 

cultura de acuerdo can los principios de este articulo, 

respetando la libertad de c:itcdra e investigación y de libre 

examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 

programas; fijará.n los t~rrninos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 

académico como del administrativo, se normarán por el 

apartado A del articulo 123 Constitucional, en los términos 

y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 

Trabajo conforme a laG caracter1sticas propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con la autonom1a, la 

libertad de cátedra e invc!>tigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere;" 

Esta fracción consagra la autonom1a universitaria, consistente 

ésta, en la facultad que tienen algunas instituciones superiores 

para gobernarse por si mismas en materia educativa, y sin tener 

ninguna intervención por parte del Estado. 

Se establecen también 5 libertades: la de cátedra, la de 

investigaci6n, la de difusión, la de examen y la de discusión. 

A reserva de explicarlo en un capitulo especial, diré que la 

libertad de cátedra faculta al profesor para impartir sus 
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conocimientos sin cortapisas de ninguna especie, La libertad de 

investigación consiste en la facultad para desarrollar trabajos 

destinados al descubrimiento de nuevas técnicas en el campo de las 

ciencias. La libertad de difusión permite a las instituciones de 

educación superior divulgar y extender la cultura sin tener que 

sujetarse a lineamiento alguno. La libertad de examen posibilita 

que dichas instituciones practiquen evaluaciones para conocer el 

avance académico de los estudiantes. La libertad de discusión se 

reduce a la posibilidad de debatir y poner en tela de juicio las 

ideas expuestas, lo cual conduce al enriquecimiento cultural de los 

agentes que intervienen en el fenómeno educativo. 

También establece la fracción en comento la facultad de las 

institucioneo de educación superior para hacer sus propios 

programas y planea de estudio, para fijar los términos de sus 

relaciones con el personal docente, y para administrar su 

patrimonio. 

Por lo que se refiere a las relaciones laborales, éstas se 

regirán conforme al apartado A del articulo 123 constitucional y a 

la Ley Federal del Trabajo, en la parte referente a los trabajos 

especiales. 

Es interesante hacer notar que la Universidad Nacional 

Autónoma de México, por ejemplo, tiene la forma de un organismo 

público descentralizado. 
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La fracción IX expresa lo siguiente: 

llEl Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coordinar 

la educación en toda la República, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la función social 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, 

a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 

servicio pú..blico y a sen.alar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que 

las infrinjan11 • 

El fin de esta fracción es posibilitar la expedición de leyes 

encaminadas a distribuir la educación de acuerdo a la situación 

particular de cada región del pais, con el propósito de obtener una 

uniformidad en el avance académico de los estudiantes, a fijar las 

aportaciones suficientes para dicho servicio y a sef\alar sanciones 

a los funcionarios públicos y demás personas que no cumplan o hagan 

cumplir, en su caso, dichas disposiciones. 

J. l. 2 ARBITRARIEDAD DE LAS FRACCIONES lll Y V DEL ARTICULO 

3 o. 

Hemos indicado cual es el contenido del articulo 3 ° 

constitucional y hemos explicado y comentado cada uno de sus 

párrafos y fracciones. 
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Dos fracciones merecen especial atención: la III y la v. 

La fracción III en su última parte nos dice que la 

autorización para que los particulares puedan impartir educación 

primaria, secundaria, normal o la dirigida a obreros y campesinos, 

puede ser negada o revocada, sin que contra tal determinación 

proceda juicio o recurso alguno. 

En tales circunstancias, diremos que estamos frente a una 

verdadera arbitrariedad, ya que ni el juicio de amparo es 

procedente para combatir una resolución de esa naturaleza. 

Unicamente será procedente el juicio de garant1as en el caso 

de que la resolución que niegue o revoque la autorización no 

manif leste las causas para determinar en ese sentido, toda vez que 

se trata de un acto que afecta la esfera juridica del particular, 

y por tanto debe estar fundado y motivado conforme al articulo 16 

constitucional. 

Además la fracción es contradictoria con el articulo 5 

constitucional, que establece que a ninguna persona podrá impedirse 

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo licitas. 

Esta fracción deja en estado de indefensión a los 

particulares, y desalienta el establecimtento de planteles 
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particulares dedicados a la ensenanza, que a final de cuentas le 

quitan una gran carga de trabajo y responsabilidad al Estado. 

La fracción V expresa qua el Estado podrá retirar 

discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares. 

Al respecto, Ignacio Burgoa 27 nos dice que en este caso no 

existe violación a la garant!a de irretroactividad, ya que ésta no 

opera tratándose de preceptos constitucionales. 

El mismo criterio ha seguido la Corte: 

11Ratroaotividad da los preceptos que tiquran en la 

constituoi6n. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, de manera 

invariable, que solamente los preceptos constitucionales pueden 

regir el pasado, y cuando esos preceptos están incluidos en una ley 

reglamentaria, o ésta contiene una repetición sustancial de los 

mismos, esa ley puede aplicarse a hechos acaecidos con 

anterioridad; pero cuando no es as1, de aplicarse dicha ley con 

efectos retroactivos, se infringe el articulo 14 constitucional. 

T.XLIII, p. 665, 1\mparo en revioi6n en materia. do trabajo 

745/33 1 Salaaar Juan y ooagraviados, 6 do febrero de 1935, mayoría 

de 3 votosn, 

27 IBID. 
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"Las leyes retroactivas, o las dicta el legislador coman, o 

las expide el constituyente al establecer los preceptos del Código 

Pol1tico. En el primer caso, no se les podrá dar efecto 

retroactivo, en perjuicio de alguhm,. porque lo prohibe la 

constitución; en el segundo~ deberán aplicarse retroactivamente, a 

pesar del articulo 14 constitucional, y sin que ello importe 

violación de garant!a alguna individual. 

:P.péndi_,11? al tomo CXVIII, teois 92111 • 

ce igual forma, estamos de acuerdo en que la retroactlvidad se 

debe avocar exclusivamente a la autorización para impartir 

educación, y no a los· estudios en s1 mismos, lo cual constituirla 

un verdadero abuso por parte del Estado. oe cualquier manera, la 

posibilidad de retirar validez oficial a estudios hechos en 

escuelas particulares debe suprimirse para estar en aptitud do 

aspirar a la excelencia acadétnica. Posteriormente abundaré al 

respecto. 

J. 2 LA lNTERVENCION DEL CLERO EN LA EDUCACIÓN. 

Muchas son las razones que se han expuesto para rechazar la 

intervención del clero en la educación. Recordemos que desde la · 

conquista de la Nueva Es pafia, la educación estuvo en manos de 

órdenes mont\sticas- Si. bien es cierto que la Iglesia ha cometido 

serios errores, también lo es que han existido grandes hombres que 
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se han preocupado por las tareas educativas. Mencionemos por 

ejemplo a Bartolomá do las casas y sus trabajos en favor de los 

indios. 

Fue en el Constituyente de 1917 cuando se decidió eliminar la 

intervención del clero en la educación. Esto fue moti vado por la 

gran influencia que la Iglesia Cat6lica ejercia sobre la población 

hasta ese entonces, lo cual representaba un peligro para la clase 

dominante. 

Ahora bien, hemos observado que no obstante las restricciones 

impuestas por el articulo 3°, la realidad ha reflejado otra cosa. 

La Iglesia Católica, principalmente, ha venido participando 

libremente en las labores educativas. El Estado ha simulado no 

darse cuenta de ello, pues tal intervención significa para éste una 

gran ayuda, un apoyo para llevar a cabo la dificil tarea de la 

eneenanza. 

Por otra parte, hay que reconocer la buena calidad que 

tradicionalmente ha caracterizado a la educación impartida por las 

instituciones de tipo religioso. En la mayor1a de las ocasiones, 

los estudiantes· egrasan·•mejor preparadoet que los que terminan sus 

estudios en escuelas oficiales. 

Estas son las principales razones que se han tomado en cuenta 
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para emprender la controvertida reforma que es de nuestro 

conocimiento. 

A continuación sef\alaré de manera breve en que consiste la 

reforma citada, y procuraré aclarar algunas situaciones que han 

causado confusión y efervescencia en importantes sectores de la 

población, incluyendo entre estos 0.ltimos, a algunos partidos 

pol1ticos. 

J. 2.1 LA REFORMA DE 1992 · REFERENTE A LAS ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS Y SU PARTICIPACION EN LA EDUCACION. 

El 28 de enero de 1992 fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación un Decreto que modificó sustancialmente los articules 

3°, 5°, 24, 27 y 130 de nuestra Constitución Pol1tica. 

Dicha modificaci6n a tales preceptos tiene por fin acabar con 

~a simulaci6n que hasta ahora se viene dando en materia religiosa. 

Seftalaré brevemente en que consistió la transformación de los 

aludidos preceptos constitucionales, dejando al final la 

explicación conducente del ·articulo 3 °. 

El articulo 5° anteriormente no permit1a el establecimiento de 

órdenes monásticas cualquiera que fuera su denominación u objeto. 

Con la reforma quedó derogada esta parte del articulo. 
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El articulo 24, que consagra la libertad religiosa, 

anteriormente establecía que los actos de culto deberían llevarse 

a cabo en los templos o en el domicilio. Ahora, como todos sabemos 

dichos actos pueden efectuarse también en lugares pO.blicos, siempre 

que no se infrinja alguna ley. La simulación de este articulo 

consist1a en que libremente se llevaban a cabo manifestaciones 

religiosas y no existía oposición por parte de autoridad alguna. 

La reforma del articulo 27 permite a las asociaciones 

religiosas adquirir, poseer o administrar los bienes indispensables 

para su objeto. Anteriormente estaba prohibido esto y, sin 

embargo, las asociaciones religiosas eran duefias de una gran 

cantidad de bienes inmuebles. La adquisición la llevaban a cabo 

por conducto de testaferros. 

También queda permitido a las instituciones de beneficencia 

dedicadas al auxilio de los necesitados, a la inve,stigaci6n 

cient1fica, a la difusión de la enseftanza, etc., adquirir los 

bienes ralees indispensables para su objeto. 

El articulo 130 ratifica el principio de separación 

Iglesia-Estado, y otorga personalidad jur1dica a las asociaciones 

reliqiosas. Además establece algunos otros lineamientos que habrán 

de observarse en el ejercicio de la libertad religiosa y en la 

conducción de los grupos correspondientes. 
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Por lo que toca el articulo 3 ª, hemos sefialado ya su contenido 

en la parte relativa. Sin embargo, es conveniente que hagamos un 

recordatorio de los aspectos que fueron objeto de cambio. 

En primer término, se establece que la educación serA laica y, 

por lo tanto, ajena a toda doctrina religiosa. Aqu! es donde surge 

la. primera confusión. se ha pensado que ahora cualquier escuela 

podrá impartir estudios religiosos, violando ln libertad de culto. 

Nada méis falso que esto, Sólo los planteles particulares podrán 

impartir estudios de este tipo. La educación que se imparta en 

planteles oficiales seguirá siendo laica. 

Las instituciones educativas de tipo particular s1 podrán dar 

estudios religiosos. Ahora bien, si por ejemplo, un padre de 

familia no quiere que su hijo reciba educación con cierta tendencia 

religiosa, no tiene porqut! inscribirlo en un colegio en el que se 

imparta enseñanza de ese tipo. Es más, serla ilógico. Lo más 

coherente seria que ese padre de familia inscribiera a su hijo en 

una escuela en la que se impartiera educación congruente con sus 

ideas religiosas. .Asl, serla absurdo que un jud1o ingresara a una 

escuela católica y se quejara de que en e~a escuela se ensenan 

ideas diferentes a las suyas. Quien no deseé recibir instrucci6n 

mezclada con religión, estará posibilitado para ingresar ya sea a 

una escuela particular en la que no se difundan tales 

conocimientos, o a un establecimiento oficial. 
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Todo esto quedó ratificado en la nueva fracción IV, en la cual 

se senala que los particulares que impartan educación, lo deberán 

hacer con apego a los mismo fines y criterios que establecen el 

primer párrafo y la fracción II. 

Como puede observarse, los particulares ya no tienen porqué 

ajustarse a la fracción I, lo que quiere decir que los mismos 

podrán impartir educación religiosa. 

También sufrió una modificación el inciso e) de la fracción 

II. Esta, en su parte final dec!a: 11 ••• evitando los privilegios 

de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos;º, ahora 

se ha cambiado la palabra 11 sectas 11 por la palabra "religión". La 

finalidad de ello es evitar referirse a ciertos grupos religiosos 

en una forma discriminatoria o despectiva. 

No tiene caso hacer referencia nuevamente a las demás 

fracciones que fueron objeta de la reforma, ya que éstas Cínicamente 

cambiaron de lugar, y no recibieron ninguna transformación 

sustancial. 

Exclusivamente diré que la multicitada reforma me parece 

adecuada, ya que hay que acabar con la simulación. Hemos visto que 

los grupos religiosos han tenido una trascendental participación en 

la educación de México. Es más, la educación impartida por las hoy 

asociaciones religiosas tradicionalmente ha sido de mejor calidad 
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que la impartida por establecimientos del Estado. 

un padre de familia tiene el sagrado derecho para escoger qué 

tipo de educación debe recibir su hijo y en qué clase de 

establecimiento, y ni aún el propio Estado tiene porqué 

entrometerse en tal decisión imponiendo lineamientos que s61o 

favorecen al grupo en el poder. 

Tuvo que pasar demasiado tiempo para darle a la educación este 

giro radical. Los anteriores sexenios rcconoc1an en cierta forma 

la citada simulación, pero preferlan no pronunciarse a favor por 

algún cambio, toda vez que ello los baria objeto de ataques y 

críticas. 

Es curioso mencionar que hasta los hijos de algO.n Presidente 

de la República hicieron sus estudios en escuelas pertenecientes a 

religiosos. 

Es preciso legalizar aquellas situaciones de hecho que 

benefician al pals, y eliminar o combatir las que sólo favorecen al 

grupo en el poder o a un reducido conjunto de individuos 

privilegiados económica o pol1ticamente. 

3. 3 FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO EN MATERIA EDUCATIVA. 

A continuación, hablaremos de las facultades del Congreso de 
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la Uni6n en materia educativa. Tales atribuciones se encuentran 

contenidas en la fracción IX del articulo 3 ° y en la fracción XXV 

del articulo 73 de la Constituci6n Pol1tica. 

La primera de las fracciones invocadas establece a la letra: 

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

educaci6n en toda la República, expedirá lns leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la función social 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, 

a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 

servicio pt1blico 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 11 • 

El texto anteriormente transcrito podemos dividirlo en J 

partes: 

La la. de ellas faculta al Congreso para expedir las leyes 

necesarias para distribuir la función educativa entre la 

Federación, Estados y Municipios. As!, en un principio la 

educación tiene un matiz federal, mas luego se permite la 

participación de los Estados y de los Municipios. 

La 2a. parte da facultades al Congreso para fijar las 
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aportaciones económicas relativas a la educación. Dichas 

aportaciones se refieren a los Estados, a los Municipios y a los 

particulares, y son fijadas anualmente en la Ley de Ingresos de la 

Federación bajo el rubro relativo a los Aprovechamientos (Art. 1°). 

La Ja. parte permite la imposición de sanciones a funcionarios 

que no cumplan, no hagan cumplir o infrinjan las disposiciones 

relativas. Esas sanciones se tratan eminentemente de la imputación 

ds responsabilidades de tipo administrativo, sin perjuicio de las 

de carácter penal o civil en las que puedan incurrir. 

El articulo 73 constitucional fracción XXV señala que el 

congreso de la Unión tiene facultad: 

11Para establecer, organizar y sostener en toda la República 

escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 

profesionales; de investigaci6n cient1fica, de bellas artes 

y de enser..anza técnica; escuelas prácticas de agricultura y 

de miner1a, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 

obsarvatorios y dcm~s institutos concernientes a la cultura 

general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo 

que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 

monumentos arqueológicos, art1sticos e históricos, cuya 

conservación sea de interés nacional; as1 corno para dictar 

las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la 

Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la 
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función educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio püblico, buscando unificar y 

coordinar la educación en toda la República. Los titulas que 

se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán· 

sus efectos en toda la RepCiblica 11 • 

Este precepto también podemos dividirlo en J partes: 

La primera establece una amplia gama de actividades e 

instituciones educativas y culturales que podrá organizar y regular 

el Congreso de la Unión. Prácticamente se trata de todo lo 

relativo a la cultura y la educación. 

En 2º término se repiten las facultades que se mencionaron en 

la fracción IX del articulo 3° constitucional. 

En tíltimo lugar se establece que los titulas expedidos por los 

establecimientos de que se trata tendrán plena validez en toda la 

Repl1blica. Esto es absolutamente necesario, toda vez que la 

dinamicidad de las relaciones humanas requiere en muchas ocasiones 

del ejercicio de la profesión en mllltiples lugares de la RepOblica. 

Si los titulas sólo tuvieran validez en el lugar en que fueron 

expedidos, muchos profesionistas tendr1an un reducido campo de 

acción. 

Ahora bien, hemos visto las facultades del Congreso de la 
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Unión en materia educativa, pero ésta también pertenece al ámbito 

local. Particularmente y por lo que se refiere al Distrito 

Federal, diremos que el apartado A de la fracción VI del articulo 

73 constitucional establece que son facultades de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal: 

110ictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic1a y buen 

gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y 

decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el 

Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades 

que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito 

Federul, en materia de: educación, •.• 11 • 

En resumen, podemos decir que la competencia para regular en 

materia educativa es mixta, pues corresponde tanto al Poder 

Legislativo Federal como a los Poderes Legislativos Locales. 

3. 4 LA LEY FEDERAL DE EDUCACION 

De los preceptos citados en el apartado anterior, se desprende 

la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia 

educativa. Dicha atribución queda reflejada en la Ley Federal de 

Educación expedida el 26 de noviembre de 1973 bajo la presidencia 

del Licenciado Luis Echeverr1a Alvarez y siendo Secretario de 

Educación Pública Víctor Bravo Ahuja. 
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3.4. l. IMPORTANCIA 

Desde su expedición la Ley Federal de Educación ha pretendido 

establecer las prerrogativas del Gobierno Federal en materia 

educativa y los ámbitos de competencia de los estados y los 

municipios. 

Este ordenamiento no logra deslindar con claridad las 

responsabilidades de la federación, estados y municipios en materia 

educativa. 

Podemos decir que la importancia de la Ley Federal de 

Educación radica exclusivamente en el hecho de que ésta detalla y 

explica, aunque de manera deficiente, los lineamientos establecidos 

en el articulo 3° constitucional. Fuera de ello, la Ley sólo es 

innovadora en cuanto a la instauración de un Consejo Nacional 

Técnico de la Educación. 

No es posible que la educación, siendo materia medular en el 

desarrollo de cualquier pueblo, esté regulada por una ley que 

resulte frivola y desconocida por muchos. Es por ello que 

dedicaremos un capitulo de este trabajo a sugerir una serie de 

modificaciones al marco legal de este importante asunto. 

CONTENIDO. 
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La Ley Federal de Educación está integrada por 70 articules y 

transitorios. Los 70 preceptos se encuentran contenidos a lo 

largo de 7 capítulos. 

El capitulo I lleva por titulo 11Disposiciones generales" y va 

de los artículos lº al 14. Este capitulo nos habla del objetivo de 

la ley (regular la educación impartida por la federación, estados, 

municipios, sus organismos descentralizados y particulares); nos 

habla también de los siguientes puntos: finalidad de la educación 

(medio para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura); carácter 

de servicio ptlblico de la educación; competencia de la federación, 

estados y municipios para aplicar la ley¡ obligaci6n de acatar los 

lineamientos del articulo 3° constitucional en la impartici6n de la 

educación; las finalidades de la educación¡ obliqaci6n para las 

autoridadc~ de evaluar, adecuar, ampliar y mejorar periódicamente 

los servicios educativos; el carácter laico de la educación y la 

participación de las corporaciones religiosas en esta tarea; 

obligación de prestar un servicio social para obtener un titulo o 

grado académico; el carácter gratuito de la educación; las 

inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus 

organismos descentralizados y particulares; la facultad del 

Ejecutivo Federal para expedir reglamentos necesarios para la 

aplicaci6n de la ley. 

El capitulo II lleva el titulo de "Sistema educativo nacional" 



107 

y va de los articules 15 al 23. Este capitulo nos habla de la 

forma en que se integra el Sistema Educativo Nacional (quedando 

configurado por los niveles elemental, medio y superior); de los 

elementos del sistema Educativo Hacional; el fin dol proceso 

educativo (la formación del educando}; el papel del educador como 

promotor, coordinador y agente directo en el proceso educativo; la 

vinculación de los establecimientos educativos y la comunidad; 

facultad del Estado, sus organismos descentralizados y particulares 

para expedir certificados, diplomas, titules y grados válidos en 

toda la República. 

El capitulo III lleva el titulo 11 Distribución de la función 

educativa 11 y comprende los articulas 24 al 42. Este nos habla de 

las diversas tareas que comprende la función educativa (Ej. 

formular planes y programas de estudio, editar libros, difusión de 

las actividades culturales, etc}; facultades del Poder Ejecutivo 

Federal través de la Secretarla de Educación Ptlblica; 

instauración de un Consejo Nacional Técnico de la Educación; 

necesidad de coordinar a la Secretarla de Educación Ptlblica con 

otras dependencias del Ejecutivo Federal para la formulación de 

planes y programas de estudio y establecimiento de instituciones 

educativas; competencia de los Estados y Municipios para coordinar 

los servicios educativos en sus respectivas jurisdicciones; 

posibilidad de celebrar c.::onvenios entre la Federación y los Estados 

para coordinar o unificar los servicios educativos; la facultad de 

la Secretaria de Educación Pública para regular los aspectos 
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técnicos y administrativos de la educación, as1 como la obligación 

de los gobiernos de los estados de destinar cuando menos el 15% de 

sus presupuestos de egresos para dicho servicio; la obligación de 

las Universidades de ajustarse a los ordenamientos legales que las 

rijan; la posibilidad que tienen los particulares para impartir 

educación; facultad de los Gobiernos de los Estados para negar o 

revocar la autorización para que los particulares impartan 

educación; facultad de los Gobiernos de los Estados para otorgar, 

negar o revocar el reconocimiento de validez oficial a estudios 

hechos en establecimientos particulares; autorización para los 

particulares para impartir educación primaria, secundaria, normal 

y la de cualquier tipo destinada a obreros y campesinos mediante el 

cumplimiento de ciertos requisitos; facultad del Estado para 

revocar las autorizaciones para que los particulares impartan 

educación primaria, secundaria, normal y la de cualquier tipo 

destinada a obreros y campesinos; el procedimiento a seguir para la 

r,evocaci6n citada; el car~cter de clausura del servicio educativo 

a la negativa o revocación para los particulares para impartir 

educación; el procedimiento para retirar el reconocimiento de 

validez oficial a estudios hechos en planteles particulares; 

obligación para los particulares que no tengan el reconocimiento de 

validez oficial de mencionar esta circunstancia en su documentación 

y publicidad; los requisitos para impartir educación por 

correspondencia, prensa, radio, fonografía, televisión, 

cinematogrfla o cualquier otro medio de comunicación. 
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El capitulo IV se denomina 11Planes y programas de eGtudio11 y 

se refiere a los siguientes puntos: las fases del proceso de 

educaci6n (ensei'"lanza, aprendizaje, investigación y difusión); 

necesidad de basar el proceso educativo en los principios de 

libertad y responsabilidad que aseguren la armonia de las 

relaciones entre educandos y educadores, asl como ciertos 

lineamientos a observar en la impartici6n de la ensenanza; las 

bases sobre las que se formularán los planes de estudio; el 

contenido de los planes y programas de estudio; la forma de evaluar 

los conocimientos de los educandos. Este capitulo abarca los 

articulos 43 al 47. 

El capitulo V hace referencia a los "Derechos y obligaciones 

en materia educativa11 y va del articulo 48 al 59. En este capitulo 

se establece: la igualdad de oportunidades de acceso de todos los 

habitantes al Sistema Educativo Nacional; la obligación del 

personal docente de cumplir ciertos requisitos para poder ejercer; 

las prestaciones que el Estado dará a personal docente; estimules 

a asociaciones civiles y cooperativas de maestros que se dediquen 

a la cnsenanza; los derechos en materia educativa de quienes 

ejercen la patria potestad o tutela; las obligaciones de estos 

t1ltimos; el objeto de las asociaciones de padres de familia; la 

restricción para las asociaciones de padres de familia de 

interven ir en aspectos técnicos y administrativos de 

establecimientos educativos; la organización y funcionamiento de 

las multicitadas organizaciones; la obligación de las negociaciones 
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o empresas a que se refiere la fracción XII de Apart~do A) del 

articulo 123 constitucional de establecer y sostener ciertos tipos 

de escuelas; el funcionamiento de estas escuelas; la posibilidad de 

que la Secretaria de Educación Púl>lica celebre convenios con loa 

patrones para el establecimiento de las escuelas sef\aladas 

anteriormente. 

El capitulo VI se denomina "Validez oficial de estudiostt y 

comprende los siguientes puntos: la validez que tienen en toda la 

Repllblica los estudios hechos en el Sistema Educativo Nacional; la 

revalidaci6n de estudios (validez oficial que so da a estudios 

hechos fuera de sistema Educativo Nacional); la forma en que se 

otorga la revalidación y algunos requisitos para otorgarla; las 

autoridades competenten para otorgar la revalidación ( federación, 

estados y organismos descentralizados); la crcaci6n, por parte de 

la Secretaria de Educación Püblica, de un sistema federal de 

certificación de conocimientos, as1 como las bases y requisitos 

para el otorgamiento de certificados de estudios, diplomas, t1tulos 

o grados acadómicos; la posibilidad para que el Ejecutivo Federal 

promueva un sistema internacional recíproco de validez oficial de 

estudios. Este capitulo va del articulo 60 al 67. 

El último capitulo (VII) se denomina 11 Sancioncs" y comprende 

los articulas 68 al 70. En primer término, se establece una multa 

de 50 a 500 veces el salario m1nimo general diario vigente a quien 

infrinja lo preceptuado por el segundo p:irrafo del articulo 41 de 
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la Ley. Aqut se nota una gran falta de técnica legislativa, ya que 

el articulo 41 de la Ley sólo tiene un párrafo. Este precepto en 

su primera parte se refiere a la obligación de los particulares que 

impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial de 

mencionar esa situación en su propaganda y documentación e 

inscribirse en el listado de planteles no incorporados a la 

Secretaria de Educación Pelblica. La segunda parte del articulo 41 

faculta a los gobiernos de los Estados para que, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, inscriban a los particulares que se 

encuentren en el supuesto anterior. O sea, que ni siquiera la 

segunda parte del rnultlcitado precepto se refiere a una obligación 

cuyo incumplimiento posibilite la aplicaci6n de una sanci6n. En 

tal virtud, y atendiendo al principio de legalidad, no se puede 

aplicar a nadie ninguna sanci6n basándose en el articulo 68 de la 

Lay Federal de Educación. 

Otra sanci6n a que se refiere la Ley Federal de Educaci6n 

consiste en una multa hasta por el importe de 500 d1as de salario 

m1nimo general vigente. Esta se aplicará a los particulares que 

contravengan la ley o sus reqlamentos, y siempre y cuando dicha 

infracción no tenga sanción expre!'la en el propio ordenamiento. 

Por último, la Ley Federal de Educación establece el 

procedimiento a seguir para la imposición de sanciones. En primer 

lugar se citará al particular a audiencia, haciéndole saber al 

mismo en la citaci6rt la infracción que se le imputa y el lugar, d1a 
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y hora en que se llevará. a cabo ln audiencia, que tendrá lugar en 

un plazo no menor de 15 ni mayor de JO días hábiles. 

Posteriormente el particular podrá ofrecer pruebas y alegar lo que 

a su derecho convenga. A continuación la autoridad dictará 

resolución. Para imponer cualquier sanción, la autoridad deberá 

fundar y motivar la !:'esoluci6n, tomando en cuenta las 

circunstancias en que se haya cometido la infracción, los daftoa que 

se hayan producido en los educandos o los que se puedan producir, 

la gravedad de la infracción, las condiciones socio-econ6micaG del 

infractor, y la calidad de reincidente de 6ste, si es el caso. 

3 .5 LA ORGANIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIDt<AL. 

Probablemente la parte más importante de nuestra Ley Federal 

de Educación es la relativa a la organización del sistema Educativo 

Nacional, toda vez quo sln darnos cuenta, casi todos tenemos 

contacto diario con el mismo. 

El ordenamiento contempla una serie de niveles (elemental, 

medio y superior), como partes integrantes del referido sistema. 

Todos los días escucharnos por los di vcrsoi=> medios de 

comunicación, que se acal>a da tomar tal o cual medida para alguno 

de los citados niveles. Sin embargo, estoy seguro que muchos 

tienen una idea li?nitada de lo que realmente comprenden los mismos. 

Se piensa únicamente en cir·rto período de estudios, pero se 
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desconocen los objetivos, finalidades, caracter!sticns y recursos 

que cada uno de ellos requiere por sus circunstancias y necesidades 

particulares. 

Es por las razones asentadas que he decidido tratar en forma 

especial el tema relativo al marc:> jur1dico del Sistema Educativo 

Nacional, sef'aalando al mismo tiempo algunas consideraciones que 

podrian resultar interesantes. 

Antes de entrar en materia, intentaré dar una definición si no 

exacta, cuando menos aproximada de lo que es el Sistema Educativo 

Nacional. 

Este eo una ordenación lógica de un conjunto de periodos 

0.nicos y con caracteristicas particulares, que tienen por objeto 

propiciar el desarrollo armónico de las facultades intelectuales, 

físicas y morales de los individuos. 

El articulo 15 de la Ley Federal de Educación nos dice a la 

letra: 

11 El sistema educativo nacional comprende los tipos elemental, 

medio y superior, en sus modalidades escolar y extraescolar. 

En estos tipos y modalidades podrán impartirse cursos de 

actualización y especialización. 
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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 ln 

población y las caractcristicas particulares de los grupos 

que la integran11 • 

Del precepto citado, es preciso comentar que el Sistema 

Educativo nacional no sólo se conforma por 3 niveles (elemental, 

medio y superior), sino que también se configura por algunos tipos 

especiales de educación, como la destinada a los adultos, a 

ind1genas, a reos, a trabajadores, a personas con deficiencias 

f 1sicas o mentales, la educación artística, la educación 

tecnológica y la educación para deportistas. 

3. 5.1 LI\ EDUCACION ELEMENTAL, 

Sei\ala el articulo 16 de la Ley Federal de Educación: 

11 El tipo elemental está compuesto por la educación preescolar 

y la primaria. 

La educación preescolar no constituye antecedente obligatorio 

de la primaria. 

La educación primaria es obligatoria para todos los 

habitantes de la Repúbl lea 11 • 
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Este precepto contiene 3 ideas fundamcntalet;; en primer 

tármlno se afirma que el nivel básico se integra por la educación 

preescolar y la primaria. 

No se menciona en ningún momento el tiempo que deben durar 

dichos periodos, ni la edad mínima para poder ingresar a los 

mismos. oesgraciadamento, desconozco en qui? ordenamiento se 

encuentran tales caracteriaticas y requisitoc. Ello se debe a que 

hay unn gran cantidad de leyes y reglamentos dispersas. 

Por lo tanto, y para evitar problemas, es necesario precisar 

en la Ley los requisitos de ingreso a cada uno de los periodos 

respectivos, as1 como el tiempo de duración de cada uno. 

En segundo lugar se establece que no es obligatorio haber 

cursado la educación preescolar pilra poder ingresar a la primaria. 

La tercera parte del precepto ratifica ln obligatoriedad de la 

educación primaria. 

Asi, como ya lo hemos dicho, los particulares tienen el 

derecho para exigir del estado la impartici6n de los estudios de 

primaria. En la vida cotidiana no se ha visto qua este último 

incumpla con la citada obligación. 

Asimismo, todos los rne"l-:icanos tenemos un vinculo con la 
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sociedad que nos obliga a instruirnos con los conocimientos 

basteas, cuando menos, para poder jugar algún pllpol en la misma. 

La sanci6n para el incurnplimJento de dicho deber será. que el 

individuo se coloque en una situaci6n de desventaja frente a los 

demás. 

En un capitulo posterior señalaré la necesidad de re9ular que 

es deber de todo mexicano acudir a recibir instrucción primaria, y 

ademas la secundaria, motivo por el que sugeriré una reforma a los 

articulas 3 ° y 31 constitucionales. 

La educación preescolar surg 16 en el momento en que las madres 

se vieron precisadas a incorporarse a la vida económica activa, 

quedando los hijos desamparados sin la educación materna. As1 se 

creó el llamado 11 jard1n de niños 11 , para llenar ese vac1o educativo 

y cuidar a los menores que aOn no se encontraran en aptitud de 

recibir su instrucción primaria. 

El creador do los jardines do niños fue un pedagogo alelRán 

llamado Fricdrich Frt5bel. su principal propbsito era obtener un 

desarrollo armónico de las facultades y aptitudes naturnles de los 

nin.os. As1, en 1837 fundó una escuela de párvulos (kind.erqarten, 

jardln de infancia) que se convirtió en el modelo do una serio de 

instituciones análogas. Los rasgos que le caracterizan son la 

concesión de una mayor libertad al niño la práctica de 
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ejercicios, juegos y esparcimientos al aire libre. 

comenzaba la socialización del niño. 

As! se 

Nos dice Vicente aria Razo que 11 en México actualmente se 

entiende que se debe estimular el desarrollo de las capacidades del 

ser humano desde sus primeros af\os de vida. Con ese criterio se ha 

modificado la idea de la guardería. En su lugar so ha creado la de 

los centros de desarrollo infantil 11 • 
28 

Dichos centros atienden a nif\os desde los 45 dias de nacidos, 

y hasta los 5 afies de edad, 

La educación preescolar es un periodo de gran importancia, 

pues en él comienza a formarse y desarrollarce la personalidad y 

las capacidades del niño. 

Por lo que toca a la educación primaria, diremos que ésta es, 

en condiciones normales, para nii\os de 6 a 12 arios de edad, es 

decir, comprende un periodo de 6 aflos. 

El objetivo de la instrucción primaria es imbuir en el 

educando los primeros conocimientos básicos que, como ya hemos 

dicho, le permitirán actuar y participar en las relaciones y actos 

más elementales que se dan dentro de la sociedad. 

28 ORIA AAZO, VICENTE. Política Educativa Nncional, Camino 
a la Modernit'lad. Héh:ico, 1990, pág. 65. 
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Continuado con Oria Razo, éste nos dice: "Siempr<! so ha dicho 

que cualquier persona antes de ser carpintero, electricista, 

licenciado, maestro o doctor debe ser hombre completo, con sus 

facultades armónicamente integradns. Para ese fin debe servir la 

educaci6n básica 11 , 
29 

Indudablemente que éste es el tipo de educación mil.a importante 

actualmente, pues es al que acuden la mayor parte de educandos y el 

que da sustento al resto del Sistema Educativo Nacional. 

J .s.2 LA EDUCACION MEDIA. 

Nos dice el articulo 17 de la Ley Federal de Educación: "El 

tipo medio tiene carácter formativo y terminal, y comprende la 

educación secundaria y el bachillcr;;ito". 

El tipo medio tiene carácter formativo pues pretende que los 

educandos adquieran cierto desarrollo, aptitud o habilidad. Habrá 

que preguntarle a los legisladores qué quisieron decir con el 

concepto "terminal 11 • 

Muchos autores consideran a la educación secundaria como parte 

dal nivel b~sico, pues consideran a aquélla como una continuación 

de la primaria. 

29 IBID., p6q, 68. 
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El objetivo de la secundaria es formar a loa educandos que ya 

han llegado a una edad y a un ni vcl de conocimientos que requieren 

de un trato especial y diferente al de primaria, pues los mismos ya 

tienen otros intereses, aptitudes y capacidades. 

Yo coincido con quienes consideran a la educaclón secundaria 

como una continuación de la primaria, pues además en aquélla se 

imparten materias rná.s avanzadas y especializadas, pero dentro de un 

grado elemental. 

La educación secundaria, en términos generales, comprende un 

periodo de tres años. Hay excepciones, como la llamada 11educaci6n 

abierta 11 • 

El bachillerato o preparatoria es creaci6n de Gabino Barreda. 

Su misión es proporcionar al educando una cultura básica y una 

visión general que sirva como antecedente y como preparación para 

los estudios superiores. En este nivel escolar al estudiante se le 

proporciona una perspectiva general human!stica y cient1fica. 

En el bachillerato se lleva adelante la labor de la escuela 

primaria y de la secundaria y se prepara al alumno para el ingreso 

a la escuela superior. 

En el bachillerato se aprecian graves problemas con los planes 

y programas de estudio, su baja calidad y el alto indice de 



120 

reprobación. Más adelante senalart; mis sugerencias para tratar de 

resolver esos complejos problemas. 

Este ni~el de estudios ha adoptado diversas formas como son la 

preparatoria, el CCH, la vocacional, etc. Ello ha propiciado 

problemas en el reconocimiento de estudios hechos en otros 

planteles, pues un alumno que se quiere cambiar de una preparatoria 

a una vocacional, por ejemplo, tiene serios problemas, por la 

diversidad de planes y programas de estudio y por la dependencia o 

plantel a la que pertenecen. 

El bachillerato se estudia en tres aftas, salvo que se trate de 

la 11 educaci6n abierta". 

3. 5.3 LA EOUCACION SUPERIOR. 

El articulo 18 de la Ley Federal de Educación establece: 

"El tipo superior está compuesto por la licencia.tura y los 

grados académicos de maestr!a y doctorado. 

En este tipo superior queda coroprendida la educación normal 

en todos sus grados y especialidades". 

El Estado ha dejado en manos de los universitarios el destino 

de sus casas de estudio mediante la autonomía. A la comunidad 
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universitaria corresponde organizar los planteles y fomentar en los 

educandos y maestros el sentido de la responsabi 1 id ad. 

Actualmente, gran parte de quienes acuden a las universidades 

buscan prepararse profesionalmente con la idea de que los datos y 

conocimientos acumulados sirven para ganar sólo dinero con 

facilidad y rapidez. 

As!, es comO.n que hoy en d!a egresen profeslonistas sin un 

sentido de servicio a la sociedad, y preocupados exclusivamente por 

el enriquecimiento, el lucro y la fama personal. 

Este no es el único problema de las universidades. De éstas 

también egresan profesionistas increíblemente mal preparados. Es 

m.'is, me atrevería a afirmar que si plantcáramo!; una serie de 

preguntas elementales sobre cultura general a un nutrido grupo de 

egresados universitarios, un porcentaje reducido de los mismos 

seria el que contestara acertadamente. 

Esto s1 que es un grave problema, pues en manos de los 

profesionistas estarA el Pais en un futuro no muy lejano. 

La maestría y el doctorado tienen por objeto que los 

profesionistas debidamente preparados perfeccionen y pulan sus 

conocimientos en determinada especialidad del conocimiento humano. 

Dichos niveles de estudio, afortunadamente ya son la pretensión de 
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muchos profesionistas, pero todavia no es el momento de darnos por 

satisfechos al respecto. 

Las escuelas normales tienen como finalidad la formación de 

los futuros profesores. Este tipo de educación debe ser 

cientlfica, democrática, laica, social, nacionalista y de 

internacionalismo solidario en la independencia y en la justicia. 

En pocas palabras, dichas escuelas deben ajustarse a los 

lineamientos del articulo 3° constitucional con mayor razón que las 

demás escuelas y tipos de educación. 

Actualmente, la Secretaria de Educación Pública no concede con 

facilidad la autorización a particulareR para impartir educación 

normalista, pues quiere evitarse que aumente el gran namoro de 

profesores desempleados. 

Debe disminuirse el no.mero de egresados normalistas y 

aumentarse el grado de profesionalizaci6n. Al respecto, considero 

que con el paso del tiempo serla oportuno establecer como requisito 

para poder impartir. clase, el haber obtenido la licenciatura en 

educación, tratándose de profesores para nivel elemental. Con ello 

se mejorarlan los niveles académicos de los estudiantes, y el 

magisterio se encontrarla en aptitud de reclamar mejores salarios 

dado su nivel de especialización. 
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3. 5,4 OTROS TIPOS DE EDUCACION. 

Nuestra Ley Federal de Educación no contiene ningün rubro 

destinado a algunos tipos de educación especial, ya que algunos de 

éstos se encuentran comprendidos en los 3 niveles ya mencionados, 

y otros encuentran su regulación en ordenamientos especiales. 

A continuación, me referiré de manera breve a sef\alar dichas 

modalidades, sef'lalando algunas de sus caracter!stlcas. 

a) La educación para adultos. La educación para adultos es 

una forma de educación que se basa en el autodidactismo como medio 

adecuado para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Se 

encuentra dirigida a los mexicanos de quince anos en adelante. 

Mediante diversos servicios, como los de alfabetización, 

educación blisica y capacitación para el trabajo, se pretende 

mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de los 

adultos. 

En la instrucción de adultos concurren centros do educación 

básica, de educación tecnológica y el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos, creado el 31 de agosto de 1981. 

El ordenamiento que regula este tipo de educación es la Ley 

Nacional de Educación para Adultos, publicada en el Diario Oficial 
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de la Federaci6n el 31 de diciembre de 1975. 

b) La educación para indigenas y campesinos. Uno de los 

objetivos es desarrollar la educación rural para que atienda a las 

necesidades de cada comunidad. La educación rural es la educación 

primaria impartida en localidades rurales, que se adecua por el 

profesor al ~mbiente campesino, con lecturas, o con la ensef'ianza 

agr1cola. 

La meta principal es incorporar a los campesinos y grupos 

indigenas a la vida económica y productiva del Pa1s, mediante la 

introyecci6n en l!stos, de los ccnocimientos básicos que les 

permitan desempef\ar algún arte, oficio o trabajo. 

Dicha meta deberá llevarse a cabo respetando las costumbres y 

tradiciones de las comunidades indigenas. 

En esta materia se han creado las siguientes instituciones: 

l. Escuela Nacional de Fruticultura, creada mediante decreto 

publicado en el DiariO· Oficial de la Federación el 21 de enero de 

1974. 

2. Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, creado el 15 

de enero de 1980. 
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3. Fideicomiso Centro de Estudios Históricos del Agrarismo 

en México, creado el 29 de febrero de 1980. 

4. Colegio superior de Agricultura Tropical, creado el 18 de 

junio de 1973. 

5. Universidad Autónoma de Chapingo, creada el 22 de 

diciembre de 1974. 

El marco jur1dico de la educación de este tipo está en los 

siguientes ordenamientos: 

A) Articulas 3° y 27 constitucionales. 

B) Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de marzo de 1971. 

C) Ley Federal de Educación del 27 de noviembre de 1973, que 

en su articulo 25 faculta a la Secretaria de Educación 

Pt1blica para formular los planes y programas para la 

educación primaria, secundaria, normal y la de cualquier 

tipo destinada a obreros y campesinos. 

D) Ley de Educación l\gr1cola del 6 de julio de 1946. 

E) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 

de diciembre de 1976, qnc en su parte conducente faculta 
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a la Secretarla de Educación Püblica para organizar la 

educación agrícola. 

F) Reglamento para la Educaci6n Cor.iunitaria del 21 de agosto 

de 1981. 

Existe además la educación agrlcola. La Ley de Educación 

Agraria en su articulo 2° establece que la educación agrlcola es un 

servicio püblico que en cualquiera de los grados establecidos por. 

la propia ley impartan el Estado (Estados, Municipios y Distrito 

Federal), y las Instituciones en que el Estado descentralice 

funciones educativas agrlcolas, 

La educación agr leo la comprende la elemental, la práctica y 

especial y la superior. Esta Qltirna se imparte por el Instituto de 

Educación Agrlcola Superior y por la Universidad Nacional do 

Agricultura, principalmente. 

Existen además Misiones Culturales Rurales que tienen por 

objeto llavnr cultura y educación a los rincones más apartados del 

Pa1s. 

Hay una Dirección General de Educación Indigena de la 

secretaria de Educación Pública y el Instituto Nacional 

Indigenista, creado por la Ley del 10 de noviembre de 1948. 
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e) La educación para ~2§.. El segundo párrafo del articulo 

18 de nuestra Constitución PoÜ.tica establece que 11 los gobiernos do 

la Federación y de loa Estados organizarán el sistema penal, en sus 

respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 

capacitación pe.ra el misrr:o y la educación como medios para la 

readaptación social del delincuente". 

El Reglamento de Reclusorios y Centros da Readaptación Social 

del Distrito Federal regula la educación para reos y procesados en 

los articulas 75 al 78. 

El articulo 75 establece que la educación que se imparta en 

reclusorios se ajustará a las formas de pedagogla aplicables a los 

adultos privados de libertad. La educación oficial estará a cargo 

de personal docente autorh:ado. La instrucción primaria es 

oLligatoria para los internos que no la hayan concluido. Se 

establecerán condiciones para que los internos que lo requieran 

"completen" sus estudios desde la educación media básica hasta la 

stiperior, artes y oficios. 

El articulo 76 establece que la educación obligatoria que se 

imparta en reclusorios se ajustará a los planes y programas 

autorizados por la Secretarla de Educación Pública. La Dirección 

General de Reclusorios podrá celebrar acuerdos con la SEP u otras 

instituciones educativas públicas para que los internos puedan 

realizar diversos estudios durante su reclusión. 
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El articulo 77 establece que la documentación expedida por los 

centros escolare¡; de los reclusorios no contendrá referencia a 

estos (lltimos. El articulo 78 impone la obligaclón para todos los 

reclusorios de contar cunndo menos con una biblioteca. 

d) ~taci6n parJL...tnibaiadores. La capacitaci6n para el 

trabajo está dirigida a adolescentes y adultos a efecto de que 

puedan incorporarse productivamente al mercado laboral o para 

autoemplenrse. La capacitación para el trabajo es el proceso 

educativo que permite adquirir los conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarias para des(lmpcñar tareas que contribuyan al 

desarrollo personal y colectivo. En el Sistema Educativo Nacional 

hay variaa instituciones avocadas a dicha tarea, como el colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Universidad 

Nacional Autónoma de México, El Instituto Politécnico Nacional, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el Instituto 

Mexicano del Petróleo, la secretaria de Comunicaciones, y 

Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. 

El marco jur1dico en este caso está dado por los articulas 123 

constitucional y 153-A al 153-X de la Ley Federal del Trabajo, asi 

como por la Ley que establece la Educación Normal para Profesores 

de Centros de Capacitación para el Trabajo, del 20 de diciembre de 

1963. 
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o) ~ci6n para personas con defJ,,tlencias f1sicas o 

~. Mediante persot}al docente especializado, se pretende 

incorporar a la vida econ6mica y productiva del pa1s, a las 

personas que han t~nido la desgracia de perder alguna parte de su 

cuerpo, o a las que han nacido o adquirido enfermedades o 

deficiencias de carácter físico o mental que requieran de. una 

atención diferente a la común. 

f) La educación art1stica. Tiene por objeto la promoción y 

el desarrollo de las habilidades y actividades artlsticas. 

Entre las instituciones avocadas a esta rama de la educación 

encontramos: 

l. Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular 

Mexicana. 

2. Fondo Nacional para el Fomento de las Artcsan1as. 

3. Academia de Artes. 

4. Compaf\1a Nacional de Danza. 

5. Compañía Nacional de opera. 

6. CompaiHa Nacional de 'IL·atro. 
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7. Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Los ordenamientos jur!dicos de la materia son: 

A) Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

B) Ley que establece el Premio Nacional de Artes y Ciencias. 

C) Reglamento para el uso del teatro del Palncio de Bellas 

Artes. 

g) La educación deportiva. Es imposible pensar que el 

deporte puede separarse de las demás interea'es del ser humano. El 

deporte en sus diferentes manifestaciones es medio necesario para 

desarrollar armónicamente la!; facultades del hombre y es 

indispensable para la formación integra 1 de éste. 

En los grandes eventos deportivos internacionales se han vio to 

fallas en nuestro sistema educativo del deporte. 

Para lograr triunfos se requiere organizar la educación 

deportiva por parte de todos los sectores de la población. 

Las instituciones que existen en México por lo que toca a esta 

materia son el Comité Ol!mpico Mexicano y la Comisión Nacional del 

Deporte. Los ordenamientos legales conducentes son el Reglamento 
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de Actividades de Educación Física de las Escuelas Incorporadas del 

11 de marzo de 1940. 

h) l~a educación cient!fica y tecnológica. Tiene por objeto 

la difusión do conocimientos tendientes a crear instrumentos, 

procedimientos y métodos para propiciar el desarrollo de las 

diversas ramas de la industria, as! como para fomentar el 

desarrollo y la creación de las diversas ciencias que configuran el 

saber humano. 

Este tipo de educación siempre debe tener por objetivo buscar 

el perfeccionamiento, desarrollo y bienestar de todos los seres 

humanos. Por lo tanto, habr<i que evitar que dichos conocimientos 

se usen para la denigración y destrucción del hombre, as! como para 

dafiar al medio que le rodaa. 

En nuestro pa1s todavía existe poco apoyo para la 

investigación científica y tecnológica. Si no se desarrolla 

adecuadamenta dicho campo, será dificil que México compita con 

suficiencia en el contexto internacional. 

Habrá que suministrar más recursos para dicha investigación, 

evitando así la llamada 11 fuga de cerebros", 

Las principales instituciones avocadas .en el país a la 

investigación y estudios cientificos y tecnológicos son: la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, las universidades 

de los estados y, principalmente, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia. Además están el Centro llacional de. Enseflanza Técnica 

Industrial, el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica, 

el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica, el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Centro Nacional 

de capacitación para Enseftanza Tecnológica, entre otras. 

La regulación jurídica la encontramos en los siguientes 

ordenamientos: 

l. Ley que crea el consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

del 29 de diciembre de 1970. 

2. Ley 01:gánica dol Instituto Politócnico Nacional. 

3. Ley del consejo del Sistema Nacional de Educación 

Técnica, del 25 de noviembre de 1975. 

4. Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, del 6 de enero de 1945. 

i) La educación abierta. El sistema de educaci6n abierta es 

una alternativa para quien necesita emprender o continuar su 

formación de manera individual y autodidacta. Este tipo de 
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educación se cre6 para quienes no alcanzaron un lugar en una 

escuela. Un dato interesante es que tiene como antecedente a la· 

educación impartida por televisión. 

Este sistema está conformado por el nivel medio y superior, 

adultos en el nivel básico y trabajadores que requieren de 

preparación permanente. 

Una de las ventajas de este sistema es que el individuo puede 

realizar sus estudios sin tener qun sujetarse a un horario 

determinado. Sin embargo, la falta de un profesor que oriente al 

educando siempre será un factor en contra. 

En este tipo de educación intervienen las siguientes 

Direcciones Generales de la Secretar fa de Educación POblica: de 

Educación Extraescolar, de Centros de capacitación, de Educación 

Tecnológica Industrial, de Educaci6n Tecnológica Agropecuaria y de 

Ciencias del Mar y de Institutos Tecnológicos, el colegio de 

Bachilleres, el Instituto Politécnico Nacional, Colegio Nacional da 

Educación Profesional Técnica, la Universidad Pedagógica ·Nacional, 

etc. 

3. 6 ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA EDUCATIVA. 

La primera atribución del Presidente de la Repliblica en 

materia de educación, la encontr~mos en la fracción I del articulo 
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89 constitucional. Este precepto establece como facultad y 

obligación del Presidente: 

11!. Promulgar y ejecutar las leyes gue expida el Congreso de 

la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su 

exacta observancia 11 • 

De ello se infiere ·1a facultad que tiene el Presidente para 

expedir reglamentos a leyes que expida el Congreso de la Unión en 

materia de educación. Esto se ratifica en el articulo 14 de la Ley 

Federal de Educación. 

Según el articulo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, el Presidente de la RepCíblica llevará a cabo las 

siguientes atribuciones por conducto de la Secretaria de Educación 

POblica: 

11I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas 

oficiales, incorporadas o reconocidas; 

a) La enseflanza preescolar, primaria, secundaria y 

normal, urbana, semiurbana y rural. 

b) La enserianza que se imparta en las escuelas, a que se 

refiere la fracción XII del articulo 123 Constitucional. 
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e) La enseiianza técnica, industrial, comercial y de artes 

y oficios, incluida la educaci6n que se imparta n los 

adultos. 

d) La enseflanza agricola, con la cooperación de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

e) La ensenanza superior y profesional. 

f) La ensenanza deportiva y militar, y la cultura f1sica 

en general; 

II. Organizar y desarrollar la educación art1stica que se 

imparta en las escuelas e institutos oficiales, 

incorporados o reconocidos para la ensef"lanza y difusión 

de las bellas ai:tes y de las artes populares; 

III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito 

Federal, excluidas las qua dependen de otras 

dependencias; 

IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases 

que funcionen en la Repíiblica, dependientes de la 

Federación, exceptuadas las que por Ley estén adscritas 

a otras dependencias del Gobierno Federal; 
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v. Vigilar que se observen y cumplan los disposiciones 

relacionadas con la educación preescolar, primaria, 

secundaria, técnica y normal, establecidas en la 

constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse 

la incorporaci6n de las escuelas particulares al sistema 

educativo nacional; 

VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los 

planteles que impartan educación en la República, 

conforme a lo prescrito por el articulo 3° 

Constitucional; 

VII. organizar, administrar y enriquecer sistemá.ticamente las 

bibliotecas generales o especializadas que sostenga la 

propia secretarla o que formen parte de sus dependencias; 

VIII. Promover la creación de institutos de investigación 

cient!fica y técnica, y el establecimiento de 

laborator~os, observatorios, planetarios y dem&s centros 

que requieran el desarrollo de la educación primaria, 

secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en 

coordinación con las dependencias competentes del 

Gobierno Federal y con las entidades p11blicas y privadas 

el desarrollo de la investigación cientifica y 

tecnológica; 
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IX~ Patrocinar la roalizaci6n de congresos, asambleas y 

reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter 

cient1fico, técnico, cultural, educativo y art1stico; 

x. Fomentar las relaciones de orden cultural con los paises 

extranjeros, con la colaboración de la Secretaria de 

Relaciones Exter lores; 

XI. Mantener al corriente el encalaf6n del magisterio y el 

seguro del maestro, y crear un sistema de compensaciones 

y estimulas para el profesorado · atendiendo a las 

directrices que emita la Secretarla de Programación y 

Presupuesto sobre el sistema general de administración y 

desarrollo de personal; 

XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro 

de la propiedad literaria y art:.!stica; 

XIII. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad 

mexicana puedan rea_lizar investigaciones o completar 

ciclos de estudios en el extranjero; 

XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el pais y organizar 

concursos para autores, actores y escenógrafos y en 

general promover su mejoramiento; 
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XV, Revalidar estudios y titules y conceder autod t.: ación para 

el ejercicio de las capacidades que acrediten; 

XVI. Vigilar con el auxilio de las asociaciones de 

profesionistas, el correcto ejercicio de las profesioneo; 

XVII. organizar misionen culturales; 

XVIII. Formular el catálogo del pcttrimonio histórico nac.i.onal; 

XIX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos 

nacionales; 

XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, 

arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a· 

efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y 

conservación de tesoros históricos y art1sticos del 

patrimonio cultural del pais; 

XXI. Proteger los monumentos arqueológicos, los objetos 

históricos y artísticos, las ruinas prehispánicas y 

coloniales, y los lugares históricos o de interés por su 

belleza natural; 

XXII, Organizar exposiciones artisticas, ferias, certámenes, 

concur&os, audicione~ 1 representaciones teatrales y 
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exhibiciones cinematográficas de interés cultural; 

XXIII. Determinar y organizar la participación oficial del país 

en competencias deportivns internacionales, organizar 

deafiloa atléticos y todo género de eventos deportivos, 

cuando no corresponda hacerlo expresamente n otras 

dependencias del Gobierno Federal. 

XXIV. cooperar en las tareas que desernpene la Confederaci6n 

Deportiva y mantener la Escuela de Educación Física. 

XXV. Estudiar los problemas fundamentales de las razas 

aborígenes, y dictar las medidas y disposiciones que 

deban tomarse para lograr que la acción coordinada del 

poder público redunde en provecho de los mexicanos que 

conserven su idioma y costumbres originales; 

XXVI. Promover y gestionar ante las autoridades federales y las 

de los Estados, todas aquellas mcdid'1S o disposiciones 

que conciernan al interés general de los núcleos de 

población que se mantienen dentro de su tradición 

cultural originaria o autóctona; 

XXVII. organizar, promover y supervisar programas de 

capacitación y adiestramiento en coordinación con las 

dependencias del Gobiurno Federal, los Gobiernos de los 
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Estados y do los Municipioc, las entidades públicas y 

privadas, as! como los fideicomisos creados con tal 

propósito. A este fin organizará, igualmente, sistemas 

de orientación vocacional, de ensefianza abicrtü y de 

acreditación de estudios; 

XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, 

recreativas y deportivas quo realice el sector ptlblico 

federal; 

XXIX. Establecer los criterios educativos y culturales en la 

producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 

industria editorial; 

XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno 

desarrollo de la juventud y a su incorporación a las 

tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de 

servicio social, centros de estudio, programas de 

recreación y de atenci6n a los problemas de los jóvenes. 

Crear y organizar a este fin sistemas de ensefianza 

especial para niflos, adolescentes y jóvenes que lo 

requieran y 

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y 

reglamentosº. 
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.El_ articulo 25 de nuestra Ley Federal de Educación establece 

a la letra: 

t1Articulo 25. compete al Poder Ejecutivo Federal, por 

conducto de la secretaria de Educación Pública: 

I. Preutar en toda la Rept1blica el servicio pOblico 

educacional, sin perjuicio de la concurrencia de los 

Estados y Municipios y de otras dependencias del 

Ejecutivo Federal, conforme a laa leyes aplicables; 

II. Promover y programar la extensión y las modalidades del 

sistema educativo nacional; 

III. Formular para toda la República los planes y programas 

para la educación primaria, secundaria y normal y la de 

cualquier tipo destinada a obreros o a campesinos; 

IV. Autorizar el uso del material educativo para primarias, 

secundaria y normal y para cualquier tipo o grado de 

ensef'lanza destinada a obreros o a campesinos,• 

V. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto 

gratuitos para la educación primaria; 
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VI. Establecer un registro nacional de educandos, e:ducadores, 

títulos académicos y establecimientos educntivos; 

VII. Establecer un sistema nacional de créditos que facilite 

el tránsito del educando de una modalidad o tipo 

educativo a otro; 

VIII. Intervenir en la formulación de planes de cooperación 

internacional en mater la de docencia·, investigación y 

difusión cultural; 

IX. Vigilar en toda la RepCíblica el cumplimiento de esta Ley 

y sus disposiciones reglamentarias, y 

X. Ejercer las demás atribuciones que le confieren esta ley 

y otras disposiciones legales". 

Además, de la Ley Federal de Educación, fundamentalmente, se 

desprenden otras facultades para la secretaria de Educación 

POblica, como la de conceder autorización para que loa particulares 

impartan educación primaria, secundaria, normal y la de cualquier 

tipo o grado destinada a obreros o a campesinos; la de negar o 

revocar dicha autorización; la de retirar discrecionalmente, en 

cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a estudios 

hechos en planteles particulares. 
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El Poder Ejecutivo tambi6n tiene la facultad de p1:omover un 

sistema internacional reciproco de validez de estudios, de acuerdo 

al articulo 67 de ln Ley Federal de Educación. 

3. 7 EL CONSEJO NACIONAL TECHICO DE Lll EDUCllCION (CONllLTE). 

El consejo uacional Técnico de la Educación encuentra su 

fundamento legal en el articulo 2G de la Ley Federal de Educación. 

Dicho precepto establece: 

"Habrá un Consejo Nacional Técnico de la Educación que será 

órgano de consulta de la secretF\ria de Educación Pública y de 

las Entidades Federativas, cuando éstas lo soliciten y que se 

encargará de proponer planes y programas de estudios y 

politicas educativas. 

El consejo se integ~ará con representantes de las 

instituciones püblicas que participen en la educaci6n 

naciona111. 

El articulo 1 del Reglamento del CONALTE dice que éste 11es el 

órgano de consulta de la Secretaria de Educación Pública y de las 

Entidades Federativas, encargado de promover la pnrticipaci6n de 

los maestros y de los sectores de la comunidad interesados en la 

proposición de planog y proqrame.a do oatudio y politicas 

educativas11 • 
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Los a11tecedentes del CONJ\LTF. los cnco11tramos en la Ley 

Orgilnica de la Educación Pública para el Distrito Federal de 1920, 

donde aparece como Comisión de Instrucción Pllblica. Esta Comisión 

en 1942 adquirió el carácter de Consejo N'acional de Educación, 

teniendo la facultad de proyectar o catudiar lor; planes, programas 

de estudio y métodos de cnsef\anza, comunas para toda la RepO.blica, 

para educación primaria, secundaria, normal y la de cualquier tipo 

destinada a obreros o a campesinos. 

El Rcgla111ento del Consejo fue expedido el 2(i de junio de 1957. 

Se considera ¡ue ésta es la fecha de fundación del CONAJ .. TE. En el 

citado Reglar. "3nto se establecla que era atribución del Consejo 

estudiar o pr• .yectar los planes y programas de entudio, rnt!todos dé 

enseiianza coi unes para toda la Reptíblica para la C!ducaci6n 

primaria, secundaria, normal y la de cualquier tipo o grado 

dirigida a obreros o a campesinos, como puede apreciarse, no hubo 

cambio de la J,ey al Reglamento. 

El Reglarnt"nto que actualmente rige al COUALTE se publicó el 23 

de abril de 1979. El artículo 2 do este ordenamiento establece que 

son funciones del CONALTE las siguientes: 

"a) Rca!J zar estudios acerca de: 

Los contenidos, planes y programas de estudio, nlétodos 

educa :ivos, libros de texto y mater.iales y auxiliares 

didác. leos del Sistema Educativo Nacían ü. 
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La organización y administración de la educo.ción, los 

sistemas de evaluación y ncredi taci6n de capacidades y 

conociinientos y los criterios parn la clasificación y 

promoción de los educandos. 

Los servicios üc mojoramiento profesional dol magisterio. 

Los planes para la expansión y mejoramiento del sistema 

do educación. 

Las disposiciones que normcn el sistema cducati.vo 

nacional. 

Los demás puntos relativos al funcionamiento y desarrollo 

del Sistema Educativo Nacional. 

b) Recoger y estudiar la opinión del magisterio del país y 

do otros sectores de la comunidad interesados acerca de 

los ternas a que se refiere el punto anterior. 

e) Coadyuvar con los organismos que el Secretario de 

Educación POblica determine, en la coordinación entre la 

Federación y las entidades en materia educativa y 

d) Realizar las demás actividades que le scilale el 

reglamento o quo le cnc:.JM\C'!nde el Secretario de Educación 
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Pllblica en relación con sus funciones". 

El CONALTE se integra de la siguiente manera: 

Hay un presidente, que es designado por el Presidente de la 

Rep\1blica, un secretario general, los subsecretarios de la 

secretaria de Educación Pública y el Oficial Mayor, siete 

funcionarios de la SEP, un maestro distinguido do cada entidad 

federativa, un grupo de asesores designados por el Secretario de 

Educación Pública, un representante de cada uno de los gobiernos de 

los estados·, tres representantes de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Enseflanza Superior (ANUIES), cinco 

representantes del sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SN'l'E), representantes de los padres de familia 

ot'ganizadoa. 

Todas estas personas forman el Pleno del COUALTE que, corno 

podrá apreciarse, es un Consejo plural, pues está integrado por 

representantes de di versos sectores. 

Para orientar y coordinar las actividades del CONALTE y 

administrarlo, existe un Comité Directivo, integrado por un grupo 

mc1s reducido de representantes de cada uno de los sectores del 

pleno. 

El COHALTE coordina los comités estatales técnicos de la 
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educación, los cuales a su vez coordinan los consejos estatales de 

educación, y las dcm~s comisiones y órganos similares que realizan 

tareas relativas a la educación, como son los consejos técnicos de 

sector, zona y escuela. 

Para el trabajo cotidiano, el consejo se organiza en 

comisiones coordinadas por el presidente del CONALTE y apoyadas por 

un equipo t6cnico. 

Los consejos estatales (CETES) trabajan coordinadamente con el 

CONALTE mediante sus secretarios ejecutivos, sobre los mültiples 

temas y problemas educativos locales y nacionalea. 

De tal forma, e1 COUALTE es un foro para el dililogo, para la 

promoción y coordinación de las ideas educativas, contando con la 

participación de la sociedad. 

3. 8 LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MA'l'ERIA EDUCATIVA. 

~luc~tro m<irco jurI<lico ctc lr\ ~ducri.clón otorga derechos e 

iropone deberes a todos los sujetos que, directa o indirectamente, 

intervienen de alguna manera en esta materia. 

El primero y fundamental derecho es el que se refiere a la 

pouibilidad que tiene todo mexicano de recibir .instrucción. Este 

es un derecho humano fundamental. 

------·-~--·------
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Nuestra Constituci6n Pol1tica recoge otros derechos, como 

aquél de los particulares y de las asociaciones religiosas para 

impartir educación; el derecho de las instituciones de educación 

superior para gobernarse por s1 mismas, para fijar sus planes y 

programas de estudio y administrar su patrimonio, para fijar los 

términos de ingreso, promoción y permanencia del personal 

académico. 

El Estado tiene ''derechonpara fijar los lineamientos sobre los 

cuales se impartirá la educaci6n, para otorgar, negar o revocar 

permisos para que los particulares impartan educación y para 

retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios hechos en 

planteles particulares. 

Otros derechos espec1ficos que se derivan de nuestro máximo 

ordenamiento son el de los reos, quienes tienen la posiblidad de 

educarse y capacitarse para su readaptación a la sociedad. 

Asimismo, los trabajadores tienen el derecho para que se les 

proporcione capacitación y adiestramiento para el trabajo. 

La Ley Federal de Educación en sus articules 50 y 52 establece 

otros derechos. 

El primero de los preceptos nos dice: 

"El Estado otorgará: 
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I. Remuneración justa para que los educadores dispongan del 

tiempo necesario para la preparación de las clases que 

impartan y para su perfeccionamiento profesional, y 

II. Est1niulos y recompensas a favor de los educadores que se 

distingan en el ejercicio de su profesi6n". 

El articulo 52 establece: 

11 Son derechos de quien ejerce la patria potestad o la tutela: 

I. Obtener la inscripción escolar necesaria para que sus 

hijos o pupilos, menores de edad, reciban la educación 

primaria; 

II. Participar a las autoridades escolares cualquier problema 

relacionado con la educación de sus hijos o pupilos, a 

fin de qua aquéllas se avoquen a la solución; 

III. Cooperar con las autoridades escolares en el mejoramiento 

de los educandos y de los establecimientos, y 

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia". 

Por lo que toca a las obligaciones, (deberes), diremos que las 

leyes también imponen cargas a todos los sujetos que intervienen en 

la educación. 
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Nuestra constitución establece, en primer término, que la 

educación primaria es obligatoria. Dicha obligación es a cargo del 

Estado, y los particulares tienen la facultad de exigir su 

cumplimiento. Sin embargo, estos tlltimos también tienen la 

obligación con la sociedad de prepararse adecuadamente. En ambas 

situaciones estamos en la presencia de v1nculos de carácter 

jur1dico. De estas ideas se desprende que la educación es un 

derecho y una obligación. 

Las instituciones de educación superior tienen el deber de 

educar, investigar o difundir la cultura de acuerdo con los 

principios del articulo 3º y respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas. 

El Estado tiene el deber de impartir la educación de acuerdo 

con los principios del propio articulo 3 °. Además tiene el deber 

de impartir educación gratuita. 

La fracción I del articulo 31 constitucional establece que es 

oblic;ación de los mexicanos: 11 Hacer que sus hijos o pupilos, 

menores .de quince af'ios, concurran a las escuelas püblicas o 

privadas para obtener la educación primaria elemental y militar, 

durante el tiempo que marque la ley de Instrucción Ptiblica en cada 

Estado11 , 

Al respecto, el Código civil para el Distrito Federal 
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establece una serie de disposiciones para garantizar la educación 

de los menores. 

El articulo 308 del citado ordenamiento establece a la letra: 

11 Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación 

y la asistencia en casos de enfermedad. Roapeoto de los 

menores, los alimentos comprenden, además, los gastos 

necesarios para la aduoaoi6n primaria del alimentista y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profosi6n honestoa y 

adecuados a su sexo y circunstancias personales". 

Los artículos 303, 305 y 306 del propio Código Civil imponen 

la obligación para ciertas personas, de suministrar alimentos, y 

por lo tanto, da proporcionar los gastos necesarios para la 

educación de los menores. 

Dicha carga corresponde en primer lugar a los padres. A falta 

o por imposibilidad de éstos, a los ascendientes más próximos en 

grado. A falta de ascendientes, en los hermanos del padre y madre. 

A falta de hermanos del padre, en los de la madre solamente, y 

viceversa. 

A falta de todas las personas indicadas, la obligación recaerá 

en los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
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otro precepto del C6diqo civil que garantiza la educación del 

menor es el articulo 422. Este nos dice: 

"A las personas que tienen el hijo bajo su patria potestad 

incumbo la obligaci6n de educarlo convenientemente. 

cuando llegue a conocimiento de los consejos Locales de 

Tutela que las personas de que se trata no cumplan esta 

obligación, lo avisarán al Ministerio Pt.1blico para que 

promueva lo que. corresponda 11 • 

Personalmente considero que, de conformidad con la fracción 

III del articulo 444 del multicitado ordenamiento, la sanción por 

incumplimiento a esta obligación, es la pérdida de la patria 

potestad, El citado precepto dice que ésta se pierde "cuando por 

las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 

abandono de aus deberes pudiera comprometerse la salud, la 

sequridad o la moralidad de los hijos, aQ.n cuando esos hechos no 

cayeren bajo la sanción de la ley penal". 

En la vida cotidiana, es evidente que no se lleva a cabo lo 

estipulado por el articulo 422 del Código civil, y observamos que 

personas de muy bajos recursos no pueden enviar a sus hijos a 

recibir educación. 

Ahora bien, haciendo una estricta interpretación, el aludido 
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articulo 1lnicamentc impone la obligación a quienes ejercen la 

patria potestad de educar convenientemente al hijo. No se estipula 

materialmente quien deberá proporcionar dicha educ::aci6n, por lo que 

podemos decir que ésta puede correbponder tanto a una escuela como 

a los propios padres. 

Este problema podemos resolverlo aplicando el articulo 31 

constitucional, cuya intención es que los mexicanos envien a sus 

hijos a la escuela primaria. Mas no por eso los padres se 

encuentran exentos de proporcionar a sus hijos instrucción y 

principios, dentro de sus posibilidades. 

Es mcis, en un principio el deber corresponde a los padres, 

pero como éstos no cuentan con las t6cnicas y medios adecuados para 

esta compleja tarea, la carga pasa a las instituciones de 

ensef\anza. 

Para redundar esto, el articulo 53 de la Ley Federal de 

Educación estipula: 

11 Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o 

tutela: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince afias, 

reciban la educación primaria; 
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II. Colaborar con las instituciones educativas en las 

actividades quo éstaa realicen, y 

III. Participar, dB acuerdo con los educadore~, en el 

tratamiento de los problemas de conducta o de 

aprendizaje". 

El comentario que merece este ar.t1culo es que la obligaci6n de 

hacer educar al menor o incapaz, también corresponde al tutor. La 

fracción I del articulo 537 del Código civil dice que el tutor está 

obligado a alimentar y educar al incapacitado, y la fracción II del 

diverso 504 sef'iala que el hecho de conducirse mal en el desempef\o 

de la tutela, es causa para ser separado de la misma. 

3, 9 LA EDUCACION Y SU REGULJICIO!I INTERNACIONAL. 

Para concluir el presente Capitulo, mencionarl! las 

convenciones y Tratados Internacionales en que ha participado 

México, por lo que se refiere a la educación. 

l. Convención sobre Propiedad Literaria y Artística, de 

agosto de 1910, despositada en Buenos Aires, Argentina, y 

ratificada por México el 23 de enero de 1964. 

2. Convención relativa a Exposiciones Internacionales, a la 

cual se adhirió Hóxico el 7 de cli ciembre de 1982. 
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J. convenci6n sobre la Enseftanza de la Historia, celebrada 

el 26 de diciembre de 1933, depositada en Montevideo, Uruguay, y 

ratificada por México el 27 de enero de 1936. 

4. convenio sobre la Protecci6n de Insti tu e iones Artisticas 

y Cienttficas y Monumentos Históricos, celebrado el 15 de abril de 

1935, depositado en Washington, E.U.A., y ratificado por México el 

2 de octubre de 1936. 

5. Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor 

Histórico, celebrado el 15 de abril de 1935 1 depositada en 

Washington, E. U.A., y ratificado por México el 2 de octubre de 

1936. 

6. Convención sobre Facilidades a Exposiciones Artísticas, 

celebrada el 23 de diciembre de 1936, depositada en Buenos Aires, 

Argentina, y ratificada por México el 16 de marzo de 1938. 

7 ª convención sobre la Orientación Pacifica de la Ensenanza, 

celebrada el 23 de diciembre de 1936 1 depositada en Buenos Aires, 

Argentina, y ratificada por México el 16 de marzo de 1938. 

B. Convención sobre Facilidades a Pel1culas Educativas o de 

Propaganda, celebrada el 23 de diciembre de 1936, depositada en 

Buenos Aires, Argentina, y ratificada por México el 28 de abril de 
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1939. 

9. Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales 

Interamericanas, celebrada el 23 de diciembre de 1936, depositada 

en Buenos Aires, Argentina, y ratificada por México el 15 de 

febrero de 1941. 

10. Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano, 

celebrada el 29 de noviembre de 1940, depositada en México, o. F., 

y ratificada por México el 2 de mayo de 1941. 

11. Convención para la Protecci6n de los Bienes CUlturales en 

caso de Conflicto Armado, celebrada el 14 de mayo de 1954, 

depoaitada en La Haya, Paises Bajos, y ratificada por México el 7 

de mayo de 1956. 

12. Estatutos del Centro Internacional de Estudios de los 

Problemas Técnicos de la conservaci6n y Restauración de los Bienes 

culturales, celebrados el 5 de noviembre de 1956, depositados en 

Nueva Delhi, India, y a los cuales se adhirió México el 8 de agosto 

de 1961. 

13. Convonci6n Internacional sobre la Protección de Artistas, 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los 

Organismos de Radiodifusión, celebrada el 26 de octubre de 1961, 

depositada en Roma, Italia, y ratificada por México el 17 do 
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febrero de 1964. 

14. Convenci6n Internacional para la Constitución del 

Instituto Italo-latinoamericano, celebrada el 1° de enero de 1966, 

depositada en Roma, Italia, y ratificada por México el 19 de 

diciembre de 1966. 

15. Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 

culturales, celebrado el 19 de diciembre de 1966, depositado en 

Nueva York, E. U.A., y ratificado por México el 23 de marzo de 1976. 

16. Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para 

Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y la Transferencia 

de Propiedad !licita de Bienes Culturales, celebrada el 14 de 

noviembre de 1970, depositada en Par!s, Francia, y aceptada por 

México el J de octubre de 1972. 

17. Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Art1sticas, celebrado el 24 de julio de 1971, 

depositado en Parls, Francia, y ratificada por México el 12 de 

septiembre de 1974. 

18. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, celebrada el 16 de noviembre de 1972, 

depositada en Par1s, Francia, y aceptada por. México el 23 da 

febrero de 1984. 
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19. Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Titules 

y Diplomas de Educación superior en América Latina y El Caribe, 

celebrado el 19 de julio de 1974, depositado en México, o. F., y 

ratificado por México el 14 de mayo de 1975. 

20. Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO}, celebrado el 30 de abril de 1975, depositado en 

Quito, Ecuador, y ratificado por México el 22 de abril de 1976. 

21. convenio de Cooperación que celebran los paises de 

América Latina y El Caribe para Reestructurar el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), celebrado el 

31 de mayo de 1978, depositado en México, o. F., y ratificado por 

México el 8 de febrero do 1979. 

22. Protocolo de Reforma al Acuerdo sobre la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, celebrado el 8 de junio de 

1979, depositado en San José, Costa Rica, y ratificado por M~xico 

el 28 de enero de 1981.. 

23. convenio Internacional para el Establecimiento de la 

Universidad para lo Paz y carta de la Universidad para la Paz, 

celebrados el 5 de diciembre de 1980, depositado en Nueva York, y 

firmado definitivamente el 15 de mayo de 1980. 

Por otro lado, México tiene Convenios de Cooperación cultural 



159 

con los siguientes palsea: 

Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Belice, Bolivia, 

Bulgaria, Canadá, República de Corea, Costa Rica, Cuba, 

Checoslovaquia, Chile, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, E.U.A., 

Filipinas, Finlandia, Gabón, Granada, Grecia, Guatemala, Honduras, 

Hungrla, India, Irán, Israel, Italia, Líbano, Nicaragua, Noruega, 

Paises Bajos, Panamti, Paraguay, Pero, Polonia, Portugal, Reino 

Unido de la Gran Bretaf\a, RcpOblica Dominicana, Rumania, Senegal, 

Trinidad y Tobago, U.R.S.S. (C.E.E.), Uruguay, Venezuela, 

Yugoslavia. 

Los pai' ses con los que se tienen celebrados 2 Convenios son: 

Argentina, Brasil, Es pana y Francia. 

Con Jap6n, México tiene celebrados nueva convenios de 

Cooperación culturlll. 





CAPITULO IV 

LA HODERNIZACION Dl!I LA l!IDOCACION 

Dl\BICA 

4, l SITUACION GENERAL DE LA EDUCACION DASICA EN MEXICO, 

Diversos son los elementos que pueden servirnos como 

indicadores para darnos una idea da la situación que guarda la 

educación bá.oica en México. 

Ahora bien, no pretendo enumerar todos y cada uno de dichos 

elementos; sin embargo, haré mención de los que resultan más 

imrortantes e ilustrativos. Para ello, me ayudaré de datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia 

e Informática dependiente de la Secretaria de Programación y 

Presupuesto, de acuerdo con los resultados· obtenidos en el XI Censo 

General de Población y Vivienda (1990). 

También haré referencia a la información proporcionada por la 

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la 

Secretaria de Educación Pó.bl!ca. 

He procurado manejar los datos más actualizados con que se 

cuenta en la materia; sin embarqn, es preciso aclarar que como la 
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información proporcionada por el INEGI es de 1990, es evidente que 

en 2 arios no ha sufrido variación notable alguna. 

Para comenzar nuestro anAlisin, haremos referencia en primer 

tl!rmlno a la población que oe encuentra en la edad de acudir a la 

escuela primaria. Esta normalmente se cursa de los G a los 12 arios 

de edad, mas consideraremos dos anos adicionales, es decir, de los 

6 a los 14. 

En ol periodo que comprenden dichas edades, hay una población 

total de 18,835,378 habitantes, de los cuales 9 1 494,321 son hombres 

y 9,341,057 son mujeres. 

De esa población total, el 87 % de habitantes saben leer y 

eser ibir, es decir, 87 de cada 100 personas son alfa betas. 

De ese mismo total, el 85.8% de habitantes acuden a la 

escuela, de lo que se desprende que 1.2% de alfabetas no acude a la 

escuela. 

Si este aspecto lo observamo.s por entidad federativa, los 

valores de asistencia más altos los encontramos en el Distrito 

Federal (95.1%) y en Nuevo León (92.7%), mientras que los valores 

más bajos los encontramos en Chiapas (71,3%), Michoacán (70.0%), 

Guerrero (B0.0%) y Oaxaca (Bl.1%}. (Ver cuadro 1 y gráfica 1). 



Ql!ruIBQ_! 

PODLACION DE 6 A 14 AÑOS QUE ASISTE A LA 
ESCUELA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990. 

ENTIDAD I'.Qll.kl\.QION PE 6 A 14 l\ÑO!i! 
ASISTE A LA ESCUELA 

TOTAL 

RBPllBLICA MEXICANA 18,835,378 16,162,643 85.B 

AGUASCALIENTES 173,620 150, 771 86.B 
BAJA CALIFORNIA 327,546 291, 195 88.9 
BAJA CALH'ORNIA SUR 69 t 917 63,419 90. 7 
CAMPECHE 125,838 104, 960 83.4 
COAHUILA 440, 376 395,545 89, 8 
COLIMA 99, 176 86,000 86. 7 
CHIAPAS 830,311 591,837 71. 3 
CHIHUAHUA 509, 158 444,266 87. 3 
DISTRITO F'EDERAL 1,505,785 1,431,229 95.1 
DUHANGO 336,365 287' 377 85.4 
GUANAJUl\TO 988, 748 806, 707 81. 6 
GUERRERO 681, 472 544,981 so.o 
HIDALGO 476,165 412,977 86. 7 
JALISCO 1, 236,808 1,069,600 86.5 
KEXICO 2, 274, 588 2,065,517 90.B 
MICHOACAN eeo, JSl 693, 555 78. o 
MORELOS 275, 350 244, 793 88. 9 
NAYARIT 199, 975 173,069 86. 5 
NUEVO LEON 652, 006 604, 163 92.7 
OAXACA 789, 499 636,207 81.1 
PUEBLA 1,038,804 856,456 82 .4 
QUERETARO 259, 424 222' 670 85. 8 
QUINTANA ROO l.11, 012 93, 848 84. 5 
SAN LUIS POTOSI 494,228 428, 769 86. 8 
SINALOA 522,476 450,497 86.2 
SONORA 396, 069 362,341 91.5 
TABASCO 379,125 326,056 86. o 
TAMAULIPAS 476, 740 423,206 88. 8 
TLAXCALA 190, 478 173,669 91.2 
VERACRUZ 1,456,,203 1,198,288 82. 3 
YUCATAN 308,736 259, 975 84. 2 
ZACATECAS 325,049 268' 700 82. 7 

FUENTE: INEGI, XI Censo Gener;il de Población y Vivienda, 1990. 
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Por lo que toca a la población de 15 afias y más, el porcentaje 

de personas sin instr.ucci6n se redujo de 31. 6% en 1970 a 13, 4\ en 

1990. Asimismo, el porcentaje de personas que no tienen primaria 

completa descendió de 38.9't a 22.ai en el mismo periodo. 

Consecuentemente, se registró un incremento de los que terminaron 

la primaria y ademáG tienen otros estudios, de 12. 7% en 1970 a 

42. 5% en 1990. (Ver cuadro 2). 

~ 

NIVEL DE U!2Q AUQ 

INBTRUCCION POBLACION % POBLACION % 

TOTAL 25, 930, 558 100 49,610,876 100 

SIN INSTRUCCION B,199,303 31.6 6,667,481 13. 4 

PRIMARIA INCOMPLETA 10, 080' 693 38. 2 11,289,043 22.a 

PRIMl\RIA COMPLETA 4, 358,971 16.8 9,553, 163 19. 3 

POSTPRIMARIA 3, 290, 396 12. 7 21,087,094 42. 5 

NO ESPECIFICADO 9, 115 o.o 1,014,095 2. o 

De tal forma, podemos observar que el nivel de instrucción 

postprimaria ha aumentado notablemente, lo cual nos obliga a 

cuestionarnos lo siguiente: ¿La población en este nivel ha 

aumentado gracias a que han mejorado las técnicas de ensel'l.anza en 
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educandos mejor preparados; o, por el contrario, ha aumentado 

debido al desmedido crecimiento de la población, a la deficiente 

preparación del personal docente y a la formación de educandos a 

granel en los planteles de ensef'\anza básica? Personalmente, y sin 

ser pesimista., rne inclino por la segunda opción. Las razones las 

expl'esar6 más adelante. Y con esto no quiero decir que no so hayan 

alcanzado algunos logros positivoa, sino que atln exia:ten vicios y 

deficiencias que no permiten que prospere adecuadamente la 

educación en nuestro país. 

si analizanios este indicador por entidad federativa nuevamente 

nos encontraremos al Distrito Federal y Nuevo León ocupando los 

primeros lugares, mientras que Chiapas, Oaxaca, Michoacán y 

Guerrero ocupan los tU timos. 

Esto quiere decir que las oportunidades y el apoyo a la labor 

educativa se concentra en algunos Estados, mientras que otros 

carecen de éstos. Esta si tuaci6n trae por consecuencia que el 

desarrollo de la educación no sea uniforme y, por lo tanto, que 

algunas regiones del pa!s se encuentren sumamente atrasadas. 

No olvidemos que el Distrito Federal y Nuevo León cuentan con 

una vida social y económica sumamente activa, lo cual requiere de 

mayores oportunidades de educación. Sin embargo, no podemqs 

olvidar a los demás Estados para poder lograr un desarrollo 

uniforme y armónico. (Ver gráfic,:i 2). 
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A mayor abundamiento, segtln datos proporcionados por la 

Dirección General de Planeaci6n, Programación y Presupuesto de la 

Secretaria de; Educación Pt1blica, los Estados que cuentan con el 

menor indice de analfabetismo son el Distrito Federal (3.9%) y 

Nuevo León (4.4%}, mientras que los que cuentan con el indice más 

alto son Chiapas (28.0%), Oai<aca (26,2%) y Guerrero (25,6%). 

N6teso la diferencia descomunal que existe entre el indice más bajo 

y el más alto. 

Y si tomamos en cuenta el grado de reprobación en primaria, 

nos encontraremos otra vez a Nuevo León (5.4%) y al Distrito 

Federal (5.9%) con los Indices más bajos, y a Oaxaca y Chiapas con 

los más altos, esto es 17.6% y 15.1%, respectivamente. El promedio 

en el pa1s es de 10.1%, lo que constituye una cifra demasiado alta, 

pues 10 de cada 100 estudiantes de primaria se encuentran 

reprobados. (Ver cuadro 3) • 

La deserción en primaria más baja la encontramos en Baja 

California (0.6%) y Aguascalientes (1.1%), y la más alta en Chiapas 

(l'l.9%) y Guerrero (8.1%). El promedio del pa1s en este aspecto es 

de 4.6%. (Ver cuadro 4). 

En cuanto a eficiencia terminal en primaria, los valores más 

altos csUn en el Distrito Federal (01.1'), Baja California (76.4%) 

Y Nuevo Le6n (75. 6%), mientras que los más bajos están en Chiapas 

(31.6%) y Guerrero (40.9\). (Ver cuadro 5). 



REPROPllCIOH EN PRIIW!II\ 1990-1991 

-
POBICION CON B N T I o A o \ 
RESPECTO A OTROS 

ESTADOS 

l NUEVO LEON 5.4 
2 DISTRITO FEDERAL 5.9 
3 JALISCO 6. 4 
4 COAHUILA 6.5 
5 MORELOS 6.9 
6 TI.AX CALA 6.9 
7 NAYl\RIT 7.2 
s BAJA CALIFORNIA 7. 4 
9 AGUASCALIEN'rES 7.7 

10 DAJA CALIFORNIA SUR 1.a 
11 CHIHUAHUA 7.S 
12 COLIMA a.o 
13 SONORA a.1 
14 TAMAULIPAS a.2 
15 SINALOA a.2 
16 MEXICO a.a 
17 GUANAJUATO 10.0 
1a DURANGO 10.0 
19 ZACATECAS 11. 4 
20 QUERETl\RO 11.5 
21 TABASCO 12.0 
22 PUEBLA 12.l 
23 HIDALGO 12 .4 
24 VERACRUZ 12.6 
25 GUERRERO 12.a 
26 SAN LUIS POTOSI ·13.l 
27 MICHOACAN 13,3 
2a QUINTAl!A ROO 13. 5 
29 CAMPECHE 13. 7 
JO YUCATAN 14. 4 
31 CHIAPAS 15.l 
32 OAXACA 17 .6 

REPUDLICA HEXICl\?lll 10.1 

FUENTE: Departamento do Pronósticos, DGPPP~ BEP. 



DESERCION EN PRIMJ\RIJI 1991-1992 

POSICION CON 
RESPECTO JI OTROS 

ESTADOS 

BNTIDJID 

1 BAJJI CALIFORNIA O. 6 
2 AGUASCALIENTES 1.1 
J QUINTANA ROO l. J 
4 TLAXCALA 1. 4 
5 DISTRITO FEDERAL 1.5 
6 BAJA CALIFORNIA SUR l. 9 
7 MORELOS 2 • 1 
8 QUERETARO 2.2. 
9 MEXICO 2.J 

1 O COAHUILA 2 • 5 
11 NUEVO LEON 2 • 9 
12 HIDALGO J. 1 
13 TAMAULIPAS J. 4 
14 HICHOACAN J. 7 
15 SONORA J. 7 
16 SAN LUIS POTOSI 4.1 
17 CHIHUAHUA 4. 6 
18 llAYARIT 4.7 
19 GUANAJUATO 4. 7 
20 COLIMA 4.8 
21 PUEBLA 4. 9 
22 JALISCO 5. O 
23 SINALOA 5.2 
24 ZACATECAS 5. J 
2 5 CAMPECHE 6 • O 
26 TABASCO 6.1 
27 OAXACA 6.4 
20 YUCATAN 6. 5 
29 VERACRUZ 6.9 
JO DURANGO 7. 2 
Jl GUERRERO B.1 

ll-~--'3~2'--~~~~~~C~H~I~A~P~A~S~~~~~~~~~~·--'!2.:2..___ 
REPtmLICll MBXICllNJI 4. 6 

FUBN'rEl Departamento do Pronósticos, DGPPP, SEP. 



ll:VICIBNCIA Tl!Rl!IHl\L EH PRIHllRIA 1991-1992 

POBICIOH CON E N T I D A D % 
RBSHCTO A OTROS 

ESTADOS 

1 DISTRITO FEDERAL 81,1 
2 BAJA CALIFORNIA 76.4 
3 NUEVO LEON 75,6 
4 MORELOS 75.2 
5 AGUASCALIENTES 73,8 
6 TLAXCAL.' 73. 7: 
7 COAHUILA 71.9 
8 QUERETARO 70.6 
9 TAMAULIPAS 70.0 

10 MEXICO 67 .5 
11 BAJA CALIFORNIA SUR 65, 7 
12 HIDALGO 63 ,9 
13 QUINTANA ROO 62.7 
14 SONORA 62. 7 
15 CHIHUAHUA 60,6 
16 GUANAJUATO 60.1 
17 COLIMA 59,1 
18 NAYARIT 58 ,8 
19 PUEBLA 58,8 
20 SIN ALOA 58,4 
21 ZACATECAS 58,o 
22 SAN LUIS POTOSI 57 .4 
23 JALISCO 56.9 
24 DURANGO 56.1 
25 TABASCO 51.0 
26 MICHOACAN 50.0 
27 VERACRUZ 45.2 
20 OAXACA 44 .4 
29 YUCATAN 43.9 
30 CAMPECHE 43.6 
31 GUERRERO 40.9 
32 CHIAPAS 31.3 

REPUBLICA MEXLCANA 57.9 

PUBN'l'B. Departamento d.e Pron6sticos, DGPPP,BBP. 
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4.2 PROBLEMllS DE LA EDUCACION BASICA EN MEXICO. 

Como nos hemos podido percatar, la realidad educativa nacional 

nos muestra serias deficiencias en aspectos tan importantes de la 

educación básica como son los indices do reprobación, deserción y 

eficiencia terminal. Existen además pocas oportunidades de 

educación en zonas aisladas del Pa1a. 

Dichos vicios se deben, principalmente, a los siguientes 

problemas: 

a) Deficiencias en planes y programas de estudio. 

b) Mala preparación del magisterio. 

e) Problemas económicos y sindicales dal magisterio. 

d) Los libros de texto gratuitos y la educación tendenciosa. 

e) La influencia negativa de los medios masivos de 

comunicaci6n. 

f) El seguimiento de un calendario escolar con pocos 

días efectivos de clases. 

4. 2 .1 LOS DEFECTUOSOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

Para hacer el anS.lisis de cada problema en particular, seguiré 
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el sistema del Proyecto Educativo de la Iglesia en México 30 
/ 

haciendo referencia a los aspectos principales en que se reflejan 

dichos conflictos. 

El problema con los planes y programas de estudio se puede 

observar en lo siquiente: 

- Bajo nivel del logro de los objetivos de los planes y 

programas de educación. 

En este caso, las deficiencias se ven agravadas por el empleo 

de malas técnicas pedagógicas. Así, aunque los planes y programas 

de estudio sean prolijos y sustanciosos, con dichas técnicas no se 

alcanzarán resultados positivos. 

La esencia del problema radica en que se quiere imbuir en el 

educando un conjunto de conocimientos, en la mayoría de las veces 

aislados, que no proporcionan a éste una visión práctica y clara de 

la realidad que le rodea. Ello puede apreciarse en los dos puntos 

siguientes: 

- Enfasis en la transmisión abrumadora y acrítica de 

información y ausencia de contenidos formativos en los 

programas de educación formal. 

JO CO!IPBRENCIA DEL EPISCOPADO HBXICJl!IO, PROYECTO EDUCATIVO DB 
LA IGLESIA BN HEXICO. Héxioo, 1992. 
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- Parcializaci6n y fragmentación excesiva de los 

conocimientos, sin integración entro teor1a y realidad, 

entre conocimiento formal y práctica cotidiana. 

Por ejemplo, se ha llegado a convertir al educando en un 

simple receptor de ideas, mas no se ha intentado su participaci6n 

activa. Con ello no quiero decir que 6sta sea nula, sino que no se 

ha canalizado adecuadamente. 

Se implanta, además, la transmisión de conocimientos que en 

muchas ocas.tones no tienen ninguna aplicaci6n práctica, v. g., la 

descomposición de un enunciado en un conjunto demasiado extenso de 

partes que sólo causan confusl6n. 

En fin, es preferible que los programas y planes de estudio 

sean más cortos, claros y eficientes, a que sean extremadamente 

detallados, confusos y poco efectivos. 

4.2.2 LA DEFICIENTE PREPARACION DEL MAGISTERIO, 

Este problema lo podemos concretizat· en los siguientes 

tópicos: 

Pérdida de la tradición pedagógica de las normales 

mexicanas, por la imposición centralizada de un programa Qnico de 

formacl6n (plan de licenciatura 1984) inmanejable a través de todo 
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el pa1s. 

Es evidente que la preparación del personal docente debe ser 

diferente de acuerdo a cada zona geográfica del pala. No es lo 

mismo preparar a un maestro citadino que a un maestro rural. 

Tampoco puede ser lo mismo preparar a un maestro en el Distrito 

Federal o prepararlo en el estado de Ch lapas. Y. ello se debe 

sencillamente a que cada lugar tiene necesidades muy diferentes. 

- Bajo i1ivel de profesionalizaci6n del magisterio. 

No existen muchos planteles de enseifanza superior que brinden 

la oportunidad de estudiar la 1 icenciatura en educación, de lo que 

se deduce que la mayor1a de maestros sólo tienen estudios 

normalistas. Asimismo, no se ha dado difusión adecuada a dicha 

carrera profesional, reflejándose esto en una falta de interés para 

llevar a cabo dichos estudios. 

- Como consecuencia de lo anterior, está.n egresando de las 

normales maestros regulares, en el mejor de los casos. 

Muchos maestros ni siquiera saben hablar bien; y lo que ea 

peor, una gran cantidad de éstos no cumplen las normas bá.sicas de 

comportamiento civilizado que ellos mimos enseñan, o al menos 

pretenden hacerlo. 
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Desde 1990, afio en que los problemas magisteriales se tornaron 

en ocasiones realmente serios, hemos visto demasiadas veces que los 

maestros no saben dirigirse con propiedad y respeto a la autoridad, 

sino que hacen gala del insulto y la violencia para pretender hacer 

efectivas sus peticiones. 

Si bien es cierto que las demandas del magisterio son 

justificadas, también lo es que para reclamarlas, los maestros 

deben hacerlo de tal manera que constituyan un ejemplo para el 

resto de la sociedad. Si el peraonal docente, que supuestamente es 

el sector culto de la poblaci6n, no lo hace de esa manera, qué 

podremos esperar del resto de la sociedad y, fundamentalmente, de 

los niftos. 

4. 2.3 LOS PROBLEMAS ECONOMICOS Y SINDICALES EN LA 

EDUCACION. 

Uno de los problemas más serios que existe en la educaci6n 

básica, es el referente a los bajos salarios que perciben los 

maestros. 

Antes de que se iniciara la pol1tica de modernizaci6n 

educativa, los maestros percib1an un equivalente a 1.5 salarios 

mínimos. De 1988 a la fecha el magisterio ha recibido bastantes 

aumentos, al grado que en la actualidad, las percepciones de los 

maestros ascienden a 3. 5 veces el salario m1nimo general en el 
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pa1s. 

sin embargo, esos salarios aQn resultan insuficientes si 

tomamos en cuenta la situación económica del Pala. 

Si un maestro no percibe un salario adecuado para satisfacer 

sus necesidades de alimentación, salud, vestido y vivienda, serla 

injusto exigirle el máximo de calidad en su trabajo. No es posible 

que la noble función de ser maestro esté tan mal remunerada. 

Este problema ha dado lugar a variadas protestas por parte del 

magisterio, llegando incluso al paro de actividades. Esto, como es 

natural repercute notablemente en la educación básica, pues los 

ciclos escolares se ven acortados en gran medida. De tal forma, al 

concluir el afio lectivo los educandos salen mal preparados. Por lo 

tanto, es vital otorgar buenos salarios y prestaciones a los 

maestros, con el fin de alcanzar la excelencia educativa. 

Otro aspecto relacionado con todo e~to, lo constituye la 

problemática que existe en el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación. 

Los maestros se han quejado de que no existe democracia 

sindical, es decir, que no se les ha dado la oportunidad de elegir 

con toda libertad quienes deben ser sus dirigentes sindicales. 
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Personalmente, considero que la diri9encia del S.N.T.E. 

actualmente se encuentra en manos de gente preparada. En lo que si 

habrá que tener cuidado, es en los procesos de elección de dichos 

dirigentes. 

Ser! necesario implementar procedimientos de elección 

realmente democráticos, en los que se eviten los favoritismos 

pol1ticos y las imposiciones forzadas. 

Como es evidente, este problema repercute de la misma forma 

que los problemas econ6micoS. La problem4tica sindical expresada 

ocasiona que haya paros en las labores y actividades docentes, 

acortándose los ciclos escolares en perjuicio de los educandos y, 

porque no, de los maestros mismos. 

Pero lo más importante, es que toda esta serie de conflictos 

daf\an a la sociedad y n~ permiten su adecuado desarrollo. 

4.2.4 LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y LA EDUCACION 

TENDENCIOSA. 

Los libros de texto gratuitos constituyen un logro digno de 

ser elogiado. Su impulsor principal fue el doctor Jaime Torres 

Bodet. Y digo que es uno de los alcances más trascendentales, pues 

estos libros han permitido llevar más cultura a más gente, y en 

forma totalmente gratuita. 
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Sin embargo, los libros de texto desgraciadamente han per.dido 

su objetivo original, es decir, han dejado de tener por propOsito 

primario el ilustrar con los conocimientos básicos a todos los 

mexicanos, y se han convertido en instrumento de manipulaci6n 

cultural e ideológica. 

En tal orden de ideas, los nifios mexicanos, principalmente, 

sólo aprenderán lo que el gobierno del pais quiera. 

Este delicado problema se traduce en los siguientes puntos: 

a) La dignidad de la persona muchas veces no se toma en 

cuenta. 

b) La participaci6n de la familia se encuentra muy 

restringida. 

e) El laicismo educativo oficial en algunas ocasiones llega 

a convertirse en un ate1smo o materialismo 

antirreligioso. 

d) Las creencias religiosas del pueblo muchas veces son 

consideradas como prejuicios ideológicos o como elementos 

folkl6ricos de un pasado cultural. 

e) La vida humana y la naturaleza se subordinan a las 

necesidades económicas y a la comodidad material. 

f) La moral social, la ética profesional y el sentido de 

servicio brillan por su ausencia. 

g) La creatividad de maestros y alumnos se encuentra 
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restringida por un programa ünico. 

h) La cultura urbana prevalece sobre la cultura rural y la 

ind1gena. 

i) La educación se utiliza como propaganda y filosof1a de 

partido. 

Para ilustrar con mayor claridad lo que he asentado, pondré 

ejemplos reales basándome en algunos libros de texto gratuitos que 

he recopilado. 

En primer término, si consultamos el libro de Ciencias 

Sociales del Tercer grado, encontraremos a lo largo de sus páginas 

que el bienestar de todo individuo consiste en satisfacer sus 

necesidades de alimentación, vestido, vivienda, etc. Es pertinente 

hacer la aclaración de que yo no me opongo a ello, sino que lo 

apoyo. Con lo que no estoy de acuerdo, es que se olvida por 

completo que el ser humano es un ser con sentimientos, creencias, 

esperanzas y emociones. 

Desgraciadamente, parece que todo gira en torno al trabajo que 

permita subsistir con las necesidades más elementales, como si ello 

fuera la meta de todo habitante. 

Si vemos por ejemplo las páginas 70 y 71 del mismo libro, 

encontraremos dos fotograf1as que permiten darnos cuenta del atraso 

con el que se está de acuerdo. En estas fotografías aparecen casas 
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y comunida~es que precisamente no se encuentran en las condiciones 

más dignas, 

En la página 64 se ejemplifica la forma de trabajo de una 

comunidad. Se propone el trabajo con animales de yunta y el 

cultivo de semillas como el malz y el frijol. Además se hace 

referencia a un modo de trabajo realmente arcaico. Quiero repetir 

que yo no me opongo al cultivo del malz y del frijol; a lo que me 

opongo es a querer hacer del cultivo de dichas semillas una fuente 

de prosperidad y bonanza. Si se quieren nuevas opciones, por qué 

no pensar en frutos como la vid, por ejemplo. 

En el libro de Ciencias Sociales de Cuarto grado, en la página 

34, encontramos un ejemplo de atraso descomunal. A mitad de la 

página se dice que Yucatán exporta tapetes, alfombras, hamacas y 

miel; y por otro lado importa maquinaria, juguetes y productos 

qu1micos. Nótese que la comparación es tan desproporcionada al 

grado de causar hilaridad. 

Recientemente aparecieron los nuevos libros de Historia. 

Estos han incurrido en las mismas fallas que los libros anteriores. 

Por ejemplo, se llega a presentar como persona de la Historia de 

México a un popular artista que merece toda nuestra admiración y 

respeto, pero que nada tiene que hacer en un libro de texto. 

Y as1 podrlarnos seguir mencionando gran cantidad de ejemplos. 
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En materia de Historia Qnicamente se considera como héroe a aquél 

que de alguna manera contr ibuy6 a formular los postulados del 

partido en el poder. Los errores cometidos por alguna de estas 

personas ni siquiera son mencionados, toda vez que "siempre obraron 

adecuadamonte1t. 

De tal forma la Historia se convierte en oficial y pasa a ser 

historieta o mito. A mi parecer, lo col'recto en este caso seria 

proporcionar al educando los elementos básicos, dejando abierta su 

capacidad de juicio. 

En materia de gram&tica, se ha complicado demasiado la 

ensef'lanza del lenguaje. Se han inventado reglas que sólo confunden 

al educando. 

También se ha hecho dificil la ensefianza de las matemáticas, 

al grado de que los educandos ven a éstas como un obstáculo o 

estorbo. 

En fin, si se desea que el pa1s progrese en cuanto a educación 

se refiere, será necesario adecuar los l.ibros de texto gratuitos, 

de tal forma que no se caiga en los vicios ya indicados. Si se 

quiere sacar a la población del atraso cultural, será preciso 

eliminar la "Historia por decretoº y promover la capacidad de 

aná.lisis y de juicio. se tendrá que facilitar la ensefl.anza de las 

matemáticas y del lenguaje, fomentando el aprecio y el interés por 
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los mismos. 

No hay que olvidar que también es importante la difusión de 

valores morales, artlsticos, etc. / as1 como la protecci6n de los 

atributos de la dignidad humana. Estos elementos han contribuido 

en gran medida a enriquecer nuestra cultura. 

S6lo cumpliendo estas sustanciales modificaciones y algunas 

más a las que ya se ha hecho referencia en el curso de este 

capitulo (planes y programas de estudio) , llegaremos a tener una 

buena educación en la parte que toca a los contenidos educativos. 

Alcanzados dichos objetivos, diremos que los libros de texto 

gratuitos son un verdadero éxito. 

4.2.5 LA INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACION. 

En un pa1s ele complejas y variadas relaciones sociales, de 

constantes vaivenes culturales, de acelerados cambios politices, 

juridicos y econ6micoa, loa medios masivos de comunicación juegan 

un papel vi tal y delicado. A éstos les corresponde transmitir a la 

población las ideas que han cambiado y que seguirán cambiando a 

nuestro mundo. 

Incluido en ese paquete ideológico, encontramos al elemento 

"educaci6n11 • El manejo de dicho aspecto en esto nivel 
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d~sgraciadamente no es satisfactorio. 

El poder, el dinero, la violencia y el placer se presentan 

como valores preponderantes en los grandes medios de comunicación 

social, sin que las instituciones educativas puedan contrarrestar 

su poderosa influencia. 

Singular y fabuloso invento de nuestros dias es la televisión. 

Esta, con su capacidad de alcance a todo el mundo es el medio de 

comunicación más importante, pero peligroso. 

Tanto la programación infantil como aquélla dirigida a adultos 

se encuentra influída en la mayoría de ocasiones por ideales de 

violencia y podar. Desafortunadamente, la programación que tiene 

alto contenido educativo y cultural casi no tiene promoción. 

La radio también ha sido manejada en forma inadecuada. En 

ella se ha contribuido en gran medida a la destrucción de los 

verdaderos ideales musicales. se ha propagado en forma desmedida 

la mCisica fr1vola y estridente. Es indiscutible que la mt1sica, al 

igual que todas las expresiones artísticas, son manifestaciones 

culturales y, como tales, reflejan aspectos educativos de la 

población. 

La prensa escrita, por sus objetivos y función, es el medio de 

comunicación que menos influencia negativa tiene en la poblaci6n, 
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aunque ésta no es nula. 

En el pa1s existe una gran variedad de periódicos y revistas 

representativos de todas las corrientes po11ticas, económicas y 

sociales. Ello es positivo en cuanto fomenta la actitud critica 

constructiva y fomenta el constante estudio y preparación. 

Asume su aspecto negativo en el momento en el que se convierte 

en instrumento de manipulación politica, en medio para divulgar 

información poco veraz y en herramienta pornográfica y amarillista. 

Por otro lado, debemos ser serios y darnos cuenta que en 

México no existe la costumbre de leer. En este orden de ideas, tJon 

pocas las personas que adquieren un periódico o revista para leerlo 

efectivamente. Es por ello que digo que este medio de comunicación 

no ha tenido influencia, como aquélla que ha tenido la televisión. 

Influencia similar a la de la televisión ha sido la de la 

industria cinematográfica, en donde además la pornograf!a está. a la 

orden del d1a. 

En mi opinión, es necesario hacer una sustancial reforma a los 

ordenamientos legales que de alguna manera regulan el 

funcionamiento de los diversos medios de comunicación masiva. 

Dichas modificaciones deberán norrnar de manera estricta la clase de 

información que puede ser divulgada, sancionando severamente la 
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-comisión de las faltas citadas. Afortunadamente, esta industria 

está mej arando hoy en d1a. 

Probablemente el lector se preguntará porqué he tratado el 

tema da la comunicación en la parte re la ti va a la problemática 

educativa en el nivel de instrucción primaria. 

La razón es simple, El periodo que comprende dichos estudios 

es el que más afectado se ve por este problema, toda vez que la 

población del nivel en cuestión se encuentra en un momento en el 

que casi todo lo que se le informa le resulta novedoso y positivo, 

motivo por el cual lo asimila y lo hace suyo. 

EL SEGUIMIENTO DE UN CALENDARIO ESCOLAR CON POCOS 

DIAS EFECTIVOS DE CLASE. 

Un mal hábito que ha adquirido nuestro pa1s, es el de celebrar 

"todo" con d1as dP. descanso. Este fenómeno encuentra su máxima 

expresión en las escuelas, en donde los dlas efectivos de clase no 

llegan ni a 200. Es dificil formar buenos estudiantes en tan poco 

tiempo. 

4.2. 7 CO!ISECUENCIAS DE LA PROBLEMATICA EDUCATIVA, 

Resultado de estas cuestiones es una muy grave y compleja 

problemática en todos los ámbitos de la vida nacional. 
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Una mala educación primaria necesariamente repercutirá. en 

niveles posteriores, ya que dicha etapa de estudios tiene por 

fiñalidad imbuir en los educandos los conocimientos fundamentales 

que les permitirán desenvolverse en el núcleo social. 

Pero ello no lo es todo. Dichos estudiantes son hombres y 

profesion!stas en potencia; y como tales, requieren no sólo de la 

impartición de una serie de conocimientos, sino también de la 

introyección de un conjunto de valores. 

Al comenzar este trabajo, mencioné que la educación tiene por 

fin que el individuo desarrolle sus capacidades intelectuales, 

físicas y morales. En este último rubro podemos incluir dicha 

axiolog1a. 

Por lo tanto, es fundamentalmente en el nivel de instrucción 

primaria donde se moldea y forma a los futuros hombres. si la 

educación es mala de raíz, no podemos ni debemos esperar mexicanos 

verdaderamente preparados y productivos. 

Incluso, muchos vicios que en esta materia se ven en niveles 

universitarios, no son mas que el producto de las deficiencias ·de 

la educación béísica. 

He mencionado que la verdadera educación comprende el 

desarrollo de tres aspectos de la persona (intelectual, físico y 
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___ moral). Con toda la problemática que he venido mencionando, tales 

acepciones se ven seriamente afectadas y, por consecuencia, dan 

lugar a otras dificultades de carácter jur!dico, político, social 

y económico. 

Es más, estoy seguro que cualquier conflicto que encontremos 

en la sociedad tiene su or lgen en la mala educación. 

con planes y programas de estudio defectuosos, los 3 aspectos 

se ven dai\ados. El educando no adquiere los conocimientos teóricos 

adecuadamente y además no adquiere algunos hábitos importantes. 

Como ejemplo a esto, podamos mencionar la poca capacidad creativa 

que se inculca a los educandos. Estos se convierten en adultos y 

siguen caraciendo de olla, al grado de transf!:lrmarse la misma en 

pereza y ociosidad. 

En el aspecto físico, los planes y programa no contemplan la 

ensefianza de las razones por las que debe ejercitarse el cuerpo. 

Tales omisiones propician que no se aprenda ni se adquiera la 

costumbre de mantener sano y saludable al organismo mediante la 

práctica de algt1n ejercicio o deporte. 

Los planes y programas de estudio también tienen influencia 

negativa en el aspecto moral, pues no fomentan la enseñanza de 

valores morales. Con el tiempo, el resultado a obtener serán 

sujetos antisociales, corruptos y desadaptados. 
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Si a esto le sumarnos la deficiente preparación del magisterio 

Y los problemas económicos y sindicales de éste, encontraremos una 

preparación que deja mucho que desear. 

De igual forma, la educación tendenciosa y la influencia 

negativa de los medios masivos de comunicación traen por 

consecuencia la adquisición de conocimientos falsos y alejados de 

la realidad. Fomentan el vicio y se caracterizan por no proclamar 

valores, en el mejor de los casos. 

Para ilustrar mejor estos ptlrrafos, mencionaré dos sencillos 

ejemplos: 

A) Si nos preguntamos porqué una determinada persona llega 

a delinquir, nos podremos dilr varias respuestas. Podr1a ·Ser por 

pereza al trabajo, por ociosidad, por hambre, etc. En todos los· 

casos veremos que el individuo en cuestión carece de una adecuada 

preparación intelectual y, principalmente, de una formación moral. 

B) El problema de la contaminación ambiental se da en virtud 

de que no se imparte una adecua.da educación tendiente a que cada 

quien asuma su responsabilidad de cooperación social. 

En fin, podemos seguir mencionando infinidad de ejemplos, y 

siempre llegaremos a la misma conclusión: la raiz de cualquier 

problema social, juridico, politice o económico se encuentra en la 
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educaci6n. 

Lo que si hay que destacar, es que si se quiere resolver toda 

la complej1sima problemática social, habrá que empezar por hacer 

una sustancial modificación en el sector educativo y, 

fundamentalmente, en el nivel de instrucción primaria, pues es el 

más importante y el que cuenta con la mayor población. 

Asimismo, quiero recalcar nuevamente que la educación no es 

tarea exclusiva del Estado y de las eacuelas, sino que es 

responsabilidad de todos los mexicanos. 

4. 3 L/\ EDUCACION BASICA EN tL CAMPO. 

Los problemas a que hemos hecho referencia anteriormente 

pueden hacerse extensivos a la educación que se imparte en el 

campo, con la salvedad de que hay que agregar a la lista el hecho 

de que la infraestructura que existe es inadecuada, pues no se 

cuenta con la instalaci6·n que permita un buen aprendizaje. 

Sin embargo, se han hecho bastantes intentos por llevar la 

edcuación básica a los lugares más apartados del pa1s. 

Un logro importante ha sido el Albergue Escolar Indigena. 

Según la Secretarla de Educación Pública, el albergue tiene 
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por objetivo proporcionar a nif\os ind!genas en edad escolar, 

provenientes de comunidades dispersas, hospedaje, alimentación, 

actividades recreativas, capacitación agropecuaria y artesanal, de 

lunes a viernes, como apoyo para facilitar su acceso a la educación 

primaria completa. 

En la parte relativa ya se mencionaron los ordenamientos e 

instituciones que existen en México en materia de educación 

ind!gena y agricola. Asimismo, se expresaron sus objetivos. 

Cabe hacer la nota de que coadyuvan en la educación primaria 

del campo, las Misiones culturales Rurales y la Direcci6n General 

de Educación Ind!gena de la Secretaria de Educación Püblica. 

Sólo me resta decir que el Acuerdo No. 96 (relativo a la 

organizaci6n y funcionamiento de las escuelas primarias) emitido 

por la Secretarla de Educación Pública el 26 de noviembre de 1982, 

en su articulo 8 hace una claoificación de escuelas primarias. 

En esta clasificación destacan las escuelas rurales (se 

localizan en núcleos de población con menos de 2, 500 habitantes)¡ 

escuelas rurales unitarias completas (escuelas en las que uno o dos 

maestros atienden los seis grados de educación primaria)¡ escuelas 

bilingUes y biculturales (imparten educación a los grupos étnicos 

del pa1s). 
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Como podrá observarse, el hecho de que uno o dos maestros 

tengan que atender los seis grados de primaria también constituye 

un problema en cuanto a recursos humanos se rcf iere. 

4.4 MODERNIZACION: CONCEPTO Y ALCANCE LEGAL DEL TERMINO. 

El periodo presidencial del licenciado Carlos Salinas de 

Gortari (1998-1994) se ha caracterizado por la instrumentaci6n de 

un conjunto de reformas en diversas materias, como son las 

siguientes: 

1) Reforma agraria. - Consistente en regular adecuadamente 

la tenencia de la tierra y fomentar su productividad. Para ello se 

emprend/6 una reforma al articulo 27 constitucional y se creó una 

Procuradur1a Agraria. 

2) En materia de competencia econ6mica y comercial.- La 

reforma en este caso se refiere a los ordenamientos fiscales; 

asimismo, se relaciona con la celebración de acuerdos 

internacionales en materia comercial (Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá y Acuerdo de complementaci6n Económica 

México-chile) ; también, aunque en menor escala, se han hecho 

modificaciones en materia de trabajo. 

3) se ha establecido como meta de politica económica 

interna, reducir la tasa inflacionaria a un solo d1gito. 
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4) Se quiere mejorar el standard de vida de la población. 

Para ello, se ha implementado el Programa dc: Solidaridad y se ha 

puesto especial énfasis en la eco logia. 

5) Reforma po11tica.- se ha continuado con la reforma en 

materia de procedimientos olectorales. 

6) Reforma educativa.- En este caso, se han celebrado 

algunos programas y acuerdos para reastructur:ar y fcderalizar la 

educación en México. 

En estos 6 casos y como postulado dal sexenio del Presidente 

Salinas, la constante ha sido el término "modernizar". 

La pregunta es: qué debemos entender por modernización? En 

primer término, esta palabra nos da la idea de una actualización. 

Al respecto, la Gran Enciclopedia Larousse nos dice que modernizar 

es 11 transformar según las costumbres y gustos modernos", y moderno 

significa: 11actual o de una época relativamente reciente; 

representativo del gusto que domina en dicha época 11 • 
31 

Por lo tanto, y segün lo expuesto, podemos inferir que la 

modernización se refiere a la transformación y actuali taci6n de las 

materias ya citadas, de acuerdo a las necesidades, avances, 

31 GRAN ENCICLOPEDIA L.AROUSSE. Editorial Planeta. Tomo 13, 
Pág. 370, 
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costumbres y gustos que dominan en la actualidad. 

sin embargo, jur1dicamente hablando, el término no tiene un 

significado preciso. Más bien se trata de una acepción de carácter 

sociológico. 

Esta situación es objeto de fundadas criticas, ya que se trata 

de modificaciones jurldicas, principalmente. En tal virtud, el 

término rnodernizaci6n resulta vago y poco preciso. Personalmente 

sugiero que se utilice el término "reforma11 • Esto implica un 

cambio sustancial en lo jur1dico, en lo po11tico, en lo económico 

y en lo social. 

4. 5 QUE ES EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODEIDIIZACION DE LA 

EDUCACION DASICA. 

Corno ya ha quedado asentado, el sexenio salinista se ha 

caracterizado por la implementación de mt1ltiples cambios en 

diversos aspectos de importancia para la vida nacional. En tales 

circunstancias, la educación no ha sido la excepción. 

En primer lugar, mientras fue Secretario de Educación Püblica 

el licenciado Manuel Bartlett, se expidió un Programa para la 

Modernización Educativa (1989-1994), que prácticamente no tuvo 

vigencia. 
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El 19 de mayo de 1992, siendo ya Secretario de Educación 

Pública el licenciado Ernesto Zedilla Ponce de León, apareció 

publicado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Msica. 

El Acuerdo fue suscrito por el Presidente de la República, por 

el Secretario de Educación Pública, por la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación y por los Gobernadores de todas las entidades 

federativas. 

Este Acuerdo es, precisamente, una respuesta para elevar la 

calidad de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 

Probablemente el lector se preguntará, y con toda razón, el 

porqué de haber abordado exclusivamente lo concerniente a la 

cducaci6n primaria, siendo que la educación preescolar también 

forma parte del nivel básico. 

La respuesta es sencilla. En la educaci6n preescolar 

realmente no hay problemas de gran trascendencia, salvo por lo que 

se refiere a la sobrepoblaci6n y a las técnicas de enserian za. 

Por ello, es que ha explicado lo que sucede en la primaria, 

pues es el nivel más representativo de lo que es la educación 

básica. 
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Regresando al tema en cuestión, el Acuerdo es el instrumento 

inicial de la pol1tica de modernización educativa. Es uno de los 

primeros intentos por colocar a la educación mexicana en un nivel 

competitivo internacionalmente hablando. 

Por estas razones, es digna de elogio la actitud del 

Presidente Salinas de Gortari, pues él es el iniciador de esta 

compleja y significativa reforma. 

El punto más importante en el que hay que poner atención, es 

que todo este movimiento no se convierta en una simple política 

sexenal, como ha sido caractcristico en las últimas décadas. 

Hay que evitar que cada Secretario de Educación que asuma el 

cargo, llegue a cambiar todos los logros alcanzados con 

anterioridad, por la simple razón de pretender dar una falsa imagen 

de preocupación. Mejor será que complementen lo ya obtenido. 

Será. necesario dar continuidad para poder alcanzar los 

ansiados objetivos del Acuerdo. 

Con eso no quiero decir que éste sea la panacea. También 

tiene deficiencias bastante serias que deber:in ser subsanadas, de 

preferencia, antes de llevar a cabo acciones concretas. 

4. 6 CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DEL ACUERDO. 
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El Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la EduC'ación 

Básica se caracteriza, fun<lamentalrnente, por ser un instrumento de 

concertaci6n nivel nacional, que introduce notorias 

modificaciones en lo correspondiente a la educación básica, pero no 

s6lo eso; también abunda en lo relativo al personal encargado de 

impartirla. 

Se trata de un medio que tiene por fin mejorar la calidad de 

vida de 1015 mexicanos, sus condiciones económicas y las de la 

sociedad en su conjunto. 

El Acuerdo se encuentra dividido en 6 partes principales. 

Inicia con una Introducción, en la que so expone cuales fueron 

las razones tomadas en cuenta para suscribir el Acuerdo. Seftala 

además a quienes está dirigido, y los propósitos y las metas que se 

alcanzarán en caso de que se siga una adecuada política que permita 

la correcta instrumentación del Acuerdo mismo. 

La segunda parte se refiere a los Antecedentes. Aqu1 se 

expresan algunos aspectos históricos de la educación a partir del 

afio de 1910. Se mencionan también algunos logros que ha tenido la 

educación, como por ejemplo, el establecimiento de algunas 

instituciones y centros de cultura, los avances en el grado de 

escolaridad, la reducción del analfabetismo. se hace referencia al 

aumento de oportunidades para el ingreso a la enseftanza secundaria, 



192 

al aumento de maestros y al incremento de planteles educativos. 

La tercera parte ae encarga de exponer cuales son los retos 

actuales de la educación básica. Entre ellos podemos mencionar los 

siguientes: incrementar el gasto efectuado por el Gobierno 

Federal, entidades federativas y municipios en el sector educativo; 

mejorar contenidos y materiales educativos, as1 como la preparación 

del magisterio; aumentar el número de d1as efectivos de clases; 

reorganizar al sistema educativo, etc. 

La cuarta parte está encaminada a exponer la neceoidad de 

instaurar un federalismo educativo, mencionando los objetivos y 

beneficios que podrán alcanzarse. se abunda también en el 

propósito de propiciar una nueva y mayor participación social en 

los procesos ·educativos. 

La quinta parte se refiere a la reformulación de los 

contenidos y materiales educativos, poniendo especial énfasis en 

algunas 'materias, como la Historia. 

Por ül timo, la sexta parte del Acuerdo se trata de la 

revaloración de la función magisterial. Aqu1 se abordan temas como 

la formación del maestro, la actualizaci6n, capacitación y 

superación de éste, el salario profesional, la vivienda y la 

carrera magisterial. 
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Sólo resta mencionar que el Acuerdo fue firmado el 18 de· mayo 

de 1992. 

A continuación abundaré más en los puntos álgidos del Acuerdo. 

4.6.1 LOS RETOS ACTUALES DE LA EDUCACION. 

Sef\ala el Acuerdo que los retos educativos podemos agruparlos 

en dos rubros: 

a) Los que comprenden factores inherentes al desarrollo 

general del pa1s y que de alguna manera influyen en el proceso 

educativo. Ej. salud, vivlonda, agua potable, energ1a eléctrica y 

calidad en la alimentación de niños y jóvenes. 

b) Factores propiamente del sistema educativo, y que son a los 

que se refiere el Acuerdo. 

En este segundo grupo, habrá que incluir los retos siguientes: 

- Aumento de recursos.- Durante el presente sexenio, el 

Gvbierno Federal ha incrementado en más del 70% los gastos 

relativos a educación. Los recursos destinados a tal actividad 

deberán continuar incrementándose en tanto no se cuente con el 

sistema educativo que demanda el desarrollo da pa1s. Dicha tarea 

también debe corresponder a las entidades federativas y a los 
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municipios. 

- Mejora de puntos neurálgicos del sistema educativo. No sólo 

se requiere el aumento de recursos para mejorar la educación. 

También se debe poner especial cuidado en la formulación de nuevos 

contenidos y materiales educativos, y en la motivación y 

preparación del magisterio. 

- Aumento en días efectivos de clases. Será indispensable 

aumentar el número de dfas efectivos de clases, evitando días de 

descanso diferentes a los que marca el calendario escolar. 

- Reorganización del Sistema Educativo. Se necesitará 

reformular el esquema. del sistema Educativo Nacional para superar 

obstáculos coma la burocracia y el centralismo. 

Personalmente, considero que los retos planteados por el 

Acuerdo son los más importantes y además están planteadas 

adecuadamente. Sin embargo, no son los (micos que deber.tan de 

tomarse en cuenta. Mis comentarios al respecto los haré al tocar 

el punto relativo a las deficiencias del Acuerdo. 

Todos los retos podemos resumirlos en uno solo. El reto 

principal consiste en comprender que la educación es un campo 

decisivo para el porvenir del pa!s. Por ello, habrá que dar·la más 

alta prioridad en cuanto a recursos se refiere, y se tendrá que 
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formular estrategias que permitan tener una educación do calidad. 

4. 6.2 LA REORGANIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

La reorganización del Sistema Educativo Nacional según el 

Acuerdo Nacional, se deberá dar en dos aspectos fundamentales: 

a) Federalismo educativo. 

b) Una nueva participación social. 

El federalismo educativo propuesto por el Acuerdo Nacional 

ratifica y fortalece lo previsto por la fracción IX del articulo 3º 

constitucional. En dichas circunstancias, la Federación podrá 

celebrar convenios con los estados y municipios para coordinar o 

unificar los servicios educativos. 

Para intentar acabar con vicios como el burocratismo y el 

centralismo, el Ejecutivo Federal traspasará a las autoridades 

estatales, la dirección de establecimientos escolares con todos los 

elementos técnicos, administrativos y materiales que hasta entonces 

hab;'(a manejado la Secretaria de Educación Pública. Dichos 

establecimientos serán los que estén destinados a la educación 

preescolar, primaria, secundaria y normal. 

El Ejecutivo Federal promoverá y programará la extensión del 
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sistema educativo nacional, formulará los planes y programas de 

estudio para preescolar, primaria, secundaria y normal, elaborará 

y mantendrá actualizados los libros de texto gratuitos y dará 

prioridad a las regiones con mayor rezago educativo. Asimismo, 

velará para qua se asignen más recursos a este tipo de regiones. 

Cada gobierno estatal, por medio de ln autoridad competente, 

substituirá al titular de la Secretaria de Educación Pública en sus 

relaciones con los trabajadores que intervengan en los aervicios 

educativos. 

Los Gobiernos Estatales podrán proponer a la secretarla de 

Educación PO.blica las caracter1sticas de los planes y programas de 

estudio, de acuerdo a las notas y necesidades esenciales de cada 

región. Para ello, se deberá poner especial atención en cuestiones 

de Historia, Geograf1a, Ecolog1a, costumbres y tradiciones del 

lugar correspondiente. 

Los municipios también participarán en la tarea educativa, y 

para ello se crearán consejos municipales de educaci6n, cuya 

función será apoyar y fomentar la educaci6n en cada localidad. 

Por lo que toca a la nueva forma de participación social, el 

Acuerdo seflala que se fomentará la intcrvenci6n de maestros, 

alumnos, padres de familia, directivos escolares y autoridades 

gubernamentales en la educación. 
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La sociedad debe participar en forma activa en todo lo 

concerniente a la educación. Con la participación soclal se 

logrará un enriquecimiento de la educación y se eliminará el 

burocratismo. 

Se estimulará. la participación de los padres de famJ lia, 

quienes pueden ser un respaldo efectivo para los maestros. 

La participación de todos los sectores de la sociedad en la 

tarea educativa, permitirá integrar una verdadera 11 contralor1a 11 

educativa. 

El sistema habrá de tener una estructura que parta de la 

escuela y se extienda a la comunidad municipal primero, a la 

entidad federativa después, y por 11ltimo a la Federación. 

4.6.3 REFORMULACIDN DE LOS CONTENIDOS Y MATERIALES 

EDUCATIVOS. 

Los actuales planes y programas de estudio tienen ya casi 20 

años de haber entrado en vigor y, aunque en su tiempo fueron 

exitosos, hoy presentan serlas deficiencias. 

Es por ello que se requiere de una sustancial modificación 

en los contenidos y materiales educativos, no olvidando, por 

supuesto, a los libros de texto gratuitos (para el ciclo 1993-
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1994). 

La educación preescolar si sufrirá una casi completa reforma, 

caracterizada por una mejor articulación con los ciclos 

subsecuentes, tomando en cuenta la idiosincrasia del niflo mexlcano, 

y considerando las necesidades nacionales y regionales. También 

aprovecha la participación de los padres de familia y de la 

comunidad. 

Existe la urgencia para todos de emprender programas que 

comiencen a combatir eficazmente los obstáculos que no permiten 

tener calidad en la educaci6n. De tal forma, la Secretaria de 

Educación Pública hará "Programas Emergentes" que serán aplicados 

por las entidades [ederativas. 

Para el nivel de instrucción primaria se aplicará un 11 Programa 

Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos 11 , 

cuyos objetivos son: 

a) Fortalecer en los seis grados el aprendizaje y ejercicio 

asiduo de la lectura, la escritura y la expresión oral. Se 

eliminará el estudio de la lingil1stica estructural, vigente desde 

principio de los setentas. 

b) Se reforzará el aprendizaje de las matemáticas, de la 

geometr1a y se eliminará el estudio de la lógica matemática. 
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e) Se restablecerA el estudio de la Historia, Geografía y 

Civismo, en lugar de las ciencias sociales. 

d) Se reforzará el nprendizaje en puntos relacionados con el 

cuidado y salud del alumno, y se pondrá espacial 6nfasis en que se 

fomente la protección del medio ambiente y cuidado de los recursos 

naturales. 

En virtud de que no será posible substituir todos los libros 

de texto en tan poco tiempo, lo. Secretaria de Educación Pl1blica 

producirá y distribuirá por condl1cto de los gobiernos estatales, 

guias de trabajo relativas a las materias y grados quo comprende el 

Programa Emergente. Dichas guias sugerirán al maestro los 

contenidos y secuencias tcmá.ticas más adecuadas, haciendo hincapié 

en las cuestiones que resulten menos pertinentes. Todo esto se 

hará tomando como base los actuales libros de texto. 

Para materias como la Historia, se implementará la enseñanza 

de la Historia de México en los grados 4 g, so y 6º, pues los libros 

de texto que se han venido utilizando son ineficientes, Para 

ratificar este empeño de alguna manera, el Presidente de la 

República ha dado lnstrucciones para declarar el ciclo 1992-1993 

como el Año para el Estudio de la Historia de México. 

En el nivel correspondiente a la secundaria, se reimplantará 

el programa por asignnturas, sustituyendo al programa por áreas. 
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Se reforzará la enseñanza de la lengua española y de las 

matemáticas, aumentando a cinco horas semanales la impartici6n de 

dichas clases, en vez de las tres actuales. se restablecerá el 

estudio de la Historia Universal, la de México, la Geografía y el 

Civismo. 

Sólo resta mencionar que en colaboración con los gobiernos de 

las entidades federativas, se hará un esfuerzo especial para 

mejorar la rapidez con que se reparten los libros. 

4. 6. 4 REVALORACION DE LA FUNCION MAGISTERIAL 

Es el maestro el principal agente que interviene en el proceso 

educativo. Sin su participación, cualquier intento de reforma será 

inútil. El maestro debe versa beneficiado con el nuevo federalismo 

educativo. De tal forma, hay que revalorar la función magisterial 

de 6 maneras: 

A) Formación del maestro. Debido a que los establecimientos 

destinados a la formación del maestro pasarán a manos de las 

entidades federativas, corresponderá a éstas integrar un oistema 

estatal para la formación del magisterio. El Gobierno Federal 

sefialará los lineamientos a los que habrá de sujetarse dicha 

formación. 
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D) Actualización, capacitación y superación del magisterio 

en ejercicio. - El maestro debe ser motivado a actualizarse 

constantemente. Para alcanzar ese objetivo, se establecerá un 

"Programa Emergente de Actualización del Maestro 11 , cuyo objetivo 

será fortalecer los conocimientos de los maestros para que 

desempef\en mejor su labor. Este Programa se auxiliará de la 

impartición de cursos y de la práctica de actividades en los 

planteles y zonas osco lares. 

La actualización emergente se dará en los consejos técnicos 

de cada escuela. 

C) Salario Profesional. - Siendo que a partir de 1988 se 

han dado varios aumentos salariales a los maestros, éstos resultan 

aún insuficientes. Se ha logrado que las percepciones de los 

maestros sean equivalentes a unc1.:; 3. 5 veces el salario rninimo 

general del pals. Uo obstante, debe seguir existiendo la 

preocupación por aumentar esa cantidad. 

D) Vivienda.- Para mejorar el nivel de vida de los 

maestros, se implementará un programa especial de fomento a la 

vivienda del magisterio, aprovechando la cooperación de los 

organismos de vivienda que existen y las oportunidades que da el 

sistema de Ahorro para e.l. Retiro. 

E) La carrera magisterial.- Tendrá por objetivo mejorar la 
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calidad do la educación y establecer un mejoramiento profesiónal, 

material y de condición de vida del maestro. 

La carrera magisterial permitirá a los maestros acceder a un 

sistema de promoci6n horizontal, en donde el prop6sito consiste en 

hacer que aquéllos, dentro de la misma función que desempef'lan, 

obtengan mejores salarios gracias a su preparación. 

F) El nuevo aprecio social hacia el maestro. - El Gobierno 

Federal y los Gobiernos Eotatales procurarán el reconocimiento 

nacional del maestro, mediante la institución de honores, premios, 

distinciones y estimulas ccon6micos. 

6. 7 LA PARTICIPACION DEL CONALTE EN LA HODERNIZACION. 

Hemos visto que el Consejo Nacional Técnico de la Educación 

es un órgano de consulta de la Secretaria de Educación PU.blica y 

de las Entidades Federativas, cuya función principal es fomentar 

la participación de los diversos sectores de la sociedad en la 

proposición de planes y programas de estudio, así como de 

pollticas educativas. 

En este marco de ideas, el papel del CONALTE en la 

modernización se ha dirigido a las siguientes tareas: 

- Abrir foros donde converjan las aportaciones de los 
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distintos sectores de la población. 

- Establecer comisiones para el estudio del modelo 

pedagógico. 

El modelo pedagógico está integrado por un conjunto de 

documentos que enuncian los elementos que fueron considerados para 

configurar un modelo que en lo general ha sido aceptado como 

innovador para la educación preescolar, primaria y secundaria, 

Las citadas comisiones se establecieron en la necesidad de 

profundizar en los fundamentos filosóficos y teóricos del modelo, 

con el objeto de establecer sus efectos. 

- Fortalecer el funcionamiento de los con::;cjo~ tócnicos de 

escuela, zona, sector y entidad federativa. 

- Realizar seminarios, jornadas, congresos pedagógicos para 

recoger las innovaciones y aportaciones de los maestros en 

c:jercicio. 

Asimismo, la Secretaria de Educación Pública realizó una 

serie de orientaciones al CONALTE. 

Entre dichas orientaciones podemos mencionar las siguientes: 

a) La idea de proporcionar al ser humano una educación 
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integral. 

b} Pol1ticas, metas y objetivos de la educación. 

e) Los fines que debo tener la educación. 

d) Las caracter1sticas que debe tener la educación. 

e) Las caracteristicas que debe tener el modelo educativo. 

f) orientación en materia de planes y programas de estudio. 

g} concepci6n y valoración de la función social del 

magisterio. 

Las primeras actividades del CONALTE dirigidas al cambio de 

los contenidos educativos fueron: 

A) Promover la participación social. 

B) Estudiar el modelo pedagógico. 

C) Presentar una reformulación del modelo 

O) Fortalecer el funcionamiento de los consejos estatales. 
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4 , 8 LAS DEFICIENCIAS DEL ACUERDO, 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica es un gran logro del sexenio del Presidente Salinas de 

Gortari. Abarca probablemente los puntos más importantes 

relacionados con la educación que se imparte en dicho nivel de 

estudios. 

Asimismo, ofrece politicas y soluciones coherentes que 

resultan oportunas e interesantes. 

sin embargo, el Acuerdo no es la panacea, puesto que también 

presenta algunas deficiencias. 

Por ejemplo, el Acuerdo pone especial énfasis en las 

cuestiones relativas a la protección ecológica. Desgraciadamente, 

es omiso en algunas otras cuestiones de relevancia para el pa1s. 

As!, olvida hablar de la atención que debe darse a la prote?ción 

de los derechos humanos. 

Tampoco habla de la necesidad de considerar dentro de los 

planes y programas de estudio, una educación tendiente a que los 

educandos conozcan lo que es la 11 protección civil", para el caso 

en que desgraciadamente ocurra algún siniestro, como podría ser un 

sismo o un incendio. Dicha instrucción estarla encaminada a 

explicar a los educandos qué hacer en uno de estos casos. 
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El Acuerdo tampoco habla de alguna medida tendiente a 

.-contrarrestar la influencia negativa que ejercen los medios de 

comunicación masiva en los educandos. 

Pienso que cuando menos deberla mencionar ln imperiosa 

necesidad de realizar alguna modificación a los ordenamientos 

jurídicos en materia de comunicación, o establecer algün órgano 

encargado de autorizar y coordinar la programación y contenido que 

se difunde por dichos medios. 

otro problema, que no corresponde precisamente al Acuerdo, es 

que en otros niveles y tipos de educación tambión existen serios 

conflictos que requieren de una urgente solución. 

Al respecto, las autoridades de las instituciones de 

educación media y de educación superior deberán realizar esfuerzos 

corno lo es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica. Principalmente, las autoridades universitarias 

deberán adoptar una severa y estricta postura en sus políticas 

educativas. 
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CAPI'l'ULO V 

REFORMAS, ADICIO!IES Y SOLUCIONES RECOMENDl\Dl\S 

5.1 REFORMAS AL ARTICULO JO CONSTITUCIONAL. 

Como ya se ha visto en el curso de este trabajo, la educación 

en Mfixico presenta una severa problemática. Esta, representa una 

serie de retos para el Derecho y para la Ciencia Po11tica, 

Hemos scf\alado que el 28 de enero de 1992, el articulo Jll 

constitucional sufrió una transformcci6n que tuvo por objeto 

permitir la participación de las asociaciones religiosas en la 

educación. El pr.op6sito principal era acabar con la simulación y, 

en cierta forma, lograr la ayuda y cooperación de dichas 

asociacionos en la tarea de educar. 

Sin embargo, esas reformas aún no son suficientes para poder 

decir que tenernos un marco jur1dico adecuado. Existen fracciones 

que requieren un cambio radical, y otras que deben ser derogadas. 

Los casos particulares los precisaré a continuación. 

5.1. l IMPLANTACION DE ALGUN MEDIO DE DEFENSA EN LA 

FRACCION III. 

Para entrar en matcr ia, recordemos lo que a la letra 

praceptúa la fracción III del articulo JQ constitucional; 
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11 Los particulares podrán impartir educación en todos . sus 

tipos y grados, Pero por lo que concierne a la educación 

primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o 

grado, destina.da a obreros y a campesinos) deberán obtener 

previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 

ptíblico. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin 

que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso 

alguno u 

Asimismo, la Ley Federal da Educación ratifica ello en sus 

articulas 33 y 36. 

Tales disposiciones son demasiado severas. Sin embargo, el 

articulo 37 de la propia Ley Federal de Educación aminora dicha 

rigidez otorgando audiencia al particular a efecto de quo éste 

ofrezca pruebas y manif leste lo que a su derecho convenga. 

Posteriormente la autoridad dictará. la resoluci6n conducente. 

Yo recomendarla instituir el juicí.o de amparo como medio para 

combatir las resoluciones que hemos comentado, ya que si se quiere 

estimular el ejercicio de la función educativa, debe darse cierta 

seguridad a quienes realicen esa tarea4 

La garant1a de audiencia hasta ahora prevista en el articulo 

37 de la Ley Federal de Educación permite al particular ser o1do. 

Sin embargo, la resolución final queda al arbitrio de la 

autoridad. 
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Asimismo, puede ser que sean dos o más los particulares 

quienes soliciten o a quienes se les revoque la autorización. Y 

probablemente estos particular.es se encuentren en igualdad de 

condiciones. También puede ser que, en estas circunstancias, 

alguno de éstor; se vea favorec.ldo con la resolución dictada y otro 

perjudicado. 

Como podrá observarse, se corre el peligro de que la 

autoridad dicte su resolución por mero capricho, o puede ser que 

la emita con la intención premeditada d~ perjudicar a alguien. 

Por lo tanto, es evidente que puede haber un tratamiento desigual 

a los iguales, lo cual es injusto. 

El juicio de amparo que yo recomiendo implantar, tendría por 

objeto que el órgano juzgador analizara la legalidad de las causas 

aducidas para negar o revocar la autorización para impartir 

educación primaria, secundaria, normal y la de cualquier tipo 

destinada a obreros y campesinos. Con esto se evitar1a que la 

autoridad emitiera sus resoluciones de manera unilateral y 

caprichosa. Además el amparo seria procedente en caso de 

violación a la garantía do audiencia prevista por las leyes. 

5.1. 2 DEROGACION DE LA FRACCION V. 

La fracción V del articulo 3g constitucional establece: 
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11 El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios 

hechos en planteles particulares11 , 

Al respecto, nuevamente diremos quo en este caso no existe 

violación a la garantta de irretroactividad, toda vez que ~sta no 

opera tratándose de disposiciones constitucionales. 

Estamos de acuerdo con el Maestro Ignacio eurgoa 31 , quien 

nos dice que la retroactividad se debe referir sólo a la 

autorización oficial otorgada a un plantel particular, y no a los 

estudios hechos con anterioridad al retiro del reconocimiento. 

Hay que hacer una aclaración. No es lo mismo retirar la 

autorización oficial otorgada a un plantel particular, que retirar 

el reconocimiento de validez oficial a los estudios efectuados. 

En el primer caso, el plantel afectado quedaría imposibilitado 

para seguir impartiendo educación, mientras que en el segundo caso 

estar!amos en presencia de un plantel que puede seguir impartiendo 

educación, pero que ésta no está reconocida por la autoridad y 

que, para efectos legales, no tiene validez alguna. 

si la fracción en estudio se refiere al retiro de 

autorización oficial, automáticamente nos colocar1amos en el 

supuesto previsto por la fracción III. En tal circunstancia, la 

31 BURGOA, op. Cit., pAq. UD. 
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f'racci6n V no tendr1a razón de ser. 

Pero si nos constriñéramos a la letra de la ley, ver lamas que 

el retiro de reconocimiento de validez ofic~al a estudios hachos 

en planteles particulares, colocarla en estado de inseguridad a 

los particulares receptores de la instrucción. 

Cabe recalcar que la fracción V se refiere a estudios HECHOS 

en planteles particulares. Por lo tanto, estar1amos hablando de 

estudios qua ya se efectuaron, y no a los que estén por realizarse 

posteriormente al retiro del reconocimiento muJ.ticitado. 

Algunos autores afirman que el desconocimiento de validez 

oficial se refiere a las instituciones docentes particulares, y no 

a las personas que en ellos hubiesen efectuado estudios. La Ley 

Federal de Educación aclara la confusión en el mismo sentido, 

aunque de manera un poco nebulosa. 

Seguramente estamos en la presencia de un defecto de técnica 

legislativa, que se presta a variadas interpretaciones. 

De cualquier manera, yo sugiero derogar esta fracción, pues 

realmente no tiene una buena razón para existir. Si el Estado 

quisiera retirar el reconocimiento de validez oficial a ciertos 

estudios, mejor serta retirar la autorización oficial para 

impartir educación, pues en cualquiera de los casos dicha 
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instrucción carecerla de validez alguna. Es más, los estudios.sin 

reconocimiento de validez oficial podrlan catalogarse como 

mediocres, y no es esa la aspiración de una nación que lucha por 

salir adelante. 

5.1.3 ADECUACIONES A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 30 Y A 

LA FRACCION I DEL ARTICULO 31. 

La fracción VI del articulo 3'1 de nuestra Ley Fundamental 

dispone que: 11 La educación primaria será obligatoria". 

Dicha parte del precepto me parece poco ambiciosa. As!; 

considero que debería regularse también la obligatoriedad de la 

educación secundaria. El objetivo serla fomentar una mejora en el 

nivel de estudios y comenzar una lucha para alcanzar la excelencia 

académica. 

No olvidemos que para que cualquier pueblo progrese 

integralmente, es necesario que el factor educación sea de alto 

nivel. Conformarse con el nivel primaria serla retrógrada y 

antiprogresista, y ello nos imposibilitaria para aspirar a ser un 

pais del "Primer Mundo 11 • 

Expuesto lo anterior, yo recomendaría modificar la fracción 

VI para quedar corno sigue: "La educación primaria y secundaria 

será obligatoria". 
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Por su parte, la fracción I del articulo 31 constitucional 

quedar1a as1: 

"Son obligaciones de los mexicanos: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince af'ios 

concurran a las escuelas püblicas o privadas para obtener la 

educación primaria elemental, secundaria y militar, durante el 

tiempo que marque la ley de Instrucción Pública en cada Estado". 

No olvidemos que la educación es un deber tanto para el 

Estado {en el sentido de que es un ente obligado a prestar dicho 

servicio), como para los particulares. 

sin embargo, no todo lo que requiere el articulo 3 o 

constitucional son cambios. También necesita de algunas adiciones 

referentes a temas que a primera vista parecen de poca 

importancia, pero que en realidad son factores que condicionan el 

adecuado progreso del pa!s. 

En esta serie de ideas, las adiciones que propongo incluir en 

el articulo 3 s:i son las siguientes: 

a) Dar un nuevo enfoque a la libertad de ensenanza. 
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b) Estimular el establecimiento de instituciones educatiYas. 

e) Fomentar una educación preocupada por la protecci6n 

ecol6gica. 

d) Difundir, mediante la educación, el respeto a los 

derechos humanos. 

e) Elevar a rango constitucional la necesidad de ·crear una 

cultura relativa a la Protección Civil para casos de desastre. 

A continuación abundaré más en estos puntos. 

5.2 ADICIONES AL ARTICULO JO CONSTITUCIONAL, 

5. 2. 1 UNA NUEVA VISION DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

La libertad de ensenanza no está regulada como tal en el 

articulo J ll de la Ley Fundamental. Sin embargo, 11 tácita y 

parcialmente 11 está permitida a las instituciones docentes 

particulares. 

La libertad de ensefianza consiste en que el educador puede 

impartir libremente los conocimientos que le parezcan adecuados, 

sin tener que sujetarse a lineamiento alguno impuesto por el 
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Estado. 

Tanto los planteles pOblicos como los privados tienen la 

obligación de acatar las directrices impuestas por las leyes y por 

el Estado. 

No obstante, los planteles particulares gozan de la libertad 

para impartir, adicionalmente, otro tipo de conocimientos sin 

tener que ajustarse a ningún tipo de regla. 

Estamos, pues, en presencia de una 11 libertad parcial 11 , que se 

encuentra ratificada, en cierta forma, por lo expresado en los 

articules 6G y 7G constitucionales, que regulan la libertad de 

expresión de ideas oral y escrita y que por lo tanto permiten la 

libro transmisión de conocimientos. 

Por ejemplo, un plantel particular tiene la posibilidad de 

impartir conocimientos sobre religión (sin caer en fanatismos) , 

sobre moral, sobre artes, sobre algún deporte en especifico, sobre 

orientación vocacional, etc. 

Por lo tanto, yo sugiero adicionar la fracción IV con un 

párrafo que exprese lo siguiente: 

"El Estado dar~ el fomento necesario para que los planteles 

particulares puedan impartir conocimientos adicionales sobre 
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cualquier materia, que contribuyan a acrecentar el acervo cultural 

de los educandos, su capacidad crea ti va y de investigación. 

Dichos estudios no deberán contravenir lo estipulado en el párrafo 

anterior. Los planteles públicos también gozarán de dicha 

libertad mediante autorización y vigilancia de la autoridad 

competente". 

Con un párrafo de esta naturaleza, se propiciará el 

mejoramiento en el nivel académico de los educandos, y se evitarla 

al hecho de tener que sujetarse a patrones de estudio que 

desalientan la creatividad y la investigación. 

Hay que evitar la simple formación de educandos a granel. Me 

parece que es poco ambicioso el querer sujetarse a parámetros 

inflexibles impuestos por el Estado. La cultura que 

adicionalmente se pueda obtener en la escuela nunca estará de más, 

sino que más bien redundará en beneficio del pa!s. 

s.2.2 ESTIMULO AL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

Nuestro pa1s, y particularmente algunas entidades 

federativas, actualmente requieren de roayores oportunidades de 

educación, y ello s6lo se logrará mediante el estimulo al 

establecimiento de instituciones de enser.ianza. 
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En nuestros d1as el Estado impone demasiados requisitos para 

poder impartir educación. (Ver anexo al final del trabajo). 

Si estamos ante un elemento que requiere de la mayor atención 

parte de toda la sociedad, lo menos que puede hacerse es facilitar 

su desarrollo. 

Con esto no quiero decir que la autorizaci6n para impartir 

educación deba otorgarse a todo aquel que la solicite. 

simplemente deben. simplificarse los requisitos y procedimientos 

indispensables para su otorgamiento. 

El fomento de la actividad educativa tambilm podría darse 

mediante el otorgamiento de estimulas de carácter fiscal. 

Por ejemplo, para efectos del impuesto sobre la renta, las 

sociedades o asociaciones civiles que se dedican a la enseñanza 

están consideradas como personas morales no contribuyentes. Esto 

no quiere decir que no paguen el impuesto, sino que lo cubren sólo 

por lo que se refiere a la enajenación de bienes, a los ingresos 

por dividendos y a los ingresos por la obtención de premios. 

Podría reducirse la tarifa o exentar a las instituciones 

educativas en los dos 'Ciltimos rubros mencionados. Asi, el ramo 

educacional se haria atractivo econ6micamente hablando. 
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También el beneficio podría darse en cuanto al impuesto al 

activo, 

Las personas físicas dedicadas a la enseflanza también podrlan 

verso favorecidas con el otorgamiento de alguno de estos 

estimules. 

Asimismo, habría aumento de empleos, se estimularía la 

invorsi6n en ramos relacionados con la educación y se promoverla 

un desarrollo regional equilibrado. 

En tales circunstancias, el articulo 30 constitucional podría 

verse enriquecido con una fracción que estipulara lo siguiente: 

"El Estado -Federación, Estados y Municipios- estimulará en 

todo tiempo el desarrollo e inversión en la actividad educativa, 

procurando siempre el progreso regional equilibrado acorde con las 

necesidades particulares de cada zona y del pa1s11 • 

5,2,J. EDUCACIOM Y ECOLOGIA. 

considero que seria de vital importancia incluir en el 

articulo 311 constitucional una fracción que expresara lo 

siguiente: 

"La educación que imparta el Estado as! como los planteles 
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particulares, tenderá siempre a difundir la preservación, 

restauración y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales 

y del medio ambiente; a pugnar y fomentar el respeto a los 

derechos humanos, asi como crear una cultura en materia de 

Protección civil para casos de desastre". 

En primer lugar hablaré de la importancia do la protección 

ecológica. De los otros dos rubros me ocuparé en los apartados 

siguientes. 

En los ültimos anos, el planeta entero se ha visto afectado 

por severos problemas de contaminaci6n y devastación ambiental. 

Los efectos del Monóxido de carbono expedido por la 

combustión de los motores y el abuso en la utilización de los 

aerosoles han sido causa de la destrucción de la vital capa de 

ozono que envuelve al planeta. 

Los mares y la tierra han sido convertidos en auténticos 

basureros, justificando todo esto con aparentes razones de 

progreso económico y tecnológico. 

El ser humano también se ha visto afectado con esta 

problemática. La contaminaci6n del aire incuestionablemente ha 

propiciado la proliferación de graves enfermedades. 
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Pero eso no es todo. También el ser humano, en su gran 

ego1smo, se ha ocupado de destruir infinidad de especies animales 

y plantas. 

La mayoría de las veces se han extinguido especies sin mediar 

preocupación alguna por parte del ser humano. Las razones de tal 

destrucci6n las encontramos en prácticas deportivas, obtención de 

alimentos extraf\os y altamente cotizados en el mercado, 

adquisición de materiales valiosos, el cautiverio de animales con 

fines de publicidad y mal entendida recreación, o simplemente la 

venta de especies raras. 

Se ha acabado con enormes porciones de bosques, tan 

necesarios para purificar el aire y para servir de ambiente 

natural a otras tantas clases de animales. 

Es por ello que en la actualidad, mucha gente en el 

contexto internacional está pugnando para que se dicten medidas 

severas y urgentes para detener, cuando menos 1 la irreversible 

destrucci6n que estamos llevando a cabo. 

México no ha sido ajeno a esta preocupación. Es por ello que 

el tema ecológico ha sido ampliamente tratado en diversos foros. 

El gobierno del pais ha expedido leqislaci6n especializada 

para proteger nuestra ecolog1a. Asimismo, ha iniciado una intensa 
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campaf'la que lucha por ese objetivo. 

Por todo lo expresado, considero que nuestra constituci6n 

Pol1tica debe contemplar y regular la necesidad de dar protección 

a nuestra eco logia. 

La educación mexicana debe preocuparse por formar hombres 

responsables de cuidar y restaurar el medio ambiente. oe igual 

forma, debe fomentar el adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Si es en el nivel de instrucción primaria en donde se empieza 

a moldear a los mexicanos del futuro, es all1 donde debe ponerse 

el mayor cuidado y atención con respecto al tema que estamos 

tratando. 

5 • 2. 4 EDUCl\CION Y DERECHOS HUMl\NOS, 

otro grave problema que aqueja al mundo, lo constituye la 

constante violación a los derechos fundamentales del hombre. 

Las guerras, las contiendas pol!ticas, la desmedida ambición 

por el dinero y los vicios burocráticos son las principales causas 

de que exista gente sin alimentos, de que existan persoJias 

injustamente detenidas, personas sin trabajo o educación. En 

pocas palabras, gente sin los más elementales derechos. 
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En México ha sido continua la violación de tales derechos. 

¿Quién no conoce tan solo un caso en el que alguien haya sido 

detenido injustamente, al grado de llegar a la carcel?. O ¿quién 

no sabe de algün otro caso en el que la persona haya sido privada 

de sus bienes o derechos sin mediar juicio alguno? 

En nuestro pa!s son comunes los funcionarios capaces de 

llegar a cualquier atrocidad a cambio de una dádiva o favor. Hay 

otros que prefieren el hurto de recursos destinados a satisfacer 

las necesidades más básicas de millones de personas. 

El sexenio del Presidente Salinas se ha caracterizado por la 

implementación de una serie de mecanismos tendientes a impedir la 

violación de los derechos humanos. 

Por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. Este organismo ha contribuído enormemente a la 

protección de tales d~rechos, y sus recomendaciones han 

representado un freno a las arbitrariedades.de muchos funcionarios 

corruptos. Desgraciadamente esta Comisión aün presenta algunas 

deficiencias, como podría ser la ausencia de obligatoriedad en sus 

recomendaciones. 

Otro aspecto relacionado con los derechos humanos y que no 

debemos olvidar, lo constituye el respeto a las costumbres, 

tradiciones y situación general (ec0n6mica y social) de los 
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diferentes grupos ind!genas que hay en el territorio nacional. 

Por lo tanto, considero que es necesario y adecuado regular 

un tema tan importante como 6ste en nuestra Ley Fundamental; y qué 

mejor que el articulo 3 a para fomentar y regular una educación 

preocupada por la protección y respeto de los derechos humanos. 

Es en las aulas de clases donde debe iniciarse esta 

imprescindible y compleja tarea, siempre con la ayuda de los 

padres de familia y de la sociedad en general. 

5.2.5 EDUCACION Y PROTECCION CIVIL. 

Por su situación geográfica, nuestro pa1s se encuentra 

expue:,i\:o todo el tiempo a sufrir un desastre, como podria ser un 

sismo. 

Y desgraciadamente, la ciencia aún no ha avanzado lo 

suficiente como para predecir con exactitud cuando va a suceder 

alguno de estos eventos. 

Es por ello que todos debemos de estar preparados para que, 

si llega a ocurrir alguno de estos fenómenos, estemos lo 

suficientemente capacitados para saber como actuar. 

Gran parte de las desgracias que ocurren durante un desastre 
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de. este tipo, se deben fundamentalmente a la falta. de 

Organizaci6n, de previsión y a la desinformación. 

De 1985 (ano de ·los sismos conocidos por todos nosotros) a la 

fecha, se ha destacado en varios sectores de la sociedad la 

necesidad de capacitar a toda la población en este ramo, a efecto 

de que sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo. 

Es por ello que considero de vital importancia impartir una 

educación de Protección Civil en todas y cada una de las 

instituciones educativas del país. Principalmente debe impartirse 

ésta en los planteles de instrucción básica, pues es por all1 por 

donde se debe empezar el cambio de malas costumbres y actitudes en 

materia de Protección civil. 

Desafortunadamente, el manejo de la población adulta es más 

dificil, ya que paradójicamente, ésta es más indiscipllnada en el 

momento de recibir instrucciones y en el momento de ponerlas en 

práctica. 

Quiero hacer la aclaración que no obstante esto, también debe 

impartirse una educación de este tipo en los demtis niveles 

educativos. 

La educación sobre Protección Civil no debe reducirse sólo al 

lugar de trabajo, sino que debe darse en todo sitio. 
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En paises como Japón y Estados Unidos existe una adecuada 

instrucción al respecto. En el momento de ocurrir algQn sismo o 

alguna otra clase de desastre, la población y, principalmente los 

ni nos, ya saben que hacer. 

En consecuencia, la importancia de un aspecto de esta 

magnitud debe considerarse como razón suficiente para regular 

constitucionalmente una educación sobre Protección Civil para 

casos de desastre. 

Asimismo, seria indispensable crear una Comisión integrada 

por expertos que tuviera la especifica tarea de capacitar al 

personal docente en este campo. Ello con la finalidad de que los 

educandos reciban un conocimiento cierto y uniforme, evitando la 

difusión de instrucciones aislaclas y contradictorias. 

Dicha Comisión también tendr!a la funci6n de disefiar planes 

de contingencia de acuerdo a las necesidades de cada plantel o 

localidad. 

Para facilitar el ejercicio de estas funciones, se podría 

habilitar a particulares ilustrados en el tema para proporcionar 

este servicio. 

5, J FOMENTO DE LA CONCESION EN EL SECTOR EDUCATIVO A 

EMPRESAS PARTICULARES, 
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Con el objeto de promover y fomentar el establecimiento de 

instituciones educativas, as! corno para reducir en algo la carga 

de trabajo del propio gobierno, serla interesante pensar el 

fomento de la concesión de la educación püblica a particulares. 

Mi recomendación consiste en otorgar dicha concesión a 

empresas individualmente consideradas, o a grupos da éstas. 

Evidentemente, un porcentaje mayoritario de lugares en esas 

escuelas seria para los hijos de los trabajadores de las empresas 

en cuestión. 

Las escuelao seguirian siendo propiedad del gobierno, y 

únicamente serian controladas por estas compafi!as. 

Asimismo, podria promoverse que dichas empresas construyeran 

sus propias escuelas para los hijos de los trabajadores. 

Todo ello podr!a obtenerse mediante estimulas de carActer 

financiero, corno podrían ser créditos a corto, mediano y largo 

plazo, o mediante estimulas fiscales. 

Los beneficios que se obtendr1an pronto se dejar1an hacer 

notar. Se reducirla la carga de trabajo para las autoridades 

municipales, estatales y federales. Estas únicamente se 

limitarían a ejecutar las funciones más importantes y a ejercer 
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vigilancia en el adecuado manejo de las escuelas. 

A muchos trabajadores no les seria tan pesado cubrir los 

gastos de educación de sus hijos. Dichos trabajadores sólo 

estar1an obligados a efectuar una módica cooperación económica, 

pero a cambio sus hijos recibirían gratuitamente elementos de 

trabajo como por ejemplo cuadernos, libros, uniformes, etc. Desde 

luego, loa hijos de personas ajenas a las propias empresas 

pagarían una cuota un poco más alta. 

otros beneficios consistirían en que se extenderían .los 

servicios educativos y los trabajadores. de una empresa determinada 

tendrían asegurada la educación do sus hijos sin preocupaciones de 

esto tipo. 

El provecho más importante que se obtendría seria una radical 

mejora de la educación, toda vez que las empresas tienen la 

posibilidad de invertir capital en las escuelas poniendo al 

alcance de éstas los equipos más modernos y las técnicas de 

ensef'ianza más avanzadas. 

El gobierno, como lo hemos dicho, ünicamente se limitar1a a 

ejercer funciones de control y vigilancia. 

5. 4 REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DE EDUCACION. 
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En primer lugar hay que mencionar que no es posible qua un 

aspecto tan importante como lo es la educaci6n, esté regulado por 

una ley fr1vola y superficial. 

Actualmente existen m.§s de 50 ordenamientos jur1dicos que de 

alguna manera regulan el ejercicio de la actividad educativa en 

M6xico. 

Esa cantidad es tan grande que ni muchos conocedores de la 

materia saben de la existencia de algunas leyes o reglamentos. 

Además, un volumen tan grande de éstos impide su adecuada 

apl icac16n. 

Por lo tanto, considero que serla oportuno incluir dentro de 

la Ley Federal de Educación algunos de esos ordenamientos con el 

fin de eficientar dicha aplicación. 

La Ley Federal de Educación también debe ser modificada 

substancialmente. 

En primer término, habr1a que modificar lo previsto por los 

articulas B y 9, en el sentido de ratificar la posibilidad de que 

las asociaciones religiosas participen en la educacl6n. 

En la parte relativa al Sistema Educativo Nacional deberla 

precisarse con mayor exo.ctitud cuales son los objetivos que debe 
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perseguir cada nivel de estudio, su duración y los requisitos para 

poder cursarlos. 

Asimismo, habr1a que adicionar el articulo 1.9 a fin de 

considerar a los padres de familia y a la sociedad en general, 

como elementos auxiliares del Sistema Educativo Nacional. 

En el articulo 21 sa tendria que establecer algtln medio para 

garantizar que a los educadores se lea proporcionen los medios 

necesarios para desarrollar adecuadamente su labor. En tal 

sentido, se les deben dar recursos materiales y económicos 

suficientes, asi como capacitación permanente. 

Tendria que derogarse la fracción XII del articulo 24. Dicha 

fracción establece que es parte de la función educativa: 

"Otorgar, negar o retirar discrecionalmente validez oficial a 

estudios distintos de los especificados en la fracción anterior, 

que impartan los particulares; 11 es decir, a los estudios de 

primaria, secundaria, normal y la de cualquier otro tipo o grado 

destinada a obreros o campesinos. 

Como dicha facultad también la tienen los gobiernos de los 

Estados, habr1a. que derogar el articulo 34 y adecuar el 35. 

Asimismo, habría que derogar los articulas 40 y 41. Toda 

esta serie de modificaciones las sugiero con el fin de fomentar la 
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calidad on la educación. Conoidero que seria adecuado qu.ltar de 

nuestros ordenamientos jurldicos la posibilidad de retirar el 

reconocimiento de validez oficial a estudios impartidos por 

particulares, ya que mejor serla retirar la autorización para 

impartir estudios. Los estudios sin reconocimiento de validez 

oficial prácticamente pueden catalogarse como de 11segunda11 , y ello 

no es conveniente. 

Habr1a que modificar los articules 33 y 36 con el objeto de 

hacer procedente el juicio de amparo para el caso de que a los 

particulares se les niegue o revoque la autorización para impartir 

educación primaria, secundaria, normal y la de cualquier tipo o 

grado destinada a obreros o a campesinos, Dicho juicio tendría la 

finalidad de respetar las garantias de audiencia y legalidad. 

Seria conveniente establecer un articulo que preceptuara 

estimules para que los particulares impartan estudios, pero 

siempre cumpliendo con los requisitos previstos por las leyes. 

En la parte re la ti va a los planes y programas de estudio 

seria conveniente establecer los requisitos que deben cumplir 

éstos, como por ejemplo, que se adecuen a las necesidades del pa1s 

y de cada región, que no sean tendenciosos, etc. 

El articulo 47 nos dice que "la evaluación educativa será 

periódica, ••• 11 lo cual me parece un término inadecuado, pues un 
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periodo puede sor de un mes, de un afio, de seis años o de diez. 

Considero que la parte inicial ~.el articulo 47 deberla decir: 11La 

evaluación educativa se efectuará cada seis meses, .•• ", por 

ejemplo. 

Por lo que toca a lo. validez oficial de estudios, el articulo 

61 dispone que i!sta se otorga a los realizados en planteles que no 

forman parte del Sistema Educativo Nacional. Salvo estudios 

hechos en el extranjero y algunas academias especializadas, no 

conozco algO.n plantel que se encuentre fuera del sistema Educativo 

Nacional. 

No hay que confundir el retiro de reconocimiento de validez 

oficial a estudios impartidos por planteles particulares, con el 

reconocimiento de validez otorgado .:i estudio~ hechos fuera del 

Sistema Educativo Nacional. 

As1, el Estado debe tener la posibilidad de otorgar validez 

oficial a estudios hechos en el extranjero, pero deberla derogarse 

la facultad Je retirar el reconocimiento de validez oficial a 

estudios hechos en planteles particulares. En conclusión, el 

reconocimiento de validez oficial sólo debe existir respecto de 

planteles que se encuentran fuera del Sistema Educativo Nacional 

y no dentro de éste. 

En la última parte de la Ley Federal de Educación, es decir, 
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aquélla relativa a sanciones, hay que derogar o adecuar ·los 

articulas 68 y 69. 

El primero de los preceptos citadas previene la lmposici6n de 

multas de 50 a 500 veces el salario mlnimo general diario vlgente 

en la zona econ6mica de que se trate al cometerse la infracción, 

a quien infrinja lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 

41 de la Ley. El problema radica en que el articulo 41 no tiene 

segundo párrafo, y la segunda parte del precepto no contiene 

ninguna prevención que posibilite la nplicaci6n de una sanción. 

En tal virtud, las dnicas sanciones aplicables son las que se 

encuentran dentro del cuerpo de la ley, por lo que habr1a que 

adecuar ol articulo 69 en su parte inicial. 

Es preciso, corno ya lo he dicho, incluir dentro de la Ley 

Federal de Educación las normas relativas a algunas materias como 

podr1an ser la educación para adultos, la educación agr1cola, la 

educación para el magisterio, las reglas para la elaboración de 

planes y programas de estudio y de los libros de texto gratuitos, 

etc. 

Dentro de la Loy Federal de Educación hay que poner má.s 

énfasis en aspectos de los cuales ya hemos hablado, como son la 

Ecolog1a, los Derechos Humanos y la Protección civil para casos de 

desastre. En esto último ser:i necesario poner especial atención 
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pues exlste poca regulación y mucha desinformación. 

5. 5 LA PROBLEMATICA EN LOS OTROS NIVELES DE EDUCACION Y SUS 

POSIBLES SOLUCIONES. 

s.s.1 EN EL NIVEL MEDIO 

Como ya ha quedado asentado, el nivel de educación media se 

encuentra integrado por la secundaria y el bachillerato. 

En la secundaria, los principales problemas que encontramos 

son los siguientes: 

a) orientaci6n yocacionnl insuficiente. Muchos educandos 

terminan su secundaria sin saber que opciones existen para 

continuar sus estudios. S6lo saben que existen preparatorias, 

c.c.H., o vocacionales, pero desconocen la forma en que está. 

encauzada la ensef\anza que imparte cada uno de estos planteles. 

De igual forma, ignoran hacia qué carreras están enfocados, 

su tiempo de duración y su tipo de especializaci6n. 

Al respecto, es necesario reencauzar el servicio de 

orientación vocacional para apoyar la correcta selección de entre 

las diferentes opciones de estudios postsecundarios que existen en 

el pa1s. Ademá.s serla conveniente establecer el deber, para todas 

las secundarias, de impartir una materia con ese objetivo. 
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b) Deserci6n y reprobación, Actualmente, el promedio de 

deserción en el pa1s en la instrucción secundaria asciende a un 

8.8%, encontrando los valores más bajos en Quintana Roo y Nuevo 

Le6n (6.4%) y los más altos en Michoacán y Zacatecas (con 11.2% y 

12.9% respectivamente). 

Por lo tanto, habrá que fomentar en los educandos el interés 

para continuar con sus estudios, y ello sólo se logrará haciendo 

planes de estudio interesantes y prácticos. 'l'ambién hay que 

propiciar la participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos y reducir al máximo la influencia negativa 

que ejercen muchos medios de comunicación, toda vez que los 

porcentajes citados son demasiada altos. 

Por otro lado, el promedio nacional de reprobación en 

secundaria es del 26.5%, es decir, más de la cuarta parte de la 

poblaci6n de este nivel de estudios se encuentra reprobada. 

El valor más bajo lo encontramos en Nuevo León (13.4%) y el 

más alto en el Distrito Federal (37. 3%), es decir, que en la 

capital del pais más de la tercera parte de los estudiantes de 

secundaria se encuentran reprobados. 

Aqu1 existe un problema serio, ya que el Distrito Federal es 

la entidad que tiene mayor eficiencia terminal en primaria (Bl.1%) 

y el mayor indice de reprobación en secundaria. Por lo tanto, o 
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la educación que se imparte en primaria no responde a · las 

necesidades de la oecundaria, o ésta tiene deficiencias en cuanto 

a los métodos de ensef\anza y planes de estudio. 

Este punto merece los mismos comentarios hechos en el aspecto 

de deserción por lo que toca a los lineamientoa a seguir. 

e) Eficiencia terminal.- La eficiencia terminal en 

secundaria a nivel nacional tiene un promedio del 74.3\:, lo cual 

constituye un indice demasiado bajo. El valor más alto lo 

encontramos en Nuevo León {81.9%) y el más bajo en Zacatecas 

(65.5%). 

Estos valores vienen siendo un reflejo de los problemas de 

reprobación. 

d) Absorción en secundaria.- El promedio a nivel nacional 

es del 82. 9%, encontrando el valor más alto en el Distrito Federal 

(105.6%) y el mfis bajo en Guanajuato (67.1%). Nótese el gran 

desequilibrio que existe en este rubro. 

Las secundarias en el Distrito Federal admiten un 5. 6\: más de 

lo que permite la capacidad instalada. Aqu1 la soluci6n es 

evidente: hay que crear más escuelas secundarias. 

Como en pr !maria, toda esta problemá.tica tiene como causas 
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los defectuosos planes y programas de estudio, la def icientc 

preparaci6n del personal docente, los bajos sueldos de los 

maestros, el empleo de técnicas pedagógicas inadecuadas, la 

influencia negativa de los medios de comunicación y la existencia 

de una infraestructura insuficiente. 

En el bachillerato encontramos las mismas dificultades, con 

la sal vedad de qua son más acentuadas. 

l) orientación vocacional insuficiente.- Al igual que en 

la secundaria, no existe una adecuada información sobre las 

diferentes opciones que existen para realizar estudios superiores .. 

Además, son pocos los bachilleratos que proporcionan una adecuada 

orientación vocacional de acuerdo a las aptitudes y gustos de los 

educandos. 

En este rubro, será necesario implementar un adecuado 

servicio de orientación vocacional que satisfaga las exigencias de 

la sociedad en su conjunto. 

2) Oeserci6n y reprobación.- En el bachillerato, el 

promedio de deserción a nivel nacional es del 17 .4t, encontrando 

el valor más bajo en Chiapas (7. 6%) y el más alto en Chihuahua 

(22.6%). como es notorio, estamos en presencia de indices 

demasiado altos, pues en el país 17 de cada 100 estudiantes no 

terminan su bachillerato. 
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En cuanto a reprobación, el promedio nacional es del 47 .. 6%, 

teniendo el valor más bajo en Baja California (28 .1%) y el más 

alto en Querétaro (63.0%:), es decir, que en este Estado casi las 

dos terceras partes de la población de bachillerato está 

reprobada. 

Aqu1 será necesario hacer una sustancial modificación a los 

planes de estudio, evitar la influencia negativa de loa medios de 

comunicación y propiciar una participación m.§.s cercana y estricta 

de las autoridades universitarias y gubernamentales. 

Debido al dificil manejo de los jóvenes de bachillerato, 

considero que seria de gran ayuda establecer un sistema de 

preparación para padres de familia, con el fin de que éstos puedan 

orientar y encauzar adecuadamente a sus hijos. Este sistema 

habría que implantarlo también en secundaria. 

El hecho de que los estudiantes de bachillerato sean ya 

adolescentes, no quiere decir que los padres de familia se deban 

desligar o desentender de la preparación de sus hijos, sino que 

por el contrario, debido a la gran peligrosidad de esto período 

deben poner la máxima atención en el mismo. 

3) Eficiencia terminal. - La eficiencia terminal del 

bachillerato es demasiado baja, con un promedio a nivel nacional 
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del 57.0%. En este caso, el valor mli.s alto se encuentra en Puebla 

(94.5%) y ol m.~s bajo en San Luis Potosi (41.6\). 

Consecuentemente, es necesario revisar los planes de estudio, 

as! como las pollticas adoptadas en este nivel de estudios. 

Hay que mencionar que en cuanto a infraestructura, existe el 

no.mero de escuelas suficientes. 

Toda esta problemAtica tiene las mismas causas que las 

expresadas al abordar el tema referente a la educación secundaria. 

5.5. 2 EN EL NIVEL SUPERIOR, 

Para 1990 habla en el pata 43, 616, 948 habitantes mayores de 

18 af\os, de los cuales 38,5'15 1 041 (88.37\) no ten1an instrucci6n 

superior. 

En 1991 la población total de licenciatura era de 1 1 091,324 

estudiantes, configurando dicha suma 636,929 hombres y 454,395 

mujeres. Hubo 247, 627 cstudiantas de primer ingreso, 118, 457 

egresados y 55,371 titulados. 

Nótese la diferencia descomunal. Mientras que en primaria la 

población total es de 18,835,378 educandos, en licenciatura es de 

1,091, 324 educandos. 
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Si comparamos las cifras relativas ü estudiantes de pr-imer 

ingreso y estudiantes egresados, varemos que, presumiblemente, 

durante la carrera deserta más del 50% de la población. Y aün 

más, de la población de egresados sólo el 46% llega a titularse. 

Es preciso aclarar que únicamente estoy utilizando estas 

cifras para establecer un parámetro de aproximación a la realidad, 

toda vez que resulta muy dificil hacer un seC)uimiento de valores 

hasta de diez afias. 

Por ejemplo, si digo qua más del 46% de egresados no llega a 

titularse, lo hago en el sentido de una comparación, pues dicho 

porcentaje se encuentra configurado tanto por estudiantes que 

acaban de terminar sus estudios, como por aquéllas personas que 

los concluyeron hace unos 5 af\os. vuelvo a repetir, los valores 

que estoy expresando nos pueden dar una idea demasiado cercana a 

la realidad. si diéramos la cantidi\d exacta de eotudiantes que se 

reciben inmediatamente concluyendo sus estudios o un af\o después, 

seguramente el porcentaje seria más bajo. 

Por ende, este planteamiento demuoatra que. existe una seria 

problemática en el nivel licenciatura. Es demasiado alto el 

indice do deserción y dcmasi::ido bajo el que muestra la cJ.ntidad de 

egresados que se titulan. Dichos conflictos se ven agravados con 

el hecho do que muchos estudiantes se reciben, y no prccit;amcnte 

con la preparación m~s '3.decuacln. Asimismo, existe una grave 
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crisis de ética profesional entre los recién egresados del nivel 

de estudios superior. 

Al ruspecto, es urgente una rigurosa y estricta revisión de 

los planes de estudio, haciendo hincapié especialmente en las 

cuestiones relativas a ética profesional. También es necesario 

establecer mecanismos, como son los exámenes de oposición, para 

hacer una selecci6n más rigurosa del profesorado. 

Otros problemas relacionados son los siguientes: 

a) La existencia del 11 pase automático11 a estudios de 

licenciatura. - Este problema se da fundamentalmente en 

universidades püblicas, y consiste en que por ejemplo, los 

egresados del Colegio de Bachilleres, c.c.H., etc., no tienen que 

hacer examen de admisión para ingresar a la Universidad si tienen 

promedio minimo de 7, lo cual conlleva a que los estudiantes de 

dichos instituciones no se empenen por realizar y concluir con un 

buen grado de aprovechamiento sus estudios. Con el objeto de no 

provocar apasionadas reacciones, yo sugiero mantener dicho 

beneficio para los estudiantes que terminen su preparación con 

promedio minimo de 8. 5. 

b) r,a falta d~_m:~i_{>n vocacional.- Este má.s bien ea 

un problema del bachillerato, el cual trae como consecuencia. que 

muchos estudlantes empiecen una carrera y la abandonen a la mitad 
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porque no les gustó o no era lo que esperaban. 

e) La politizaci6n de las universidades.- Esta dificultad 

se presenta fundamentalmente en universidades pt'íbl leas. 

Particularmente, en la Universidad Nacional Aut6noma de México se 

ha dado excesiva participación a sectores estudiantiles. Incluso 

6stos han llegado a asociarse con partidos pol1ticos con el objeto 

de ejercer presión y causar problemas a las autoridades. Gran 

parte de las decisiones se someten a su consideración, resultando 

determinaciones alejadac de las necesidades reales de la 

Universidad. 

Lo peor de todo es que algunas de los dirigentes de esos 

grupos son personas que ni siquiera han sido buenos estudiantes. 

Algunos partidos pol1ticos irresponsables alientan la 

rcbeld1a de los sectores estudiantiles, aduciendo una supuesta 

comprensión de sus inquietudes. Desgraciadamente su único y 

evidente fin es ganar adeptos y obtener poder de alguna forma. 

Se ha llegado al extremo da organizar 11 paros11 estudiantiles, 

como si la Universidad fuera una fábrica en donde los educandos 

son trabajadores con todc.c; le::: Jorer.ho::; ln1Jorale5. 

Y.o cutoy de acller<lo en qua los estudi~ntcs son li.i parto 

medular de todo plantel educativo, por lo que siempre deben ser 
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o1dos en sus peticiones. Pero no hay que confundir la autonom1a 

univorsitaria con el desorden. 

con lo que no comulgo, es con la concesión del poder a los 

estudiantes. No es posible que la toma de decisiones quede al 

capricho de éstos, pues en tal situación la presencia do las 

autoridades universitarias no tendria razón de ser. 

As1, cada parte debe ocupar su lugar, y asumir sus tareas y 

responsabilidades. Los dirigentes han de dedicarse a dictar los 

parámetros con los que se dirigirá la Universidad, y los 

estudiantes se deberán avocar, precisamente a eso, a estudiar. De 

lo contrario, la Universidad estará condonada a su extinción. 

Este problema es de muy dificil y peligrosa solución, por lo 

que paulatina y estratégicamente se deberán llevar a cabo lae 

acciones y reformas pertinentes en los ordenamientos jur1dicos 

universitarios. Es decir, se requiere de un sustancial cambio y 

revisión de los ordenamientos correspondientes, tarea que debe 

comenzarse inmediatamente para evitar que el problema adquiera 

magnitudes insospechadas. Para ello, las autoridades 

universitarias deberán actuar enérgicamente. 

Desgraciadamente no podemos abundar más al respecto, ya que 

esta dificultad, por su complejidad, merece y necesita de un 

trabajo especial. 
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d) Las cuotas y colegiaturas uniyersitarias.- En este 

caso, el problema es simple, las universidades pt.1blicas cobran 

poco y las privadas dema.siado. Es necesario establecer un freno 

para que las universidades particulares no suban 

desproporcionadamente sus colegiaturas. La sociedad requiere de 

más oportunidades educativas, y no es sano que estos planteles 

tengan sólo por fin hacer negocio. 

En las universidades públicas se cobran cuotas que hasta 

causan risa. Se trata de cantidades iguales e incluso menores al 

precio de una cajetilla de cigarrillos o de una botella de vino. 

La dificultad consiste en que, como ya lo expresá, la 

fijación de cuotas se somete a consideración de los estudiantes. 

Con esto no quiero decir que se deben cobrar colegiaturas al nivel 

de los planteles particulares, sino que simplemente deben fijarse 

cuotas razonables. La Universidad es püblica, pero requiere de 

recursos econ6micos. No creo que exista alguien que haya llegado 

al nivel superior de estudios y que no tenga un centavo. 

Mientras la Universidud cuanta con más recursos, podrá tener 

n1ejo1·es instalacioJ'es y equipo, situación que redundará. en 

beneficio de los propios estudiantes. 

e) Absorci6n en licenciatura.- Actualmente, el pala tiene 

aproximadamente 380 planteles de enseñanza superior, mismos que 
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tienen un promedio de absorción de estudiantes de bachillerato del 

71.1%. sin embargo, es preciso estimular el establecimiento de 

Universidades en algunas entidades federativas, cuyas demandas en 

aste sector rebasan la capacidad instalada. Ellas son Sonora 

(115.2%), Chihuahua {107.5%), el Distrito Federal (106,9%), 

Querétaro (100. 7%), Nuevo León (99. 6%) y Coahuila (97 .9%). 

Por otro lado, hay que instrumentar planes de fomento en 

algunos Estados con valores bajos, como son Hidalgo (21.. 6%) y 

Jalisco ( 29. 6%) • 

f) La distribución por carreras. - Es demasiado 

desproporcionada la concentración de egresados por área de 

estudio. Las ciencias agropecuarias representan un 6% de la 

población total, las ciencias de la salud el 11%, las ciencias 

naturales y exactas el 2%, la ingenier!a y tecnolog!a el 26\, la 

educación y humanidades el 3%, las ciencias sociales y 

administrativas el 52\. 

Las carreras más estudiadas son Derecho, Contador Público y 

Administración de Empresas. 

Como puede apreciarse, existe mucha desinformación sobre la 

gran variedad de opciones que ofrece el Sj,stema Educativo 

nacional. La concentración en algunas ramas ocasiona que muchos 

egresados se encuentren sin trabajo. 
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Es necesario establecer, como ya lo he mencionado, mecanismos 

como instituciones y programas de difusión tendionte9 a mostrar la 

enorme cantidad de carreras que se pueden estudiar. 

Por lo que toca al posgrado, en el pa1s hay oólo 350 1 483 

personas que lo hnn llevado a cabo. Actualmente, la población en 

universidades en este tipo de estudios es de aproximadamente 

50, 000 estudiantes, de los que el 35\ realiza alguna 

especialización, 62% una maestr1a y 3% el doctorado. 

Aqu1 el ünico problema significativo es que se requiere de 

mayor apoyo. La sociedad reclama profesionistas más preparados 

cada d1a. 

También se nota un desequilibrio en cuanto a distribución: 

72% en el área de salud, 15\: ciencias sociales y administrativas, 

7% ingeniería y tecnolog1a, y el 6% restante en educación y 

humanidades, ciencias agropecuarias, y ciencias naturales y 

exactas. Cabe hacer la aclaración de que estas cifras se refieren 

exclusivamente a la especialización. 

En maestría el 50% de alumnos se encuentran en áreas de 

ciencias sociales y administrativas, 6% en el área de ingeniería 

y tecnología. En doctorado, el 38% de alumnos se encuentra en 

ciencias sociales y adrninistrati\ras, 29% en ciencias naturales y 

e>mctas, 11% en educación y humanidades, 13% en ciencias de la 
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salud y 3% en ciencias agropecuarias. 

Además existe una alta desproporción por territorio. Del 

total de alumnos de posgrado, el 42% se encuentra en el Distrito 

Federal. También en el doctorado se da esta situación, con un 85% 

de la población reunida en el Distrito Federal. 

Existen en el posgrado otros problemas que si bien no son de 

gran magnitud, no hay que descuidarlas. Por ejemplo podemos 

mencionar: poca claridad en objetivos de los posgrados, planes y 

programas de estudio no acordes a las necesidades de la sociedad, 

alta deserción estudiantil y poca investigación. Existe además 

poca planeación nacional al repecto, poca organización y 

coordinación de las universidades entre si y con sectores 

sociales, gubernamentales, etc., insuf.iciente nOmero de ecadérnicos 

preparados para impartir estudios, recursos financieros 

insuficientes y poco apoyo a planes de beca. 

Estos no son todos los problemas que se suscitan en el 

posgrado, simplemente he seflalado los m~s importantes y de mayor 

trascendencia. 

5.5.J EN OTROS TIPOS DE EDUCACION 

Hay ciertos tipos de educación especializada que se han 

descuidado y que cada dia requieren de mayor apoyo financiero, 

material y humano. 
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Me refiero a la educación para adultos, la educación para 

indigenas y campesinos, para reos, para trabajadores, para 

personas con deficiencias fisicas o mentales, la educación 

artistica, la educación fisica o deportiva, la educación abierta 

y la investigación tecnol6gica. 

Es preciso que toda la población, incluyendo reos, 

incapacitados, etc., lleven a caho actividades productivas en 

beneficio del pa!s. Tratar al tema de la educación en cada uno de 

estos sectores tendr1a que llevarse a cabo por separado, pues 

presenta una problemática que exige de estudios especializados 

para poder comprenderla y sugerir algün tipo de solución. 

Por lo que toca a la capacitación para el trabajo, se ha 

visto que las empresas preocupadas de ello han alcanzado gran 

éxito en sus operaciones. Incluso, algunas de esas negociaciones 

tienen infraestructura especialmente diseflada para ese objetivo. 

Una empresa con personal adecuadamente capacitado cumplirá 

mejor su papel y será más competitiva y eficiente. Ante. un 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ésto ya no 

representa un lujo, sino una necesidad. 

5. 6 LA TECNOLOGIA EDUCATIVA: NUEVA OPCION. 

Todos somos testigos de los avances cient1ficos y 
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tecnológicos de las últimas décadas. 

La sociedad, las empresas, la familia y el individuo cada d1a 

son m~s modernos en sus recursos y en sus métodos, y la 

perspectiva nos dico que afortunadamente seguiremos por esa 

camino. 

Ante tal panorama, la educación no puede ni debe ser ajena. 

Es necesario modernizar las instalaciones de los planteles de 

ensef\anza. Se deben actualizar los métodos de ensef\anza y, sobre 

todo se debe il"lplementar tecnoloqla avanzada en las instituciones 

de enseflanza. 

Por ejemplo, algunas escuelas particulares cuentan con 

laboratorios de computación que facilitan la ensef\anza. Esta 

ventaja se encuentra también en la mayorla de las instituciones de 

educación superior. 

Sin embargo, el camino por recc;:>rrer atin es largo, 

principalmente por lo que se refiere a instituciones pllblicas. 

otro ejemplo lo constituyen algunas escuelas que cuentan con 

laboratorios dedicados a la enseftanza y práctica de idiomas. A 

prop6sito, no estaría de m~s incluir en los planes y programas de 

estudio la ensefianza obligatoria del inglés, idioma cuyo 

conocimiento ya no es un lujo, sino una necesidad. Este objetivo 



250 

estaría diriqido principalmente a los establecimientos públicos •. 

En fin, es indispensable que la educación se "modernice" de 

tal forma que se facilite la cnseflanza y el aprendizaje, todo 

ello con la meta de formar estudiantes y, principalmente, 

personas de calidad. 
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CAPITULO VI 

LA LIBERTAD DE CATEDRA EN CUANTO 

GARANTIA INSTITUCIONAL 

6. l NATURALEZA, CARACTER Y CONSECUENCIAS DE LA LIBERTAD DE 

CATEDRA. 

La educación en el nivel superior es especialmente 

interesante para nosotros, pues es el medio ambiente estudiantil 

en donde realizamos gran parte de nuestras actividades, mismas que 

están encaminadas a ampliar nuestro campo de oportunidades 

profesionalmente hablando. 

Es por ello que he decidido incluir en este trabajo un 

capitulo destinado al estudio de una fiqura jur1dica y académica 

denominada ºlibertad de cátedra", que realmente representa una 

institución con la que diariamente tenemos contacto, y muchas 

veces sin darnos cuenta. 

En dicho estudio procuraré destacar la importancia, alcance 

y caracter!sticas de esta libertad. Al mismo tiempo intentaré 

aclarar las confusiones conceptuales que al respecto existen. 

Inicialmente diré que la libertad de cátedra descansa en los 

mismos principios básicos a que está sujeta la ciencia. Esta no 

es dogmática, ya que sus contenidos y postulados no son 

inalterables. Es decir, no existe una 11ciencia oficial 11 que esté 
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cerrada a las modificaciones. 

El d1a que encontráramos una ciencia que no admite 

modificaciones, dicho conocimiento ya no serla cientlfico por ese 

solo hecho. Más bien seria una roligi6n o algo asL 

Las ideas expuestas son aplicables tanto a las ciencias 

sociales como a las flsico naturales. 

La ciencia tampoco es relativista, pues la verdad es una e 

inalterable. 

Las formas de acceso y transmisión del conocimiento 

cientlfico son muy variadas. As!, tanto el profesor como el 

investigador son libres como la cien~ia; pueden indagar y 

transmitir sus conocimientos con el ·objeto de que los demás los 

entiendan y modifiquen o complementen a su vez. 

Objetivamente hablando, podemos decir que la libertad de 

cátedra consiste en la ausencia de trabas o oortapiea.s que debe 

tener todo profesor para investi9ar, exponer y transmitir la 

ciencia por conducto de diversos medios, como podrian ser, por 

ejemplo, lecciones, conterenoias, escritos, etc. 

De ello se desprende que la libertad de cátedra no es 

precisamente un derecho del investigador o profesor, sino que 
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constituye una garantía institucional para el profesor mismo, para 

los alumnos y para la sociedad en su conjunto. 

Corno se podrA apreciar, resulta evidente la comunidad de 

naturaleza que existe entre la libertad de cátedra y la libertad 

de la ciencia. 

La libertad de cátedra no es una libertad individual, puesto 

que predomina su carácter público, es decir, implica relaciones 

constantes entre el profesor o investigador y el conjunto de 

individuos que son receptores de los conocimientos. 

La libertad de cátedra es una garantia institucional que 

regula permanente y eficazmente la investigaci6n, y transmisi6n da 

contenidos cientificos al mayor niimero posible de personas. 

Para que pueda darse adecuadamente la libertad de cátedra, es 

requisito indispensable que el profesor o investigador pueda 

elegir métodos y procedimientos para cumplir su tarea. 

La libertad de cátedra es una garant!a institucional en el 

sentido de que no existe una libertad privada para cada profesor. 

Existe más bien una institucionalización de dicha figura en 

beneficio de todos los profesores, sus colaboradores, alumnos y de 

la sociedad en general. 
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Nuestra Constitución Pol1tica en' su articulo 30 fracción YIII 

regula los principios básicos a los que debe sujetarse la 

educación superior, y entre ellos se encuentra el de la libertad 

de cátedra. La constitucionalizaci6n de ésta es provechosa pues 

completa la gama de libertades fundamentales con que cuenta cada 

uno de los ciudadanos. 

Asimismo, la libertad de cátedra mantiene estrechas 

relaciones con otros derechos fundamentales, entre ellos las 

libertades de opinión y de creencia. Este conjunto de libertades 

influyen en la conformación de opiniones y mentalidades. Ese es 

el punto en el que radica su importancia. 

Como cualquier figura jurídica, la libertad de cátedra 

también tiene sujetos de aplicación y un objeto. Los sujetos son 

los profesores, investigadores y docentes que imparten 

conocimientos de cualquier campo de la ciencia a una audiencia en 

particular, ya sean alumnos titulados, licenciados, ayudantes de 

cAtedra, etc. 

El hecho de que el Estado exija ciertos requisitos para 

impartir esas enseñanzas, no quiere decir que exista una limitante 

al ejercicio de la libertad de cátedra. simplemente se trata de 

garantizar la calidad y competencia en la labor docente. 

El objeto de la libertad de cAtedra lo constituye cualquier 
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campo del conocimiento cient1fico o de la cultura, susceptible de 

ser investigado, comprobado, transmitido y explicado. Redundando 

esta idea, es preciso sefialar que la libertad de cátedra no 

permite que los profesores o investigadores expongan materias 

ajenas a la ciencia, como podría ser la difusión de algún tipo de 

pol1tica partidista o el proselitismo en favor de algún grupo 

religioso. 

El ejercicio de la libertad de cátedra siempre habrá de 

entenderse como una garant1a que pugna por el respeto a las 

libertades y dignidad de las personas. 

6, 2 LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD DE CATEDRA. 

La importancia de la libertad de cátedra salta a la vista. 

Gracias a ella se transmite y acrecenta el arte, la ciencia y la 

cultura. 

Para que la libertad de cátedra se conserve integra, es 

necesario que los profesores e investigadores aumenten y 

transmitan fielmente sus "conocimientos cient1ficos y culturales. 

si estos son falsos o incompletos, los efectos nocivos pronto se 

dejarán ver en la sociedad. 

otro enemigo de la libertad de cátedra, son los profesores o 

investigadores que aprovechan la bondad de ésta para hacer 
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cualquier tipo de propaganda ideológica. 

No deban ser admisibles las limitaciones al ejercicio de la 

libertad de cátedra. Sin embargo, en ocasiones se requiere del 

sef\alamiento de pautas que tiendan a evitar abusos. 

En virtud de que la libertad de cátedra mantiene estrecha 

relación con otros derechos (libertades de opinión, de prensa y 

religiosa), es imprescindible establecer medios juridicos 

fundamentalmente, para garantizar el estricto apego a los 

lineamientos establecidos por las leyes. Cualquier medida que 

ataque o restrinja esas libertades dará lugar a pensar que la 

autor !dad no tiene interés en que se cumplan los mandatos 

juridicos, primordialmente los que se refieren a las garanttas 

individuales. Y si no se permite el libre movimiento a los 

hombres de ciencia, menos se podrá esperar para la población en 

general. 

6. J LA LIBERTAD DE CATEDRA Y EL EJERCICIO DE LA ENSEÑANZA 

EN LA CIENCIA DEL DERECHO, 

Debido a que este trabajo es esencialmente jur1dico, he 

considerado que seria de gran interés para el lector revisar 

algunas consideraciones fundamentales respecto del ejercicio de la 

libertad de cátedra en la ensefianza del Derecho. 
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Al tratar este punto, me refiero al Derecho no sólo en su 

aspecto de ciencia, sino también en sus perfiles de arte, técnica 

y filosofla. 

Los profesores e investigadores de las materias jur1dicas han 

de gozar de la libertad de cátedra que les permita estudiar, 

criticar y exponer las normas básicas que regulan las relaciones 

humanas. 

Si los juristas no pudieran exponer sus ideas con toda 

libertad en las aulas, el progreso de las ciencias jur1dicas seria 

imposible. Sus opiniones, tanto a favor como en contra, deben 

entenderse como comentarios que estimulan la investigación, el 

perfeccionamiento de las instituciones jur1dicas y el 

enriquecimiento cultural. Es por ello que cualquier restricción 

al respecto seria fatal para la sociedad. 

Ante esa circunstancia, hay que garantizar a los profesores 

o investigadores juristas el adecuado y correcto ejercicio de su 

libertad de cátedra protegiéndolos de las eventuales 

interferencias por parte de algunas autoridades. Para reforzar lo 

dicho, diré que el ejercicio de la libertad en comento se ve 

fortalecido con la autonom1a universitaria. 

Los profesores pueden expresar sus opiniones y sugerir 

reformas o adiciones a los ordenamientos que regulan el 
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funcionamiento del entorno social, siempre y cuando lo hagan de 

manera ordenada y respetuosa. Por lo tanto, no puede ser 

admisible el ataque directo a la organización política fundamental 

del Estado. 

Tampoco se puede permitir la agresión a las libertades y 

dignidad de las personas. Consecuentemente, no debe tolerarse 

ningO.n tipo de proselitismo ideológico. 

De igual manera, no es permisible el ataque a la fama, buena 

estimaci6n, honor y prestigio de las personas. La razón es 

notoria: todos tenemos el deber de respetar la dignidad de las 

personas, se trate de hechos ciertos o no. 

Estas limitaciones no van en contra de la sustancia de la 

libertad de cátedra, pues son indispensables para su justo y sano 

ejercicio. Simplemente no hay que abusar en el establecimiento 

excesivo de restricciones, ya que se correrla el riesgo de acabar 

con esta interesante y provechosa libertad. 



CONCLUBIONEB 

Este es el trabajo de investigación que realicé en torno a la 

situación que guarda la educación mexicana respecto de la Ciencia 

del Derecho y de la Ciencia Pol1tica, pasando por el an.!lisis de 

sus caracter1sticas y conceptos generales, por su evolución, por 

su marco jur1dico, por su problemática y por sus tendencias. 

Es as1 que a continuación me avocaré a exteriorizar las 

conclusiones que he inferido do este tema tan apasionante pero 

delicado, haciendo la anotación de que las mismas quedan abiertas 

para cualquier comentario o consideración por parte del lector. 

PRIMERA. La definición que he propuesto sobre lo que debe 

entenderse por el término educación es la siguiente: 

"Es el proceso permanente en virtud del cual todos los 

hombres desarrollan arn6nicamente sus facultades intelectuales, 

f1sicas y morales, con un sentido de solidaridad y tendiente a la 

transformación y progreso de la sociedad". 

Otras definiciones sefialadas, como lo es la de la Ley Federal 

de Educación, adolecen de mtlltiples deficiencias e incluso 

incurren en fallas de técnica legislativa. 

SEGUNDA. El fenómeno educativo se encuentra configurado por 

diversas facetas: es al mismo tiempo un derecho humano 
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fundamental, una obligaci6n (para el estado y para . los 

particulares) y una ciencia. También da lugar a una garantía 

individual, por lo que se refiere a la obligatoriedad de la 

educación pr !maria. 

TERCERA. Técnicamente, el articulo JR constitucional 

establece los lineamientos sobre los que ha de impartirse 

11 instrucci6n11 , mas no educación. Sobre esa consideración, es 

oportuno hacer la aclaración de que debe pugnarse por un auténtico 

derecho a la educación, que no se preocupa tan sólo por la 

impartici6n de conocimientos cient1ficos, sino también por la 

introyecci6n de principios morales, sociales, áticos, etc. 

CUARTA. La educación es tan antigua como el ser humano. En 

nuestro pais, desde la época prehisp~nica ha sido constante la 

preocupaci6n por regular los aspectos inherentes a esta materia. 

As1 lo demuestra una amplia gama de leyes, reglamentos y decretos 

expedidos. 

Sin embargo, ese orden juridico debe satisfacer efectivamente 

las necesidades de cada lugar y cada ~poca, siendo inadmisible por 

lo tanto, la expedición de ordenamientos que sólo responden a 

requerimientos de políticas puramente partidistas. 

QUINTA. El panorama de la educación btísica en México no es 

alentador, pues hay algunas entidades federativas con serios 
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problemas de asistencia escolar, analfabetismo, reprobación, 

deserci6n y eficacia terminal. He concluido que se deben 

instrumentar nuevos programas de apoyo a la educación en cada 

Estado, de acuerdo a sus muy particulares necesidades. El nuevo 

11 federalismo educativo" será una buena oportunidad para que cada 

región del pala asuma su responsabilidad en la bC1squeda de 

soluciones viables a sus problemas en este ra.:lo. 

SEXTA. Las cifras de los mismos indicadores tampoco son 

buenas a nivel nacional, Las principalea causas de esta 

problemática son las siguientes: 

1) Los defectuosos planes y programas de estudio. 

2) La deficiente preparación del magisterio. 

J) Los problemas económicos y sindicales que han imperado 

en el sector educativo. 

4) La educación tendenciosa y los libros de texto 

gratuitos. 

5) La influencia negativa de los medios de comunicación 

masiva. 

6) El seguimiento de un calendario escolar con pocos d1as 

efectivos de clases. 

Dicho lo anterior, cabe hacer la anotación de que se requiere 

una sustancial reforma en esos puntos, pues una mala educación 

será fuente de otras dificultades para todos los sectores de la 
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sociedad. 

SEPTIMA. Para hacer frente a los retos que ofrece la 

educación básica, se ha instrumentado el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica. 

Dicho Acuerdo constituye un magnifico intento para luchar por 

una educación de vanguardia, mas no es la panacea. 

presenta deficiencias como las siguientes: 

Incluso 

1) comenzando por su nombre, es incorrecto hablar del 

término 11Modernizaci6nn, ya que éste es sociológico, mientras que 

estamos en presencia de un instrumento esencialmente jurídico. Al 

respecto, he sugerido hablar de "reforma". 

2) Es poco ambicioso en otros puntos que si blen no so 

relacionan directamente con el tema, son de indiscutible 

importancia para el pals (Protección Civil, Derechos Humanos) • 

OCTllVI\, En la instrumentación del Acuerdo, las autoridades 

han de ser serias. Se debe evitar que el mismo pase a formar 

parte del ya muy grande catálogo de recuerdos de políticas 

sexenales. 

En un punto tan importante como la elaboración de planes y 

programas de estudio (incluyendo libros de texto gratuitos), 
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deberán poner todo su empeño para verter conceptos prácticos y 

progresistas. Y en la revaloraci6n de la función magisterial, 

tendrán que pugnar por dar salarios y prestaciones que satisfagan 

con mayor liquidez las necesidades del profesorado. Sólo as1 se 

le podrá exigir más al magisterio. 

NOVENA. En la secundaria y el bachillerato, los principales 

problemas que he detectado son: la existencia de poca orientación 

vocacional, indices de reprobación, deserción y ef !ciencia 

terminal realmente preocupantes, infraestructura insuficiente en 

secundaria. Las causas de estos problemas son prácticamente las 

mismas que mencioné al habJar de las dificultades que se dan en la 

educación básica. 

LaG medidas a seguir que he propuesto son: el reencauzar la 

prestación de servicios de orientación vocaciona 1 e incluso 

impartir en las escuelas una materia en este rubro, revisar los 

planes y programas de estudio y modificarlos de manera que éstos 

resulten prácticos e interesantes para los educandos, fomentar la 

participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos e instrumentar más planes de apoyo regional para la 

construcción de escuelas (no olvidando el. fomento a la 

participación de los particulares) . 

OECIMA. La educación superior no está exenta de problemas. 

Las principales dificultades que hay aqu1 son: el bajo indice de 
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egresados en relación con el de estudiantes de primer ingreso 

(deserción), el bajo indica de titulación, la existencia de una 

grave crisis de ótica profesionnl y niveles r:lc eficiencia terminal 

no muy buenos, la politización de las universidades públicas, la 

conservaci6n de 11 banef lcios 11 no muy recomendables como el ºpase 

automtitico 11 , la ausencia de un control adecuado en la fijación de 

cuotas y colegiaturas. 

Al respecto, se tendrán que revisar los planes de estudio, 

haciendo hincapié en las cuestiones relativas a útica profesional, 

establecer criterios más estrictos para la elección del 

profesorado, regular adecuadamente el otorgamiento del pase 

automático, beneficiando con él, sólo a los mejores alumnos. 

a:n la U.U .A.H. hay que hilcer una radicill reforma a los 

ord,mamlentos jurldicos universitarios. Esta se debe efectuar 

estratégica y paulatinamente para evitar ncaloradas reacciones. 

Asimismo, las autoridades deberán actuar con toda energ!a. 

Algunos Partidos Pol!ticos tendrán que cumplir sus objetivos con 

responsabilidad, en vez de fomentar la discordia entre los 

ntiembros de la comunidad universitaria. 

Hay que poner más cuidado en los procedimientos para la 

fijación de cuotas y colegiaturas, de modo que las universidades 

pfiblic(1s no cobren demasiado bajo y las privadas demasiado é\lto. 
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Se debe hacer más difusión de las opciones que ofrece el 

posgrado y brindar a éste mayor apoyo material, humano, financiero 

y de organización. 

UNDECIMA. La fracción III del articulo JO constitucional y el 

diverso 37 de la Ley Federal de Educación deben ser modificados en 

ol sentido de implantar el juicio de amparo para efectos da 

proteger no sólo la garantía de audiencia, sino también la de 

legalidad, en los casos de negación o revocación de la 

autorizilción para impartir enseñanza en primaria, secundaria, 

normal y la de cualquier tipo dirigida a obreros y a campesinos. 

DUODECIMA. La fracción V del articulo JQ: de nuestra Ley 

Fundamental, as! corno los múltiples preceptos correspondientes de 

la Ley Federal de Educación, deben modificarse o derogarse, en su 

caso, con el objeto de suprimir la posibilidad de que el Estado 

retire el reconocimiento de validez oficial a estudios efectuados 

en planteles particulares. 

Todos los estudios deben contar con dicho reconocimiento, y 

si la autoridad no quiere otorgarlo por alguna causa especial, más 

vale no dar o revocar, en su caso, la autorización para impartir 

ensefü\nza. Es más aceptable negar dicho permiso, que permitir la 

existencia de estudios "de segundaº. 

DECIMO TERCERA. He sugerido ampliar la fracción IV del 
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articulo 3"1 con un párrafo en virtud del cual se dé estimulo para 

qua los planteles privados y públicos impartan estudios 

adicionales sobre cualquier materia, pero siempre respetando los 

lineamientos de los planes y programas de estudio y las 

disposiciones legales correspondientes. 

Asimismo, he recomendado establecer el otorgamiento de 

estimulas fiscales y crediticios, para promover el establecimiento 

de instituciones de enseñanza. 

He concluido que la conccsi6n de la educación pt1blica a 

empresas particulares podria reducir la enorme carga de trabajo 

que tiene el Estado en este sector, y contribuir, mediante la 

inversión de capitales, a la implementación de las equipos más 

modernos y de las técnicas de cnseflanza más avanzadas. 

DECIMO CUARTA. Tres temas de vital importancia en la 

actualidad merecen especial consideración en el articulo JQ 

constitucional y en la Ley Federal de Educación. 

1) Es preciso establecer una educación preocupada por el 

respeto y protección de los derechos humanos, tan comt1nmente 

vulnerados en nuestros dlas. 

2) La protección de la ecologia, indiscutiblemente 

constituye una de las principales preocupaciones de la actualidad. 
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Qué mejor oportunidad que el articulo 3 o de nuestro máximo 

ordenamiento para promover una educación que comparta ese 

objetivo. 

3) Por su situación geográfica, nuestro pais continuamente 

está. expuesto a sufrir desastres naturales. Sobre esa 

consideración, es imprescindible contar con una educación sobre 

Protección Civil que permita afrontar esas situaciones 

adecuadamente. 

DECIMO QUINTA. Hechas las anteriores anotaciones, es evidente 

que la Ley Federal de Educación debe modificarse en los preceptos 

respectivos. 

Asimismo, debe reunirse en un solo cuerpo la mayor parte 

posible de los ordenamientos juridicos de la educación, mismos que 

actualmente se encuentran dispersos, dificultando este hecho su 

eficiente aplicación. 

DECIMO SEXTA. Por ser de especial interés para nosotroG todo 

lo relacionado con la educación superior, he decidido tratar en 

este trabajo el tema relativo a la 11 libertad de cátedra". Esta 

consiste en la 11 ausencia de trabas o cortapisas que debe tener 

todo profesor para investigar, exponer y transmitir la ciencia por 

conducto de diversos medios, como podrían ser por ejemplo, 

lecciones, conferencias, escritos, etc. 11 
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La libertad de cátedra es una garant1a institucional en favor 

de los profesores, de los alumnos y de la sociedad, cuyo ejercicio 

debe ser ordenado y respetuoso. Consecuentemente, no hay que 

confundir a dicha figura con una oportunidad para llevar a cabo 

proselitismos de carácter po11tico, religioso, ideol6gico, etc. 

DECIMO SEPTIMA. Probablemente la conclusión más importante 

a la que podemos llegar, radica en el hecho de que cualquier 

po11tica o reforma jurídica en materia educativa será insuficiente 

si cada mexicano no opta por dar algo más de si en su preparación. 

Ese es el secreto de la excelencia. En pocas palabras, hay que 

fomentar una educación de calidad, y una educación de la calidad. 
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Manes 28 de enero de 1m 1 • ÜlA.JUO OFICIAL 

SECRÉTA°il.I)\l~i>ri GOB.ERNX~tbN ' ·.::·,r,;} 
. ' . . ..... -':\-·"-· _. -- . ¡. ~ ·' .. ':::::: :: 

··· '" PODER ·EJECUT·I'VO•.,,;.~J.-, · · ·-·.-· -1 
DECRE'JO por ti que se rerom.an to1 articulas 3a;. So.. 24, 271 UO J .M adklona ti ArtlcuSo Dttlmos.fpUmo 

Tn1uUoriode llConsU!ucl~ l'olft1cl11tloiE11ados Unldo1MfxJain°': ¡'·, '. ' ) 

' AJ margen 'un icllo con d Escudo Nacfonal, que dice: ~idos Unidos Mexica.not.· Prc.ddcnch de la 
Rtplibl/ca. , 

CARWS SAUNAS DE CORTARI, Prcsldcnrc Consi/tucionol de los l!1tado1 Unidos Medcano•, a sus 
habil11ntci1abed.: 

Que la Comisión Pccmancnlc úd H. Cong~~ ~e ~a ~;.i;~s.c ha servido dirigi~~.cl sigulcn1c 

·u COMJSION PERMANfNn: DEL llONORADU: cmlCRESO GENERAL DE LOS ESTADOS ! ' 
UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE lA FACULTAD QUE LE CONflERE EL ARTICULO IJS 
CONmT1.lCIONAL y rREVIA L\ APRODACJON DE lAS CAMARAS ne DIPlfrADOS y DE 
SENADORES DEL CONGRESO ne IA

0 

UNJON, ASI COMO OH ºIAS HONORABLES 
LEGJSlAnmAS DE LOS f!SfAOOS, SC DEClARAN REFORMADOS LOSARTICUl.OS Jo., So., 24, 
27 Y IJO; AOlCIONAOO El ARTICULO DECfMOSEPI1MO TRANSITORIO DE LA 
CONSIUUCION rotmCA DE LOS ESfADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO UNJCO.· Se'deroza Ja fracrjón tV, se reforma la írncdón 1 Para p11Íar a Jer fracdor.cs 1y11, 
se J«(lrrcn en su orden las 1C1uaJt'IJ fracciones lly 111 para puar• ser JJI y IV, rc:spc:ctivamt'fllC. ysc rdorma 
adc:mú ata Cil!Jma, del anfC\lloio; &e reforman uímbmo, el p~rrafo quinto dd anículoSo; el ankulo 24; Ja.s 
fraccionei JI y 111 del ankulo 27 y el anlculo 130, lodo, o:ccpro rl párr.ifo cuano, y se adiciona el Anículo 
Decimosépl!mo Transi1orio de: la Constilución Po!r~lca de Jos l!!1adllS UnJdtls Mcxicanot, para quedar como 

slgu~CUL03a,. -.~.. . . . .... _ ..... :!.:~~!······ . . . ............ ·-·····•k•~···-..... _~.--~ ..... ~ .. -.. ·-····-· 
l. Oaranl\uida por c:l an(cul1J .l4 Ja libcnad.di:.acc:ncias. dicha educación scr.l la/ca y, por lilnlo, se 

manrendri por completo ajena a DJ'ilqulcr doCtrina Í-~!gfosa; ' · · ',.. . · ¡ · 

«in:~~ ail:crio que orien1ará a' cSía !educación sf! ~rá en los ksUuaifos del p~_cicn1¡~00. luchará 

•) ... ~~.:·;.:·~·!.:·:-
b) . -······-··-···-··· 
e) Conlnbt.\~ a }:1 ~)ºf. 1~~ifC.li.~ ._~ij.mana,:~~ií~fa par los clcrñ~~rif ~c. ~??.rtc a fin de: r~~&le("CC 'en 

el cducando.,jun\o,OJn el •precio.pa111A~gnidad de fu r<"rsonlyla lnlegnJ.id de: la familia. l.i convicción l 
del ln1crfs r;:~~f dc ta" JO<;i~d, cuan1Ó:jxi1 el culd•dÓ' que ponga en..·~tnl•r .. iol idc'aJu & ira1emldad e S 
Jgu;;.1:. ~ der_Oc:.ho.s ~ rodol las_hombr~ C...iiando ~~ ~~iYll_cglo:ide ~ Je rf.'~.ó~ ·~ gn¡~ ~~os 1 
0 

111. ;;,s ~°:;i::Ulartl p<'>.1cln im¡)artl"t th'uiadón " .. ::.:.:: .......... ":-:.:. . .'.-~ ... !:.. ... -... :~:-'!..."::"-.'.'.: .. _.!,_,~.:~: .... ; ... ,_, ¡' 
IV. Los planicies partJcularCs'dedic:lM'f1 Ja t'ducicil\ñ en '1cii 11{>0S lgnido{C¡UC 'i4cmica' 1a~ ri-ifrdón 

anlcrior, dcbcnln IJ119artir Ja cduca~óry_ con apego a Jos mismos finCs f ci"i1crioi qu"C ~ablcccn "cl,primCr f . 
pirra~o y la fracd6rt 11 ~ prc5enlc ~nrni_i~;~~m4s C\lmpli~n.'~ pl~nci !°J:rcW-am~ o~alcs Y.~ aju~ar.dn 

a lo ~:;;~~:.~:.'.·:~~~~.:.~.:~'..~~r, t' :~ ............. : .. ·-·· . 

•ARTICULO So.,:. •.•••••• : .............................. _ . , ............... ,_,, ... _ 

El Eslado no puede permitir que se llcivc 8 cfcao ningún con1rn10, p;iao o convenio ~e 1cr.ga por. objeto 
c:I mentACabo, la ~rdida o el Irrevocable: sacrificio de la liben ad de la persona por cualquier eaus.a. 

···--"··-·-·· .. ···-···············"-·······"·"·· .. ·····-·-······"'""•··-···· .. ······ .. -··-···-......................... ,_,_ .. , ... ,_,,_., .... - ..... .. 
•ARr.':ULO 24.• Todo hombre ci libre: tma profe.\at la cm:ncii'tC!i8ins.a que mis le agrade y para 

pracricar las ceremonias. devociones o actos del cuico tC'pCClivo, sicmprc qúc no ronSliluyan 11n dclilo n fal1a 
penados por la ley. 

ESlS CON 
FALLA DE OlUGfilt 
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~; · El Congmo no puede dict11r lcyCs.ti,uc ~a~~C';P,1~ !>'P'~~ réUgl.M111gun1. 
· ·: J-!l~ a~os rclig!n1-0.s de ·cu11~ _p~bl!CO" lt/te,lcbtaril\:o-rd!l'.'•riamcntc en lns templos. Los qu1 

· cxtraordinarliimc"nic'SC "cél!!bi'Cñ (ucril}.\C'btóí" iu]aaflli ''l,ii le;!tee,iiin~ñ1~fia:· ~ ! .. ; 
•ARTICtJW 17 ••..... ,.: ........ , ........ - ......... :·:-:·-:-:·-·-----·---.. ·~··-·········· .... -- • 

'" """'''~""'"'""""''""''""''"'~'""'""'"'""'"_."""'""'''""•r""""'""'"'~'"''""""•""""'"""'""""""""""'"'"'"""',(ll 

l .... 
11. l..a.\ nr.odacloncs rcligiO!oal que !.C constituyan en Jos 1trminos ikl an/cuto 130 y su ky rcglamcntari 

tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, nclusivamcntc, los bienes que s.ean lndis.pcn~bk 
para su 11hjc10, con 1t1s requisitos y \imitaciones que C!>labk1CJ la ley rcglamcnt:irla; 

111. Las inMituciuncs de. bcncfi~cncia, püblica o privada, que lcngJn pur objclo el auliho de 1 
necesitados. la invc~igación cicnt!fica, 13 d1ÍIJ.\i1\n de la cnM:flanza, la ayuda rcciprOCil de los 11$.0ciadns, 
cualquier otro cibjc10 licito, no prnJroln adquirir mis bienes raíces que los lndi!.pCn~blcs para su objc1 
inmcdia1a o dirccta"mcruc dc~tinados a él, «ln ~ujcci,\n a lo que dclcrminc la ley rcg.lamcnlaria; 

!~R;:c~.~;··~3-0::···E¡··~;¡~~~¡~··t,·;~·~;·i·;;·d;·¡;··;;~~;-~d~·~··~¡··E·;~·~~·;·¡·ª-,-·¡~;~~·¡~~··~·;¡~~;·~-t;··~~; 
contenidas en el prc~nlc articulo. Las iglc1iasy demás agrupacillnes rcliglos.:i.s se sujctarSn a fa ley. 

Cnrrcsp(Jndc r:xc\usivamcn1c al C(Jngrcm de Ja Uniiln kgi~lar en m~1cria de culto público y de iglesia 
3grupacioncs rchgin~s La 1~)' r~·glamcnlaria rc.~pccti'<a, 1¡uc ~rá de orden piiblico, <lc'3rrn11ará )" cuncretn 
lasdisposicfoncssiguicntcs· 

a) las ig!cilas y las-ágnipacioncs religiosas 1cndrán ¡iersonalidad Jurldlca como aMieiadoncs rcligio 
una vC1. 1¡uc obtcníian su C<lrrcspuntlicntc rcgbirn. La ky rcgul:uS di"chas a$0dacinncs y dctcrmin.ar.li 
condiciones y rcquisi111s para el regi~•rn c11nS1itu1 ivn dc lois m!~ma~. . . 

"b) ~ aUtoridadcs no.inteNC11<lr:in Cn la vicJ.1 .i.nler.~~ ·~.las as.nci~~onci_rcligit1~s; ., , 
e)~ mci~.ican1~s.~r~n cjcf.'cc c_l.~i11iMcri11 d~-~11.quipr cuh11,- L.1s, n:'~-xipnnsta~r c_umo !~ ntra~jc 

, dcbc:r:in, para cllt?•. ';8~~~a'a:t. lus ~~ui~h'' que seña!~ 1~,!'l'. .·. . . . , , .. : . , . , .,. :ri :· , 
d) En le111t:nnin11$ de la ley reglamentaria, los m1mJ.1tosde cultos nu po<lrin descmpd1ar argos pübli 

ComO du"d.ld.:tno~ tCndr:iñ "derecho ;i vnini', 
0

pcri1 n1fit i.ci '<ntados. Qui"cncs hlÍbiCrcn dejado dé'Kr miniu 

: <l~~ -~;;@·~~-i~.~_i~!;~~~j4ra~~l;~ ~~.~ p~~-~~~~r \~. ~r.:i~~r.~~i-~1:,1 .,'.t . 1 ~~ ";n cun¡r 

€<1~d1da10, ~~~i~<:, 1~~~~-ªal1J"I r.'1i1ica ~1guna; Iª.~r~~pt~r.s11 _c~ . . ... _·1 '1:'11º.~ 
p_ropa~~.l1:1 Tf!i~i~~· .. ~i en publif8~il~ncs de 9~~cr rt'ligio~n,, c>¡ltin.~rse a la_s . ._1cy~~.§:I pab. o o 
inMicuaoncs. ni n¡;raviar, de cualquier forma, J.1s s1mhulu~ ¡i;i1rios ., . · · .. 

Queda ntrictamentc prohibid.\ la fo~:i.ci1\n de hlda claM: de 11g11.1p;ld1tnes.p,plllicis cuyo tllufo 11 

algun3: ¡)al.ab~ o. i~diC::i"ción cualquiera que la _rda.~11nec1in algu'n~ ~1inícsi•1~ reJí~i~i¡i'. N1l podn\n ttlcbr 

:~." 1~ 1:¡:~~;~·;;;-~u:~1¡!~:;r¡~¡~¡-~ ·~~~¡¿,_~~ 1~li~~onu q·u~ ~ .~n1~en, Juje1~1 1i <!uc 11.~ 
en ca~o de que fo.Ha.re a c\1.1, a la~ pcna1 que con tul m••\j\.·n c-s.1.abkcc la ley._, ,. ·. 

Los míni!.l.r\ls de cu\w,, "115 a.<.ecndicn1c.' dcM:cnd1cntel, hermanos y c1'nyugcs, así et1m11 \u ax,.;iaci 
rcligim.u a que aquc\l11s p.:ncnc1Can, ....:r:ln"incapaci.:to para hcrcdar I"'' te!J;1mcn111, de la' rcoonu a qui 
111.~ prupi~l\ minir.im~ hayan dirigid1• 11 uu1ili;1d11 c~irilualmenle y nn tengan pJrcnte<.eo 1.kntr11 1.kl cu 
grad11. 

Los adns del e1'1ado civil <lc lai pcrM1na'.\ i.on dc la nclu.,iva c1•mpcti.:n .. ;3 de las au111rid 
111.lmini!>lra1iy:s\ en \ns 1frminl1s _que c..iabk1.c;1n 1 .. 1 \'-)\'\.y 1endr.in la fucrta y \'alidct. que la5 mi~ma 
:it~lbuyan. · • 

Las autnridJÜ..:\ ktL.·rai.:·s.· t.lc 1111 ci.tad"~ y dc h1\ munio.:ipius tcniJr;in en C1'1a mJtcri1 !~~ í.in11tJ1 
re~m~bilid.itk.H¡uc <lclcrminc la ky: 

THANSfTORIO: 
•ARTICULO OECIMOSEl'llMO; Los Templo! y demás bien .. '!. q111:, 01nfnrme a la ír.1cci1\n l 

anlcu\n 27 de la Cun'1ituchº1n P11lí1ka de h11 E.~ad•» Unidi.11 Mnican11sque se reforma pt1tc"filt: Dccrc1 1 

¡impiedad de la n11ch\n, man1cndrán ~ a .. 1ual 1'itu;n;1",\njurl<lica.· 

TESIS C() i'¡ 
i~ 



Man et 28 de enero de 1992: ' 

• • IJ ·• l'TORlO IJ ·-- ............ 1 1 1 ' Jl i)i(I :. 

~,.¡RTI~¿i.J ~Nl~~i ri:i·res:¿1: Oe~i::• n'vlgor ni dfa siguiente tlc'·~ 1publlcridlt~·ciil!l:blJr10 f 
onda! de la Federación: . . "'· ; ,. ' X"::· ~ 

SALON DE SESIONES DE JA PER.\tANENll! DEL H. COHORI!SO DÍ! LA . 
UNION.- Máico, D.F .. o 22. ~e cne~o nlt Anua, Pr~idcnte.• Dip. 'Ma~ufÍ :' 
Jlmfntr Cuadn,Sccrct hu. Secretario.· Rúbrkai. ' .: ·· ., : 1f\ 

En cump\lmlenlo de lo' dispuesto pot la r~1tc16i\ 1 del Artfculo 89'dc !S Cohsthución PoliltCi;·dc 101 

Estados Unidos Mexicano&, y para su debida publleición y obscryancia, expido Ct presente Deatto en la. 
Residencia del Po4cr Ejecutivo Federal, en la Chiilad de Mb;ico, Distrito Fedcn1I a los vclnUslctc tlla.s del 
mes de enero Je mil novedenlos noventa y dos.~ Carlot SallnH de Gortarl.• Rübriai.- El Secretario de 
Gobernación, FrrnanOO-~utlérrH Ba~M.· Rúb.1~1 

:, 

• •f "'· 
DECRt;f() por ti qut s.e rtfonna rl Af11tul~: ~:· & la Constlluclón Plllfllca de 101 Estndoa Unidos 

Mexicanos. . 
I 

Al margen un sello ron el Escudo Nacion&.1~ qJk dice. lli!a&:i1 Unldol Mo.icanos. 0 Presidencia de la 
República. 

CARLOS SAUNAS DE GORTARI, Prcsldcnlc Con!>ti1udonal de 101 ~idos Unidos Mcxk:anos, 3 IUI 
hab!tanics sabed: .~ 

Que la OJmislón Pcrmanen1e del H.Congres.o de la Unión &e ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
•u COMISION PERMANENTE DEL llONORAnl.E CONGRESO GENERAL DE WS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN uso DE LA ·PAaOLTAO QUE LE CONflBRE EL·Ait11cuW us 
CONrnTIJCIONAL Y PREVIA l.A APROBACION DE LAS CAMARAS bB DIPUfADOS Y DB 
SENADORES DEL CONGRESO· OE-.~U\ UNION, ASI COMO DB"·•lAS ·HONORABLES 
LBGISl.ATURAS DE LOS ESl'ADOS,-IDECl.ARA ·REFOr.MADo·:EL.ARTICui.o <to. ne"l:A 
COÑS'ITl1JCIONPOunCADE·LOSESl'ADOSUNIOOSMex1CANos. ....... ";·; ~;: "' ~·,·h '•~ 1 • . 

ARncuw UNICO.- Se adiciona un primer párrafo afiiriro..10 4o: dC la Coóstltuclóri Pouiiia:de I~ • · 
Estados Unidos Me.dcantdo:~~~:d{.k. orden 10$'áau'nlcs párhroS.pri~~.a:ljuln!O;pm Palar'a, :. 
s.erscgundo a 5010 rcspoctiVamcnlé, ~}di1lgulcn1e1 t~im{nOs: ,, r·· ·.:' .. 1 ~'. •· ·, ·~ '."" _·, • \1 :• ':I -

ARTICUW '.co.-·La Nación, mttl?~itr:ne una composici6n plurkl.ll1urahuitcritad:i "Órfgil'lalinént~ e:.. · · 
sus pueblos indlgcnai. lA Ley prn1cSc'' y prom~crti el lkurrOllo de Wl !Cn¡u'-S, cultun!, VID\ co5tum_brc., ~ 
recursos y íormu Cspedriw de organiLación wtjal, y garanlii.ari a.sus integrantes e~ efectivo acceso• ta . 
jurisdiccién del Eltado. En los juicios y procedlmlcn1os ngrorfos en que aquellos 1Can par1e, se 1omir6n en 
cucntasuspr6ctlcuy costumbrcsjurfdi~c~ loslt~lno,quetsi•blcµ:a la ley., ... • .',\. ~- .¡ 

TRANSn:oRIO 
ARTICULO UNICO. El ¡nCfoenle decreto entrará en vigor ol día siguienlc de su publicación en el Diario 

OnclaldelaFedtraclón. . . . ·. . 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNION.- Mblco, D.F .. 1 22 de enero de 1992.- Dlp. Frraando Ortlt. Ann.a, Prcsidcnlc.- Dlp. M.nutl 
Jlmlnu Guim4n, Seactan'o.· Stn. Gtnn.Gn Sierra Sil!(.he.i. Sccrct~o.- Rúbricas•.,. .. .• ,t .• , !' 1 

En cumplimiento de lo dispues10 por, la fracción 1 del Aniculo 89 de la Constitución PoUlica de los 
Estados Unidos Mcdcanos, y para su debida publicación y obscrvanci:s. ~Ido el prcsen1e Occrdo, en la 
rcs.idcncla del Poder Ejcculivo Fedcr21, en la Ciudad de México, Distrito federal, a los veintisiete dtu del 
mes de enero de mil n.ovccientos noventa y dns.- Culos Sallnaa dr C.onan .• Rúbrica.- El Socrctario de• 
Gobcmaci6n, f'cmando Gullérrtz Barrlns .• Rúbrka. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

d 
'1' 
iii 

' :1 
/', 

¡; 
1, 
; 1 



ll 
N

 
E

 
X

 
O

 
..!!.. 



En el marco de lo dispuesto por la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, los paniculares pueden recibir 
autorización para impartir educación primaria. La autoridad 
educativa ha establecido una polftica de apertura a la colaba· 
ración del sector privado en esta tarea y ha procurado alentar 
y Pstimular esa participación que contribuye a Ja extensión 
del servicio educativo. 

Quienes obtienen autorización se integran al sistema educa· 
tivo nacional y se constituyen en prestadores de un servicio 
público cuyas inversiones se consideran legalmente como de 
interés social y. ademas, quedan sujetos a la observancia de 
los principios y a la consecución de los fines establecidos en 
los artículc.3 3o. Constitucional y So. de la Ley Federal de 
Educación. 
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AUTORIZACIÓN A PARTICULARES PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PRIMARIA 

INSTRUCTIVO GENERAL 

• La documentación deberá estar dirigida al C. Secretario 
de Educación Pública, Dirección General de Evaluación y 
da Incorporación y Revalidación. 

• Los documentos que se presenten deberán estar avala
dos con las firmas del propietario del plantel o de su 
representante legal. 

• La solicitud de autorización se presentará ante la Direc
ción General de Evaluación y de Incorporación y Revalida
ción. en original y dos copias. La documentación adicional, 
en original y copia. 

El solicitante presentará la documentación completa en 
una misma fecha, separados los originales de las en,..:· 

La documentación se presentará en el orden indicaoo en 
el instructivo A.1. 

La solicitud y documentación deberán presentarse en los 
meses de marzo, abril y mayo. 

• Todos los trámites administrativos para lograr la autoriza
ción, incluyendo visitas de inspección, revisión de docu
mentos y otorgamiento del acuerdo, son totalmente gra
tuitos. 

INSTA UCTIVO A.1 

DOCUMENTOS aue DEBEN PRESENTARSE A FIN 
DE OBTENER AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Se redactará conforme a los lineamientos del modelo 1. 

Las solicitudes de personas morales se suscribirán por su 
representante legal;~las de personas físicas por el intere
sado. En ambos casos s..; anexará el currículum vitae del 
signatario. Conforme a lo dispuesto por el artículo 9o. de 
la Ley Federal de Educación. queda prohibida la partici
pación de sociedades por acciones. 

Cuando se trate da persona moral, se acampanará copia 
legalizada del acta constitutiva, asf como de los poderes 

respectivos. 

En caso de que tales documentos no se encuentren lega
lizados, la Dirección General de Evaluación y de Incorpo
ración y Revalidación IC'l:i cenificará. previo cotejo con su 
original v pago de los derechos correspondientes. 

2. ~~LICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL NOMBRE DEL 
PLANTEL 

Deberá presentarse conforme al modelo 2, ajustándose a 
los férminos del instructivo A.2. 



3. DATOS GENERALES DEL INMUEBLE Y DE LAS CON
DICIONES MATERIALES DEL MISMO 

Deberá presentarse conforme al modelo 3 y cubrir l'-'s 
requisitos del instructivo A.3. 

Para obtener la autorización. el plantel deberá cumplir 
con las condiciones que para las escuelas se estipulen en 
el Reglamen!o de Construcciones para el Distrno Federal, 
así como con los lineamientos establecidos por el Oepar
iamento del Oistno Federal. 

4. RELACIÓN DEL Pé11;:,uNAL DEL PLANTEL 

Se presentará .conforme al instructivo A.4. 

- Personal directivo A.4.1. 
- Personal docente A.4.2. 
- Personal de servicios de asistencia educativa A.4.3. 
- Personal administrativo y de intendenciaA.4.4, 

Se presentará además un organigrama. La estructura 
organizativa del plantel deberá observar las disposi
ciones contenidas en el acuerdo 96, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 7 de diciembre de 
1982. 

5. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO LABO
RABLE 

Deberá presentarse conforme al instructivo A.5. 

6. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Relacionar por escrito. 

7. BASES ECONÓMICAS SOBRE LAS CUALES SE SUS
TENTARÁ EL PLANTEL; ESTIMACIÓN DE INGRE
SOS Y EGRESOS 

Exponer por escrito. 



INSTRUCTIVO A.2 

REQUISITOS Y LINEAMIENTOS PARA OBTENER 
EL NOMBRE DE LA ESCUELA 

Requis.itos 

Se propondrán tres nombres en orden de preferencia, y 
se anexarán por separado, con una extensión máxima de 
una cuartilla por nombre. las biograffas; monografías o 
fundamentos de la terna de nombres propuestos y biblio
gr.ofla que sirva de fuente de consulta (autor. tftulo de la 
obra, editorial, lugar y fecha de la edición). 

Lineamientos 

1. Los nombres que se propongan se deberán anotar com
pletos. 

2. Se preferirán nombres que se refieran a los valores cul
turales universales (lemas. personajes o hechos históri
cos, cientlficos. técnicos o anrsticos, nacionales o extran
ierosl. 

3. No se propondrá el nombre de persona que aún viva. 
4. No se autorizarán nombres relacionados con credos reli

giosos, salvo de personajes cuya acción merezca recono
cimiento social. 

5. Si el nombre hace alusión a determinado tipo escolar. 
áste corresponderá al que efectivamente se imparta. 

6. Se autorizarán nombres que nO repitan los que ya se 
hubieren autorizado.para otros planteles por la Secreta
rla de Educación Pública, o por los organismos descentrali
zados. 

7. No se antepondrá tftulo o grado al nombre de lo3 persona
jes, a menos que sea necesario. 
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e. La propueSta de un lema. trase célebre, techa o hucho 
histórico deberá presentarse en espai'\ol. Se menciona· 
rán sus an1ecedentes y se fundamentará Ja elección. 



L-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

INSTRUCTIVO A~3 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL INMUEBLE 
DESTINADO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

SUPERFICIE MÍNIMA 

La superficie total del predio será a razón de 2.5 m2 por 
alumno. 
La superficie de las aulas será a razón de 1 m2 por alumno. 
La ~uperficie de recreación será 1.5 m2 por alumno. 
La superficie construída no excederá de dos niveles. 

AULAS 

Todas las escuelas tendrán aulas en forma y caracter(sticas 
tales que permitan a los alumnos tener visibilidad adecuada. 
La altura mfnlma será de 3.00 m. 
Solamente se aprobarán instalaciones que cuenten con super
ficie construída para los seis grados. 

La superficie de las aulas será la siguiente: • 

Salón para 1 a 15 alumnos requiere 24 m~ 
Salón para 16 a 30 alumnos requiere 36 m! 
Salón para 31 a 40 alumnos requiere 48 m~ 
Salón para 41 a 50 alumnos requiere 48 m~ 
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L• expananci• d11 I• Scc11111r!e de Educ.ec•ón PUbtiea en relación e 141 suparl<ci11 
úo JH •ul11 y al número da •lumno1 he perm111do ;11 esl8 depand11nc1• esu1bla· 
cerque, una Yll? que lds escuelH imp1nen los se11 grados y func1on1n Ull'U· 
l11men1a, el nUmaro du 1lqmnos por grupo 11t1 de por lo manos Yain11cu11110. 

En vinud de lo aniarior esla Sacr111rl• h1 de1arminado una 1upetfic1e m1mma 
para llulH, 11quiv1lan1a a 24 m' y una m.b1ma da 48 m'. Ést.11 medu;!a1 lueron 
esp6C1f1cad .. por el CAPFCE {Cornil• Adminillrador del Programa Feder.1 da 
Con1uu«l6n da E1cu111111¡ y por 111 Oi1ecc1ón General de Ed11Uci6n Pr1m111a. 

CU411quier mocllfic.eción al Reglamento de Con1ttucclo.nes ~1111101111110 Feda· 
111ydamli10Wnamlan1ot yig1nta1 deblr6 Ht obdrvtida, 

La sal~ de usos múltiples tendrá una superficie ~qui
valente a una vez y media de la que corresponde a 
una aula. 

PUERTAS 

Ancho mínimo o.; aulas: 0.90 m. 
Las salidas de emergencia y JS de acceso de la vfa pliblica: 
1.20 m mínimo. 
Los auditorios o salones de · eumón deben contar con dos 
puertas de 0.90 m de ancho. , n total, 1.80 m. 

ESCALERAS 

De 1.20 m de ancho cuando den servicio hasta 360 alumnos 
y aumentando 0.60 m por caoa 180 alumnos o fracción, pero 
nunca mayor de 2.40 m. 
Si hay mayor número de alur.rnos, se aumentará el nümero 

de escaleras. 
La huella será de 25 cm mínimo y el peralte de 1 B cm 
máximo. Deben contar con huella antiderrapante. 
La altura mlnima de los barandales, cuando sean necesarios. 
será de 90 cm • medidos a partir de la nariz del escalón y se 
construirán solamente de elementos verticales y de manera 
que impidan el paso de los ni nos a través de ellos. 

ILUMINACIÓN 

Será natural, por lo menos, en la quinta-pane de la superficie 
del aula. 
Ejemplo: Área: 20 m:i = 4 1112 iluminación. 
Los niveles mínimos de iluminación en los salones de clases 
será de 150 luxes. 
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VENTILACIÓN 

La superficie será por lo menos, la tercera parte de Ja super· 
ficie mínima de iluminación. 

SANITARIOS 

Óeberán ser separados para hombres y para mujeres. 
Un e1ecusado y un mingitorio para cada 30 alumnos. 
Un excusado por cada 20 alumnas. · · 
En ambos, un lavabo por cada 60 alumnos. 
Ventilación natural o artificial; iluminación de 75 luxes. 
Un bebedero por cada 50 alumnos, directo de la red pública. 
La concentración má~ima de los muebles de Jos sanitarios 
deberá estar en la planta baja. 

PATIOS 

las medidas de los patios para ventilación e iluminación de 
aulas, será igual a un medio de la altura de los parámetros 
que los limiten, pero no menor de 3 m. · · ' · '. 

SERVICIO MEOICO 

Local destinado para servicio médico. dotado del equipo e 
instrumental necesario. ' • ·· 

SEGURIOAD 

Contar con instalaciones y equipos para preyenir y combatir 
incendios, y observar las medidas de seguridad determinados 
por el D.D.F. y por el Comité de Seguridad Escolar del plantel. 

SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Contar con áreas destinadas a estos servicios. Se sugiereri 
las siguientes: dirección. contralorfa, oficina administrativa, 
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archivo, intendencia, caseta de vigilancia, habitación rara el 
conserje, bodega, almacén. 

SERVICIOS DE ASISTENC•A EDUCATIVA 

Contar con áreas destinadas a estos servicios. Se sugieren 
las siguientes: cubículos part el orientador educativo y vo·ca. 
cional v para el trabajador s-r ;ial; salas de maestros, de jun. 
tas y de proyecciones; audit( io, cooperativa y áreas recrea· 
tivas y para deportes. 

BIBLIOTECA 

Deberá contar ~on 50 tftulos )Or grado escolar. 

ESTACIONAMIENTO 

Unó por cada 60 m2 de área 1 lnstruida 

Documentos qua se deberá1 anexar al MODELO 3 

• Plano acotado y a escal<· especificando distribudón y 
accesos al plantel. 

Copia fotostática de: 

Documento que acredíte 1 ocupación legal del inmueble. 
• Constancia de zonificació1 expedida por el D.D.F. 
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Oficio de ocupación del in nueble, que otorga la Delega· 
dón Polftica correspondie1 -le.·· 
Visto Bueno de Seguridad r Operación de construcr.1ones 
nuevas o Constancia de Seguridad Estructural de e111fica
ciones ya construidas, seg ,jn lo establece el l1eglamento 
de Construcciones para el o.F. en sus artículos 64, fi5, 66 
y 69. 



• Licencia sanitana extendida por la autoridad correspon
diente. 

Deberá ser observado el Reglamento de Construccion<:?s para 
el Distrito Federal publicado en al Diario Oficial de la Fedi:ra
c1ón el 3 de julio de 1987, y se cumplirá con las normas 
vigantes relativas a inmuebles en los que se pre1ande impar
tir el servicio educativo, asl como las relativas a instalacio
nes v equipamiento. 

•• S11rel1ere11ldocumtrnlot1uose1ntr11¡¡a&lrl!rm1nodelasctllasd11consm,cc1ón 

uadJplación 

INSTRUCTIVO A.4 

REQUISITOS QUE DEBEAA CUBRIR EL PERSONAL 
DE UNA ESCUELA PRIMARIA 

La documentacion Deberá i:uncemrarse en el modelo ~.1. 

1. PERSONAL OIRECTIV.J (Director T ~cnica) 

1.1 Cédula de profesor l.!e educación primaria, Cl'l:padida 
por la Dirección Ge:11eral de Profesiones. 

1.2Propuesta para fur1gir como director técnico. firma
da por el propietariu o representante legal del plantel 
conforme al modelo 4.1.1. 

1.3 Constancia de cinco ai'tos o más de servicro inme
diato antcr1ur, en escuelas lega/mente,recon(Jc1das. 

1 .4 Protesta a que se refiere el anfculo 9o. de i<l Ley 
Federal de Educación y compromiso parn cumplir 
con todos sus preceptos conforme al modeJ.o .: 1.2. 

1,5 Datos personales y profesionales. conforme u! rnode
lo 4.1.3. 

1.6 Exhibir cartilla de: Servicio Militar Nacional (para 
varones) y cédula oe Registro Federal de Causantes. 

Para ser director técnico d.: ascuela primaria se requ1er t: stJr 
mexicano por nacimiento o naturalizaciór., estar en pleno 
goce V ejercicio de sus dernchos civiles. no desemperbr 01ro 
empleo o comisión que interfiera c.9n J<i~ labores as1g:· •. 1das. 



2. PERSONAL D:JCENTE 

2. 1 Cédula de profesor de educación primaria, expedida 
por la Dirección General de Profesiones. 

2 2 Protesta a que se refiere el art!culo So. de la Ley 
Federal de Educación y compromiso para cump:ir 
con todos sus preceptos conforme al modelo 4. 1 .2. 

2.3 Datos personales y profesionales, conforme al mode
lo 4.1.3. 

3. PERSONAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EDUCA· 
TIVA 

Será obligatorio contar con profesor de educación flsica y 
servicio médico escolar. Además, se podrán contratar, 
sin carácter obligatorio, a expertos que coadyuven al desa
rrollo integral de los educandos. 

3.1 Comprobante de preparación. 
Deberá ser congruente con la actividad que desarro
llarán. En el caso del médico escolar, deberá presen
tar el registro de la cédula profesional. 

3.2 Protesta a que se refiere d Jrtículo 9o. de la Ley 
Federal de Educación y compromiso para cumplir 
con todos sus preceptos, conforme al modelo 4.1.2. 

3.3 Datos personales y profesionales, conforme al mode
lo 4.2. 

4. PERSONAL ADMINISTRATIVO V DE INTENDENCIA 
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4.1 La documentación deberá concentrarse en el mode
lo 4.2. 

4.2 Los datos generalt::> se presentarán confornw al modc
lo 4.2.1. 

OTROS: 

El personal de nacional1d<id extranjera deberá comprobar su 
estancia legal en el país y 1ener permiso para traba¡ar que se 
acreditará mediante el d0cumento migratorio que expida la 
Secretarla da Gobernación. 

Una vez autorizado el plantel, la Dirección General de Edu
cación Primaria, soliciw.:.:. a todo el personal: 

a) Acta de nacimiento 
b) Certificado de salud 
e) Contrato de trabajo 
d) Dos fotograflas tamaf\o credencial 



INSTRUCTIVO A.5 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUBRIR EN HORAluJ 
PARA EL TRABAJO DOCENTE EN UNA ESCUELA PRI
MARIA 

Debe elaborarse de acuerdo al plan y a los programas de 
es1udio v1gen1es. 

El turno matutino será de 8:00 a 12:30 horas; descanso 
de 10:30 a 11 :00 horas. 

• El turno vespertino será de 14:00 a 18:30 horas; des· 
canso de 16:00 a 1 6:30 horas. 

El 1urno nocturno será de 19:00 a 21:00 horas. sin des· 
canso. 
Se considerará la obligación de rendir honores a la Ban
dera Nacional todos los lunes a pnmera hora. Cuando ese 
dia sea festivo, se rendirán al s1gurente dfa habil. 
Debe presentarse la distribución del trabajo doc~nte por 
grupo. 
Las ac1iv1dades extracurriculares. se impartirán fuern de 
los horarios arriba señalados, debiendo acreditarse la 
µreparación profesional del personal responsable. 

MODELO 1 

ASUNTO Sol1c1tuc de Automación p11ra 1mpa1· 
tir educación primaria. 

C. SECRETARIO DE EDUCAC:ÓN PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EV..\LUAC1m: 
Y DE INCOR?ORACION Y REVALIDAC10:--; 

Con fundamento en los arl!curos 3o. y So. consrn1.c1onales, 
el suscrito . en 
representación legal de------------
constituida según acta de fecha ____ _ 
------- pasada ante la fe del no1ario f:Úblico nü-
mero o autorrc:lad municipal ______ _ 
con Registro Feoeral de Causantes , de 
nacionalidad ccn ocupación ____ _ 

con domicilio piirt1cu!ar en 
---------··colonia _____ _ 

------·delegación politica _______ , 
crur1ad , teléfono ____ . __ _ 
cóc:1190 postal solicita de esa Secrernria 
autorización para impartir educación pnmana en el mmweblc uolca-
d.J en ,nümero _______ , 
coloriia . delegación polit1ca ------, 
ciudad • teléfono _____ _ 
cód1gopos1al ________ _ 

Bajo protesta de decir verdad declara: 

lo. Que el inmueble es: 
propio. (Consignar da10s de cscriturd y de boleta prcd1al), ren· 
tado. (poner el nombre del arrendador y Ja 1tl1t11.: .• 111 del con· 
trato). • 

Espec1f1car si se trata dt: otro caso. 



2o Oud 1a d•str1tiuc1ón del inmueble es la que se senat.1t en ,if 
plano acotado y a escala que se ane).a. 

En el planos~ esp1mficará únicamente el art:.J que so dt:s:.· 
nará a Ja pres1acrón de los sen,¡crns oc educación pr1mJr.a 

3r... El pJdntel funcionará en el (los) 1umois}. 

4o Que las cam1cadcs que se cobrarán por concepto de cuo1as 
escolures por alumno serán: 

lnacripción: 

Colegiatura: 

Dent:rán t:sµec1f1carse montos, per1odicidud y concep:os c¡ue inclu
yen Id inscripción. asi como deiallar 01ro ti pode cuotas o servicios. 
en caso de que se cobren. 

El momo anual por nlumno mclufdas toca clase de cuotas será de 

Asimismo. acepla las sigu1t>mes obligaciones: 

la No mod¡ficar. sin la aprobación previa de la Secretaria de 
tducac1ón Püblica, Direc:1ón General de Evaluación v de lncorpo· 
r<ición v Revalidación, ro declarado en Jos puntos anteriores. 

2a. Convenir con Jos padres de famd1a. asociaciones o grupos 
~ue los representen las cuo1as v sus lapso$ de vigencia. las cuales 
Quedarán establecidas cuando mer.os ue1nra dias antes de ini
ciarse el períoao ue inscripciones y rcinscnpciones. Las cuo1as se 
darán a conocer en todos los casos en las formas correspondien· 
res. 

3a. En cuanlo a las cooperaciones extrnordinar1as. se com;:iro
mete a observar las siguientes normas: 

a) Se some1t!rán previamente a Ja cons1derac1ón de los padres 
de familia o de las asociaciones o grupos que los represen· 
ten. 

t.) Cada· sol1cuuo dt cooperación e;ii;1raordmaria e1q1rt:s<irá su 
destino y contendrá Ja o:,;nc1on ce que e:. volun1iir•.L 

c¡ Las aportaciones serán cuoradas y e¡ercidas baJO 1<1 ~·1gilanc1¡, 
de tos padr.;:. de fam1h1 o de las asocrac1ones o gri,pos quo 
ios representen. 

di No se cond1cionart.. su ¡..i.190 il 1;1 1nscrrpc1on o nw>~.cripción 
nr <i la sicuac1ó:-i ac¡;dér:-:·<~' cu iOS <:iiumnc.s 

Se entiende por CO.J?Crac,¡,ne~ ~x1;aordinar1as. todos .J{¡ueUo:> 
conceptos diversos a las cuo1:.~ tle ir.~cr1pc1ón y co!t:grai.;:a amb.J 
dctalraoas 

4.:i. Proporcionar ef1cillmf:n:t! lo~ sen"c1os que otrezc;1 

5a. Sujetar la ense~anza íli ¡,lan y programas de esluG l•, calen· 
dz,rio. horario. m~:ados dt? cra::.t;o, sistema de c<11d1c:ic1.'.'..1. y de mas 
d1spos1ciont!s que Ja Secrc1ari.1 de Educac1on PUbhca O··tl!rmine. 
su¡erando a su ar.robac1ón ;.r.--..d cualquier mod1f;cac1ór. relacio· 
nncJa con la orgaruzac1ón ael .•. umn<1do y del personal ,:.rec:1110. 
docer:te y 1écnico. 

6a Cc1i.:.., ... lt!r a la Secre1<1r1_, de E..ii.1cac1c.n Publica i..11 mínimo 
ce 5'.'ú de becas. sobre la inscr1pctón IO!ill de alumno!>. 

7a Cumjllir con Jo que orri.:nn e! segunt!o párrafo Pe! ·\niCLJIO 
15 de !a Ley sobre eJ Escudo. l.i 8.'.lnde1a v el Himno r .. 1c1onaJ. 
re~pt!cto a !os honorf:~ que Otbt!n renC!irse <! l<i S<1nuc:ril. 1• .. nl1caca 
en el Diario Ol1c1al de Ja Fel1e:-;,c1ón t!I 24 de febrero de 1 ~!d3. 

8a Cons:1tu1r la asocrució,~ de padres de f um1ha. en iü'' 1érm1· 
nos dt:!l Reg!amenlo ce Asoc''" .cnt:s de Padres oe Fam1/;.i publ•· 
cado en el Orario Of1c1al de la F,:deración e! 2 de abnl dtl 1 ~.180. 

9a. Cons111u•r fa coopera11v" t!SCo/ar. en Jos 1erm1nos UL. RegJa. 
mr:r.to ce Coopera11vas Esco1a11·s, publ:.::ido en el Q.¿ano OJ.c1;;:;J d<.! 
J., F~oeracion de fecha 16 de at.ril de 1982 



10a Consmu1r el Comité de Segundac Escolar de conform1cao 
cun los lineamientos establecido:. en el Di ano Oficial de la Federa· 
c1ón de h:cha 4 de so¡:iüembre de 1986. 

11 a Integrar un Cons~jo Técnico que se ocupe de aux1har a Jp 
Cffecc1ón dt:I plantel en la e\abOración de planes de trabajo, aplica· 
cien de métodos de ensei\anla, problemas de disciplina y evalua
<.16n de la actividad educauva. 

12a Dar aviso. en caso de baja. a la Dirección General de 
Evaluación y de Incorporación y Revalidación en un plazo 
minimo de 90 días, antes de la terminación del ciclo escolar. 
osi como hacer entrega de los archivos y objetos oficiales 
correspondientes. · 

13a. Cumplir y hacer cumplir par el personal del plantel las 
disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las de la Ley Federal de Edu
.;uc1ón y demás correlativas que se dicten en materia educa
uva, en el emi... .• Jido de que de no aceptarlas o de no cumplir 
con lo ser"ialado en esta solicitud. la Secretaria de Educación 
?übtica estará en facultada de revocar la autorización conce
d.au. 

Lugar y Fecha 

Firma 

MOOELO 2 

ASUNTO '"" .. t sohcna autorización di;! nombre 
del plantel. 

Li.Jgar y focha 

C. SECRETAAIO CE EOUCACIO.'ll PÚBLICA 

El suscrito 
sol1cna a esa Secretar/a cu..1L.,'1zación del nombre de Ja escuda 
primaria ubicada en 
y para lo cual do acuerdo a los 1.neam1ento:. y rnqu1saos cs1ableci· 
dos presenta a su consideración la siguiente terna: 

1. 

2. 

3. 

Asimismo, manifiesta q:.t! dicha autor1zac1ón de nn1nbre no 
entra~a nmguna obligación p.,ra esa Secreiarfa, ni le cor~tiere al 
suscri10 derecho o prerrogat1v« ;1igunos. ya que de acu~rncJ al arti
culo Jo. Constitucional aeberá ob:ent:r previamente la eu1<;11zación 
res¡:iecti11a. 

Firma 
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MODEL03 

ASUNTO: Se proporcionan datos generales 
del inmueble y de las condicionas 
materiales del mismo. 

Tipo Educaüvo 
Ubicación 
Entre las calles 
Teléfono 
Delegación Polh1ca 
Ciudad 
Código Postal 

DATOS GENERALES Y CE LAS CONDICIONES 

DEL INMUEBLE 

Superficie del terreno 
Superficie construida 
Frente m Fondo 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Para escuela 
Casa adaptada 
Númc:ro de niveles 

CAPACIDAD TOTAL 

Número de alumnos 
Número de grupos 
Promedio de alumnos por grupo 

ESCALERAS 

Ancho 

m' 
m' 

SI 
SI 

m 

m' 

NO 
NO 

Pera!1as de· 
Altura eta barandales 
Anctio dd corredores 
Hueilas anuderrap.:intes 

EXTINTORES 

Número 
Tipo 

Marca 
Lugar (esj de colocac16n 

INSTALACIONES 

Dirección 
Subd1recc16n 
Oficinas administrativas 
Número de aulas 
Superficie de cada una 
Ancho puerta de acceso 
Altura de colocación del pizarrón 

Número de lámparas o salidas eléctricas 

Ventilación natural 
Iluminación natural 

TALLERES {especificar} 

a; 
b) 

el 
d) 

•I 

Ventilación natural 
Iluminación na1ufa1 

SANITARIOS HOMBRES TOTAL 

Número de retrntes 

m 

SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

NO 

m; 

m' 
rn; 

m' 

NO 
NO 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

NO 
NO 



----------------------------------· ·---· 
Numero de mingitorios 
Número de lavabos 
Vomulac16n natural 
11ummac16n natural 

SANITARIOS MUJERES TOTAL 

Número de retretes 
Número de lavabos 
Ventilación natural 
Iluminación natural 

Número de sanitarios maestros 
Número de sanitarios maestras 
Número de bebederos 
Patios 
Plaza Cívica 
Áreas \lerdas 
G1mnas10 
Alberca 

Canchas deportivas (especificar) 
Biblioteca 
Salón de usos mUltiples 
Salón de actos 
Sala de maestros 
Sala de proyecciones 
Sala de juntas. 
Sala de C. Leng. Adic. al espanol 
Local de orientación 
Local de trabajo social 
Local de servicios médicos 
Cooperativa (cafeterfa) 
Archivo 
Almacén 

Bodega 
Intendencia 
Caseta de vigilancia 

28 

SI NO 
SI NO 

SI NO 

SI NO 

m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m• 
m• 
m' 
ni• 
m• 
m' 
m' 
m' 
m' 
m• 
m' 
m• 
m> 
m' 

Habi1ación para el conserje 
Estacionamiento para vehlculos (cajones) 

FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE 

Lugar y techa 

m' 
Núm 
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MODELO 4.1.2 

ASUNTO: Protesta al articulo 9o. de la Ley 
Federal de Educación y compromíso 
para cumplir con 1odos sus precep· 
tos. 

Lugar y Fecha 

C SECRETARIO DE EOUCACION PUBLICA 

Et suscrno profesor(a) de -----
en la escuela primaria particular --- , ubicada en --
declara ba¡o protesta de decir verdad que no es ministra de culto 
religioso alguno p1 está lígado directa o indirectamente con las 
m~1ituc1ones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Federal de 
Educación, asl como observar el fiel cumplimiento de los preceptos 
t!stablec1dos en los articulas So .• 320. y demás de la Ley Federal de 
Educación, al plan y programas de estudio, distribución del tiempo_ 
l.1borable y disposiciones vigentes. · 

A t e n t a m ºe n t e 

Nombre: 
Oomic1l10: 

Teléfono: 
Sexo: 
Nacionalidad: 
Edad: 
Estado Civil: 

MODELO 4. 1.3 

ASUNTO Se proporc1onan datos pmsonales 
y profes1onales. 

Cartilla del Servicio Militar N.1cional No.:----

de fecha: -----
Registro Federal de Causan11::. No : --------
Cargo que desempel'lará en l<i escuela· -----
Si e¡erce alguna profesión u 0!1cio distinto del que desempi:flará en 
la escuela, especiffquelo. ___ --------
Indique ta institución que le e~pidió el titulo o certificado· __ 

Si ha realizado estudios de pt::r!ecc1onamienM, menciónelos: _ 

Al'los de serv1crn en inslituc1oncs oficiales de ensei'\anza primaria 
con indicaciones del trabajo d"sempei'lado y escuela dom1c s1rv1ó: 
Si está pensionado o jubilado cspecif1Quelo: ------

LuuM y fecha 

F!Tma .! d declarante 



ASUNTO: 

NOMBRE 

MODELO 4.2 

Se proporciona relación del 
personal administrativo y de 
imendencia. 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑARÁ 

Por cada persona deberá 
integrarse un e1epedienie 
que conienga los docu· 
mentas q..Je se señalan en 
el instrucuvo A.4 siguien
do el orden indicado en el 
mismo. 

MODELO 4.2. 1 

ASUNTO Se proporcionan datos geni:rales 

Nombre: 
Domiciho: 
Telétono: 
Sexo: 
Nacionalidad: 
Edad: 
Es1ado Civil: 

Cartilla del Servicio l\.'"'':ar Nacional No: --- __ _ 
de fecha: --- Rc;¡.~tr; .. , f todera! de Causantes No .. --

Cargo que desempeñará en 1 .. ,~:;cuela: -------
Si ejerce alguna profesión u ci! . .::io d:stJmo del que desempeñará en 
Ja escuela, especifiquelo: __ -------

Escolaridad: ---------------
Servfcios desempeñados con ,1meriondad: ------
Anote dos personas o instnu.::iones que puedan dar. referencia 
sobre su persona: ---· --------

Lu¡¡ar y fecl1a: 

Firma od declarante: 
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j.·1.:~w~~i;;-.. ~~:~ .. :-.. ·;, 
: , . , Un 1b1una. cdua1Jvo do Q.1!1.bd ~lo se comolldvl: nnndo un.a "nueva lmtl1t1donalld.1d 

~ut: tnal!ma el cjcrddo
0

fl~'w,b.ci6n"m1g!Jitrial. A tu VC%, unti cduadón de cdidad 
conltibuye a nl1ntr mejor: l1 t1rta del ñu.mro. El Gobierno Fcdepil J los eob'cmo& 
c1t.\Ulu p1ocumin ti rccoiio?mlcn10 Won.al. al Nt$\/O mu.luoo. lnitllll)coJo bono«:S, 
prcm!°" dtullldonts ycnlr.iu1os tronómkos 1 w ncur1 y su labor, El Oobltroo Federal, 
los gobkrnoli de tu entidades ~~cn.qrti., lu autoridides rm1nidpak1 y la .OOtdad c.n l!J 

conju1110 M:piir!:I rtaliundo un ¡ru csfutno fllt'I 1.m.ntlw que el fNtstro mcz!c:ano 
diJPOnga M Ju condidonel nUtcriaks que ed:a d cncu desempet.o de w 1cthldad. EJ 
forulccimknto dcl fcdcrafümo cdue11.lvo pcrmi1iri l.1 adopción de n1eutiliroo1 
rompkmenu.rio\ ¡1J1au1imulu 'I prcmw al~ 

Aslnimos a un momento dcdsivo 1\c llUCStrl hútoria en ti que d amblo ad sl¡m 
del litmpo. lm mulUJ\Oi hclOOli decidido mockmiur nucmo ~ La trlJl.$l'orm&d011 
cdt1Utiva i.e huttibt en. cu cmatc¡IL Con ella ducmm mpucsu 1 Lu l\CU1/dlde1 dd 

fu1u10 con el ri1mo que dcm.ind& el mundo rontcmporinco. '1 uqui.rcmos u.mi 

modc:mluclón que fona!nca nuestra ldcnúd.d tudollll en el muco de uD.1. ~·:rde01e 
prO,,pcrid.ldgcnml. 

Ciudad de M&iro, D. f., a lo., J8 dfo.s del me1 de m:ryo de 1992.- Testigo de honor. El rrW 
Constituclonnl de fo' Estndos Unidos Mcdcanoi, Culos Salinas dr C'.ortarl.- Rübrica.-·Por c1 Ejccu 
Federal, El Sci:mnrio de l!duead6n Pübllcá, Ernesto Zcdlllo Pon~ de Lrón.- Rúbrica.- Por d Slndl 
Nacional.Je T,'.ahlijadorcs de 1a· Educación. La Scqetarla Gcncnl ck1 Comil6 Ejcculivo Nacional, Pr 
Elba Esther Coflllllo Moralt1.- Rúbrica.- Por las Gobiernos de los Estados. El Gobernador del Esr1do 
)'Soberano de Aguascalkntes., Mll:utl An¡:rl Uarbtrrna Vtga.- Rú!>riC3.- El Gobernador del E.uado Ub 

i: SobcranO de Baja Califo,m~ Ernesto Rutro.A¡ipcl.- Rúbrica.- El Gobtma~r del Esta&.> 1:Jl>rc y So 
; ¡; ~· ri;iJ~1 Ca\~íor~a:· S~r,-,Vf~ot Ma~ur! Ucn~.~Rulbul.- Rú~rii:a--'..El .. 0~11d~·. dcl'.f.stado Ub 
~·:-;}SobcfanQ de ~mpcct¡c. lo~ SaklmónAur Ctrdia.- Rúbrica.- El Gobernador del l!l!ado Qbrey Sobe 
Ot· .\.t·~de·c;9.:ihUila; ~lst0 ~JnidoU &iTu~o:~;Rúh~.,_.E(qobcmador

0

dci Esl.ac;G Llt>fc Y.SobCrano de CO 
~·.-A ~'"?5·.~ ·~:~fádr1~:.VJrfind Rúb~J;~ El .Ó~\iOr dcl~11~~.iJtirc j ~~iio~·~ .Chia' . 
... ~:J;'atroclnlo 1 Goudlez1~rrt~- RGbrf<::10. EJ G~~ador dcl;Estado)Jbrc·y ~~o~dc Chlh~a 
~ \~·rem:in~ Biu11 M~tlr1dtL: Rü~~.EI Go6cmador del Estado Li'brc)'.~r~no~~:ourango; 
,' · ;~: ltllmh"et G1mtro:0 R~brlca .• ~ G.obé~ador del fu.1,,do Libre '1 ~rnnu¡dc.Guantju~toJ·C.rioa'Mr 

. :, .', Ptasfrnd.1.- RLibrka.- El Gobcmndor f:k:l Esta~ !fDrc '1 Sobcrtano do 9uCrréro, Josl~)°nac:I~ 
,: · .. :-¡Maule~,. .R.úbrioi.:-'~¡ 9ooCrt1ador.:.óCl~E¡t11~ .L~C,)' ~rano d~ .. ll!ib!go,'.~r~ ~~V~ .. 
~ ~:;;.:Búb~ca\ ~ .o~.fdo~ ~I .~~.~~ ~'br.c Y •• S9Lc~no. dc}~li'W, :q,~ R}vtj·1.:A~ Rllbrl~· 
~ {'P?IJc!nadordcl~a~.~.J;CYSQt!cni~!ldc~~~l~o~l;i¡ir~•Pa'.1?~,..Jt.ú~rlca.r¡t;JG . ~ ;. :t del ~aJo. ~?re·y .~"!,º ~ ~lt!i~to1n, ~~ ~~ Z.{1111,d)Of' ~liricL· ~1·pobem~do 
\ · ~! ~a~o Ub~.Y ~~~.dli ~o~lo.t. ~loo~~~ ,PabdO_ ~,Rubrl,as.- El ~dot del . 

~: Ubró y~ de N.l)'lrit. Ci-lsO ~umbt~o ~lpdo Ramím.• ~b.rica.~ ~ 9obcri1ador del~·~· 
~:· y'SobcranO de Nucvo·~ri. S&ntd Rfuo Gtrrla.- RGbric:a.- El Gobcrn:u:lor del Estado La'brc y 

de Oaxnca, Htladlo ""m(rn l.6J>C"L• Rúbrica .• EJ Golx:tnaJ..)r del &lado Übrc y Sobeni.no de Pu. 

1 • Murbno Plñ.1 Ola)ll.~ Rúbrica.- El G~mador del Estado Ubre y Soberano de Oucrbaro, EDrlqua D 
1 : Gilrda.- Rúbrica.- El Gobernador del Es.ta~ Ubre y Soberano de Quln1aRa Roo, Ml¡ud Borp M1 

~ Rúbrir.ll.· El Gobcrnadoi del Eilir.do. Ubro y Soberano de San Luli Poto"-. Conulo Mar1fM1 
RúbricL-- El Oobcr~dor del Estado Ubrti y Sobcrann de Sinaloa, FranclSco LabuUda 0ch0a,. R6 
G~adordcl Eszad~ LibrcJSobcran~ dcSonon., ManUo F. Beltronts RJnra.· Rúbrica.· EJ G 
del Esl~do Ubre y Sobeninu de Tzbc5'0, Mañutl ·cuma On!oñn.-· Rúbrica.- El Gobernador del 
Libro y Sobcnlno &:: Tamaulipas. AmiErlco VlllarRal Cutrra.- Rúbrica.· EJ Gobernador del Eaado 
Soberano do Tiaxcnta, Simud Qulroz dt la Vr¡a.- Rúbrica.- El Gobernador del E.r.111do Libre y Sobcran 
Vcrncrui, Dllnlt Dtl¡:ado Rannauro.- Rúbrica.- El Gobernador del Esiado libre y Soberano de Yu 
Duke Maña Sauri Rlancho.- Rúbrica .• El Gobcrn:idor del Er.rado lt'bre y Soberano de Zacatccas, ~ 
Lcln Siin,hn.- Rúbrica, 

- -- , _,_,,, ,:.: .. :-.. ; . . ····:·: .... --- ..• •.·-:1 •.••.• ~ .. _,.. 

•1•r.· (' 1(1 cot.·; A f.,., ¡¡ l.'J 

rnu.tl\ DE orut&.N 



>&~1.~~;;.~;~~~;:;:;~~~-~~s::~·· ., 
·; .~ { 1S~p)l,~:~J\D~ ,EDf!<;~CI~:i-:.~,UBLICA };'.it,~ 
.~ . .¡;.~,!. • "'·'. ., .i.oc , .•.... · ", ,, ,. '•· .,.,.,, . .,{.,., ... if,o 
l?i'1·,°).;k.-·!-.:'ff''it..''i~1 : .. ;; .. 1'~~ A. :ii'.1·¡.;·~·'Ht:-.:~··t- ; 1 "~··,;r.;r. ' •; 1"'.'(•.'•l'f'1 
! ~. : ~ .: ,· •'. 7 ' . l;' ' '· . : . . ,, 

. ,. gi,;~t~l'p ¡1~~.1u.:..tt,!i:h.ruclún tk ~n~.rnlos ~n rl mu".TI1,1h:! A~ui:.~tlu N~~l~n11~p.1rn la ~~od.cnil1.11_~ldn'1c. la 

:; t /~:tPf'tf · ···~ ;~; ' '· ;: =: H+ ~:'- · .i. ·~ ~ · , r~· i·:~l 
: - :: :, ~ - . ' . . .. ' 
Al 'niargc'n u·~ ~Jlo cun el ~dll Nuciun:il, que dice: r:Uudos UnltlÓJ Mc:dainos .• Ptciidcnd:i de la Rc-

pübllci. !i .. : . ' :· . \ . . • : 

CAlltOS SALINAS JU.: GOlffARI, rrnidcntc ConsJ!1uci11ni.1I tic /ns &!;J(Jos Unidos Mcxicinos, en uro 
d.:= 111 r11cul111d c¡uc al Ejccu1ivo Fcdcrnl confiere Ja rrncciún 1 del AÍ1fculu89 de laC01U1i1ucidn Polflkn delos 
Eilutlns Unido~ Mcd01n11s y C1ln íuo<lamcnln en los anrcur11s JJG, írJcd.in V/, tle la propiaConuituddn; 22, 
27,JI yJR de la Ley Or¡¡:'inic-J de Ja' Ad111iniilraci!\11 Púlllka Fcdt•ral; 411, 7o.y2'J de la Ley Federal dcEtlu· 
C1d1\n, y6n. tlc 1;1 Ley p:ira l:i Coordln1tcil\n tic lo EducicMn Supcrlur,y 

CONSIDERANDO 
Que la cduc;ncic\n es :lmbilo dccisivn p:ir:i el. futuro de nuestro país. por Jo que debe procurarse pcrm,,. 

nenlerneote elcvor su c-.:ilid.:id y cobcnuru.a p:irllr de la obli¡;.:11ur/ctlad de fa prim:irin, el cm!ctcr 111/coygn
tuit~ tJc lo.qu~ l~p;.irlc el E~otJn. su dimcnsJ{'in nnri1innl y 1U stulcnto en el progreso denUíiro,cn rérmlnos 
del Artfcu.Jo J,l, (,le la Cnnslltueidn fnlllicu de los &.:idus Unltlos Mexicanos; 

Ouo cñ el mumí de n1nC\lnentíu prl'Vii.to en los 11rdenumlcnt11s lcg.:.ilcs. resull:i convcnlcn1e lo coordino-
dón de csfuct1111. de !ns tres órdenes de gobierno, en sus rcspcL1ivas rumpc1cncfos, y • 

Ouc el Ejccutim Fc<lcr.:il, fnt g0Ncrnn1 decida un.:i de J:.u; enlid.u.lci fctlcr:uivas de L1 RcpUblíca Mcxi-
• c-.in:i y el Sfntlia.ito Nu~-i11nal d..: Trnbajatlnre~ de '3 EducaciJn, cdcbrun con esta misma rcchll c:I Acuerdo 

N11donal par11 l:i Mvdcrni1.;id1ln de lo Eduaid11n (l.iliC':J., en el ~uc M: lij:in cstn11cgio1ptra mejorar 1:1 educa. 
ddn b~slp y n~rmal,,hc ten/~ a bien expedir el siguiente • . .. . .. .. ,"; , 

, ;~:~ ~·r'":·· .. ::...~ . .". ~ .. ::·~ .;¡··.;·~ ~ ·:' ;: .· 1 ·:: •• :· .~: ..... ~ Q t: __ 1 

; .~ _:DEc~~~1AA' ~Á,C~~ijAcm·N;ne cpNv~ios;~~.eL ~~.);>ELAC!-IEÍu?~-Í!A-
··..CI 'MODI;RÑJZAt11 EOUCACION ~CA l·~~·::: · t'" ~.t. ~-.: ...,f ·,i """'"'' ::,-· n .. · .. •· ""f'., ~"J.JJ"'~"'' t'f;~.r.ilf':!l .. ~.i'~ ··'"l 

·, f~>E: L·;"· ;· ~·~·; .;~r~f~.~ .. ~,:;·)f,{~ij:~7-I~~~· ·~. "'~•1.<~ 
. · ~ · ;1JN ' r mr\duct_o!'C- ~ ScCrci:i~T:i tlC t~u.~&it.P~li~y con 111 páñJ~ón 

Jl~C ~r.ii;'p~~~ ~~(lll d<.'Pco_~nti~}>':~n~i<h_~ ·~ ta;~d~!n~u~?.tt~n fú~l.I~ t~~.I. p~pn_r1~ ~ I~~ 
h1emos.dé l:ls én11ibilct/cdcrn1rvas,.cn d morro del Acucrifo N;irion3l.pll'i J3 Modcrnfr.:lci6n de la.~ca-

·< .. .· .. -~~:;:~~~;ts~ · · ·- t-1:~.·: ... firf.~.r\~~Tz~~~~~~~:·1P'~t'1t 
;••' ~~l~l;;·~ .... ·,1 ·"'·r:;:f.i1 ,., •. ;,¡,.i;··~·~:i-Jj( ~ .. ·~•i(:;':; !J,1,, r..·y~~· 

.'br~;t~~~I4'~;i1trJft::l~lJiiJ1Liº~;~·1.~t 
SEGUNDO .. ~ obrcig:an el Dccrcln por el c¡ue.tl J:jccu1lvo Federal. pat conducto de 1:1 Sccrccarfa,de 

F.durndón Nblic:t! rroPondr~ a fos'~t!bicrnUJ &l~l~lcs l:i ctle~r:i~11n de o<.iicrJus d.; coordinoddn ~el .). 
moren de los convcniqs Gn!M dc'~rn1llo, pom ésub!Cccr un cami16 consulzlvo para lit dcsccn1raliuid6a 
cduca1ivtÍ, publk:1dii ~n-~I Dltlrio on~ht~ de~ t-'rdrnclún el~ de ogcisio de ~.98l; lllf como el Dc<rcfo que .~ ,¡ 
.cstablC:CC'los llncuml~.n~os 11que1e ¡uj~or:in Jas occloncs '!<: ~n1nilbo.adJn dc'los sc~os fe<kralcs de ·~l.:¡ 
cducicidn b.1s/c:i y nnrm:il,'publlcado en' el Db1rio Onda{ di lit t-'f"lknid6n el 20 de mono de 1984. . !l, 

Dodo en /a _Rcsi~cnci;i del ~~t l:jCcu1fvo Federal Cn la Ciud:itl de Mb:lco, Disui10 Fcdcnil, u Jos dio- { ~ 
docho dí os ~I mes·~ m:iyo de mil nil\-CcienlUJ noventa)' <ku.· Carlos Sollnul de Cor111rl.- RGbrica.• El Se- ,' 
ctct:irin de Gobcrn:id1\n, 1-"rmi:.ndo Cutl.!rni U11rrlo1 . .'RUbric:i .• El Sccrc1orio de Hacicnd¡ y Cr~di10 Pú· :' 1 
blko, Prdru A'l>c'·· RUbrica.- El Sccmariu de Eduaicidn rúblici, tmrstoZtdlllu Po11«' df Lr6n.• RUbrica. 

;.] 
r· 1 
• 1 1 



•• ::~-·~--:. ·~--· ·:..:::...'~·~.. :; l-"t'~ ....... 

:~~-r:·~. ·-:~·F. \~,,74:<.;:::t'.:;.;;¡:;:-, 
.. i .. ~l it·. ·. . ... : \ .. ~.,:.: \, : . ·: .. . . 

·54. Prlirn!í&.socdórt'¡· .. ' •.. ~ .• ;.·. '}:' r,'i)1ü-'U0 'Oi~c;ÍAtJ; ';. './;~...'.:,· · .. · .. 'l1lhtS·25 de m~yo do 1992. 

'~n,i¡}ia1arloi,'m3ndata'rll)J O ri¡jodcr.idos, ·dlt~i,;'¿r~~í1da"ubje1~·dc b'lir.'~lg::icfón. ante la aduano de 
.. ~ri1!:tida o·dd;~hici'qJe'to;4Ctpo~iü: ~w:·;~t;i;..f.,"t~"llt'A·~''~c¡'r'(&~~~·:+¡J.~~~l'~!.r.¡f! _1 ~-~~·· ~·~t· ·r, 

•. 'it'C\JAR:TO:: p"}Odd&se·a·!ª' ~cVolÜdó~ .. UC\l'dit¿&~tfa tn!~i~i ~ii1~di~~qhFil~UblE1Cn''i!n1'eñdO ~t ..• 
l~s bnios·~,.~·as ruo1ai·cOir.{ieñ!.ntO!ias1P~ot&1ó_n·~fcCHri"·i~tlo'! l:iS ttíii.t~i'&iri',fi:cn\.&iOitíli\.kfir.lt~tÍi. / '· 
parn 1Ci ~~í 1o's lnier~'dM dc~i-An 'préScn1aiU·dcn1ro ~e~OH11c!!\irWh!bílci'l1~1Cnt~S 1rtiilpubuc2ci6ñ de ··'; 
cst:i lUIJ!uCióñ nnic'ia SCcrct1ufa de Hncii:nd/ o} Cr~dito Públ!~'P'ióllclior diciia dcVóJÚd~n:· ·· 1' ' .''• ' 

A crci:io de calcul:l.r la difcrcncla'11!udld:i, se deberán considerar lai lfgufc111es'cuOtat .!:ompcns.atorlal 
provisionales: .•~! 

a) 0.49 (ccro-punto-cu:uro-nu·~) d6lai1.."1 de los Ei.tados Un!il'Os'de América por1dlri&r:imo k¡;:il p:ira las • . 
vaj!lbs ~ porcclaná originarias dC la Re'pública Pnpufar China y procedentes de Hong Kong, equivnlcntc al 
-lS(éuarcn1:iyclnco)pnrdcn10; 

b) O.S6 (ccro-puntG<inco-scis) dólares <le lo~ Estados Unidos de Arnérk:t por l.ilngramo legal para las 
vajillas de porcelana orlgln11ria.s de l:a Rc¡)úbHca Popular China y procedentes de los Estados Unidos de 
Arnérica, equivalente al SS (cincuenta y cinco) por dl!nlo; ' · ' · · 

e) O.S2 (cero-punto-cinco-de~) !l(ll:arcs de Jos Estallos Unidos de Amhica por kilogramo lc'gal para las 
v.ijil!as de pMcc!ana originiliiu de la Rcp'úblka' Popular China y ¡mx:etlcn1es de curlquicr '1cn:cr pals., 

\ 

equlvalcntc:il49(cuarentaynucvc)porcicnto; '., ~.· ' 
d} 066 (ccro-punlo-sel~Wili) ·d6larcs 'lle 1m l!stsdos Unidos de Am~rica ¡>0r kl\ngramo lc'gal 1'3ia lu 

') vajill:is de ttr:1m!ca originarias de: l:i República P~pular China y proc(dcn1cs de Hong Kong. equivalente iil 
72(sctcnfaydos}rordcn1.~; · · , ' 1 '·· ,. :. •• • • ~ ... • • 

e) 0.32 (cero-punlr>-trC$-Clos) dólares de los Eila'dos Unidos de América rnr kilogramo legal paro l11s 
v;ijillas de Cerámica ori&i~:i.s de la República Popular Chin:i' Y pioccdentcs de. los E:it:idoS lJnldos de 
Améri~1 cquivilcnte.Dl2.5(vcin1ldnco)pord,cn10,y .'.~- ···. · ':·: ·' . :·:··~· .. ·· . .'"-'•'· ." ·' 

C) O.NJ (ccrO-¡iunto-Olaifu:nUcve) d6ll'!rn ·de liis iW~dns 'un1doS·dd Am&icií ~i\.'il~ian;o 1Cg1i.1 para las · .1 

vajlllas·dc ecrámlca·orig!~arlns de l,a Rcpú~lic:a ~opul:ir Chin~ Y. ¡:irpccdcntcs dc'·D.ia~q\alcf''crcer paú. 

~ ~lvalcntC.114.5 (~ar~n_1~~.~n.~)~~~cn10;: :;·~· ;t? . ·' .. ·~.·~iuiivo'~~~;~~~~¡~~~kvi&e~~~· 
'f;"P~·~•db"<~'cl'l."ittdli• ·32 dot' 
!t~l•!..'?":.-r...1 ... nl\t1b11~"f':lrl.". :, 

: s~~t.:a"¡i~ ~;.M;.)l;idón e~lnír1·.e.ivi&tira1 di& ligútd.;i~1~Ml1 Publ!dd6it 

J~~:~~~:d~~42~¡J1~~~~;.·:2i~~~J·;~~·~¡~~~;~·~~/;~~~·~~:~:'. 
·HDdCnda)"CrtdiÍoPúbliéO,parut~dcaoskV'lésconupondlentes ..... · 1 ~-1·,:-;>11,· , ., -: . , " 

OCTAVO.·NDtill~lica'JáspartcsinvoJutr.l&r.1.'' ... ~ ¡. 1.. .• ·•P'•:"l ,h r·~nt..~·.'·~ ... 
;. ~ ~~..ht,I)J?., á.B' ~ · ., ' · '31 '&t ltcllliíiñtfüó1 1~térior de ·1a.¿ 
s«iltiii~'d.'Có~id ~·'&'~~'el1t . 

. Sub.5ccfuiúiodcCorii~o éildr: M•¡·~~~.·111 .. ".pJ••"'i~:i."1~~1~15-!.;t ·-.i·'. J .1 

i~~.~;;Ji~1is~~TA~t~:E~:;~.BH~~912~-f,~~~*i~~~;;;;" 
. CON\'ENÍb r¡ue\de ~~t~d éoft'd Aai.!"10 fildaóal ~~ li~~6n'de'1e ~tit.e·áidai.; \ 

· c:elebnÍn'el FJffuUfO-Fidcral J'et f.JecuUro"&l'Estldo Ubre' y ~rwfde-A¡U11cal~é0i:i la : 
·' 'tomparkenda!Stllnstltuto·des;.¡ur1d'.ad'JStmc:fqSSotbktdelosTh~1domldttEsUOO. .-.. 1 ,. .,. 

Al inargcii ún'aell~ co'ni:t Escúoo Naaoña~ ~c''dicc: l!Starlos U~tdoS M6:1dinoi· ~&·&·1d-R'c-··.~ 

·~6~~~ª!~~~::~::~~·~~·.~·~~~~A~~~·~~;~~¡:·~~;~~~;~ 
ciON ne 1..1\ EDUCACION RA.SlCA· CELEDRAN, POR UNA PARTB. EL EJECUJlVO FEDB-·1 

' ·RAL"Y;· 1')R ·iA' O'rRA; fu,'"<l!JEctrn\'O" DEt:'ESTA!)()·C 'UDRI!· Y SODBIWIO' DB·.' 
•" l\oVASCAUl!NfES.''CON' IA' COMt'AliEcENCIÁ ·Del: tNSimrro ol!' SBGURIDAD. y¡ 

seRV(CIOSSOClALBSDBLOS'mABAJADORBSDELESfA:DO.· '· .. ·. ·; ·, :.: ~.. 'j~ 

· Et EjccuttvóFcdcrat, los SoblcmoS de IM EsladoS'in1Cgrnn1cs de la Fcdcrad6n 'I ci Slndlc&to·Nadonal ( 
CioTraOOjadorcs de la Edui:acfdn ausbi~, en esta'm!Sma íccha, el Ac.terdo Nadon41para1a ModcrriW.ddn i 

de ta l!d1.1cad6n.Dáslca. ' • f 

A fin de coordinar la funddn educallva del EJCCl.IUvo Federal 'I del Ooblcmo del 'Eslado llbR y Sol»~ · 
rano de Agu3S(:81Jtntes. para d:it Dlmplimlento a dicho Acuerdo; y con f11ndaminlo en los trt!c.ilos Jo .. 26¡ ... 
115, fraccl~r.nf,·y.116, fricc!M VJ, del ta C?nsciluci6n Polftlca de IOl ~dos Unrdos.Mc::dcanos; lo.; 4o.i:.~ 

Jjt~f;~~~ ~:f)f''. 

!F.lHU .. ~: ~>Lhii~H 



.f·r~~~;~.... . 
't.unr:125 de mty/ic)'t){ ;~}:. ".~· . filARIO O!"JCIAL rrlmcra Sco:lón SS 

,5o., 7o., IO, 20, 21, 22, 24:·2.ffe.~'t~·~~2 ~ ~6, 4,9, so,'~1, ro' y ~5 de ta Ley federal di! Educación; 6o., So., 11 y 11 
t
1c li1 t.cy l'.Jfl'I 1; C~rdlnn~(~.~ ~e In t::duCo.~611: .• ~l:l~or. .~ ·~¡, 37 y 38 de la ~ Orginica de la 

Ai.!mlnlstrncufo Publica Fc<knl; 17, fracd6n 111, 28;37,"Ss,· riacaón IV, 74, ímdón 11, 79 y SI de la Ley 
Genera\ de Dicnci. N:icionnlcs; 41 de la Ley Fcdcr:il d<:I Tr11.bJjo e~ relación ron el 11 de la Ley FcJcral de 
lo1o T1abajadnrcs 11l ScNi~ln del Estado, Rtgl11mcn1ori~ de!Apariáoo n·dcl~rtlwlo t2l Cnnstirncional; 146y 
147 de la Ley del ln\tltuto t1c Seguridad y ~Nidos S<idalei de ios Trabiijadom del Ei.tado; 2.5 t1c la Ley d,c 
PrcwpuCMu, Con\abilir.bd yGnUo PUblico FcJcral; 46, ítaccMn Vlt, indro a) y49 de(.¡ Con~tlluclón Polrtica 
del fata<lo de Agu1ncn!J~n1cs; So. <le la ley Orgánlc;i del Podcr.Ejeauivo del Estado, y demh apliC1bks, la1 
partes olNgan las siguientes · · · · . 

. CLAUSUIAS 
CAPITULO PR™ERO 

DEL FEDERALISMO coUcA11VO 
PRIMERA. El Ejco.i1ivo Federal y el Gobierno del I!slado Libre y soberano de AguaKalientu 

convienen cjrcutar. dentro de las :nrihuc!nnes que a cada una de las p3rles corre~pnn1kn en l~rminns de la 
Ley Federal lk fah1cación y tkmás disposiciones aplicables, el AC\.lcrdo Nacional para la Modcrnitaci6n de 
I• Educación Bbica, wscti10 en cs..ta misma rccha por el propio Ejccu1ivn Federal, pnr los gobiernos de 1odós 
los Eundos integrantes de la Fedcrsci6n y pnr el Sindicato Nacional de Trabaj11d,1rc~ de 111 Educación. 

SEGUNBA.· 131 Ejecutivo Federal vlgilari cri toda la Rl'púbUca el C\.lmp11micnto del anlculo lo. de la 
Cons1itución Polllicu lle los füt3dos Unídos Mnkanos, as( rnmo de la ley federal de Educaeh1n y si.u dis
posiciones rcgl3ment:irias; as.cgurarl el car6cter nad11nal de la educación; prnmoYerá y ptr>gram3r4 l:i o.ten· 
sión y lns modalidades del sis.tema cdumtfvn nacional; formulará para 1oda la RcpUblica lns planes y progra· 
mas para la educ:ición primeria, secundaria y normal, a•I como para la c¡t,peci31 prevista en ci.ic convenio; au· 
torizará el uw de mntcrbl educativo pal'3 los nlv<!lcs de cdurnción clcad~; elaborará y manicndrt llctualil.a· 
dos los libros de 1cx10 gr:i1uitos para la cdutllción pirnaria; concurrin1 a la prnmocil\n, or¡¡:ini7.ación y sos te· 
nlmicnio de lo5 servicio• de educación Msitll ·prcCM:nl:ir, primaria y M:cundaria· y nnnn31; piopici11rá el des:i· 
rrollo educalfvo arm6nico entre las cnlidaJcs ícdcralivas, concertar!\ cOn fs..taJ las acciones nccesaria1 pat1 
reducir y $1Jf1Cr.1r cfüparidadcsy dará atcnd~n prfnri1aria a 1quflb1 regiones ron lmpnnan1c1 rciagos educa· 
tivos; 11pliC11ri proccdim!ento1dc cvalunción dd 1istcma educativn nJcion:il y, en general, ejercerá lu <kmb 
airibucioncs que le confieren los ordcnamicnlPS aplicables. · · 

Por su pane, el Gobierno Estatal se comprome1c a mcjonir la calidad en la prCjlaci1\n de lm scrvidOJ 
cduailivo .. clcvar MI cobcrtuflll.Y fortalecer CidJtemncduca1!voes..tatala1t1 cargo, en cl~mbi10~ w oompc
tencia y confo~e a la ~ormaiivi~d y a:t•erios general<:! ,qu~, en ejercicio <k ~1 ~1.iib~-~~~ ~Ida ~j Eje· 

cul::s~~:\1 Gubicn\0°Esi'~t'a1 promover' las"medida·, necesaria! pnrn que sea ~n~bifobd directa de 
c:i.W Municipio lbr mantenimiento y prov«r'dc equipo b!sko a las cscUclas pilblic-as ubicadas eñ el 1ctrhn
rio de su"juÍl~icción, con los rcci.irsos que al erecto le transfiera el rropln Gobierno Feder.d. 

. ' CAPITULO SEGUNDO 
DB LA R.EORGANl7'.C10.N DELSIS'fE~A ESTATAL 

Sccd6n Primera 
0

ÓclosPJai11e!OEducatlvo1:· 
TERCERA .• El Gobierno Estatal, par condudo de su dtpcndenria o cn1ldai2 compctcnic, asume la di· 

reicci6n de Jia planicies públ!cOs ubiaidos en su territoriO en los que .e prCilan, en lod31 sus modalidades., In• 
sc'Mcios de edilcildón básica -prccs.cotar, primaria y Sccundarl1·: cducad6n nOrmal y dcmh rclattVa para la 
formaci6n dC maeMrol, ad como crJuaiclón tl(ICci:il • Inicia!, indígena, rhlca y In •mi,inncs cultunlcs.• •. 

Cn ·con1CCUcnda, el Ejcaitivo Federal trasrua y el Gobierno llit11tal recibe J{lj csub1ccimlcn1ns .ron 
todos. 101 elementos de cark:ter l~a\lco y adminlstrallvo, dcr«hos y obligacinncs. bienes muebles e 
Inmuebles. por medio de los cuales la Sccmaria de Educación Pública viene prcsiandn en la Enlitbd, a la 
recha de firma del presente convenio, IM scrvicicu educa1ivos mencionados en el párraío anlcrior. 

El Ejccutivo Federal, a 1rsvb de la Sccfct:irfa de Educación Pública, n1ntlnuar4 cnaugado de la direc
dónde lascscueha a que IC refiere la íracción XII del apanado A) del ankulo 123 de la C(ln!ilitución Poli· 
tlQl de los E\latlos Unidos Mexicanos. 

El Ejecutivo Federal también contlnu11t4 siendo responsable de los adeudos que al cn1111r en vlgnr el prc
scnte convenio se cnwentran vencid<ts y pendientes de cumplir, rcícridos a los e1i1ablccimlcn1m 1mpmd1u. 

ta Secretaria de Educación Pública del EjccuUvo Federal conscrvar6 las. flficinas nt.'CClo'.lrias dentro&.! al· 
guno de tos inmuebles que se traipo.san, para mantener la rc¡irocniadón lndit.pcnsablc de la pwpla Dcpcn· 
dcnci11 en la Enlidad fcdcnltiva." 

n:s1s coN 
fAl.LA rn GlUGlill 

¡r 

l 
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~· CUARTA.· La Sccrc1ula de DC$nrroUo Urbono y Ecolo,&fa proveerá lo ~nducentc en tfonlnos de lo 
LcY General de Drenes Nadona!Cl, para el lnupuo -en propiedad o en ~lno- tlc los Inmuebles del G~ 
b/cmo Federal aícctos n los planteles 1r:rnsfcrldos. Mientras tanto, di:r.pondrl lo neces.:irio para que dichos 
inmuebles conllnúcn utlliz.1ndosc en los mismos Servidos cducutivos., ahora a cargo del Gobkmo Estatal. 
• Por w p:irtc, la Staclarfa de Educación Públkt1 realizará los tr4m!lcs que se re<¡ulcrnn en rérmtnOs de Is 
d1aW Ley, relativos al trat,paso de los bienes mueble¡, mobll1ario y equi~ aícctQS a los planicies 
trupaudos. · 

Sección Segunda 
De los Derechos de los Trabajadores que se Incorporan al Sistema E.'\lolal 

QUINTA.· Al cnm:ir en vigor la prC:$Cnlc 1.:IAuwla, el Gobierno Estala!, por conducto de su ckpcndcnda 
o cnlld:td compttcnte, suSlituye al li1ufor de la Secretaría de Educación Publlca del Ejecutivo Federal en las 
re ladones jurídicas o:l!.lentes wn los 1r11baJndorcs nd!.cri1os a los plnnlcks y d.: más unidades administrativas 
que en virtud del prcscn1e convenio se lnwrporan ni s!slema educativo esu1al. 

El Gobierno Eslalnl, por conducto de ~u depcnckncin o entidad compe1e111e, rcccinoce y prcr.·ecrA lo 
ne~rio para respetar lntcgramenle todos los derechos l:iborales. incluyendo Jos de organiLación wleceiva, 
de los lrabajadorcs nnlcs mencionados. 

El Gobierno Estala! g11ran11ut que los diados derechos Krin plcn::imentc rc1.pClado$. Par su panc, d 
Ejeaillvo Fcdcrnl qued3 obllgndo con la respons.abilidad solldaria a que se refiere d ankulo 41 de la Ley 
Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en tfnnlnos del articulo 11 de la Ley Fcdcf!ll.dc los Trabajado
res al Servido del Eslado, Reglamentaria dd Apenado D} del Artículo 123 Consd1udanal. 

SE.XT A.· El Goblcm.o &!atal ie oblign a realizar, por ronduao de sus depcndenci¡u y entidades compc
tcnlcs. las acciones nccc.sa.rlas pnra que los trabajadores que prW;in sus &crvicini en los planteles y demás 
unidades 11dm!nbtra1ivas qu~ 1e lnrorponm ;il sistema educativo C!lm;il, mantengan ¡fn Interrupción alguna, 
las prC$.1aciones de ¡cguriJad social que otorga el ln~lilulo de &gurld.:td y Servidos Sociales de los Trabaja· 
dores del Esl1do, Incluyendo los bcneíidos del fon~ de vivienda ~el.propio Instituto, · . 

SEmMA.· El Gobierno Estatal se rompromelC? 11 partidpt1r, por conducto <!e su dependencia o enlfdad 
competente, en la Comisión Nacional Mixta de Cambios Jn1erCsta1alcs que, aJn objt'lo de apoyar 11 movili
dad ln1c~a1al dd mnghlefio, organiz.arlln la Sccrc1a¡ia de Educación Pública dd EJ~iivo Federal y ei Co-
mit! Ejecutivo Nacional del Slridknto Nacional de 'rrabaJadofcs de la Educaci6n. ' 

· Seéddn Tm;cra ' · · 
De la.Nueva Partldpadón' Social 

OCTAVA.· En ejcÍddo de &uJ a1r~ucioñcs, el Gobierno r~alal 1om11ni lai medi~ neccs.:ui~-para que 
en ·ada escuela pública opere·· un consejo escolar, en el qu~'Partldpeil· maeitros. directivÓs de Ja escuela, 
paJres_ de rarnilia, un .rerr.esc111ante que designe el Sindiai10 N:iqonal de ~rabajadorcs de la Educación, asf 
como otros miembros de la coniunldad Interesados en el dcsnrrollo de b propia ~el~. 

El consejo t5eolartcndÍi por funcione& ronoa:t la mct:a.s cduaitivuy el ava.noc de las ActrVidadc:s«cola· 
res; propiciar 111 colaboraci6n de mae;\lros y padres de familia; proponer CSl!'Tlulos y reoonncim!cn1oi -de ca· 
r11cter soda! y no labora!- n loJ maestro\ directivos y emplead~~ asl romo a IOi alumnos; realizar convoca10-
rias para ttatiajo.t cspcdf¡cos de mejoramiento de las lnst1lacloncs ~larcr, respaldar !ns J:iborcs cotidiana• 

'de la escuela; y-en gcncr.il· aialquier otra acción en bencfic;io Je la propia escuela. 

Las fundoncs dct.consejo escolar de nlná-ln m~ lmpik:árári.111 JntCfVCnd6n en uunt~ laborales, 16cnJ. 
cm o Gdminhtratlvos propios de los maestros o do tas au1orida~ rompcecn1e1: 

NOVENA.· El Gobierno E.statal tambJfo han!. lo conducente para que en cada municipio opere un Con
sejo Municipal de Educad6n, presidido por el PrCl!dcntc Munldplll y en el que partldpcn maestros disdn· 
gi.ildo$, directores de escuda. padres de hrnilla, un rcprcscnlantc ~ado.por el Slndlcato Nacional de 
Trabajadores de la Educación entre los maestros dutmpci'lnndo funciones írcnlc 1 grupo o directivas en lu 
escuelas del Munldpio, asf romo representantes de orpnlzacioncs sociaJca y dcmú int~cudos en el mcjo-
rnmicnto de la e.ducaci6n. . 

Ellos Wruejos gesionarán ;in1c el Ayuntamiento local y ante liu autoridades C'Sllt~ct el mejoramiento 
de Jos sc1Yiclo1 cclueativos en ws mpcrtMs jurUdicciones. a.sl e.orno la construcción, ampUad6n o cambio de 
escuelas públlcas y dcm!s proyectos de desarrollo crlu01.tfvo en d Munldplo; llcvarfn a cabo labores de 
scg.iimie'n10 en las es.cuelas pGblicas del propio Municipio; cbborarlln &u ge rendas de contcnfdos localct para 
planes y protrtnw de cstucUo, a s.cr prt:Sentadas 1 la Secretaria de Educación Pública del Ejecutivo Federal 
por cnnduao del Consejo l!ilata1 ncn1co d;c la Educad6n¡ propondñn estímulOI y reconocimlent°' -de 
.cartkter &odal y no laboral· a macllrns, dircctfvo1 y empicado\ a...r como a alumnos; procurarán la obtcnd6n 
de reo.irsos complementarios para el manlenimlento rfQco y para proveer de cqu.rpo básico• cada escuela; y· 
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en general· se ent11.rgarAn de !odas 11quc!las activida4eS para apoyar y tortalcccr la.«lu~d6n. q~~.~o 

rmr:::r~~:0::r;; ~o:~~n:1!:1~~~~~dpates de Educa~6-n de nlngiln modo lmpllau6n.la ln~~~~·dd'n en 
.mmtos 1abtJt31eS. tl:cnicos o adm111im¡¡tivos prupios de los macMros o tlc \;u autoridades competentes.. 

DECIMA.~ las partes lmpub3rAn el íund~~amlcnto en Ja Emldad del Consejo E1t&tal Tkni~ d9 la 
Educad6n, como órgano de consulta, orientación y apoyo 'en matcri8.cducatlva. En cu~ Úginó

1 

~~..s.Czunui 
la partklpaci6n de nutoridades educativas. maestros, rqiresentantcs del Sindicato Nacional de Trubajadorés , 
de l.:1 Educación y de 1er1ores csi11111lcs especialmente lntercudos en la educación. Tc:ndrl. como propdsho 
harcr propocsrns wbre las dlspo$kioncsy d~mh ¡upcctosquc aícr1en al sl!.lcma educativo en la Entidad. 

Sección Coarta 
De la Supervisión • . 

UECIMA PRIMERA.- El Gobierno I:!.latal se rnmpiomelc a perfeccionar !(Is procedimientos de con· 
trol, vrrifiCJción y SC&'Jimiento, que pcrmit;in conoa:r con objctivid.:111. precisión y rcgul;irid:ld el <ksarrollo 
dt\sinemacduc:itivocstatal. 

¡\\ ck~1n, c•t,1h!cccn\ 111cc.rn1~mos lJl.lC permitan formar, capaci1ar y mantener actual11.:idos ¡¡los dirccti· 
vos. wpcrviwrcs e inspo:ctores; les proveerá de rccuBOI ma1cria1cs ncusnrios parad dci.cmpci\o a~adu 
de sus funciones; rcvl~r6 los trámites y pro«dimientos para r.uprimlr los que resullcn redundantes: csnble· 
rcrá cargas de trabajo m11islas; tomad las medidas nercsaria1 para que los diredivns. wpcrviwrcs e inspcc· 
lores citados ~an scleo:.:ionados cuidados:imentc, con apego a perfiles adecuad°' a la lmpartanda de su ta. 
rea, y que laboren en condiciones propias a 111 na1uralcu de sus Cunciones y pcnni1an un de~mpci\o· acurde 
ron sus mponsabilidada: y K'gllir.\ los lineamientos que en mo.tcria de supcrvhlón e lnr.pccción la autoridad 
cdualivakdcrulr.cñalc, 

Dentro de las1ransfcrencia.s qoe d Ejecutivo Federal realice al Gobierno Esta111l (('lnfnrrnc al capitulo V 
Sl&'Jic(lle, se Incluirán recunus para los fines prcvisios en cita cláuwla. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS CONTENIDOS, MATERIALES EDUCATIVOS Y VALIDEZ OflCIAL 

OEE$fUDIOS 
ot:CIMA SEGUNDA.· El Ejecutivo fcllcral ¡e obliga a llcv:ir a cabo ~~a reíormuladón integral de con· 

lenidos de losp1~ncs y programas de c.~udio, libros de ledo graiullo1y,·cn s,cncnr.I, n\atCn";ilcs cdu~1ry9s"co
:;:ndienteJ o. h;i.1 n~·cl:S de edu~ci_ón prce.<.c_olar, primaria. s.caJnrfi~!a Y. ~onn.:11, cn_ I~ w~-m~lida· 

' '• • ' .. . ... •.· ~··.1-. '" '• . 
E.\Za rcforrnul;ición ~ cf~u!lrá en un pla10 que p,crml!a que l~ ccnt~pldos. lib~ ~. &;m~ Jll~lcri~~- ya 

revisados comience~ a ul~~rsc a P?r'lir dCI dri~ CSCl)\~r 1?9.l-1?"4 ... Co~ .P~_eri?fi~d, cl_~j~llvo ~~ral 
rci\lit.ará evaluaciones si~cmátic:is y pcrm3ncn1cs de los dta.d<?5 comenld11s. ~ibros y mntcrial cduce1ivo. ,·. 

·ocn1ro de la .reromiulaclón integral 11 que se refiere el párrafo antCrior, cJ Ej~'iiv~ f~fnl U~ará o 
caho un prognim:1 cmcq;cn1c para que en el ¡;irfüimo dcJo escolar 1~1°9'13 cntien en' vigof los ::On1c~idos y 
materfoles cduc:alivoi, )'11 rtvbaJ.is., Cn 6l tsibnalurru M~ir.:rs d~ l~um y eoerituf\11, !"a1c_m.51J:c:u.. ~o. 
hiuoria y ckntiu naturaicS., cotrcs¡.iondicnlcs A los iilv_cio.educnliVM antes ci1111tJOs. . . , . : . .. 

El G~icmO Esi:ilal se Cl'!m(trorT1ete a B[Xl':"U~ ·amPliamcnlC la apliqiCMn de ia ~r~nnu~ci6n i_nt~l y 
Jclprog,ramacmer&~n1cpi-~is1os~n~acláusul.a. : . .".' ·. '. .. ·~" · ... ·:;.'•i:~,·: .. ·~~··-· 

DE CIMA TERCERA- El Gobierno Eszatnl se cncarg;trA de pr(lponer par. Cbn&i<ltmd6n f, en 'Sl.fóilo, 
autori7.11d6n de la auloridad cducn1iva Ccdcrnl contenidos tcgionaks que -aln mchgul'dcl.caiictcr il:idOi\al 
de los planes y programas de cuudio- aseguren que 1-0s educandos adq-Jlcran un mejor'coriocimiéñ10 dé'll 
hlitotia, Ja. gcngrana, 1:i divcrsicl;r.d ccoMgica, las tollumbres, hs 1radicioncs y dcm!s a.~cios rropins de los 
municipios y de la Entid.ld. 

DECIMACUARTA.· El Goblcmo Ellatal M: olili&a ll rc.;\iz..aruna 1fü1rib11ciln orort1.1Ita.. comrlcta, am· 
plla y dicicnlc de los libros de IWo gratuhM y matcrislu cducntlv~ complcm~larios que el E]ec\ativo fe.. 
dcral le proporcione para hac.crllegar a lm macsirosycscuclas de la Entlda~. · , • . 

DEClMA OUlNTA.~ El Gobierno Ellalal har6 esfuerzo• por cvhar ln1mu¡.cioncs en c=i.da delo tscola.r 
y 1e compromete, dcntrn de la concertación, a ha.cer lo necesario para au.men1ar los dlas Y. hOra.s crcdtvd1 de 
clase en tasescuclíls de la entidad. . 

Conio primer paso, a p.:irtlr del prib;!mo ciclo escolar se prOC"Umi i,in Incremento cqulvalcnlc po~ lo me· 
nos al dicipor dento en Jos dfas csootarcs cíeL"livM, lo que puede lograrse cumpliendo con codUs los dlas de 

clase prcvillos en el calt!nd3rlo escolar ícdcrol. 
DECIMA SEXTA.- El Gobierno Cst111a.I prcst;il1 todas las Cadlídadcsy colaboración a las runcione• de 
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eval1111d6n del lfstcma cduca1fv~ t<.t:llol, que llcvC a C'.1.bÓ. el Ejecutivo Federal para el adccU8~ tjciddo de '·' 
w1utrihudones ··~ 

Para ello, rroporcionará oporcunamcnlc a ll'I Secrclaria de Educ.itjón P_úbllca del Ejccu1ivc! Federal loda. : 
la Información que ~~11 le requiera y 1omai'd las nu:dldiu que permitan la colaborndón cfcalva de IOs dcm4J ' 
órdenes de gublemo; aplir.ará los prOCt'dimlentns de evaluación de alumnos qUe la piCÍp!a Scerttarfa csla
blaca; facilitnr.t que e~• Dcpcndencii recabe d!rcct3mcn1c en las C$C\/clas la lntorm:id6n que requiera y 
propiciar! b partkip:idón dcctM de los inilesiroi, padres 1~ íamll!a y de la codcd:ld en general; y s.eguirt 
los dcmh llncamlcn1os que en materia de evaluación la ci1ad3 Seac1nrfa sctiale. 

DECIMA SEPTIMA.- Las nutoriz.aciones y rcconÜcimientos de vnlitkz olida! tnncc1fülos a la kcha de 
entrar en vigor l"1 prc!oentc convenio p<>r l:l nu1oridad educativa tcdcral, se considerar.in ocorgado~ por el Go
bicrno Es1n1al. 

De rsia manera, l.n cJCucfos y t"'l!ablcdmicnln!. p::irtirulatc§ que pre~an en la Entidad KrviciM cducnti· 
vos de los mcncionadoi. en la dáiaula ierccra anrcriur, con autoril.ación o rcconocimicnlo <le valida oficial, . 
quedan Incorporados en lo!. lfrminos y condiciones vigentes, ni slstem::i educuivo esta111I. · 

A p:anlr del delo escolar 1992-1993, b autoridJd c.\latal olnrgu4 las autoriuldoncs y rcconodmlen1os de 
vaUdez oficial rc.specHvoi, conforme con la normativldad que sci'lalc el Ejecutivo Federal, 

DECIMA OCTAVA.· El Gobierno P.itnt11l lom11rá lu medidas ncccsa1iu para que la certificación de 
ronodmlcnll)\ rcvalidadón de cs1udios y dcclarnd6n de estudios equlvalcn1cs, se lleven a cabo de manera 
que se el;mJnen '/ facili1en °lráml1cs, ie acorten tl~mpos p:ara "' rcalil.ación y se eviten dcsplv..amlcr.tos de 
alumnos y padres de ramilla. . 

la ccnilicadón de conocimiento\ reva\Jd:!dón de ~udio!. y declaración de citudios cqu/l.-alcn1es se lle
varán :a c:ibo conforme a la norma1ividad, criterios gcnera!C1 y equivalencias que s.cnalc el Ejtl'lllivo Fedcril 
y, en términos de lu disp0$ldones Jeg.ilcs upliC3b1cs, lendr4n valida. en 1oda la República. 

CAPITIJLO CU AR ro 
DE lA REVALORAClON DELMAGISICRIO 

DECIMA NOVENA.· Para propiciar la T!!"ll.loudón wcial de la función magi'-leri:'ll, las partesCOQrdtna· 
rán esfuerzos en cun1ro iispcctos principales: en Ja formación de maestros, en l:a aauall1ación de docen1es, en 
el cstabiedmlcnto de 111 o.rrera mlgisteíial, Mf comO Cn el rw:inodmlc~to y aprtcfo iodal por el trabajo de 
losmnestroS. ·' ' '' · .

1 

VJGESIMA.- En llnninos de la cl4uwla tercera anlcrior, el Gobierno &ta1al asume la dirección de I~ 
dos loi plan1clc1 públicos cst_ablccidos en su territorio, dedicados a 11 formación maglslerial .. J?n a>nseatcn· 
cia, se c:ompromccc a lntrgra~ un"siucma que' articule ~ruenos Y apcrienciu en el Ambi10 dc'fonnad6n, ae
tualiz.aciól\ y.wpcrud_ón pcnnanentcs de mac!.lros, u( c¡')mo en el de In invwigad6n pcd.lg~ca .. 

~s mivi.1.úei iJc.ÚhtCm11C$U1llll1C11ju!t111r6n a lu disposiciones que, en tjercicio de Mii raCultades nor-
111111ivas, el Ejecutivo Federal o;pi~. · 

f:!le Olllmo ic ooup·a eml11'r, C'n j,1Uo·TJ.Lonablc y previa consulta con el Ma&iaCrio N.tdon~ly"" orga· . 
nl-.tndón slndleit~ Uncamknio~ para rdorn\ar ta cduc:íd6n normal, que comprendan la stmp!Jficación i:'c re- , 
quldlos y ajus:ics en l:a duración de lt» cstÜdlos, la vincubdón de Unlvcnldades y centros lttnntóglcos con la 
formadón de dottntCS: uf como la misi&ó' dC los cOi:iCn!dOs bisfcos eit los planea y piogramAs rcspecdvos. 

VIGESJMA PRIMBHA ... De DC\.!erdo con la1 dllposicioncs del Ejecutivo Federal, el Gobierno Estatal 
CSIAbleced un sútema para la actuatizi:.dón permancnie de maestros, con objeto de que km se cnaicntren 
mejor capacitados para la rca1iz.ad6n de sus funciones y que permita su ad!pr:adón a laJ necesidades am
blllnlcs de la edll~d6n en et p:i.f!. 

En un es.rucno lnldal por nctuaUmr ni m:agisterlo, las P3nCJ corrvienen en Cllllbleoer un programa emer
gente -can:dwncn1c relacioiudo ron el de rcvis.ión emergente de contcnidos mcndonados en la d!usula d6-
dm1 &egUnda anterior· a cuyo cfedo d Ejecutivo Fcdc111I cxpedira los llnumienlot gettcra1cs, producirá los 
ma1eriales correspondientes y otorgará el apoyo prC!Upucstario y !og[stlco neioesarlo para que d!dto pro
gtatl\3 SC tealic:e. 

VIGl!SJMA SEGUNDA.·.En t~rmlnot del Acuerdo Nacional pam la Modcmlutdón de la Educación' 
B.úia:i, y de con/ormld:ad C(ln los lineamientos que sei'lalc el Ejecutivo Fcdcntl prcvfo convenio con el Sindi
cato Nacional de Trabajadores de Ja Educación, d Gobierno fütatal cstcblea:ri un llstcma de carrero mngts. 
tcrial que pcrm!1a a los maestros -dentro de su propl3 íund6n dlXCnte y C(lnllnuando sus actividades frente a 
grupo-- tener aCCCS(l a una. mejor remuneración eron6mica y mayor m:onocimlcnto social 

VJGESIMA TERCERA,.. los partes 1e compromc1cn a establecer premios, distinclonca y, en genera~ 
realizar accionu que propicien un mayor reconocimiento y aprecio soda! por la labor dcscmpdada por el' 
magisterio. 
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l..:is 1rnn:'r,·r•«nda5' queda,; condlcl~;,1ul;s ~ í{~1i~r?n1li1í1:Úd 'de ~ea;~ós ·~nforme 111 ·ri"'e~fA;c$t~t'de · 
Egreso~ de b Ftdcmión' uproti.'ad~ ¡;~r:i Cilt!.l cjcÍ(ldn, y~ rcnll1.br.1n de ncu.crdo con !Js (cchls' ycalciida~ 
rio11¡11chspa11r1rnmcnga'1·:··: ,. •.' ·'.::·.· . .'~~.:·:·'. ~:·•.é.<. 1 · ... ·~·.:\,, 

l'ot IU pan.::-. d Gobierno fat~tnlÜ! ?n_:npiOmc1_i: o 1.•roponct Cn '3 lnkialfva *'· r,rcJupuC510,dc Egreso~ 
Je nula cjr.1ddo, 1rn· sa.~1o""<jue O.imidúc "..A.inforñ1c con 13 !11üliél,6n clC la°s.fin&1iza& pJblrcl\S del Euod~.~-
c~•f!"s .·1t )t.;!,-1. ,1J¡.¡ IJ Ct/Ul<Jci611 M1k.1 ):norm~r. por ·,11onl<\S rc:dcs ttccicntcs·nJicionillcs' :i los l¡uc rcciha "1 
lid Ejc\·<ltivo f~,rn~I. f1 

VIGCSIMA QUINTA.- Por clycrfodo comJ1rt'ndido <k.1~ cnl.rada en vigor del pfCS:Cnlc convenio al fin ~ 
1kl cjcrdrfo de l9<Jl, i>c lransfcrlr~n. fct\!~S porJÚalLlidl,d cquiv.alciilc al (lrCSupuc1lo·pcndferllc dC cjcr~~r, ',· I 
~u1ori1.11.I\) 11:irn .fa.0¡1craf!dn. y fu~donamkrll~ de los plar.iclci: l~"flasadoJ: par.i los romprom!sos y progra-
m:n mcr,do:ml\1s en lu cl.i~.si1las.dlclrM p~im<:r.i,\·igés(ma primcray~vfgéd111a ~.'gunda; ad.~?nfo j?..tm .rctki· 
dr grnllu:il11u:n1~ difacndas .que, <'l\,lll.~aMI,.~ prctcnrcn·cii e\ ~larlo lntegriido & JÓúr.ibaj1

1

dorCs que ic .. /' 

inlorpo'r:in y el J..: fo~ qiicy;i ~oimail ~i1~·d~(Sist~~á ~d\f~fiJ1> ~:iia'l-1 i. :·,. ': •1 1<··:: •).• '_;;·;.,:· ''-'.'·" 
VIGP.SIMA Sl:XTA.~ El EjcClll/:vo Fc.tfcrnl propondrá en la lnfci3tlva del rrc.wpucsto de l!gret.os'lk la 1 

Jbkr:id<1n prJ l·.1tJJ ejercido, a pJrt1r del CUi-r~~peindic111í:!'a't993, un gn~o rccrCm1 g10b'a1'tn ~tluc:idón que 
wn.~itlcrc ~klltr.1t lrumfcrcncia~ al, G~bi~rno i~Malol·quc ·ascgu'rcn /11 prestación de los sc:f\·ici~ édurn1h·oi 
1r:1mfcri~..,~ ~n J,u ~(1~~i~ion~ ~ !l¡lcraci~n a·l.1 fe<h3 ~ ~nt~t;i cn,\'igor del prcsc~l.c ~o~~·'cnlo;'ciu~~'li;éfuii: .1 '·i, , 
tJn rcdurir gratlualmc11fo'djfcrc:nc.l:it'quc,én W·ca.sti, SC"lY~ll::n 'en el .s.alárlo In1.~tado OC Itit'1illt111JalfOres 

~:;f~~i~~~~~,~~~~(;~;f,i~t~;,~~~í;,'~!"'~';~~,~~~·~-,'.~"!f.~~·~11:q·:· . •\.:::¡ 

::; il'il~ 
l.!r1p·i1fdond'pí-~ru Cnta 1rerd:1r;~~'viz(nie.;t~\"t~~liii~.o;ui~i111Lidcs hdrry)r\bttat~a( .. tM!dl)f'jtC.. .';.~~ ·¡ 

:.1u::~.' 
""-""iiUlr&iiu't\l&l. 
tf.~1cicn1c'tilñl<nlo . · 
~nr..,(M, '"~~'M · \ .:._ 

--El apÓy11 d1o_do$,o1orgtiffi pó~.,;fl ¡)i~o de aclslnt"~'roh1A~~ ~ni;&·~, ·a:rni;a·cn vfgor tÍct Jr~~ 
scnlc con~cn!o 'ti~ ·pcrj~fci~ ·1!c;qúc qf¿ tc}¡ácrirl~·c1·~~ta~·o·b1eft..dc ió.llci'wrO el Sirlc:lir.a11rri3· 
cionnl rlc Triib~fidorti de l:(J:Ju'l:.i.iúi1 ¡1Mi:aU11:1S:justlfi~rtai:·ui prtHi1;,guc,;or·c1'ik!mj><1 C¡úC faYj1iiriiJ dO 
cumGn 1:1roer¡Jb'roniidcrt!ii sUíicld\1¿~~.1 .i.11.;·~-\i;.~: ,· ·,,.1~.} ·~.1.1.;:;. 1.c ':.•1.· :' ~ .-: ::;~l.·,··~·..:.,.:·:.•·,- '.· 1 

d1cn~~~:!~1~J~~: ~;~~~;!1~~:~~ ir~~~~-~~~~~i~: ;~~~~:;,=J~~ia7ói:~ 
fom1e·a loi lincainkri1o.sy:a 11U.rdadn.s'Un'.tl Slnd'icot'ó Nldona.1 de Trabáj11t.lorcútc f<1.EiJucaHón. El Go-
bicmoE'tÚ1lÍll _ri:conoc.crl1 !!1~ p.l~da~as/'otó_igad.:ii. · ._;: ·· •. ·: ''".-<.:r~ . ..-· :.·"' 

.Al ct•nduirtl.'¡¡'pHyo,'cl Ejcculiv\)·Fcdcralhatpasar.lf'cl Gob~a!al rOObirá IMos los blcncs'muc
hlu e inmucb1C.~JitlJl7.adoJ ¡Kir ~ Secrc1arrJ <le E.duc:aci6n Pública p;lrn laleJ cí~"l.1;lS. A~Jmlsmo, el Gobicn 1 
E:.w:il, por mnducto de !u dq~MetldN O tnt~d.Jd cumpci,t:l)IC1 1tuti1ui~ al lilular a1ni~crC1~!1:t da Edu· 
~11dón Nblk:i en las rcl~doncs jurttlic:u ni$icntc.s Con los 1rabajadorcs adJCTito.s a las unfd.1dc1 admiñismti· 
vas .aJ..c;;vés de !.is cualés se 010ri;ó el ap0)"'. Lo1 lrar.p:iso1 y suW:llucidn laboral d111c.kl1~ llevarán a '111.!ocn 

· lns 1érn1i;to.sy ,,;ndkiiincs p.1áodo1 Cn t;~~A~·s.il_as tcrccr.1 a &fytima :;inlcrio!cs. · ~-



;_ 1:::.'.~.:. :· . ---~=~- ··:: ::-:..·'-···-:r ·:·: ··~--. . . .. .. ,, ~- ·.· -"f'"•. .. ·:·~ 

. -~;t ..... :;~ .;¡._,." ;,, .. _,_:\; .. ·z··~.;p,~;.:.;i¡~·i··~.,.:.f:.: .. · .' .. L\;l¡'.,\\:.;~~-~> \ 
·"~\~, ·'>.·~·· ·~ .... ,,,,1;; .• ¡. ~1\•.'«1";"i/,~.'"6¡'°"'\'\', "J;· '.~;.;/l.~.~(",. •. "''~);¡;·:~-,. ..... , ... · 1' . ~~r .i: "~1:P,t,;<í>'Sí;;¡ókii~&i1~.·1.~;\~UM01lllcJA'G«f~~·"'·"~'4i.:.•c. it~"'ni~ &'ím¡ 

. · : ·. ··,.:: ., ... _.' ::~ ·\: 1\ 1:~,,,,~.;~~f·~~s~·~q.•¡• .. ~~ .. :: .. ,;.!\~:~k~~:~~,<:.,. -~~·.\.· ~:} ~:. 
·'.· .,,,,, ,.n_· ~ :v , 1 •;;;'.'·"'!J,,¡:~.,~IJS'f,!.~l!µCJm!Es p~~l<Ati!s,¡¡l~• .. <•1'1.~\,~¡,:J;'~ .. 'f.Y.' \'•, • 

· '· ... ; ~GESIMA ÑOVENA.-,El EJC9Jli:VO.fe&ral, poi con<ludadc la Socrct•rla de Educaddn P.úbllct, pro• 
~rdo.n~rA al O~lcm,o,E&tatnl, b, ~~litknkll;,admtnlll~tivl y tic C1lalq~~ otra 'n~luniltza. que 6ia 7j: 
re(¡ukrn pana el mcjoramlen10 del Wle"1n edui.:nUvo c.untol.a 'u cargo. ·. ,. ; 1.•' ,, •. .;.• ·:,.,i·:~ ¡' ... · ·1 

. J TIUGESIMA.· E.1 GOblcmo Es!at•l pioporC'ionarA al Ejccu1!Vo Fcdc'rtt, de ,manera ronn11btc y oportuna,•. 
toda la infom\ad6n rclcva.ñ1c rcla1lvl i la cjecud6n del prc¡entc ln<trumento,y se comPrnmcle a'W1bl«tt• 
de común acuerdo con. el Ejecutivo Federal· lodos Jos mccanl;mos que se requieran para tales cfcdos. · 1 

. 91d1a lnfomllldón lndulrA, cn1rc'oma elementos. la rclatr ... a a los rccurws federales y cs1a1alc1 dathu-
~ dos .a Ja ci.lucad6n bhka y normal en el Eu1do; I• programdtlca-prcsupucstal nccunria para·,inlegrat la 

\ ' Cucnln. de la llacicnda·Pública Federal COrre!pOndicnle a cada ejercido; la rcfcrcnle a la plancaddn, pro-

delnfonnadóncducativa. ,, ., •.. :·'•t ·.•,:-.. . .... _. .. 1·1,.• 
(l gmmacMn y c.!Jad[stlc::u cduc.alfva.s en el Estndoy, en gr.ncral, la necesaria pon. fnlcgrarcl Wzcma nacional, 

· TRIGESIMA fRIMJ!~:·.EI Gobierno Es1a1al conviene en promover y ndopm.lu.mc:didas de car!dct 
Ju,rfdlco, &dmlolJ!rol ~Y ikiitcO que. en w áuo. ~ 1cqulcn:in'para 'el debido cumplimlc1110 de lo pn::vlsto en 

cste;~~1~~~~Í>~ .. :·;:;,: ~~~·;~~l~~·~y··~~ft·~r~·~~;dos ~~·e ·w~~an·:;~~ar1~-·~ dar¡ 
cumplimiento o IÚ obligndoncs cnrurar4as t'n este cOnvcnio, ge agrcgarfri para formar parte del presente lns-' 
trumcn10. ' .. .; v·· · ,·,· ·;;:1.· 

TRJGESIM" :t'ERC.~RA .• Con objeto de que no se afea e la con1inuldad de los scrvfd0$ ed11atlfvos que-. 
se pre.sin~ en loJ'.p~1~cs.1.1"B;spaJa~~S. el Gobl~o.Eualal ronviénc.cn mantener \igerncs. hasta la condu-' 
.li~ del ~.do esc.o~~~~~~or~)~ l~~~-~~~-lo.s y'.p~l~lCtlt.~'.dc. Mact 1.~co y Mi~~~· ~e vf~~ 
rtglcndo .~,opcni.~~.loa.qu~ eq'l~cn.té,~ modl.t.oi;dosporl11u10'1id:ld ~4?-1Wa f~···.··1:: 
rcso;:9~!~iA-~~ .. ~T~·· LM: J>!1t1ts convl~nc~' en Ucvar n cabo In: _rei,rnlon_es ~1tf11b_':!Jo n~rtas para; 

i, ~q;ucn ' 

~~ 
;'.. 

-~~¡~~~~·!•::.: ~ .. :_rip~'~d:\:·;:;)_~;~· ,, l •t;«•;~,\!i~~~. 
cONVENIO 4¡U¡'

01d. ~r~Wic1 \'C:Í ti A.(~~1~1. para ll!if~l,_,.q6n d.f 11 td~D·B6dcl;: 
1\,ttkbol!J·,ei:i'Jmiu.l'O;FWetir.J.y:itJ,;.~Í!ro dd.f;~ .. 11~ '(·~búa~:.tfe.1Soiuint,;('Otl ta. 

1 .. ~.~~~!'tdl,~ .. ~~\~ª~.t~'1~dy~~~·~~.Ut.tos.Tr'~~~~~d.~t.11~ ... ~: · 
Al margen ~n~~ <0n el E.t6ido N~~~t. qu~ dlc:e:.~J·~ U~ ~.~cam.~r?r~dcnd;i ~b 1to. 

púb!iea~a~,dcJ!duCMd6n.Públlca,,11',,• .';'l,. ·o 1, i;h·. • 1 '· 1 ".". • • • : t:., . , 
COHVENI¡> QUB 'ºª c;ONFOl\M,ID<\P .CON ~¡.Acue.RDO NACIONAL PAR¡\ lA MODl!RNIZA· 

C!ON DE lA IIDUCACION ~/\SICA-,CELllDRAN, POl\.UNAPARTB. ~L l!JEClITIVO FEDB-• 

-~~i:t_~~M.i:,.~~~i~~fi,~i!g~~~:~~~-~~ 
WSTRABAJADORESOBUF.sfADO. •.·1 .:.. . . ,· ~ i : ·· 

El Ejcanlvo .Fedcnl, los goblcmÓt do loi eliat:~ inlcgruntc~ de Is fcdct:lld6n y el Slndica.10 N:idoaal · 
de Trabajadorca de la Edi'.ieación auscriben, ·cn·~a·mmna fecha, el Acuerdo Nacional Para ta Mpdcrniud6n 
de la Educación B4sica. · · · . ·. •. · ' ·'' 

A fin de ccordinar ta funcl6n.cduct11iva del l!Jcauivo Federal y dd Qpblcrno del l!st11do U'bre y Sobe-. 
rano de SonOra, pam dar wmpllmlcnto a dicho Atui.!rdo, y con fundamento en lvs anta.ilos Jo., 26. US, 



/\ N 1' X O ~ 

GR/IDO PROMEDIO DE ESCOLl\JlIDAD PARA Lll POBLl\CION DE 15 AflOS Y MAS 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1991 

Entidad 

Distrito Federal 
Nuevo Le6n 
Baja california 
coahuila 
sonora 
Baja California sur 
Tamaulipas 
México 
More los 
chihuahua 
Jalisco 
Sinaloa 
colima 
Tlaxcala 
Aguascalientes 
Duranqo 
'iucat!n 
Campeche 
Nayarit 
Puebla 
san Luis Potas! 
Quintana Roo 
Veracruz 
Tabasco 
Hidalgo 
Michoacán 
Querétaro 
Guanajuato 
Guerrero 
za ca tecas 
oaxaca 
Chinpas 

Reptiblica Mexicana 

1/ ESTIMADO A PAR'nR DE LA ItlFORllACION CEllSAL DE 1980, 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGFPP, SEP 

0. 8 
7.9 
7. 6 
7.1 
7.0 
7,0 
6.9 
6.8 
6. 0 
6. 7 
6.6 
6.4 
6,4 
6,3 
6.2 
6. 2 
6,0 
6,0 
5.9 
5.6 
5.6 
5.5 
5.5 
5.5 
5.4 
5.4 
5. 3 
5,2 
5.1 
4.9 
4,5 
4,0 

6.5 

18 Junio 1992 



A N A L F A B E T I S M O 

PosiciOn con respecto 
a otros estados 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1991 

Entidad 

Distrito Federal 
Nuevo Lc6n 
Baja California 
Baja California sur 
coahuila 
sonora 
Chihuahua 
Aguascalientcs 
Tamaulipas 
Durango 
Jalisco 
México 
Colima 
Zacatecas 
Sinaloa 
Tlaxcala 
Quintana Roo 
Nayarit 
More los 
'l'abasco 
san Luis Potosi 
Querétaro 
Campeche 
Yucatán 
Guanajuato 
Michoacán 
Veracruz 
Puebla 
Hidalgo 
Guerrero 
oaxaca 
Chiapas 

Repüblica Mexicana 

3.9t 
4.4t 
4 .6\ 
5.a 
5.2% 
5.Jt 
5.8\ 
6.5\ 
6.5\ 
6,7% 
8.3% 
8.5\ 
8.9\ 
9.3% 
9.5t 

10.0 
10.8% 
10.9% 
11.a 
11. 7% 
13.7% 
14.U 
14 .9% 
15,3% 
15.4%: 
16,3' 
17 ¡4t 
is.a 
19.5% 
25. 6% 
26,2\ 
28.0% 

11.8\ 

1/ ES1'0S DATOS FUERON PROPORCIO!IADOS POR EL INS'rITUTO NACIONAL PARA LA 
EDUCACION DE LOS ADULTOS 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 16 Junio 1992 

2 



1 
PORCENTAJE DE JITENCION JI IJ\ POBIJ\CION DE 4 AÑOS EN PREESCOIJ\R 1991-1992 1/ 

Posición con respecto 
a otros estados 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Tabasco 
Colima 
Chiapas 
Quintana Roo 
Baja California 
Distrito Federal 
San Luis Potosi 
Jalisco 
Zacatecas 
Daja california Sur 
Chihuahua 
Yucatán 
Guerrero 
Puebla 
campeche 
Guanajuato 
Aguascalientes 
More los 
Coahuila 
Sonora 
Veracruz 
Tlaxcala 
Nuevo Le6n 
Ourango 
Nayarit 
Oaxaca 
Querétaro 
Sinalo'4. 
Tamaulipas 
México 
Hidalgo 
Michoacán 

Repüblica Mexicana 

115.9\ 
95.0\ 
79.4\ 
79.3\ 
78. 7\ 
77.1% 
76. 6\ 
71.7\ 
70.9\ 
70.7\ 
68.8% 
66.3\ 
66.2% 
64.2% 
62.9\ 
60.7\ 
59.2' 
57.0t 
56.Bt 
55.1% 
55.0\ 
54.9\ 
54. 5\ 
51.7% 
51.5\ 
48. 7\ 
45.4' 
45.2% 
45.0\ 
42.0% 
39.3\ 
33.0% 

59. 3\ 

l/ CALCULADO CON BASE EN IJ\S PROYECCIONES DE POBLACION ELABORADAS 
POR EL CONSEJO NACIONAL DE POBIJ\CION 

Fuente: Departamento de Pron6nticos, DGPPP, SEP 16 Junio 1992 



PORCEl1TJ\,JE or. ATENCIO!l A LA POBT.ACION DE 5 l\Jlos EN PREESCOLAR 1991-1992 1/ 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Tlaxcala 
Baja California 
Querétaro 
ChihUi\hUa 
Nayarit 
Tabaaco 
Oaxaca 
Quintana Roo 
Sonora 
Colima 
Coahuila 
Tamaulipas 
Guanajuato 
San Luis Potosi 
Yucatán 
Nuevo León 
Aguascalientes 
Guerrero 
Hidalgo 
Baja California sur 
Chiapas 
Jalisco 
Sinaloa 
Campeche 
Zacatecas 
Michoacán 
Ourango 
ttorcloa 
Vera cruz 
Puebla 
Distrito Federal 
México 

Rep1lblica Mexicana 

116. 2% 
115. 0% 
109. 8% 
105.6% 
100.at 
100. 2% 

98.9% 
96.4% 
95.8% 
94.8% 
93.H 
87.9% 
87 .8% 
86.5% 
85.H 
84 .0% 
83.H 
80.9% 
79.Jt 
74 .9% 
74.8%. 
74. 6% 
72.3% 
71.4% 
70.9% 
70.6% 
70.0% 
68.4% 
68.1% 
67.H 
65.4% 
50.5% 

75.6% 

1/ CALCULADO CON BASE EN LAS PROYECCIONES DE POBLACION ELABORADAS 
POR EL CONSEJO NACIONAL DE POBLACION 

Fuente: Departamento de Pronósticos, DGPPP, SEP 16 Junio 1992 



PORCENTJ\JE DE l\TENCWN A Lll POBT.l\CION DE 4 y 5 l\flos EN PREESCOLJ\R 199t-t9n 

PosiciOn con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Tabi\sco 
Baja California 
Colima 
Qulntana Roo 
Chihuahua 
Tlaxcnla 
San 1,uis Potosi 
Querétaro 
Chiapas 
Nayarit 
'iucatán 
Sonora 
Coahuila 
Guanajuato 
oaxaca 
Guarrero 
Jalisco 
Baja California Sur 
Distrito Federal 
Aguascalientes 
Za ca tecas 
Nuevo León 
campeche 
Tamaulipas 
Puebla 
More los 
Veracruz 
Durango 
Hidalgo 
sinaloa 
Michoacán 
México 

Repúbl lea Mexicana 

108.1\ 
96.8\ 
94.9\ 
87 .9% 
87.2\ 
85.4' 
81.5% 
77.H 
77.1\ 
76.0l 
75.7\ 
75.0 
75.1% 
74 .2\ 
73.8\ 
73 .5% 
73. 2\ 
12.et 
11.2% 
11.u 
70.9% 
69. 3% 
67.1% 
66.5% 
65.6\ 
62.H 
61.6% 
60.8% 
59.3% 
58.7\ 
51.7\ 
46.2\ 

67 .4% 

1/ CllLCULJ\DO CON BASE EN Ll\S PROYECCIONES DE POBLJ\CION ELJ\BORADAS 
POR EL CONSEJO NACIONAL DE POBLJ\CION 

Fuente i Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 16 Junio 1992 

5 



Posición con respecto 
a ott·os estatlos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

REPRODACIOI! El! PRIMARIA 1990-1991 

Entidad 

Huevo León 
Oistr ito Federal 
Jalisco 
Coahuila 
More los 
Tlaxcala 
Hayarit 
D<lja California 
Aguasc<llientes 
Baja California Sur 
Chihuahua 
Colima 
Sonoril 
Tamaulipas 
Sinalon 
México 
Guanajuato 
Ournngo 
Zacatecas 
Querétaro 
Tabasco 
Puebla 
Hidalgo 
Veracruz 
Guerrero 
san Luis Potosi 
Michoac~n 
Quintnna Roo 
campeche 
Yucatán 
Chiapas 
OaxaCa 

Repí'tblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 

5.4% 
5.9% 
6.4t 
6.5% 
6.9% 
6.9% 
7. 2% 
1 •• a 
7.7% 
7.B\ 
7 .8% 
B .0% 
8.1% 
8 .2% 
8 .2% 
B.8% 

10.0% 
10.0% 
11.4% 
11.5% 
12 .0% 
12.1% 
12.4% 
12. 6% 
12.8% 
13,1% 
13.3% 
13. 5% 
13.H 
14.4% 
15.1% 
17.6% 

10.1% 

17 Junio 1992 



Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 

DESERCIOl! Et! PRIMARIA 1991-1992 

Entidad 

Baja California 
Aguascalientes 
Quintana Roo 
Tlaxcala 
Distrito Federal 
Baja Californio sur 
More los 
Querátaro 
M6xico 
Coahuila 
Nuevo León 
Hidalgo 
Tamaulipas 
Michoacán 
Sonora 
San Luis Potosi 
Chihuahua 
Nayarit 
Guanajuato 
Colima 
Puebla 
Jalisco 
Sinaloa 
Zacatecas 
Campeche 
Tabasco 
oaxaca 
Yucatán 
Veracruz 
Durango 
Guerrero 
Chiapas 

Repeibllca Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

o. 6% 
l.U 
1.3% 
1.4\ 
1.5% 
l. 9% 
2 .1% 
2.2\ 
2.3% 
2.5% 
2 .9% 
J .u 
J.4\ 
J.7\ 
3.7\ 
4.1\ 
4. 6% 
4.7% 
4.?t 
4 .a\ 
4 .9\ 
s. 0% 
s.2% 
S.Jt 
6.0% 
6.1% 
6.4\ 
6.5% 
6.9% 
7 .2% 
a.u 

13.9\ 

4.6% 

16 Junio 1992 



EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA 1991-1992 1/ 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
lS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Distrito Federal 
Baja California 
Nuevo Le6n 
More los 
Aguascalientes 
Tlaxcala 
Coahuila 
Quorétaro 
Tamaulipas 
México 
Baja california sur 
Hidalgo 
Quintana Roo 
Sonora 
Chihuahua 
Guanajuato 
Colima 
Nayarit 
Puebla 
sinaloa 
Za ca tecas 
San Luis Potes! 
Jalisco 
Ourango 
Tabasco 
Michoacán 
Veracruz 
oaxaca 
Yucatán 
Campeche 
Guerrero 
Chiapas 

RepQblica Mexicana 

1/ ESTIMADO A PARTIR DE LA INFORMACION REAL DE INICIO DE CURSOS 
DE ESTE CICLO ESCOLAR 

81.n 
76.H 
7S.6\ 
7S.2\ 
73.8\ 
7J,H 
71.9\ 
70.6\ 
70.0t 
67 .S\ 
6S,7\ 
63.9\ 
62.7\ 
62.7\ 
60.6\ 
60.1\ 
S9.1\ 
se.et 
se.et 
se.o 
se.o\ 
S7.4\ 
S6.9\ 
S6.U 
si.et 
SO.O\ 
4S.2\ 
44.H 
43 .9\ 
4J .6\ 
40.9\ 
Jl.J\ 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 16 Junio 1992 



PORCENTAJE DE ESCUELAS INCOMPLETAS EN PRIMARIA 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Distrito Federal 
Tlaxcala 
Aguascalientes 
More los 
Tabasco 
Querétaro 
Baja California 
México 
Tamaulipas 
Puebla 
Nuevo León 
Michoacán 
San Luis Potas! 
Baja california sur 
Sonora 
Sinaloa 
Vera cruz 
Coahuila 
Jalisco 
Colima 
Oaxaca 
Nayarit 
Yucatán 
Ourango 
Guanajuato 
Hidalgo 
Chihuahua 
Guerrero 
Quintana Roo 
Zacatecas 
Campeche 
Chiapas 

Repüblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, sEP 

9 

2,4\ 
3.2% 
4.7% 
5.2% 
5 .8\ 
5 .et 
6.3\ 
1 .a 
7.2% 
9.4% 
9.5\ 

11.3% 
11.st 
11. 6% 
12.u 
12.6% 
14,1\ 
14.1% 
15.0t 
15.7% 
15.9% 
17.0t 
11.5t 
18.2% 
18.7% 
18.7% 
20.7% 
22.u 
25.7% 
29.9% 
30.1% 
33.9% 

14.9% 

16 Junio 1992 



PORCENTAJE DE ESCUELAS UNITARIAS Et1 PRIMARIA 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Distrito Federal 
Baja California 
More los 
México 
Tlaxcala 
Aguascalientes 
Querétaro 
Guanajuato 
Puebla 
sonora 
Coahuila 
Tabasco 
oaxaca 
Nuevo León 
Baja California Sur 
san Luis Potost 
Quintana Roo 
Yucatán 
Veracruz 
Hidalgo 
Colima 
Nayarit 
Jalisco 
Michoacán 
Guerrero 
Sinaloa 
Chiapas 
Tamaulipas 
Chihuahua 
campeche 
Zacatecas 
Duranqo 

Repdblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, DGPPP, SEP 

10 

0.1% 
5.4t 
5.5% 
5.8t 
9. 0% 

13 .8% 
18. lt 
18.4% 
19.0t 
20.0% 
20.2t 
20.5\ 
22. 0% 
22.u 
22.6% 
22.n 
23.8% 
24.1% 
24.5t 
24 .6% 
25.1% 
25.H 
26.6% 
26.9% 
26.9% 
30.3% 
30.4t 
30.4t 
32.1% 
35.2% 
35.6' 
38.9\ 

22.n 

16 Junio 1992 



REPROBACION Et/ CAPACITACION PARA EL TRABAJO 1990-1991 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

chihuahua 
coa huila 
ourango 
Querétaro 
campeche 
Nayarit 
Michoacán 
oaxaca 
vera cruz 
Guanajuato 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
México 
Baja California 
Sonora 
Baja California Sur 
Yucatán 
San Luis Patos 1 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
More los 
Nuevo León 
Chiapas 
Tabasco 
Za ca tecas 
Quintana Roo 
Distrito Federal 
Aguascalientes 
Puebla 
Colima 
sinaloa 

Rep1lblica Mexicana 

Fuente: DePartamento de Pronósticos, DGPPP, SEP 

11 

3.6% 
5.4% 
5.8\ 
8.1% 
9.4\ 

13.2% 
13.3\ 
19.3\ 
23 .2\ 
23 .4% 
27.2\ 
27 .3\ 
28.9% 
29.1% 
33.0t 
34.6% 
35. O\ 
35.3\ 
37.7\ 
40.5% 
40.8\ 
41.2\ 
41.4\ 
46.2% 
46.Jt 
46.Jl 
46.6% 
47.1% 
48.7\ 
51.4\ 
51. 7t 
56.8% 

35.5% 

17 Junio 1992 



Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

DESERCJON EN SECUNDARIA 1991-1992 

Entidad 

Quintana Roo 
Nuevo León 
Tlaxcala 
Tabasco 
Qucrétaro 
Tam<iulipas 
Oaxaca 
Baja California sur 
Nayarit 
More los 
México 
Hidalgo 
Veracruz 
Yucatán 
Sinaloa 
Chiapas 
Aguascalientes 
Puebla 
coahuila 
Sonora 
san· Luis Potosi 
campeche 
Distrito Federal 
Guerrero 
colima 
Chihuahua 
Baja California 
Guanajuato 
Jalisco 
Ourango 
Michoactin 
zacatecas 

Repüblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

12 

6.4% 
6,4' 
7.U 
7 .2t 
7.4% 
7. 5% 
7 .at 
1 .et 
7.9t 
e.ot 
a.u 
a.2t 
a.2t 
e.2% 
a.o 
e.o 
e.5t 
e.6t 
e.?t 
e.et 
9,0t 
9.0t 
9. O\ 
9, 2\ 
9,5t 
9. 7t 

10.ot 
10.6\ 
10.et 
10.9\ 
ll.2t 
12.9\ 

e.et 

16 Junio 1992 



REPRODAClON Ell SECUNDARIA 1990-1991 

Posición con respecto 
a otros eatndos 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 

Entidad 

Nuevo León 
Nayarit 
Zacatecas 
San Luis Potosi 
Baja California sur 
Tabusco 
Hidalgo 
Durango 
Colima 
oaxaca 
Guerrero 
Chiapas 
Tamaulipas 
Puebla 
AguaDcalientes 
More los 
Michoacán 
Querétaro 
coahuila 
Sonora 
Quintana Roo 
Tlaxcala 
Chihuahua 
Vera cruz 
Guanajuato 
Yucatán 
México 
Sinaloa 
Jalisco 
Baja california 
Campeche 
Distrito Federal 

República Mexicana 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 

13 

13 .4\ 
15.H 
17.7' 
l9.3t 
19.4\ 
20. u· 
20. 6\ 
21.Bt 
21.Bt 
21.9\ 
22.ot 
22 .2t 
22.J\ 
23 .2\ 
23.2\ 
24 .2\ 
24 .5% 
24 .st 
24 .6t 
25.0 
26.0\ 
26.4\ 
27. Ot 
27 .6t 
28.lt 
28.9\ 
29.U 
29.4\ 
29.8t 
32.9\ 
33 .6t 
37. Jt 

26.St 

17 Junio 1992 



Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

l\OSDRCIOll EN SECUNDARIA 1991-1992 

Entidad 

Distrito Federal 
Daja California sur 
Sonora 
Quintana Roo 
Daja California 
Nuevo León 
More los 
Yucatán 
Colima 
Sinaloa 
Nayarit 
Tlaxcala 
'ramaulipas 
Tabasco 
Coa huila 
México 
Campecha 
Veracruz 
San Luis Potosi 
Hidalgo 
Aguascalientes 
Chihuahua 
Guerrero 
Chiapas 
Durango 
Puebla 
Querétaro 
Jalisco 
Michoacán 
Zacatecas 
Oaxaca 
Guanajuato 

Reptíblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 

14 

lOS.6% 
96.0\ 
9S.6\ 
93.S\ 
92.7% 
92.1% 
90.3% 
89.J\ 
OB.8% 
a0.2% 
06.St 
86.3% 
8S.8\ 
os. S\ 
as.u 
84.2% 
83.9% 
82.1% 
79.9% 
79.3% 
78.S\ 
77.9% 
76.2\ 
75.9\ 
7S.8t 
7S. 6% 
7S.6% 
7S.Jl 
72.4% 
71.0t 
70.9% 
67.lt 

82 .9t 

16 Junio 1992 



EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA 1991-1992 1/ 

Posici6n con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Nuevo Le6n 
Tlaxcala 
Tabasco 
Nayarit 
Baja California Sur 
Querétaro 
Hidalgo 
Quintana Roo 
Puebla 
More los 
Tamaulipas 
Mé>eico 
Vera cruz 
Sinaloa 
YucatAn 
Guerrero 
Chiapas 
San Luis Potos1 
Coahuila 
Aguascalientes 
Campeche 
Sonora 
Colima 
Oa>Caca 
Distrito Federal 
Baja california 
Chihuahua 
Guanajuato 
Durango 
Michoacan 
Jalisco 
Zacatecas 

RepCiblica Mexicana 

1/ ESTIMADO A PARTIR DE LA INFORHACION REAL DE IllICIO DE CURSOS 
DE ESTE CICLO ESCOLAR 

81.9% 
79.1\ 
78. 6% 
77.9% 
77.7% 
77.2% 
77.1\ 
76.9% 
76.7% 
76.4% 
76.4\ 
76.4% 
76.0% 
76.0% 
75. 8% 
75.7% 
74.6% 
74 .5\ 
74. 2% 
74 .0% 
73.7% 
73. 7% 
72.7% 
72,5\ 
72.1% 
71,5% 
71.0t 
70. lt 
69. 7% 
69.7% 
69.5% 
65. 5% 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 16 Junio 1992 

15 



ABSORCION EN MEDIO SUPERIOR TOTAL 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 

Entidad 

Sinaloa 
Daja California sur 
Distrito Federal 
Campeche 
Nuevo Le6n 
Quintana Roo 
Baja California 
Tabasco 
ourango 
Sonora 
Nayarit 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Tamaulipas 
Guerrero 
Qucr6taro 
T:taxcala 
Colima 
Yucatán 
Aguascalientes 
Michoacán 
Puebla 
Veracruz 
More los 
Jalisco 
oaxaca 
Hidalgo 
Guanajuato 
Zacatecas 
San Luis Potosi 
México 

Repüblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, DGPPP, SEP 

16 

113. 5% 
106. 7% 
106.3% 
95.8\ 
95.2% 
95.1% 
93. 0% 
89. 6% 
88.9% 
87.2% 
86. 7% 
86.6% 
84.4% 

83. º' 
83.0% 
82.3% 
80.6% 
79.?t 
79.6% 
78.7\ 
76.3% 
73.3% 
73.2% 
72.1% 
71.2% 
66.4% 
65.9% 
60.6% 
60.1% 
59.2% 
58.3% 
57 .6% 

79.3% 

16 Junio 1992 



ABSORCION EN PROFESIONAL MEDIO 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Nayarit 
Nuevo León 
Sinaloa 
Querétaro 
Durango 
Distrito Federal 
Coahuila 
Baja California 
sonora 
Quintana Roo 
Chihuahua 
Baja California Sur 
Puebla 
Michoacfo 
Chiapas 
Tlaxcala 
Guanajuato 
Tabasco 
Jalisco 
Aguascalientes 
Tamaulipas 
México 
Oaxaca 
More los 
Colima 
Yucatán 
campeche 
vera cruz 
Guerrero 
san Luis Potosi 
Hidalqo 
Zacatecas 

República Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, DGPPP, SEP 

17 

34 .9t 
31.Jt 
3l.2t 
27.3t 
26 .et 
21.7% 
20.n 
20. ot 
19.et 
19.7% 
l9.6t 
l8.5t 
18.lt 
17.0~ 
17.0t 
16.5% 
16.0t 
15.9' 
15.2' 
14.lt 
13.?t 
13.lt 
13.1\ 
13.0t 
12.7' 
12. 6\ 
10.5\ 
10.5\ 

9.2% 
8.7\ 
6.4t 
5.7% 

17.2\ 

16 Junio 1992 



EFICIENCIA TERMINAL EN PROFESIONAL MEDIO 1991-1992 1/ 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
JO 
31 
32 

Entidad 

Jalisco 
Oaxaca 
Querétaro 
Puebla 
Chiapas 
Tabanco 
Quintana Roo 
ourango 
Colima 
Nuevo Le6n 
Tlaxcala 
Michoacán 
More los 
Tamaulipas 
Yucatán 
México 
San Luis Potosi 
Hidalgo 
Zacatecas 
Campeche 
Vera cruz 
Guerrero 
Distrito Federal 
chihuahua 
Aguascalientes 
Guanajuato 
Coa huila 
Nayarit 
Baja California 
Sonora 
Sinaloa 
Baja california sur 

República Mexicana 

1/ ESTIMADO A PARTIR DE LA INFORMACION REAL DE INICIO DE CURSOS 
DE ESTE CICLO ESCOLAR 

70.4% 
52.H 
52. 6\ 
48.1% 
46. 8\ 
46. 0% 
44.H 
44 .5\ 
44.1% 
43.8% 
43.1% 
41. 6% 
41.1\ 
40.8% 
40.0\ 
39,7\ 
39,3\ 
38.9% 
37.9% 
36.H 
36.H 
36.lt 
35.2% 
34.H 
JJ.7% 
JJ, 5t 
32.0\ 
29.0% 
2J.9% 
21.9t 
21,9\ 
16,J\ 

39.4% 

l"uente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 16 Junio 1992 

18 



DESERCION Ell PROFESIONAL MEDIO 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
Jl 
32 

Entidad 

,Jalisco 
Chiapas 
Querétaro 
Puebla 
Yucatán 
Tabasco 
Tamaulipas 
Nuevo León 
Quintana Roo 
Ourango 
Colima 
Horeloa 
Oaxaca 
Zacatecas 
Tlaxcala 
Michoacán 
Hidalgo 
M6xico 
Campeche 
Baja California sur 
Veracruz 
Distrito Federal 
San Luis Potos1 
Chihuahua 
Aguas calientes 
Guanajuato 
Nayarit 
Guerrero 
Si na loa 
Coahuila 
Sonora 
Baja California 

República Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

19 

l,O\ 
8 ,9% 

14 .4\ 
16.4% 
20. 2% 
20 .8% 
21.1% 

. 21.3% 
21.5\ 
21. 5% 
22.6% 
2J.4% 
24 ,J\ 
25.0\ 
25.4% 
25.5% 
26.4% 
26. 6\ 
27.U 
27 .6% 
28.1\ 
29.1\ 
JO, J% 
J0.8% 
Jl. 6% 
32,2% 
J2 .9% 
JJ. 0% 
JS.7% 
J8,2\ 
40.2% 
40.8% 

25,1\ 

16 Junio 1992 



REPROBhCION EN PROFESIONhL MEDIO 1990-1991 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

N'ayarit 
Durango 
Nuevo Lc6n 
Yucatán 
Puebla 
Tlaxcala 
sinaloa 
coahuila 
Tamaulipas 
naja California 
Tabasco 
Baja California Sur 
México 
Za ca tecas 
Aguas~alicntes 
Colima 
Quintana Roo 
Michoacán 
Guanajuato 
Chiapas 
Jalisco 
Guerrero 
sonora 
Distrito Federal 
More los 
Hidalgo 
oaxaca 
campeche 
Quer6taro 
Vera cruz 
San Luis Potosi 
chihuahua 

Repüblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 

20 

12 .3t 
15.6t 
16.0t 
19.0t 
19.9\ 
21.2\ 
22.H 
24. 5\ 
24 .9t 
25.0\ 
26.0\ 
26.0\ 
26.2% 
26.3' 
28.8t 
29.n 
29.9t 
30.5t 
31.2t 
31.7\ 
32.1' 
32.5\ 
32.8% 

34 ·º' 34. 6\ 
35.5\ 
35.H 
38.3\ 
38 .5t 
39. 2t 
40.5t 
43.1' 

28.Jt 

17 Junio 1992 



ABSORCION EN BACHILLERATO 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

l 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 

Entidad 

Baja california sur 
campeche 
Distrito Federal 
Sinaloa 
Quintana Roo 
Tabasco 
Guerrero 
Baja California 
Chiapas 
Tamaulipas 
sonora 
Colima 
Yucatán 
Chihuahua 
Nuevo Le6n 
Tlaxcala 
Coahuila 
Aguascalientes 
Durango 
Vera cruz 
More los 
Michoacán 
Puebla 
Hidalgo 
Za ca tecas 
Querétaro 
oaxaca 
Nayarit 
Jalisco 
San Luis Potosi 
México 
Guanajuato . 

Repüblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, DGPPP, SEP 

21 

00.2t 
85.Jt 
84 .6l 
82.Jt 
75.4t 
73.7\ 
73,U 
73.lt 
69,6t 
69.2% 
67.5t 
66.9t 
66,lt 
64 .8t 
63.9t 
63.Jt 
62.9t 
62.2t 
62.1% 
61,6t 
58,Jt 
56.Jt 
55.2t 
54,2% 
5J .5t 
53,Jt 
52.8t 
51,7% 
51.1% 
49 .6% 
44.4% 
44.1' 

62.2% 

17 Junio 1992 



REPROBACION EN BACllILT,ERATO 1990-1991 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Baja California 
Puebla 
Chiapas 
Tarnaulipas 
Oaxaca 
Guerrero 
Voracruz 
Aguascalientcs 
Baja California Sur 
coahuila 
Sinaloa 
sonora 
Tlaxcala 
Jalisco 
Nayarit 
Hidalgo 
ourango 
Michoac.1n 
Chihuahua 
More los 
zacatecas 
Tabasco 
Colima 
Móxico 
Quiutana Roo 
Campeche. 
San Luis Patos! 
Yucatá.n 
Guanajuato 
Nuevo León 
Distrito Federal 
Querétaro 

RepG.blica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

22 

28 .1% 
33.3% 
35,7\ 
36,6% 
39,3\ 
39,7\ 
39,7\ 
41.3% 
41,5% 
41.8% 
42.0% 
42,Jt 
43.6% 
44.2% 
44.6% 
44.8% 
44.9% 
46.5% 
48.4% 
48.5% 
48 .6% 
49.5% 
49,8% 
49,8% 
50.0% 
55.6% 
55.6% 
57.2% 
58,St 
58.5% 
58.6% 
63.0t 

47 .6% 

17 Junio 1992 



EFICIENCIA TERMINAL EN BACHILLERATO 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Puebla 
Michoacán 
Coahuila 
Jalisco 
Tamaulipas 
Guerrero 
Distrito Federal 
Chiapas 
Baja California sur 
Querétaro 
campeche 
Tabasco 
Quintana Roo 
Morelos 
Veracruz 
Nuevo León 
Nayarit 
Sonora 
Aguascalientes 
Zacatecas 
Tlaxcala 
Baja California 
Sinaloa 
Yucatán 
México 
Colima 
oaxaca 
ouranqo 
Hidalgo 
Chihuahua 
Guanajuato 
san Luis Potosi 

RepQblica Mexicana 

Fuente; Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 

23 

94.5% 
68.8% 
61,5\ 
61.4\ 
60.7\ 
60.1\ 
59 .0t 
59.7\ 
57. 4% 
57.1% 
57.0\ 
56.6% 
56.3\ 
55.9\ 
55.9% 
55, 8\ 
55.6\ 
54.4\ 
54.1\ 
54.0t 
53.3\ 
53.2\ 
53.H 
52.H 
51,6\ 
50.9\ 
50,9\ 
50,2% 
48.8% 
47. 5% 
46.0% 
41.6% 

57.0% 

16 Junio 1992 



DESERCION EN BACHILLERATO 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

chiapas 
Querétaro 
Quintana Roo 
Michoacán 
Puebla 
San Luis Potosi 
Tabasco 
Veracruz 
Baja california sur 
Nayarit 
Tamaulipas 
Distrito Federal 
Campeche 
Coahuila 
Jalisco 
Guerrero 
Baja California 
Tlaxcala 
Colima 
México 
sonora 
Sinaloa 
Aguascali entes 
Za ca tecas 
More los 
Ourango 
Guanajuato 
YucatAn 
oaxaca 
Hidalgo 
Nuevo Le6n 
Chihuahua 

Repilblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pron6sticos, DGPPP, SEP 

24 

7 .6% 

8 ·º' 13. 2% 
13.6% 
14.4\ 
15. 0% 
15.1% 
15.1% 
15.U 
15.5% 
15.H 
15.9% 
17.4\ 
17,9\ 
18.U 
li1. 5\ 
18 .5% 
18.6% 
18. 7% 
18.7% 
19.1% 
19.2\ 
19.H 
19.5% 
19.8% 
20.Jt 
20.8% 
21.1% 
21.7\ 
21.7% 
22.2\ 
22.6% 

16 Junio 1992 



Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2Z 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

ABSORCION :EN SUPERIOR 1991-1992 

Entidad 

Sonora 
Chihuahua 
Querétaro 
Distrito Federal 
Coahuila 
nuevo León 
Campeche 
México 
Puebla 
Tamaullpas 
Colima 
Nayarit 
Aguascalientes 
Sinaloa 
Baja california 
Michoacán 
cu rango 
Zacatecas 
Guerrero 
Tlaxcala 
Chiapas 
Oaxaca 
Yucatán 
Tabasco 
San Luis Potosi 
Veracruz 
Baja California Sur 
Guanajuato 
Quintana Roo 
More los 
Jalisco 
Hidalgo 

RepClblica Mexicana. 

Fuente-: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

25 

118, 6% 
114. 7\ 
110. 9% 
109. 8% 
107.H 
104. 5% 

96, 8% 
87.4' 
86.3' 
85, 2% 
84.3' 
82 .9% 
77 .5% 
72.3% 
68.1' 
67 .6% 
67 .0% 
61,6\ 
60.9% 
60,8% 
57 .3% 
56.8\ 
55.5% 
53 .9% 
53.3' 
52.4% 
49.3% 
48.8% 
46.7% 
40.0% 
33.3% 
30,7% 

77.1% 

16 Junio 1992 



l\BSORCION EN NORMAL SUPERIOR 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

Nayarit 
Durango 
Campeche 
Tamaulipas 
Aquascalientes 
Chiapas 
YucatAn 
Querétaro 
Baja California Sur 
Puebla 
Coahuila 
Hidalgo 
More los 
Quintana Roo 
Tabasco 
Guerrero 
Chihuahua 
Tlaxcalo. 
Za ca tecas 
Guanajuato 
Oaxaca 
Nuovo León 
Baja California 
Michoac~n 
Colima 
México 
Jalisco 
Sonora 
Veracruz 
Distrito Federal 
Si na loa 
San Luis Potosi 

Rep<iblica Mexicana 

Fuente: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

26 

26.9% 
23.9% 
23. 5% 
14 .9% 
13. 4% 
12.1% 
12.1% 
10.n 
10.2% 
9.?l 
9.2% 
9.1% 
B.4% 
B. 3% 
a.1t 
7.1% 
7 .1% 
6.9% 
6. 6% 
6.2% 
5.5% 
4.9% 
4.3% 
4.1% 
4.1% 
3.9% 
3.7% 
3.4% 
3.Jt 
2.9% 
2.9% 
2.Bt 

6. 0% 

16 Junio 1992 



ABSORCION EN LICENCIATURA 1991-1992 

Posición con respecto 
a otros estados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 

Entidad 

sonora 
Chihuahua 
O is tri to Federal 
Querétaro 
Nuevo Le6n 
Coahuila 
México 
Colima 
Puebla 
Campeche 
Tamaulipas 
sinaloa 
Aquascalientes 
Baja California 
Michoacán 
Nayarit 
Zacatecas 
Tlaxcala 
Guerrero 
Oaxaca 
San Luis Potosi 
Veracruz 
Tabasco 
Chiapas 
Yucatán 
Durango 
Guanajuato 
Baja California Sur 
Quintana Roo 
MOrelos 
Jalisco 
Hidalgo 

RepO.bl ica Mexicana 

Fue.nte: Departamento de Pronósticos, OGPPP, SEP 

27 

115.2\ 
107 .5% 
106.9% 
100. 7% 

99. 6% 
97 .9\ 
63. 5% 
ao.n 
76.5% 
73.3% 
70. 3% 
69.4% 
64.1% 
63 .6% 
63.6% 
56. 0% 
55.0% 
53 .9% 
53.6% 
51.3% 
50.5% 
49.1% 
45.6% 
45.2% 
43.4% 
43.1% 
42.6% 
39.1% 
38.4% 
31.6% 
29.6% 
21.6\ 

71.1% 

16 Junio 1992 
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