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TODO A PULMÓN 
I 

QUE DIFICIL SE ME HACE 
MANTENERME EN ESTE VIAJE 
SIN SABER A DONDE VOY, 
EN REALIDAD 
SI ES DE IDA O DE VUELTA 
SI EL FURGON ES LA PRIMERA 
SI VOLVER ES UNA FORMA DE LLEGAR. 

QUE DU'ÍCIL SE ME HACE 
CARGAR TODO ESTE EQUIPAJE 
SE HACE DURA LA SUBIDA, 
AL CAMINAR 
ESTA REALIDAD TIRANA 
QUE SE RlE A CARCAJADAS 
POR QUE ESPERA QUE ME CANSE, 
DE BUSCAR. 

CADA GOTA,CADA IDEA 

~A~ ~~;~O~~ ~~ ~~~~MA CANCIÓN 
CADA FECHA POSTERGADA 
LA SALID)\ Y LA LLEGADA , 
Y EL OXIGENO ~E MI RESPIRAC~ON 
Y TODO A PULMON TODO A PULMON. 

QUE DIFÍCIL SE ME HACE 
MANTENERME CON CORAJE 
LEJOS DE LA TRANZA Y, LA PROSTITUCIÓN 
DEFENDER MI IDEOLOGIA 
BUENA O MALA,PERO MÍA , 
TAN HU~.ANA COMO LA CONTRADICCION. 

QUE DIFÍCIL SE ME HACE 
SEGUIR PAGANDO PEAJE 
EN ESTA RUTA, • 
DE LOCURA Y AMBICION 
UN AMIGO EN LA CARRERA 
UNA LUZ Y UNA ESCALERA 
Y LA FUERZA DE HACER TODO A PULMÓN. 

CADA GOTA, CADA IDEA 
CADA PASO EN MI CARRERA , 
Y LA ESTROFA DE MI ULTIMA CANCION 
CADA FECHA POSTERGADA 
LA SALID.JI Y LA LLEGADA , 
Y EL OXIGENO Dj: MI RESPIRAClgN 
Y TODO A PULMON, TODO A PULMON. 
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INTROOUCCION 

~ste trabajo se dirige al análisis de la creación 
de la Comisión Nacional de los· Libros de Texto Gratuito, e! 
tudiando la validez ·de que sea el. Estado. el que produzca, ! 
dite y distribuya los. libros de texto para la edu~aciónpr,i 
maria. 

Si bien, en su momento, se pudo haber justificado 
hasta cierto punto, el inicio de un compromiso gubername.!l -
tal de esta naturaleza, dadas las altas tasas de analfabf ~ 
tismo que imperaban en el pafs y que, segOn las autoridades 
obedecfan a la incapacidad del gobierno de cumplir con las 
obligaciones que la Constitución le marcaba en materia ed~
cativa. 

Se interpretó en ese entonces, que el mandato con! 
titucional obligaba al Estado a donar los libros a cada~ -
lumno, de lo contrario no se pod!a hablar de ninguna educa
ción gratuita; no bastaba con dar gratis escuelas y mae! 
tros a los alumnos. 

As!, con estos argumentos, el gobierno creaba un -
organismo encargado de cumplir con la función de editar y 

distribuir los libros de texto, fin que elevarla en mucho -
la carga financiera del Estado en materia educativa, aunque 
también adquirfa el monopolio de la enseHanza, situación 
que como veremos ha sido motivo de diversas y continuas pui 
nas, 

De esta forma, en primer término, se estudiará la 
evolución histórica de la educación en el pa!s, en la cual 
nos percataremos de la similitud de situaciones que se han 



vivido desde el descubrimiento de AmErica y hasta nuestros 
dfas, esto es, la lucha por el 
los diversos grupos de poder. 
do los principales postulados 
educación se sostienen. 

control de la ensenanza por 
Sin dejar pasar desapercibi 

Constitucionales que sobre -

El análisis sigue con una descripción de la crea
ción de la Com1s16n Nacional de los Libros de Texto Gratui 
to, ab~rcando de manera general la forma en que se creo, -
por decreto, as! como su naturaleza y ubicaci6n que tiene 
en la Administración Pública Federal. 

Posteriormente se estudiar& el marco jurfdlco de 
la Comls16n, desde lo general, hasta lo particular, es de
cir, empezando por el Sustento Constitucional pasando por 
la Ley Orgánica de la Administracl6n Pública Federal, La -
Ley Federal de Entidades Paraestatales y hasta llegar a la 
Ley General de Educación, todas ellas enfocadas a la Coml
si6n Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

Y por último el estudio de los Libros de Texto, -
siendo estos la manzana de la discordia, ya que nadie I~ -
pugnaba la creación de la Comlsi6n de Libros de Texto, si
no la imposición que se hizo de los libros en si para la -
educacl6n primaria, ya que esta carecfa de todo fundamento 
legal. 
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ANTECEDEllTE 

EPOCA VIRRE l NAL 

Con la conquista de Tenochtitlán en 1521, inicia un 
camb1o radical en la forma de vida de los habitantes del nu! 
vo cont1nente, cambio que afecta a naturales y conquistad~. 

res pero obv1amente en mayor grado a los primeros. Los nat.! 
vos tuvieron que asimilar nuevas formas de vida que iban en 
total desacuerdo con las que, hasta entonces, habían sido 
transmitidas de generación a generación por lo cual la incor 
poración de otros tipos de cultura se hacia sumamente difi
cil. 

El aprendizaje se tornó en una humillación más para 
ellos ya que si habhn perdido su libertad de pueblo con -e
llo perdieron, igualmente, el derecho a su libertad de ideas 
religi6n, polftica y educación. 

De ideas, ya que la concepción que ten!an hasta an
tes de la conquista se vió de pronto sumergida en el caos al 
tener que tomar conciencia que el mundo que ellos hablan 
construido desaparecla ante si, forzados a aceptar un nuevo 
estilo de vida si es que querían seguir viviendo en la ti! -
rra que ya no les pertenecfa y que por los siguientes trei -
cientos anos sería de los conquistadores. 

Como obvio resultado de la pérdida del sistema que 
hablan formado, vino consigo el cambio religiosos, uno de 
los cambios m6s tortuosos para ellos, Y' que era uno de los 
principales cimientos sobre los que descansaba toda su orga
nfzaci6n polftica, además de ser premisa esencial en su edu
cacf6n. 

Sin embargo, se di6 un rasgo ir6nfco, los conquist! 
dos fueron los primeros habitantes del nuevo mundo en contar 



con casas de aprendizaje ya que ni los hijos de los espaHo-
1 es gozaban de tal privilegio; • en la propagaci6n de la fé 
y la civilización de los naturales, basta saber que en el 
transcurso del siglo XVI, fundaron 276 casas o misiones, e
ran otras tantas estaciones de difusión de la cultura, e! ~ 

tendidas por todo el pals, desde Yucatán hasta Sonora, y no 
pocas veces eran templos cuya magnificencia es aún hoy, a 
pesar de la hostilidad y el abandono y despojo, parte pre -

1 -ciadlsima del tesoro artístico de la naci6n •, 

Un rasgo caracterlstico de esta nueva cultura que 
empezaba a nacer era el que la educaci6n • dejó de ser, pa
~a la gran masa, un esencial adiestramiento para la guerra 
u el sacrificio cruento •, 2 

Cabe hacer la aclaración que en sus inicios la edJ! 
cación no fue en ningún momento obligatoria¡ • no era un d! 
ber general la instrucción pero se hallaba al alcance de t.Q_ 
dos los que aspirasen a tenerla •, 3 

Asl es, el interh econc5mico subordinó los buenos 
propósitos de educar a los in~ios sojuzgándolos, en cambio, 
al trabajo escla•izante de la m1nerfa, actividad prepond! • 
rante en la colonia, originando con esta actividad una Pl! -

1ESQUIVEL Obreg6n, Toribio,- Apuntes para la hi~tor1a del 
derecho en México, Editorial Polis,Kéxlco 1937, pág,639,t 
1 !. 

2ALVEAR Acevedo, Carlos. La Educación y la Ley, Editorial 
Jus, Hbico, 1963, pág. 21. 

3eRAVO Ugarte, José' Historia de ~éxico,México,1951,pág.114 
t !. 



janza econ6mica, aunque desigual ya que al ser la explot! 4 
ci6n de minerales la principal actividad, era 16gico que no 
se alcanzara el mismo nivel de desarrollo en todos los lug! 
res, sino m5s bien en aquellos con yacimientos y en contras 
te, los que no contaban con estos se sum1an en la más abso
luta pobreza. 

El sistema econ6mlco de la colonia se bas6 en la -
encomienda mediante la cual se otorgaban a los conquistad~ 
dores un gran nOmero de indfgenas para que los Incorporara 
al cristianismo; " la obl igaci6n de los encomenderos de en
senar a leer y escribir y aprender el catecismo a un mucha
cho de sus tierras el que más hábil de ellos les pareciera, 
a fin de que estos j6venes ensenaran a su vez a los·' d! 
más " 4 a cambio de este servicio los naturales pagaban 
con su trabajo, además ten1an la obligaci6n de dar un trib~ 

to en especie; con la explotaci6n del lnd1gena se fortal! -
ció el imperio espaftol. 

Sin embargo, " el trasplante de lo europeo a AmErj_ 
ca y la inevitable correlaci6n de las dos culturas -aunque 
con predominio mayoritario de la occidental- no se efectua
ron de modo fk11, ni en las mismas proporciones en todas - . 
partes " 5 

Aunado a lo anterior, existfan ciertas excepciones a alg~ -
nos tributos a los indios y sus comunidades, pero en gene -
ral no se tradujeron en realidad, El rEgimen espaftol impue1 
to de acuerdo al feudalismo europeo se fundamentaba en el -
poder real, eclesUstico y el de los mineros y terratenien
tes, Este era el ambiente que reinaba en la colonia. 

4GONZALEZ Blackaller,Ciro.Bosquejo Histórico de la Educa -
ci6n en México, Editorial Trillas, México, 1954, p4g.1TO. 

5ALVEAR Acevedo, Carlos. La Educación y la ley, Editorial 
Jus, HExlco, 1963 p4g.20. 
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Dentro de este molde impuesto a la colonia surge~ 
na situaci6n cuya repercuci6n se deja sentir desde esa épo
ca y hasta la revoluci6n, la intromisi6n de la iglesia en -
cuestiones pollticas y sobre todo educativas. 

·En Espafta se encontraba perfectamente delimitada 1 a 
acci6n religiosa y la del gobierno, superditandose la prime
ra a ésta, por lo que no existfa conflicto de poderes. Pero 
esto no ocurre en la Nueva Espafta ni en los siguientes perf~ 
dos de 1a vida del pafs, pues los conflictos entre la igl~ -
sia y el gobierno no s61 o fueron pocos si no graves y trascerr 
dentes, desembocando incluso en luchas constantes~ 

De esta forma con la intervenci6n del clero en la -
vida de la colonia, en todos sus aspectos, origina fricciQ -
nes con los virreyes y obviamente con la corona espaftola, ya 
desde 1524 Cortés en su correspondencia pide al Rey Carlos V 
que el el ero quede sujeto al poder civil. " En 1525 el ca
bildo metropolitano hace un serio reproche a los frailes Mar 
tin de Valencia y Tor1bio Motol inia por su intromis16n en a
suntos civiles y criminales. El 7 de marzo de 1530 el arzo
bispo ejerce una represalia contra la Real audiencia, susperr 
diendo los cultos en la Ciudad de Héxico y declarando a ésta 
en entredicho ~ 6 

Inicialmente la responsabilidad original de catequ! 
zar y ensenar a los indios correspondl6 a los colonos, de e1 
ta forma lo habfan dispuesto los reyes espaftoles, mediante i 

el otorgamiento de tierras a cambio¡ sin embargo se limit! -
ron a explotar la mano de obra de los indios sin cumplir con 
la encomienda. 

6PORTES Gil, Emilio, La Lucha entre el poder civil y el cle
ro, Editorial 
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En defecto de esto, el clero se avoc6 la obra P-Van
nelizadora tanto en forma .directa en los poblados de los i! -
dios como en las escuelas que fuerón creando, aunque es cier
to que no pose tan una .doctrina pedag6g1ca, sus finalidades e
ducativas eran: 

1.- Catequizar y ~lfabettzar indfgenas y mestizos. 

2.· Capacitar a lndfgenas y mestizos para el desempe~o de ! 
ficios productivos. 

3.· Capacitar a 1ndfqenas y mestizos para realizar obras de 
construcc16n y arte. 

4.· Capacitar a indfgenas y mestizos para •que estos a su •1-

vez catequizaran a los dem4s. 

5.- Inculcar en indfgenas y mestizos el sometimiento en ca
lidad de ciervos al orden colonial. 

6.- Inculcarles el sometimiento incondicional al poder ! -
clesiástlco. 

Como se puede observar el clero persegu!a, en resu
men, dos objetivos concretos mediante la evangelizaci6n de -
los Indios, mismos que según se aprecian son: 

a) La domesticacl6n para el trabajo y: 

b) Catequlzaci6n religiosa. 

Con el logro del primero se dispondrfa de una mano -
de obra que en todos sentidos era sumamente ventajosa, por un 
lado~serfa abundante e ilimitada en su explotacl6n y por el 2 
tro, el bajfsimo costo que representaba ya que pr&cticamente 



.6 

el único gasto .que originarla es .el eStrictamente indispensa
ble para tenei a los nativos en aptit~d de trabajar, es decir 
el alimento necesario para su: subsistencia· para· el trabajo. 

Por otro lado tenemos ¡que, mediante la catequización 
se le inculcar!an principios de obediencia y hasta mansedum -
bre, con dogmas tales como la humildad, el servicio y la sen
cillez, entre otros, mismos que los espanoles utilizaron en -
su provecho económico, manipulando de esta forma principios -
religiosos que usaron como medios de control emocional y e~ -
pi ritual al inculcarles falsos conceptos de realidad rel igio
sa, al dar una interpretación que sólo favorecerla a los con
quistadores. 

Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse en un 
principio, la tarea de evangelizar y educar a los naturales 
por parte de los religiosos era una preocupación verdadera la 
cual trataron de realizar como la misión que en realidad les 
correspond!a y que les habían destinado con apego a su cali -
dad reli9iosa " la cosa que a mi pensamiento m~s preocupa 
mi voluntad más se inclina y pelean con mis pocas fuerzas es 
que en esta ciudad para cada obispado haya un colegio de i~ • 
dios muchachos que aprendan gramática y un monasterio grande 
en ave quepan mucho número de indios ". 7 Lo anterior se 
desprende de una misiva que env!a en 1536 Fray Juan de Zum! -
rraga, obispo de HExico, al emperador Carlos V. 

Por lo anterior se .explica el porqué durante los prj_ 
meros anos de colonización el establecimiento de planteles e
ducativos fue fecundo, asf encontramos entre las primeras in~ 

tftuciones educativas fundadas, el que se ubica en el palacio 

7ALVEAR Acevedo, Carlos. op cft. p&g. 22 
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de Netzahualpfllf ,. eri Texcoco, que ·fund6 Fray pedro de Gante 
en 1523, ~l cual .es eÍ primer colegio de América; tiempo del 
pués el propio Gante funda el colegio de San José de los Na· 
turale~ en el ¿onvento de San Francisco, en México. 

Por fnfclatfva del propfo Fray Juan de Zumárraga y 
el virrey Antonio de Mendoza, se fundó en 1547 el primer co
legio para mestizos, que fue el colegio de San Juan de Le· 
trán que con el correr del tiempo se convirtió en una espe· 
efe de escuela normal. 

Incluso para los indios de descendencia noble se ei 
tablecfó un colegio, por Instancia del obispo Fray Juan de • 
Zymárraga, el colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco; 
sin embargo decayó y para fines del siglo XVII, sólo tenia 
la condfcf6n de simple escuela elemental, dejando de impar.· 
tlr clases como fflosoffa y medicina indígena, las que se d! 
ban en sus Inicios. 

De esta forma observamos como la iglesia adquiere -
el papel de princlpaf impulsor de la obra educativa en la CQ 

lonla, tomando las autoridades un papel más bien de auxiliar 
que de rector educativo, desempeñando una función de ayuda e 
Impulso ya que al establecer una escuela el estado la pro
vefa de lo necesario para que pudiera subsistir " el régimen 
invariablemente seguido en aquella época era que, al tiempo 
de la fundaci6n de una escuela o de un colegio o universidad 
se le proveía de fondos que le permitieran subsistir por sf 
mismos 11 8 

El clero regular, órdenes religiosas -que hablan n! 
cido en Europa como una protesta de la corrupción del clero 

8ESQUIVEL Obreg6n, Toribio. op clt, pág.412. 
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secular- fuequien primero se lanz6 a la obra evangelizadora 
de los ind!genas. ~sos misioneros cristianos cometieron un 
error de consecuencias al pretender cambiar en poco tiempo 
un concepto del mundo y de la vida, el que ten!an los indios 
por el occidental provocando una violencia espiritual; pero 
en cambio y en ciertos casos realizaron una labor que desdé 
el punto de vista humanitario y moral alcanz6 un grado de r! 
conocimiento ejemplar. 

Por la acci6n que realizaron los misioneros podemos 
dividirlos en tre5 grupos: iniciadores, organizadores y re
copiladores, si bien muchos duplicaron su acci6n. 

INICIADORES, entre estos encontramos en primer lI -
gar a tres franciscanos flamencos: Fray Pedro de Gante, Fray 
Juan Van Tacht o de Tecto y Fray Juan Van Aor o de Ahora 
(1523). Mlis tarde con autorizaci6n del papa (Bula "Alias F! 
licis Recordationis) y del rey, vinieron doce frailes fran
ciscanos que fueron fundadores de la iglesia mexicana: Fray 
Mart!n de Valencia, Fray Francisco de Soto, fray Hart!n de 
la· Coruna, Fray Juan Sulirez, Fray Antonio de la Ciudad de RQ 
drigo, Fray Toribio de Benavente (Motolinia), Fray Garcés de 
Cisneros, Fray Luis de Fuensaleda, fray Juan de Rivas, Fray 
Francisco Jiménez, Fray Juan de Palos y Fray Andrés de C6rdQ 
ba, quienes llegaron el 13 de mayo de 1524. 

Estos misioneros recorr!an a pie el pa!s, para pre
dicar se vallan de intérpretes que aprend!an de memoria ser
mones y vida de santos, acostumbraban pintar paisajes blbli
cos e ir ense~lindolos a los indios al mismo tiempo que les -
daban explicaciones, no obstante esto ser pleno hasta que l~ 

graran aprender la lengua ind!gena lo cual, al fin, pudo ser 
veh!culo de transmisión de las ideas de los educadores sien
do los franciscanos quienes mlis influencia y prestigio encoh 
traron en este campo. 



Posteriormente, en' 1526, 11ega'n los.misioneros dom.! 
nicos ,enseguida, 1535, los agustinos quienes continuaron con 
la obra de 'los franciscanos y. finai'mente en 1572 llegan los 
jesuftas. 

MISIONEROS ORGANIZADORES: Los frailes que se dest! 
caron no sólo como fundadores, sino también como organizado. 
res de la obra educativa, fueron principalmente: Fray 'Juan -
de Zumárraga, primer obispo de México, quién coordinó las 
primeras escuelas y promovió la educación de las niftas, in -
trodujo la imprenta en 1536; también se encuentra D, Vasco 
de Quiroga, presidente de la audiencia de México y primer o
bispo de Michoacán, impulsó las artes y oficios siempre con 
tendencia utilitaria, fundó hospitales y organizadores.comu
nales de trabajo, pero sobre todo fue el creador de la edúc! 
ción rural, impulsando las primeras escuelas de este tipo; 

MISIONEROS RECOPILADORES: Fueron misioneros que • 
se preocuparon por consignar en relatos, informes, crónicas, 
relaciones, etc,, las caracterfsticas de las culturas indJ -
genas y de la obra de la conquista y colonización, asf como 
estudios de las lenguas indfgenas y su publicación que sir
vieron de base para la enseftanza de los conocimientos occi -
dentales, entre estos misioneros figuran: Fray Jacobo de To! 
quemada, Fray Juan de Zumárraga, Fray Alonso de Molina, Fray 
Diego de Landa Y. Fray Toribio de Benavente, 

La obra ~ducativa, en lo partic~lar, desapareció C! 
si por completo durante el siglo XVII y los dos primeros te! 
cios del siglo XVIII. La labor de las ordenes religiosas e~ 
tró en completa decadencia perdiendo el ascendiente que t~ -

vieron en el siglo XVI, adquiriendo una importancia crecien
te el clero secular, que pronto monopolizó integramente la -
vida cultural y espiritual de la colonia. 
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Los colegios destinados a indfgenas desaparecieron 
o se dedicaron ex.clusivamente· a los hijos de los españoles, 
la educaci6n elemental fue relegada al olvido, subsistiendo 
s6lo los colegios destinados a españoles y criollos. 

Se abrieron escuelas particulares, en las que reci 
bfan educaci6n s61o quienes p·agaban. De esas escuelas par
ticulares, pasaban los niños, a los colegios superiores, u
niversidades o colegios de España. 

Dos finalidades fundamentales tenfa esa educación 
clasista impartida en esos dos siglos: 

l.- Conservación del régimen colonial. 

2.- Conservación de la supremac!a del Clero secular. 

La educación elemental privada, esto es, la que se 
impartfa en ~scuelas al frente de las cuales estaba un maes
tro no religioso se empezó a organizar a principios del si -
glo XVII. Sin embargo, estas escuelas no contaban con una -
reglamentación que normara su organizaci6n y sistemas pedag~ 
gicos, es hasta 1600 cuando aparece un primer intento norma
tivo. Las ordenanzas para el buen uso del " nobil !simo arte 
de leer, escribir y contar" se expidieron a solicitud de -
varios maestros, siendo dictadas por la corona española o el 
consejo de Indias, entre las que recogen las caracter!sticas 
en general de tales ordenanzas, es Un las siguientes decret! 
das por el Virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Mont~ 

rrey. 

1.- La ciudad nombrar~ dos maestros " los más per! 
tos y expertos que hubiere " para que visiten las escuelas y 
examinen a los maestros de las mismas. 
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2.- E.1 que hub1ere dé ser maestro, no ha de ser n! 
gro, mulato ni indlo.y:siendo espaftol, ha de dar lnformac16n 
de vida y costumbre.Y ser;crlstlano. 

3.-· .l.os'ma~~{ros:·han; de saber: leer romance en li
bros y cartas mis}yas;Y',"Pr,.oi:esos. 

4.~ H~n'.de··~ab~~.tambl!n las 5 reglas de cuenta y 
guar1smo,( ope~aclon~s a~ftm~tlcas ). 

·s;- 51.alguno se pusiere a ensenar sin ser examin~ 
do, q.ue se fe 'cierre la escuela, con pena de 20 pesos de oro. 

6.- Quedaba prohibida la coeducación ( Inscribir -
ninas en escuelas para ninos ). 

7,• Que el maestro titulado ensefte per.sona1mente y 
no se valga de persona alguna que lo haga en su lugar: 

8,- Que las personas que tuvieran tiendas de le• 
gumbres o mercaderfa, no debfan tener escuela~ 

9,• ~a ensenanza de la doctrina y modo y orden de 
ayudar a la mis¡na, ( Esta ensenanza era lo fundamental para 
la iglesta y el gobierno), 

En el tercer tercio del siglo 'XVIII con el adven.! 
mien.to de CarJ9s 111 al trono se dictaron algunas medidas 
administrativas que pretendfan, de una for.ma, educar a las 
masas, fue entonces cuando se proyectó el establecimiento 
de escuelas rurales ( cédula real de Carlos 111 ) . Sin em
bargo, tal prop6sito no pudo realizarse, ya que para sos
tenerse, estas escuelas, contaban con los productos de las 
cajas de comunidades las cuales eran mermadas con el desp2 
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jo de los terratenientes y el clero. Po~ esto ~n·pocos lu
gares fue posible poner en práctica el .p~ograma. ed.u.éátivo y 

progres is ~a f ~~e~ª~:º.~ a I~~; ~ni a b~.bo :,tre~{1~~J1;~.~ion'~~ edu-

cativas que destacan por haber sido·orgariizad~s{fu"era 'del -
control del clero y marcan en cl¿rto5'~ó'd'0'1a·:;t'e'.kdeii~1a a la 

. 1 i beraci6n d.e la· ensená~za ·.rt;F<i!0~t~;~~~~~;: > · · 
Colegio. de las Vizcafnas:·;2funda'doTén~;l532, siendo 

aprobada su .. constituéiÓn.en·l7.53i··'p~~:c·¡·~1'cis"~i1i, para dedJ. 
carla. a rdñas y j6veries; La/aciilemi;a"éié)1ú'>nobles artes -
de sañ Carlos: ~stabl~cÍda é~':1/a3)jiici'~~)has\'a la fecha per 
dura .. Él coleg lo d~ ~{~a~ti:~~¡;¡Cl'n~á)'¿·y._:ordenam s expedidas 
por Carlós Ifi en 17a·3;'~~n~~e;'";tir'i6~~u~ puertas hasta 1792. 
En la es~~~Ja·de1lás:vizc~f¡;as;~'~é\1!1nºseñaba rel igi6n, pero -
sin el control ;~'ér;~iero'i' ~n;1°i(aºcade~fa de San Carlos y la 
escuela de•mlnerlá,ÚXs'..e'n;~ii~n~a·s 't'Jerbn enteramente 1 ibera 

:::i·;!!'.";f ~füj~f~l~!ll~f:1~m:: ~ :;.i: ,, : ;;.::: .::·;; 
'':/,~ : .. ¡,/.• ; .;,~'; '. .t ··:'.0:' 

i.D_i::~1~1~~f~~k!~.ií-~'~ü;~1e~{en.··l~vida .econ6mica y pol.f 
t fe.a.· y:,.culturaFde •J a>col ?ni a;, c·~e6.el ·des con.trol y desorga
n i zac i 6~ ·~~~~r·¡l-dé la~educ8éi6n du~ante 'e1.sig10 ,pasádo .. y -

cuyos' rasgos áfeÚan; hasta nuestros dlas,• manifestándose en 
un rezago eduÚcion~l. el cual se·~erfa.propjciado por .la 

guerra de 1'ndependenc fa y Ja revol uci 6n. ;' . 

MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 

Inspiradores de esta caus•. los rJeron sin duda los 
movimientos de los Estados Unidos de .Horteamérica y de Fran
c'ta, la población tocada por ese esp'fritu·de libertad inicia 

la ·gesta de indepe~dencia ponien~o, de e~ta forma, en práctJ. 
ca las. ideas que 1.e despertara y desarrollara el movimiento 

vecino y er europeo, 



As f fue, desatada 1 a guerra de independencia, 1 os • 
documentos e intentos legislativos que aparecieron manifest! 
ban, sobretodo, la influencia de los te6ricos revolucion! 
rios franceses, Rousseau y Hontesquieu, con un Enfasis espe· 
cial del ideal const1tucionalista y 1a boga de determinados 
sistemas jurldicos-pollticos. 

La enorme cantidad de libros revolucionarios de los 
que se hacia amplio comercio, era el instrumento 1d6neo para 
que se difunciesen principios que la inquisici6n por más es
fuerzos que hacfa no lograba contener. 

Como se observa la 1dea esencial se orientaba hacia 
la bOsqueda de la or9anizaci6n polltica y estructuraci6n del 
pats, siendo 16gico que el tema de la educación no aparecie· 
se ni en forma breve. 

Hidalgo en sus escritos y bandos no la menciona, 1· 
gualmente en los • Elementos Constitucionales " que elabor6 
Ignacio L6pez Ray6n, el cual fue un proyecto de Constituci6n 
que constaba de 38 puntos y cuyos pensamientos alll eran 
• con poca diferencia los mismos que Hidalgo y Horelos h! • 
btan conferenciado 9 según reconoció el propio Horelos 
en una misiva que envio a Ray6n, 

Por su parte, Horelos trato veladamente el asunto • 
en 1 os • Sentimientos de la Naci 6n ", en un párrafo cuyo te! 
to dice: • Que como la buena ley es superior a todo hombre, 
las que dicte nuestro congreso deben ser tales que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indl • 
gencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que m! 
jore sus costumbres, aleje 1a ignorancia, la rapina y el hu.r. 

9sRAVO Ugarte, JosE. op.cit.p6g. 73, tomo 111. 
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to " 10 

La Constitución de Cádiz, recoge las ideas del Con
de CobarrOs y las convierte en normas que plasman en esta 
Constitución. • La Contltución de la Honarqu!a Espa~ola • -
como se le conoc!a tambi~n. fue firmada el 18 de marzo de 
1812, aunque esta ley inicialmente debla atender únicamente 
la defensa del reino, según ordenanzas de Fernando Vil del 5 
de mayo de 1808. 

Las acciones y deliberaciones hechas durante las 
cortes de C6dlz motivaron la esclclón de los diputados en 
dos bandos: liberales, que eran los más numerosos y activos 
que buscaban la 1m1taci6n de las instituciones francesas y -
querlan una reforma para España y las demás provincias, y el 
otro grupo: el tradicionalista, opuestos al cambio que propi 
ciaban los primeros. 

De esta forma, surge la Constitución de Cádiz la 
cual en diversos art!culos deja asentadas las orientaciones 
sobre la educación, as! en el a~t!culo 131 se~ala que para -
la enseñanza pOblica, debla establecerse un plan general. 

En el articulo 366, indica el establecimiento de ei 
cuelas de primeras letras en las que se enseñara a leer, es
cribir, contar y el catecismo de la religión católica. En -
complementación, el articulo 367, disponfa la creación de U
niversidades y otros establecimientos para la enseñanza de -
todas las ciencias, literatura y bellas· artes. 

Por otra parte, el articulo 368, establecfa la uni
formidad del plan general de enseñanza para todo el reino, -

lOTEMA Ramlrez, Felipe. Leyes Fundamentales de H~xlco, edlt~ 
rlal Porrúa,Héxico, 1957, pág. 30. 
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para lo cual, el artfculo 369, .indicaba· que habrfa una dlref_ 

ción de estudios, afinando esu titea el artlc.ulo 370, agrega 
ba: el arregio·por medio d.e plane's·y· ~statutos al objeto de

la instruccló.n pública por la.s cortes. 

La Cons.tit.uclón de Cádlz fue jurada en Es pana y PO! 

·terlormente, el 30 ~e septlemb~e de 1812, en la Nueva Espafia 

pero su vida en el virreinato fue dificil, a más de haber s.! 

do elaborada en Madrid se sumaba la de la guerra de indepen

dencia que vtvla América. 

La Constitución de ApatzlngSn, sancionada el 22 de 

octubre de 1814, el cual integra los ideales de Morelos, la 

cual en su articulo 39, establecla: " la Instrucción es nec! 

sarta ~ todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la so

ciedad en todo su poder". 11 En el articulo 117, Indica c2 

mo obligación del supremo congreso la de " cuidar en slng! -
lar esmero la Instrucción de los pueblos ". 12 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1824. Su vigencia fue del 4 de octubre de 1824 hasta 1835 

fue la primer Constitución de México Independiente, ésta en 

su articulo 50 fracción I, sefialaba como facultad del Congr! 

so General la de lograr la lnstrucdlón. 

El constituyente José Maria Luis Hora, en su plan! 

ducattvo estaba convencido que para entender las normas jurl 

dlcas era Indispensable saber leer, lo cual era el medio fu~ 

11 rENA Ramlrez, Felipe. op.cit. pSg. 149. 

12 IBIOEM, P&g.151. 
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damental para que el pueblo lograra la democracia, " sin la 
m6s mfnima instrucci6n de las clases m!s humildes y sin el 
conocimiento de las ciencias sociales para las clases media
namente l i ns tru f das, la libertad Y· sus na tuna 1 es co11secue.ii. • 
cias eran 1mposib1es en México •, 13 

En 1833 y 1834, ~a1entfo G6mez fHlas ocupa 1~ vtci 
presidencia de la República, durante la cual emprende nefQn• 
mas educativas consistentes en hacer part1ctpar al Estado en 
forma pr1mor.dh1 en la educac16n del pueblo, toma a la ense. 
ftanza como la base y medio de 1ntegraci6n nacional con carái 
ter laico, pro.mueve .Ja creaci6n de escuelas¡ asfmtsmo, ·c:re6 
h D1r.ecci6n General de Jnstrucc16n Pública, "difundt6 1a ! 
ducact6n primaria éntre la masa del pueblo "- 14 ·su obra es 
fundamental ~or~ue " foment6 la 1nstrucc16n primarta para • 
niftos y adultos analfabetas •, 15 

111 regpese.r Santa llnna a1 poder destruye 1a 1 abor. • 
de José Maria ~uts Hora y V.alentln G6mez Far1as, no obstante 
su trabajo es punto de partida de los posteriores cambios en 
la educact6n en México; ~as soluciones planteadas por los • 
l\berales son desechadas por los conservadores y vicevensa: 

13ZEll, Leopoldo, Del 11bera11s!llo a 1a Evo1uci6n Mexicana, ·Bi 
b1ioteca de1 Instituto Hactona1 de Estudios Hist6r1cos de 
la Revo1ucl6n, México, 1956, pá9, 69, 

14BREMllUNTZ, Alberto, La Educaci6n Soctallsta en Héx1to 1 ·el 
autor, Mb ico, 1943, p6g, 27; 

15LllRROYO, Francisco. Historia Comparada de la Educaci6n, E
ditorial PorrGa, México, 1983, pág. 246, 
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La educación de los indfgenas fue descuidada dura~ 
te esta época, el Estado no contaba con 1 os recursos para -
resolver este problema " los esfuerzos realizados en la ép! 
ca colonial, en favor de la creciente incorporación de e 
llosa la cultura nacional, se olvidaron por desgracia ~ 16 

La Constitución. de las Siete.Leyes; del 30 de d.!. -
ciembre de 1836, fu~cread~ ·durante.1a·sublevaci6n'~e Texas 
estableda en el artfculo io' fricción Iv,•/qüe io¿'d~rechos 
particulare~. sesuspeñdfan "· peir rio Saber:•1e~~. ·~¡ ~ser.!. -
bir desde el ano de 1846, en ad~l~nie',; ,:, 17 ' ' ' 

El 26 de octubre de 1846,~e crea por decreto una 
Dirección General de Instrucción Primaria, en su exposición 
de motivos indicaba " que la educación del pueblo es el 
fundamento de la prosperidad, que para que disfrute y goce 
de sus derechos, es necesario que primero los conozca ", 18 

seftalaba como obligación de los gobernantes de los departa
mentos, artfculo 7°, establecer escuelas de adultos donde 
lo permitan las circunstancias ". 19 De igual manera en 
el artfcul o 12 indicaba que " en todos los conventos de re 
liglosos de la RepObllca, se establecerán escuelas de niftos 
y adultos " 20 

16LARROYO, Francisco. op,cit,pág,256. 

17TENA Ramfrez, Felipe. op.clt,pág.207. 

18DUBLAN, Hanuel y Lozano, José Harfa, Legislación Mexicana 
imprenta Eduardo Dub]an, México 1890-1902, tomo 4,pg.310. 

19IBIDEM,pág. 311. 

2ºIBIDEM, pág. 312. 
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El Reglamento de la Compaftía Lancasteriana de los 
Distritos del Departamento de México, fue creado mediante -
circular del ministerio de guerra del 24 de agosto de 1843, 
en el artículo 2° indicaba, 11 el objeto de las compaftias 
es proporcionar gratuitamente a la niftez y clases desvali -
das de la sociedad l~ educaci6n primaria 11 21 

LA REFORMA 

Con el: triunfo del plan de Ayutla, Santa Anna sale 
expulsado en 1855, iniciándose cambios parciales, porque 
aún subsistían privilegios para el clero y el ejército .. La 
burguesía liberal realiza reformas en la economía, la polí
tica y la sociedad, basado en un nuevo orden jurídico con -
el fin de obtener el poder. 

El Congreso Constituyente de 1856-1857, se bas6 en 
la idea de la libertad de ensenanza, no debía existir ning~ 
na limitaci6n alguna para la admisi6n al sistema de ensenan 
za. 

La Constituci6n de 1857, promulgada el 5 de febre
ro de 1857, por los liberales, establecía en el artículo 3° 

la libertad de enseftanza, que el Estado vigilaría el dere
cho a la educaci6n de la sociedad. En diciembre del mismo 
ano, el presidente Comonfort la desconoce, lo que ocasiona 
la Guerra de Reforma, 1858-1860. 

En 1661, Benito Juárez restaura el orden constitu
cional, se inicia la transformaci6n de las instituciones S.!t 
ciales, política y econ6micas; mediante la promulgaci6n de 

2llDEM, pág. 525. 
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de las leyes de Reforma, 185g-1861, incorporadas posterior

mente a la Constituci6de 1857, Juárez organiz6 el sistema! 

ducativo, conforme al proyecto del liberalismo y a las 
circunstancias del pafs. 

Mediante decreto de 23 de febrero de 1861, Distri~ 
bucl6n de .los Ram~s de la Administración POblica, Juárez S! 

ftala que pertenece J ·1a Secretarfa de Estado y Despacho de 

Justicia e lnstrucci6n PObllca, administrar la libertad de 

enseftanza; artfcÚ.lo 1°, fracci6n lll. 

!Durante la lntervenci6n francesa, 1861-1867, Maxi

milfa"no de Hamsburgo, en el Estatuto Provisional del lmp! -

rio Mexicano del 10 de abril de 1865, indicaba que se admi
nistrarfa la educaci6n por medio del Ministerio de Instruc

ci6n Pública y Cultos, Asfmismo en la Ley de lnstrucci6n -

Pública, declar6 obligatoria la instrucci6n primaria y gra
tuita •ara quienes no podfan pagarla. 

Benito Juárez, establece en la exposici6n de moti

vos de la Ley Orgánica de lnstrucci6n POblica en el Dlstri~ 

to··rederal, :2-de diciembre ·de'l867 ",que difundir la in! -

trucci6n• en ·el pueblo es el medio mSs seguro y eficaz de m.!! 

ralfzarlo y de establecer de manera s61ida la libertad y el 
respeto a 1a'cons~ltacl6n y a les leyes ", 22 En el artfc.!! 

lo 5º, Indica " la instrucci6n primaria es gratuita para -
los pobres y obligatoria " 23 

El 31 de marzo de 1869, se reforma el artfculo 2° 

de la Ley del 2 de diciembre de 1867, además de las escuelas 

gratuitas, habrá en el Distrito, " una de adultos varones 

y otra de mujeres, que se situarán, en lugares convenientes 

empleándose para ellas parte de los edificios destinados a 

la instrucci6n secundaria y del llamado de las vizca!nas, -

221DEM.TOMO 10,pág. lg3. 
23 JDEM. pág. lg4, 
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las dos escuelas ser5n nocturnas •. 24 El plan de estudios 
era el mismo que el de las escuelas primarias, agreg5ndose 
aspectos de flslca y qulmlca, para aplicarlos a las artes 
dibujo; asimismo, se les ensenaba nociones sobre la constl
tucl6n federal y aspectos de la historia de Mfxico. 

Durante el periodo de Porfirio Ofaz, 1877 a 1911, 
se apoy6 b5slcamente la lnversl6n extranjera otorgando·t~ -
das las facilidades necesarias para su establecimiento, de
bido a lo cual la economla y pol ltica del pafs se vl6 CO!!, -

trolada en gran medida, precisamente por extranjeros, quie
nes s6lo buscaban crecer a expensas del pueblo con jornales 
excesivamente largos y salarios, en contraste, muy bajos. 

En estas circunstancias se efectu6 el primer CO!!, 
greso Nacional de Instrucci6n Pablica, 1° de diciembre 1888, 
posteriormente por decreto, el 21 de marzo de 1891, se crea 
la Ley Reglamentaria de la lnstrucci6n Obligatoria en el 
Distrito Federal y territorios de Tepic y Baja California, 
en que el articulo 82, seftalaba • no podr5n crearse escue
las oficiales de parvulos, de adultos o de instruccl6n pri
maria, mientras no se hubiera establecido las primarias el! 
mentales • 25 lo que en tfrmlnos populares cabria decir -
que se hizo un hoyo para tapar otro. 

El 13 de junio de 1896, se crea la Ley Reglamenta
ria de la Instrucci6n obligatoria, declarando que la educa
cl6n primaria ser• obligatoria y en las escuelas oficiales, 
es gratuita y laica. Se crea la Direccl6n General de In! -
trucci6n Primaria para que administre la educacl6n. En el 
___ ...!..,•_ 

24IDEM. p&g. 560. 

25ouBLAN,Hanuel y Lozano,J1sf Harfa."Leglslaci6n Mexicana•, 
contlnuacl6n arreglada por Dubl•n Adolfo y Esteva A. Ad1l 
berto,lmprenta,Eduardo Dubl•n. Hfx.1890·1902,to•o XXIpg3T. 
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artfculo 68 de la mencionada ley, indicaban las oblfgacfR -
nes del Director General de Instrucción Primaria, y en la -
fracción V " procurar con el mayor empefto, que la ensenan
za primaria se difunda en la raza fndfgena ". 26 

La Dirección General de lnstrucci6n Primaria, seft! 
laba que la educación debla tener un carácter práctico, ar
tfculo 17, y además prevefa a los libros de texto. 

El Reglamento lnterior para Escuelas Nacionales de 
Enseftanza Primaria, es creado el 18 de diciembre de 1896, en 
cuyo artfculo 1°, establecfa: " La enseñanza primaria off· 
cial se Imparte en escuelas elementales superiores y noctu.r. 

27 nas 

Por Decreto del 16 de mayo de \905, se cru la ·si" 
cretarfa de lnstrucc1ón Pública y Bellas A11tes, a la cual 
le corresponder1a la administraclOn de la e·ducaci·6n a nhel 
federal, de esta form~, sale de la competencia de la Secre: 
tarfa de Justicia qul~n e11a la ~ue tenla a su c~rgo la ens1 
l!anza. 

En 1908, Porfirio D!az, decreta la l~~ de Educact6n 
P11imaria para el Dlstrfto'.y Ter'"1tortos Fede~ales, la ·cuat 
disponla que la educact6n serla lntegnai, esto es, adem!s .~ 
de la enseñanza común se ad\estnada a los a'dultos en el '11! 
sempefto de algun oficio~ habn4 adem&j para 1as personas que 
hayan pasado de la edad escolar, educac16n ~uplementan1a de 
la elemental que no hubier.en recibido y complementaria de 
d1cfla elemental o sup,ementania, en caso de que s~lo alguna 
de éstas hu~iere podfdo adqulrfP • 27 

26 tDEH,TOHO XXVl,p&g,549. 

27oUBLAH,HAHUEL y LOZANO, José Marra, "Legislacian Mexicana• 
cont1nuaci6n arreglada por Agustfn Verdugo y la Secretarfa 
de Justicia, El Correo Espafto1, Mé~1co, 1902-1912, TOMO XL, 
parte 2 pág. 21. 
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Sin embargo los iniciadores de esa lucha social se 
enfrentarfan al mismo problema que no habfa podido resolver 
el gobierno de Dhz, en efecto, "el anafabetismo alcanza
ba un porcentaje altfs1mo en 1910, 84% de la poblaci6n, y al 
igual que habfa sido la pesadilla de los ministros porfiris
tas, lo serfa de los revolucionarlos "· 28 El mayor nOme
ro de analfabetas se encontraba en el campo, por lo mismo, -
los primeros esfuerzos estuvieron dirigidos precisamente, al 
campo. 

En el perfodo comprendido entre la renuncia de Por
firio dfaz y el albor de la revoluc16n se crea la ley para -
establecer en la República Escuelas de lnstrucc16n Rud1ment! 
ria, de fecha 30 de mayo de 1911, la cual en el articulo 2, 
senalaba " las escuelas de lnstrucc16n Rudimentaria, ten -
drán por objeto enseftar principalmente a los individuos de 
la raza indfgena a hablar, leer y escribir castellano, y a -
ejecutar operaciones fundamentales y mSs usuales de la ar1! 
mH1ca " 29 

Ya durante el gobierno de Madero, 1912, se encontr6 · 
que las escuelas rudimentarias no so1ucionaban el problema -
del analfabetismo, as! en 1913-1914, se 1ncrement6 el nOmJl. 
ro de estas escuelas, pero la obra se desvanec16 cuando el " 
mov1m1ento revolucionario alcanza mayor lntens1dad 1915.191~ 
por la suspensl6n del servicio pCbl1co de la educac16n se 
incrementa el !nd1ce de analfabetismo. 

28 KOBllYASHI, José Harfa,"H1stor1a de la Educac16n en Mh1co" 
SEP,H6x1co 1976,pg.101. 

29soLAHA,Fernando, ET, AL. "H1storh de la Educac1'6n Pública 
~n México" f,C,E., S,E.P, Méxtco,1981,pg,139, 
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Conclufda la revoluci6n se convoca el Congreso Con~ 
tituyente el 19 de septiembre de lgl6, que expidi6 la carta 
magna el 5 de febrero de 1917 y fue promu1gada el lº de mayo 
del mismo ano, la educaci6n es elevada a principio constitu· 
cional, artfculo 3°, la educaci6n que imparta el Estado será 
laica, gratuita y obligatoria a nivel primaria. 

El 13 de abril de 1917, desaparece la Secretarfa de 
lnstrucci6n Pública y Bellas Artes, quedando la ensenanza en 
manos de los mun1c1p1os administrados por los ayuntamientos, 
los cuales carecfan de recursos econ6micos. 

La etapa postrevolucionarla, basada en el nuevo or• 
den constitucional, da inicio el 1° de mayo de 1917, cuando 
Venustiano Carranza asume la Presidencia de la República, 
sustituyéndolo de Junio a Noviembre de 1920, Adolfo de la 
Huer·ta, quien convoca a elecciones. 

Durante el gobierno de Alvar.o Obiieg6n, •}920~1924, se 
crea la Secretarla de Educaci6n Pública y Be11as Artes, ·11 • 
reformar la Ley Org.lnica de Secretarias de Estado, ~1 29 de 
septiembre de 192lr en octubre del mismo ano, ~e nombra al 
frente de esta a José Vasconcelos, la educaci6n set'.! inst1'U• 
mento de transformacl6n, po1 ttlca, econ6m1ca "I socia1 de la 
Naci6n, "en el perfodo de Vasconce~os 1921·1923, se en·cue.!i 
tna el ot1\9en de lo ~ue .t\abnh de ser 1a educac\6n públtca , 
en México, 1a luctia contra el ana1hbettsmo ·-~ 30 

La educación padecta graves pnoblemas, '.de ~ad~ dtez. 
personas, siete no sabían 1eer ni escntb1r, vasconcelos tnt" 
c16 una campana con miras a reducl"r el analfabeHsmo d\titgh 

30 10EM,pg. 59. 
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do pr1nc1palmente a la poblaci6n rural e indfgena, mediante 
misiones culturales, intent6 Integrar al desarrollo a 1a PQ 
blacl6n marginada, posteriormente establec16 casas del pue 
blo que capacitaban principalmente al adulto en el trabajo, 
ya para 1922 se hablan alfabetizado a 52,000 personas, red~ 

cUndose el indice de analfabetas: sin embargo, la revol~ -
clón educativa de Vasconcelos finalizó el 2 de junio de 1924 
pero dej6 Instaladas las bases para las Instituciones educ! 
tivas contemporáneas. 

Durante el perfodo de Plutarco Ellas Calles, 1924-
1928, y el Maxlmato, 1928-1934, la ensenanza se ve afectada 
de nueva cuenta por la guerra cristera y la recesión econ6-
mica mundial, lo cual volvió a subir el analfabetismo; se -
busc6 la Integración del campesinado el proceso productivo 
y se crea el Departamento de Ensenanza Agrfcola y Normal, ! 
dem!s, se reorganizaron las misiones culturales. 

En su mandato, Lázaro Cárdenas, 1934-1940, reforma 
el articulo 3ºConstituciona1, otorgandole un carácter soci! 
lista a la educac16n que Impartía el Estado, se crea el In!_ 
tltuto de Orientación Socialista, que se abocarla a la t! -
rea de liquidar el analfabeti5mo, mediante la fundación de 
escuelas nocturnas para adultos, y la organización de brig! 
das y escuelas rurales para los indfgenas, está campana 10-
96 alfabetizar a 225,000 personas. 

El 3 de febrero de 1940, se publica en el Diario Q 
flclal, la Ley Orgánica de Educación Reglamentarla de los -
articules 3,27,31,73,123 Constitucionales, la cual senalaba 
que el sistema educativo nacional abarcaba a la educacl6n -
extraescolar, articulo 35; de l2ual forma en el art1culo 77 
senalaba " se Impartir! educación extraescolar a las masas 
populares con el objeto: 

A) De alfabetizar a la población !letrada e Impartir cult~ 
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ra e 1ementa l • 

B) De completar y renovar la educaci6n escolar ". 31 

Estableciendo como requisito para inscripci6n a es· 
tas escuelas, ser mayor de 15 aftos, por lo que el objeto era 
evidentemente, de termlnaci6n escolar a la población joven y 

adulta del pals. 

La polftica educativa de Manuel Avlla Camacho, 1940 
·1946, tuvo como principios fur1damentales incrementar los 111! 
dios para erradicar el analfabetismo, " la educación de adu.! 
tos fue atendida mediante cursos nocturnos por 488 maestros 
en 91 planteles federales, llegando a cubrir una población • 
escolar de 8760 alumnos ". 32 

El ana1fabetlsmo afectaba a la mitad de la pobl! -
ción del pals, incrementándose las acciones tendientes a r! 
duc1r este alto porcentaje. 

La Ley Orgánica de la Educación Pública del 31 de -
diciembre de 194G, publicada el 23 de enero de 1942, indica
ba en el articulo 12, " todo municipio deberá sostener per
manentemente servicios, escuelas o lntitutos de alfabetiz!_•.
ci6n y de cultura elemental para adultos Iletrados y deberá 
fomentar econ6m~camente la iniciativa prtvada en esta campa
na " 33 

~LEY ORGAHICA DE EDUCACION REGLAMENTARIA, de los articules • 
3,27,31,73,123. 

32sOLANA, Fernando. Et.Al. op.cit.pg.310. 
33LEY ORGAN!CA DE LA EOUCACIOH PUBLICA REGLAMENTARIA de los 

articules 3,fr.1;73,fr.X y XXV y 123,fr.Xll de la Const1t!!, 
ci6n. DIARIO OFICIAL del 28 de enero de 1942. 
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La educacl6n extraescolar tenía como objetivo la a
similación de los grupos lndfgenas y campesinos de cultura • 
rudimentaria al ambiente nacional, fracción 1 del artículo· 
102, para lograrlo, la educación extraescolar utilizarla los 
medios de difusión que la tecnología ponfa a su alcance; fo· 
mentando la colaboración de los particulares, artfculo 103, 
Esta Ley fue abrogada por la Ley Federal de Educación, publi 
cada el 2g de noviembre de 1973. 

El 21 de agosto de 1974, se crea la Ley que establ! 
ce la campana nacional contra el analfabetismo, por inlclati 
va del entonces Secretarlo de Educación Pública, Jaime TQ 
rres Bodet, la cual en la exposición de motivos referfa 
" que en una tierra en que únicamente la mitad de los ho~ 
bres sabe leer, ese sólo hecho exhibe ya un privilegio que 
Impone a quienes la disfrutan, el deber de ayudar al Estado, 
en la medida de sus posibilidades de salvar a la otra mitad 
de sus compatriotas de los peligros que implica la privación 
de los m&s elementales recursos de conocimiento y acción so· 
c1al " 34 

Esta ley establec!a como obligación a los mexicanos 
mayores de 18 aftos y menores de 60, que sabfan leer y escrl• 
blr, de ensenar por lo menos a otro habitante de la Repúbli· 
ca, artfculo !º. En el articulo 2°, indicaba que era obli • 
gatorlo aprender a leer y escribir a ta persona mayor de 14 
anos y menor de 40, quienes no cumplían con estas obllgaclo• 
nes se les aplicarlan sanciones que determinarfan las autori 
dades respectivas, artículo 35. 

34sECRETARIA DE EDUCACIDH PUBLICA. La obra educativa en el • 
sexenio de 1940-1946, Secretarla de Educación Pabllca, M~ 
xico, 1946, pg. 149. -
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La Secretarfa de Educación Pdbllca, era director de 
la Campana Nacional contra el analfabetismo¡ se crearon cen
tros de ensenanza colectiva, se utilizaron los medios masivos 
de comun1cacl6n, se formaron patronatos de ayuda econ6mica, 
se editaron cuadernos de escritura, cartillas de lectura gr! 
tuitas¡ el programa se extendi6 a la población lndfgena, por 
medio de las cartillas b11ingUes, en el lenguaje nativo, con 
el fin también de castellanizar, Igualmente se sollclt6 la -
part1clpacl6n de los sectores obrero y campesino. 

La Campana, tuvo dos objetivos, " una Inmediata y - · 
directa ensenar a leer y escribir a los iletrados, otra m~ -
diata¡ servir de ensayo para una extensa organlzaci6n educa
tiva de carácter extraescolar "; 35 Las misiones cultur! -
les, promovieron el cuidado de la agricultura, la ganader!a 
y de la salubridad en los poblados, esta Ley fue abrogada -
el 31 de diciembre de 1975, al expedirse la Ley Nacional de 
la Educacl6n para Adultos. 

Con el término del perfodo de Avila Camacho, se re
forma el artfculo 3° constitucional, suprimiendo la orienta
ción socialista de la educaci6n, apareciendo los principios 
de una educacl6n laica, democr6tlca, nacional, solidarla, l.!!. 
tegral, cientfflca, obligatoria y gratuita, esta reforma se 
pub11c6 en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1946. 

Ante este nuevo sexenio, Miguel Alemán Valdez, 1946 
-1952, por decreto del 3 de marzo de 1g47, 1a Campana de a1-
fabetlzacl6n obtiene el car4cter de permanente, se crea la -
Dlreccl6n General de Alfabetlzacl6n y Educacl6n Extraescolar 

35 1DEH, pg, 49, 
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sin embargo, 1a,alf~bet1z~c~6n declln6 enormemente. 

El,go~ierno:de Adolfo Rufz·cortines, 1952-1958, no 
corrl6 mejor~~erte, en éste, la alfabetlzacl6n decay6 afec
tando.al· 45%.de·la ·poblaci6n, culp6ndose a la cludadanla por 
su falta de·cooperacl6n, asl, con el fin de planificar la e
ducaci6n, se crea el Consejo Nacional Hcnlco de la EdUC! 
ci6n~ se volvl6 a reorganizar la Campana y se Incrementaron 
las acciones tendientes a la alfabetlzacl6n, pero las metas 
no se alcanzaron. 

Durante el mandato de Adolfo L6pez Mateos, 1958-
1964, se desarro116 la capacitaci6n agrlcola y tecno16glca. 
Se design6 de nueva cuenta como Secretario de Educaci6n PQ. -
bllca a Jaime Torres Bodet, quien revls6 los proyectos apli
cados al alfabetlsmo, propuso el plan de 11 aftos, logrando 
en 1960, reducir el Indice de analfabetismo al 36.39% y que 
segOn los censos de 1940, era de 56.52% en 1950 era de 45.48%. 

En el siguiente perfodo pnestdencial Gustavo Dlaz -
OnQaz , 1964•1970, se propone una Campana Nacional de Alfa be~ 
t1zaci6n la cual pretendla "que ningOn mexicano traspusiera 
la edad escolar sin estar alfabetizado"~ 6 Las acciones del -
Estado fueron encaminadas a abarcar un mayor número de alum. 
nos en la educaci6n primaria para que descendiera el Indice 
de analfabetismo, que segOn el censo de 1970 baj6 al 22.4%, 

En el sexenio de Luis Echeverria Alvarez se establ! 
ce a la educacl6n extraescolar como parte del Sistema Educa
tivo Escolar, "se imprime a la a1fabetizaci6n un sentido pe.r. 
manente, prágmatico y desconcentrado" 37 . 

36 Solana Fernando,Et.Al, op clt, pág 409 
37 Secretarla de Educaci6n Pública, Memoria del Instituto N! 

cional para la Educación de los Adultos 1982-1988, ler 
~ol, S.E.P., México, 1988,pág 13. 
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Se c_rean centros experimentales de educación para 
adultos, escuelas'albergues, centros de integración social, 
surgen p~omtitorfas~culturales, maestros bilingUes, brigada
para el :desarrollo. del indfgena, aulas móviles, centros de 
acción 'educai:fv_a;.'sistemas· abiertos de aprendizaje. 

Ta~biéri3~[€1'ea h Dirección General de Educación 
Extraescoiar:é'n-iél..~e'dio.rural, la Dirección General de 'Ed!J. 
cación Extraesi:olár en el ~edio urbano; de esta forma se l.Q. 
gr6 alfab~tlz~~ ~ Ún;poco más de l 'OÓ0,000 de personas. 

Jos~. L6pez Portillo, 1976~1982, da priori dada a la 
educación, pone en marcha el Programa Nacional de Educación 
a grupos marginados, se reduce 1a deserción escolar en el -
nivel primaria. En a9BO, el censo de población registra el 
16% de analfabettsmo. 

Durante este perfodo, se crea el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos, con el propósito ae ab.!!.. 
t1r el alto fndice de analfabetismo y dar educación a la 
población mayor de 15 anos que carece de ensenanza eleme~ -
tal. 

En el siguiente perfodo presidencial, Miguel de la 
Madrid Hurtado, establece mediante el Plan Nacional de Des.!!. 
r.r.o1lo: eq ampliar el acceso de los mexicanos a la educ.!!. 
ción concretándose en el Programa Nacional de Educación; 
cultura, recreactón y deporte, que dentro de su objetivos • 
tenfa hacer de la educación un proceso permanente, aplican
dolo como principio para combatir el analfabetismo. 

Conforme a la actual Ley de Planeación, 5 de enero 
de 1983, y con Base en el Plan Nacional de Desarrollo de 
1989·1994, propone el 9 de octubre de 1989 el Plan de Moder 
nización Educativa 1989-1g94, que establece la polftica ed!J. 
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cat1va para modernizar el Sistema Educativo Nacional, abar
cando los aspectos de educación b4sica, que a su vez CO! -

prende la educación especial, rural e indfgena. Igualmente 
expone acciones de alfabetización permanente comunitaria i~ 
cluyendo los sistemas abiertos de educación dirigidas a la 
ensenanza primaria y secundaria para adultos, 

Al 1nic1o del sexenio en curso se calculó en 4.2 -
millones de analfabetas mayores de 15 anos, el analfabetis
mo perjudica a los sectores m4s pobres, siendo la crisis e. 
con6mica una de las causas que afecta, entre otras, a las -
comunidades 1ndfgenas, principalmente a las dispersas, a la 
poblac16n rural, a la urbana marginada, recayendo con mSs ! 
levado nOmero en la poblaci6n femenina indfgena y rural, 

1, 2 .• • L A 1 C A 

DEFIHIC!OH:" Del latfn 1a1cus gr. la1k6s: popular-laós: pu! 
blo, adj. Lego, o que no tiene órdenes clericales¡ U.T.C.S. 
dfcese de la escuela o ensenanza en que se prescinde de la 
1nstrucci6n re11g1osa • 38 

ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA. 

En los primeros tiempos de la iglesia los seguido. 
res de Cristo aparecen sin distinciones de raza, sexo ni O! 
c1ona1idad, todos son iguales, Para designarse los que oc~ 

paban una clara preeminencia en el gobierno y en la predic
ción empezaron a llamarse discfpulos, hermanos, santos, el! 
gidos. De ésta forma se encuentran los apóstoles al lado • 
de ellos y en equiparación de misión, aunque sin formar par 

~ªDICCIONARIO EHCICLOPEDICO QUILLET,7ºTOMO,pg,348,12edit. " 
CUMBRE,MEXICO, 
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te de los doce, San Pablo, en torno a los apóstoles surgen 
los dlscfpulos, cooperadores a los que se les llamara diác~ 
nos, auxiliares o ministros de los apóstoles, y más tarde -
senlores,,presblteros, al lado de ellos aparecen, los mini1 
terlos carismáticos, como los doctores, los profetas, los -
glossalal i (agraciados con el don de lenguas), que eje!. -
dan en beneficio de la comunidad eclesial, Por fin, sin -
ninguna caracterización especial, quedan el resto; los fie
les comunes y corrientes, a quienes en un principio no se -
les di6 un nombre propio y especffico, sino hasta que las • 
necesidades de la predicación hicieron preciso referirse a 
éstos de alguna forma. San Pablo usa el término idiotés P! 
ra referirse a ésta masa. A medida que sé van cristalizan
do formas de organización para las distinaciones a las fun
ciones de culto y gobierno eran llamados Kléros o Clerus, · 
(obispos, presbiteros, di§conos), formando el ordo clerico
rum en contraste y oposición apareció la denominación la.!. · 
k6s o laicus referida al pueblo coman israelita, la primera 
ut11izac16n de la palabra laico se encuentra en la epfstola 
a los corintos de San Clemente Romano en los aftos 95 o 96 -
OC, 

• .. , la pahbna si·gntff'c:a, pon tanto, mtembno del pu~blo 1H. 
no (et1mo,6gicame11te) y .apitcada a h ·igl'esh s'tgn·tftc6 a ;~ 
los f1eles comunes y conntentes (no to~estido de mtn\stento 
1ntituctonal o cantsm~ttco),,:~ 39 

39GRAN ENCICLOPEDIA RIALP,Ed1c, RIALP, S.A. Hadr1d 1989, T~ 
MO XIII, pg. 855, 6a. ed1c16n. 



A H T E C E D E H T E S L E G 1 S L A T 1 V O S 

COHSTITUCIOH POLITICA DE LA MOHARQUIA ESPAAOLA, PROMULGADA 
EH CADIZ EL 19 DE MARZO DE 1812. 

Esta Cont1tuc16n d1sponfa establecer escuelas en 
las que se ensenara a leer, escribir y contar y el catec1smo 
de la rellgl6n cat611ca, que comprender3 tamb1~n una breve -
exp11cacl6n de las ob11gac1ones civiles, igualmente estable
cfa la un1formldad del plan general de enseftanza para todo 
el reino y 1a enseftanza de las c1encias eclesiásticas. 

MEMORIAS PRESENTADAS A LAS CORTES DE CADIZ POR MIGUEL 
RAMOS ARIZPE, EN 1812. 

En éstas memorias s61o hace menc16n de lo Ineptitud 
de las personas"que regualmente se entretienen en mal ens! -
nar la doctrina cristiana•. 40 

Posteriormente, en el Programa de la Admlnlstraci6n 
G6mez Farfas en 1833, pugnaba "por la destrucc16n del mono
polio del clero en la educación pública'. 41 

PRIMER PROYECTO DE COHSTITUCIOH POLITICA DE LA REPQ 
BLICA HEXICAHA, FECHADO EL 25 DE AGOSTO DE 1842. 

En Este proyecto en el artfculo 79, fracc16n· XXVIII 
establecfa la ob11gac16n al Estado de proteger la educac16n 
y crear establecimientos clentfflcos e Industriales de utlli 

4º1EHA Ramfrez, Re11pe. Leyes fundamentales del pueblo M1xl· 
cano, p¡g, 91. 

41 tDEM. 
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dad coman para toda la Naci6n; "decretando las bases para 
el arreglo de los estudios de profesi6n, y reprobando o re
formando los estatutos de los departamentos que tiendan a -
obstruir o retrasar la educaci6n y la 11 ustraci6n". 42 

Ya desde éste proyecto se hacfa un comentario vel! 
do sobre la atribucf6n exclusiva que en materia de educación 
debfa ejercer el Estado. La Constftuc16n de 1857 postula, 
con simplicidad, que 1a enseftanza er.a 1ibne, ·postulado que 
tom6 Venustiano Carnanza pero ~ue ~gre9aba dos obligactones 
al Estado: uno, que fuena laica la educación en los eshbl! 
cfmientos oficiales y, dos, gnatulta la enseñanza pntmaria, 
superion y elemental de Jos pnopios establéctmfentos, Ade. 
más exigfa a los particulares que la ense~anza pr.1marta, el! 
mental y supenlor. impartida por ellos debfa sen !atea, suje• 
to a la ~1g1lancta oficial ]as es~uelas privadas y prohtbt6 
que las corponaciones r.eli9fosas a los mjnfstnos de los cul
tos establecienan o dtrlgteran escuelas de est~ grado. 

En la reforma de 1934, se conf1r.m6 y amplf6 la pro~ 
h1bición para que )as cor.pqraciones nel1gtosas participaran 
en actividades de ensenanza. Postertormente, ·en 1946, rre! -
firma la tndependencia absoluta de ésta con respecto a ~ual. 
quier doctrina re?igiosa, subs1st1endo las pnohfbiciones de 
par.t1cipaci6n educativa impuestas en 1934 a las personas re, 
Hg1osas. 

Poster1on~e~te, el P-ognama del Partido Liberal He. 
x1cano, fechado el 1º de JuliG de 1906, pnopuso la creac16n 
de escuelas pr.im1rt1s en mayon nameno que l~s que se clausu. 
r.aran por pentenecer. a~ cleno, • obl"tgaci6n de 1mpart1r en, 
senanza netamente laica en todas las escuelas de la RepObli· 
ca, sean del gob1er.no o par.tlculares•. 

42 1DEM 
43 IOEH, pg.93 

43 
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por Oltfmo, el Proyecto de Constftuci6n de Venus
tiano Carranza, fechados el 1° de diciembre de 1916, en el -
que se pronunciaba por •plena libertad de ensenanza; pero 
será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de 
educaci6n .•• " 44 

1.3.- ~ R A T U 1 T O 

OEFINICION: "Etimo16gicamente del latfn Gratuitos, adj. de -
balde o de gracia. Arbitrario sin fundamento, suposfcl6n.• 45 

Se llaman asf en Derecho los tftulos que, a dife
rencia de los onerosos, mediante ellos se adquiere alguna e~ 

sa sin gravamen ni desembolso. Según establece el artfculo 
1274 del C6d1go Cfv11, al hacer la dftincl6n de los tftulos 
onerosos y de lo~ gratuitos o lucrativos, en éstos el servi
cio o beneftcto que se nemunera, y en los de pura beneficie!! 
c1a, se entiende por. causa, la pura liberalidad del blenh! -
c~or. 

A N T E C E D E H T E 

En el Derecho que clausuró 1a Real y Pontiftcla Oi
~ecct6n General de México, octubr.e 21 de 1833; dispone que -
la de la federaci6n, tendrá a su cargo 'todo lo pertenecle!l 
te a la tnstrucct6n pObltca -agada por el gobierno •46 sin 
emb~~go, es de hacer.se notan que no quiere decir que a los ! 
ducandos no se les cobrara cuota alguna, 

44 1DEM 

45ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, ESPASA CALPE, Madrfd,vol. 
26, pg. 1126.1926. ,, ' 

46TENA, Ramfrez, op. clt pg.89. 
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En la Sexta de las Leyes Constitucionales de la Re
pública Mexicana, artículo 25, de el 29 de diciembre de 1836 
establece que los ayuntamientos deberán cuidar de las escue
las primarias que se paguen con fondos del común. 

En las Bases Orgánicas de la República Mexicana, a
cordada por la H. Junta legislativa establecida conforme a 
los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas 
por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los decre
tos del 12 de junio de 1843, daba el carácter de facultad de 
gobierno para crear fondos para establecimientos de instruc
ción pOblica. 

El estatuto orgánico Provisional de la República M! 
x(cana del 15 de ma'o de 1056, más o menos se manejaba con 
la.mtsma disposición pero "ot6rgaba" esta facultad direct~ -
mente sobre lo~ gobernadores. 

En e~ ar.tfculo 12 del Programa del Partido liberal 
Hextcano, de1 1° de julio de 1906, establecfa el deber del 
gobierno de impartir protección a los ni~os pobres que pudi! 
r.an perder e1 benef1c lo de la ensenanza. 

Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, ya 
desde e·l proyecto se postulaba por la educación primaria gr! 
tu1ta sin que en los debates del Congreso Constituyente se 
cambiara éste princ1p1o. 

O B l 1 G A T O R 1 O 

DEHllICIOH: Etimológicamente del latfn obligatorius adj. dJ 
cese de Jo que obliga o cumplirse o ejecutarse. Para usar 
b(en este vocablo, debe aplicarse únicamente a las cosas y 
no o las personas, Vfnculo que estrecha a dar una cosa o! 
jecutar. u~a acci6n, ya seo por una disposición de ley, ya en 
v1r.tud de pacto legítimo: lmposici6n y eiigencia moral que 
nos impele al cump1 imiento de los deberes. 
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A N T E C E O E N T E S 

En las memorias presentadas a las Cortes de C! 
dfz por H19uel Ramos Arizpe, en 1812, consfderaba a la 
educaci6n pOblica como un "deber• de todo gobierno ilu1 
trado affrmaba, que s61o los déspotas y tiranos sostle· 
nen la Ignorancia de los pueblos para m6s fácilmente a· 
busar de sus derechos. 

En el Decreto Constitucional para la libertad 
para la América Mexicana, sancionado en Apatzlngan el · 
22 de octubre de 1814, se consideró a la 1nstruccl6n C! 
mo necesaria por lo que debfa ser favorecida por la so· 
ci edad con todo su poder. 

Hasta ahora, como se ha venido observando no • 
se manejaba como obligatorio 1a lmpartlcl6n de la educ! 
ct6n por parte del Estado, se consideraba un deber y n! 
cesarla pepo sin con~lgnar1a expresamente como obllgat2 
r1a, ~sta mantfestact6n eMpresa aparece hasta el progr! 
~a del Panttdo ~tberal Mexicano, 1906, en su artfculo • 
14, 4ue dtspone la obffgact6n a la ensenanza de oficios 
tnstrucct6n militan y cf~1ca, pero, en nfngan momento • 
se neftere a la educact6n tnt'egral mh bien capact't! 
cf6n para el tnabaJo; 

Inicialmente el toto y espfrftu de1 art1culo 
3° Const1tucfonal, tmponfa al Estado aos premfsas para 
la \mparttct6n de educación¡ latctdad i gratuidad, asf 
~enemos -ue e~ un prtnci~to la obftgatoniedad sólo era 
para el Estado• al Indicarse por 111andato Constitucional, 
que teofa el de~er de lmparttr educact6n, la cual debla 
$en latca i 9~atutta, 

Pe esta fo~m• tenemos •ue la Constituc16n marca 
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dos obligaciones: una para el Estado que consiste en la i•· 
partici6n de la educaci6n en forma gratuita y laica, y la ~ 
tra para el gobernado: que le impone el estudio del nivel · 
primaria y secundarla. 
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COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO 

2. l. DECRETO QUE LA CREA. 

La CONALITEG (Comisi6n Nacional de Libros deTexto 
Gratuito) es creada por decreto presidencial del 12 de fe
brero de 1959 y publicado el día 13 del mismo mes y ano. 
En tal decreto " el Est~do quiso no s6lo mantener su P! -
testad como titular único de la educaci6n, sino su condi 
ci6n suprema de gestor de la verdad pedag6gica, en forma -
única " 1 

A continuaci6n el texto del mencionado decreto. 
"Adolfo L6pez Mateas, presidente constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facul 
tades que me otorga la fracci6n 1 del artfculo 89 de la 
Constituc16n Federal y el tercer párrafo del artfculo 22 
de la Ley Org&nlca de la Educaci6n Pública, reglament! -
rla de los artfculos 3°, 31 fracci6n 1, 73 fracciones X 
y XXV, y 123 fracci6n XII de la Constituci6n Polftlca de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 

"Considerando, 1°. Que, según los disponen las fraf. 
clones Vl y VII del artfculo 3° de la Constituci6n de los 
Estadós Unidos Mexicanos, la Educac16n Primaria imparti
da por el Estado - federaci6n, estados y municipios - ha 
de ser, adem&s de obligatoria, gratuita; 

• Considerando, 2°. Que dicha gratuidad s61o ser& 
plena cuando además de las ensenanzas magisteriales los 
educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los li -

1ALVEAR Acevedo, Op.cit. pg. 301. 
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bros que les sean indispensables .en sus estudios y tareas, 
circunstancia, esta última, pr~v1sta e.n el apartado 3° del 
artfculo 22 de la Ley Orgánica de la .Educaci6n Pública, de 
31 de diciembre de 1g41; 

" Considerando, 3°. Que las incidencias con que la si· 
tuaci6n económica mundial ha venido reflejándose en las e~ 
calas de precios del mercado mexicano hacen cada dfa más Q 
neroso, particularmente entre determinadas clases sociales 
el adquirir los libros de texto escolares: 

• Considerando, 4°. Que mientras los libros de texto • 
sean materia de actividad comercial resulta indefectible • 
pues surge entonces la tendencia a diversificarlos- que 
en sus caracterfsticas y precios influya el interfis econó
mico de los distintos sectores que los producen, los CU! -

les, también por la naturaleza de las cosas, se multipli -
can, y que, inversamente, sometida la producci6n de dichos 
libros a las solas decisiones de un organismo extrano a 
los afanes de lucro, eso los abaratará en cuantfa suficien 
te para que el Estado tome y soporte sobre s1 la carga de 
proporcionar1os gratis: y 

" Considerando 5º. Que al recibir gratuitamente los e
ducandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por -
mandato de la ley, se acentuar! en ellos el sentimiento de 
sus deberes hacia la patria de la que algún dfa serán ciu
dadanos, 

• he tenido a bien expedir el siguiente 
• Decreto: Artfculo 1º. Se crea la Comisión Nacional • 

de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secre. 
tarfa de Educación Pública. 

• Artfculo 2º. Serán funciones, facultades y deberes • 
de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos: 

• fijar, con apego a la metodologla y a los programas 
respectivos, las caracterlsticas de los libros de texto 
destinados a la educaci6n primaria: 
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• Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los 
concursos resultaren' insuficientes, a la edici6n -es dJ!. -
cir, redacci6n, ilustraci6n, compaginaci6n, etc.- de los 
libros de texto mencionados en la fracci6n procedente: 

• Nombrar, previo acuerdo del Secretario de Educaci6n 
Pública, el personal que la capacite para cumplir eficaz
mente su misi6n, y formular, tambi~n con la anuencia de~ 
que! funcionario, las normas y procedimientos que deban -
regirla en sus actividades: 

•Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, 
a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cu
yo concurso habrá de considerarse siempre como expresi6n 
del deseo, generoso y desinteresadq, de participar en un 
designio patri6tico; y 

• Gestionar ante las autoridades competentes las med! 
das adecuadas a impedir que los libros materia de este dJ!. 
creto sean motivo de lucro para nadie -salvo el legftimo 
beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabad~ 
res, impresores, etc.- o que se conviertan en artfculo 
de comercio franco o clandestino, o que salgan del pafs, 
o que de algún modo se presten o que se obtenga de ellos, 
con falsas razones, cualquier fruto ajeno al prop6sito o
riginal que se les senala. 

"Artfculo 3º. Formarán la Comisi6n Nacional de los L! 
bros de Texto Gratuitos: 

" Un presidente, un secretario general y seis vocales 
capaces de cuidar que los libros cuya edici6n se les con· 
ffa tiendan a desarrollar arm6nicamente las facultades de 
los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fo
mentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a 
orientarlos hacia las virtudes cfvicas y, muy principal· 
mente, a inculcarles el amor a la patria, alimentado el · 
conocimiento cabal de los grandes hechos hist6ricos que • 
han dado fundamento a la evoluci6n democrática de nuestro 
paf s : 
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"Un.cuerpo de.doce colabo~adores pedag6glcos: 
"Cinco ·represe.ntantes. de la Oplni6n pública, a fin de 

que ésta. se hal,le, en. cualquier momento, insospechablemen. 
te al tanto,de Jos, trab~jos de la Comisl6n; y 

"Un.contador·y,un audltori ambos con.tft~lo profeslo-
nal. 

"Ar'tfculo Aº. El Presidente, el. secretarlo, los voca
les y los representantes de la oplnl6n·p:ública serh desiJl. 
nados por el jefe del poder ejecutlvo.,: •. ,El ryombramlento de 
1 os otros componentes de 1 a Comis l 6íi ·:1 o·•. hárii" el Secretar! o 
dl:! Educacl6n Pública. ·:,•< :;>\·.· .. · 

" Artlcul o s•. La comisf6n Nacfona,J.'.•ef~to~{L1b~os de -
Texto dispondrá de los siguientes. recursos/ec.On6mii:os: 

" Las sumas que 1 a federacl 6n, '.1 os'.'list'a'clos'::y ·los muni-
cipios le destinen: ' --.' .. i,''i:-,' .. ::;:·:i~:'/::.>.·."~ · 

"'Las aportaciones de la infcla~l~~i}i-';·-~ada. 
"Transitorios: Articulo primé~~; '•Este decreto entra

rá en vigor a partir de la fecha· de: su· publicacf6n en el -
Diario Oficial'. 

"Articulo segundo. La Comlsl6n concluirá su primer -
reglamento, y lo someterá a la aprobacl6n del Secretarlo -
de Educación Pública, dentro de un plazo no mayor de tres 
semanas desde que entre en vigor este decreto. 

" Dado en la residencia del poder ejecutivo federal, -
en la ciudad de México, Distrito Federal, a los doce dlas 
del mes de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.
Adolfo L6pez Mateos. Rúbrica,- El Secretarlo de Estado y 
del Despacho de Educacl6n Pública, Jaime Torres Bodet. RQ 
brica,-El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda 
y Crédito Público. Antonio Ortfz Mena. Rúbrica ". 2 

Decreto que coloc6 al pafs en tercer lugar a nivel 
mundial idespués de Estados Unidos y la entonces U.R.S.S.) 
en proporcionar textos gratuitos. 

Posteriormente se reform6 este decreto y fue publi 
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cado en el Diario Oficial de la Federaci6n el día 23 de mar 
zo de 1977, reforma que al texto dice: 

Decreto por el que se reforma la fracci6n III del 
artículo 3° del decreto que cre6 la Comisión Nacional de -
Libros de Texto Gratuitos. 

C O N S I D E R A N D O 

Que el decreto que crea la Comis16n Nacional de -
Libros de Texto Gratuitos destaca en su artfculo 3° fra~ -
ci6n III, la conveniencia de que la opini6n pública se en
cuentre siempre al tanto de las labores de la comisi6n: 

Que como consecuencia de los avances de la COfr 

ciencia cívica, se ha incrementado la signiflcaci6n de la 
oplnl6n pública en el planteamiento y solución de los pro
blemas nacionales; lo que a su vez, se ha traducido en un 
aumento de los 6rganos por los que se expresa y con 
venlente reconocer y alentar la funcl6n que desempefta esa 
opini6n; he tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO. 

Se reforma el artfculo 3° fracción llI del decre
to de 12 de febrero de 1959, publicado el 13 para quedar -
como sigue: 

111.- Diez representantes de la opinión pGblica, 
a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospe
chablemente al tanto de los trabajos de la Comisl6n; y " 3 

2DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, del 13 de febrero de 1959 
3rDEM, del 23 de marzo de 1977. 
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La reforma de 1977 consisti6 en aumentar el número 
de representantes de la opini6n pública, ya que en el texto 
original eran cinco y con la reforma aumentaron a diez r! -
presentantes, en lo demás el texto sigui6 sin sufrir modffi 
caci6n alguna, 

' ' -. 

. '-·': . 
Como se aprecia en el t·exto; or:igfnal que cre6 a la 

Comlsi6n Nacional de Libros de fé.xto"·G.fatuit(), se indicaba 
que ésta era dependiente de la Secretarfa de Educaci6n Pú
bl lca sin especificar que clase d~ org·a~ismo era dentro de 
la Administraci6n Pública. 

Más tarde el decreto del 20 de febrero de 1980 a -
broga el promulgado en 1959 y le otorga a la Comisi6n Naci~ 
nal de Ltbros de Texto Gratuito, ,a personalidad jurfdlca -
que actualmente tiene~ ya que el anterior decreto que la 
cre6, en nfnguna lfnea del texto especificaba la clase de 
onganlsmo púb~lc6 de -ue se trataba, c1asificaci6n que se le 
otonga, pnectsbmente, con el de 1980, 

".José López Pont!Ho, Preside'nte Constitucional • 
d~ ·los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facul. 
tad que me contiene el articulo 89, fracci6n 1 de la Consti 
tuci6n Polftlca de los Estados Untdos Mexlcanosr y con fun
damento en 1os antlculos 45 de la. Ley Orgánica de la Admi -
n1stnaci6n Pública Fedenal¡ 24 ~nacci6n .III y 25 de la Ley 
~edenaq de Educación, y 2º de la Ley para e1 Control por 
parte del Gobiennó federal de los. Organismos Descentraliza
dos y Empnesas de Parttclp~ct6ri Estatal, y 

C O N S 1 D E R A N O O 

Que 1 os 1 i bros de texto' gratuitos con~tftuyé~ un 
Instrumento fundamental de la Educación bá~i·c~ ~o~fo

0

rníe a -
los pnlnctptos definidos pon el artfouio 3·.·c~~st'ituéional; 
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Que con el objeto de dar mayor congruencia a las -
funciones relacionadas con la planeaci6n y disefto de los 
contenidos, planes y programas de estudio, medios de evalu! 
ci6n y norma técnica - pedagógicas, el vigente Reglamento -
Interior de la Secretarfa de Educación Pública, al estable
cer la actual estructura de dicha Secretarfa, atribuye a o
tras unidades administrativas el ejercicio de dichas funci2 
nes dentro de las cuales se encuentra la de dictaminar s2 -
bre libros de texto, de conformidad con las facultades que 
al efecto establece la Ley Federal de Educación; 

Que la Comisión Nacional de los Libros de Texto 
Gr.atu1to, creada por Decreto publicado en el "Diario Ofi -
cial" de ~a fedenact6n ·el 13 de febrero de 1959, cuenta con 
las tnstalaciones y ~quipo adecuados para la edición e 1m -
presi6n de los libros de texto, y 

Que es con~~ntente descentralizar las funciones o
per.at\vas de edict6n e impresi6n que ha venido desempeftando 
la Com\s\6n Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, a 
ftn de ~ue ~stos res~ond~n a las necesidades actuales, he 
tenido a bten expedir el stgutente 

DECRETO POR el QUE SE CREA LA" COr-tlS?ON NACIONAL DE 
LIBROS DE TEXros GRATUITOS COMO ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZA00, 

ARTICULO lº;" Se crea la Comisión Nacional de Libros de 
Te~to Gr.atu\tos corno organismo descentra1iz1do, con per
sonaltdad ~unfd1ca y patrtmonlo propios,· y tendrá por obje
to la edtci6n e tmpnest6n de los ltbros de Texto Gratuitos, 
ast como de toda c1ase de materiales didácticos similares, 

ARTICULO 2,- Par.a el ~umpllmlento de su objeto, la Comi_ -
st6n tendr.S las ~l9utentes funciones: 
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1.- Editar e imprimir los libro• de texto gratuitos y toda 
clase de materiales didácticos similares, mediante sus pro
pias instalaciones, por concursos o de otro modo si estos -
rusultaren insuficientes; 

!!,- Coadyuvar con la Secretarfa de Educaci6n PGblica en el 
diseno de los libros de texto gratuitos y otros materiales -
didácticos; 

111.- Participar con un representante en el Consejo de Cont! 
nidos y Mfttodos Educativos de la Secretarfa de Educaci6n Pú
blica; 

!~.- Distribuir los ltbros y toda clase de materiales didáf 
t1cos s1m11ares que produzca, y 

v.- Las demás necesartas para el cumplimiento de su objeto. 

ARTICULO 3,~ El gobierno de la Comist6n estar& a cargo de: 

I,. La Junta dtrecttv•. 
11,, El D1rectón Gene~a1: 

Adem6s la Com1st6ri.cohta~a· co~ un Consejo Consult! 
~o, como 6nganó asesor~ 

ART!CULD 4 1 ~ La Junta Dinecttva ser& el 6rgano superior de 
gob1enno de 1a Comist6n, ~ est~r& tnfegrada por el Secretario 
de Educac16n?Qblica ~uien le prestdtrá los Subsecretarios de 
P~aneac16n Educativa· y de Educaci6n Básica de la Secretada 
de Educac16n P0b1ica, el Rector de la Universidad Pedag6gica 
~actonal, el 01rector Genenal de la Comist6n y hasta seis 
m1embros m6s, ~ue sen&n de,ignados por el Presidente de la -
Junta D1recttva, 



47 

El Presidente de la .Junta Directiva ser& suplido en 
sus ausencias por el miembro de la misma que .él de~lgne. 

~,: 

ARTICULO s.- correspon.de a.la\lunta'Dlrecitva;, 
;¡,,·-.····;-e: 

- :_~;'' '.·' ·~:-... ~. <·""'' :~·: . ;;:;·: -::~. 

I. - . Establ e_c~r,;"1~.~.:~i],f.t}~~~./g~ri:~y~1~~~ •. P:~Íª,·~.1, .~es,arrol lo 
de 1. a s. ac t 1v1 da des de''•.l a.•Coml s l 6n; c.,':i• 'i:•:i/'.:cc,:·•••:'c·: \.·. > ... '.·.·.·. 

·.·•· ·.·. ·. r.·\:¡~ :¡';,~\:.~úJ:·!,'.fa'f .~:~·/I1l·Ji:,{~.t~~;.·:~,; 
I 1.- Aprobar,<eval.uar. ·· upe·r.vtsar:«l os: planes•, y ,ilrogramas 

de·;ª. cóml\1)fü.it\i'JO~~L¡9~f;~ff~.t~·~i·.~·~···.:(':~:;(,·;·, .• • .b'· ' 
I I I. - . Apr~bar/eJ;<pr.oyecfo''de;pre'supuest.o án'üaJ: de ingresos 
y eg r.e~ O's" ·, d~-~;··1 ~'./C'o~fsT6~''{;~'~!;~:s-.:.'.~}i;.:.<;;.·-·,:~·< ,::~;: , .... 

'-l~~.:. ::~-~?- ...... ., .... ··--·-- :-~::,~- ··;;··· 

~~ ~~ ·a~·~~¡~?r~'f[i{~.:,•~ .•. '.:·g.','..:'d.1·,·'·.·.a·e·'·'·~·~·~v~n:!~rl or y aprobar 1 a organ 1 Z! 
··:.'(~-í: ' ' ;:·· 
. ifj''' . .t-

v .~ · An~ll~a'.~.;~:;aplihb~~<en ·su caso, el informe anual de -
act 1 V jd~'des;·~;'.l a's)e~'tadci's f.1 nancl eros que rinda el i!.I rector 
Ge ne rál ;•.•.i~;g;·~'i'::::;;,"•:·.····.' · 

~l.-' L~~ cÍ~mis;:funci~~és que le encomiende el presente d! 
cne'to .v.otr.as' d1spos1ctones legales aplicables, 

ARTICULO 6," La Junta Directiva ses tonará en reuniones o.r. 
dinar.1as cuando menos cada tres meses y extraordinarias 
cuando las convo·que el Presidente, Se requerirá la asl1 • 
tencia del Presidente o de ·su suplente y de cuando menos -
siete de sus mtembnos gozarán de voz y voto en las sesl~ -
nes de las m1smas, 

Los acuerdos se tomarán por mayorfa de votos y en 
caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTICULO 7.- El Director General de la Comlsi6n será d! -
signado y removido por el Presidente de la República. 
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ARTICULO B.-' El Director Generar tendrá las siguientes fa
cultades: 

1.- Representat legal,ni~nte .ª la Comisi6n; 
:-•·--T:·.:3·;'.f.-:·:·, 

II.- Dirigir;Ucnic~ ·Y administrativamente a la Comisión; 
' . . ·- ' . 

III.- El~borar >pr~poner a la Junta Directiva el Manual 
de Organización de.la Comisión. 

IV.- Proponer a la Junta Directiva el programa anual de -
actividades, de acuerdo con el presente ordenamiento; 

V.- Formu1ar el proyecto de presupuesto anual de ingre
sos y egresos de la Comisión y someterlo a la considera
c16n de la Junta Directivas 

VI.- Rendir informe anual de actividades y resultados de 
los estados financieros a la Junta Directiva; 

VII.- Someter a la apnobact6n de la Junta Dtnectlva el 
proyecto de Reglamento Intertor de la Comisión; 

VIII.~ De~1gnar y nemover a los funcionarios y personal de 
la Comtslón~ 

IX,• Celebran actos, convenios y contratos que sean nece
sarios para el ~umplimlento de1 trabajo de la Comisión; 

X,- Establecer, convocar y presidir la Comisión Interna 
de Adm1·ntstraci6n y Programaci6n de la Comisión, en los ~ 

términos del Reglamento Interior; 

XI.- Cumplir los acuerdos de la Junta Directiva e informar 
de los nesultados obtenidos,_ y 

~IJ,. Las demás que le confteran este ordenamiento y otras 
disposiciones legales. 



49 

ARTICULO 9~.• El Consejo Con~~ltlvo de ·la Comlsl6n estará 
Integrado ·por. los miembros de:_la Junta Directiva, los repre 
sentantes de la oplnÍÓn públ{~~ y. los ~spe.clallstas en edu:
caci6n, eri ncime.ro'total de quince-: qu~ designe el Presiden
te de 1 a .iGnta~~·o1rect'fva'i T '. .·;;, .. ·: 

"•¡;'~ ~-·.;~;:-:~~:> -i,:~ ~··:;:if~:r.~: .. ::<;~=. 

ARTICULO 10·.,,:e· f:1Sliú~.im~'n'10''.'cle3'a~éóínisliío estará constl-
tufdo>por: !;,e:.•· '(~/.'.''· '';:'''.'·fü~)' \, · 

., -~,.-_;·!:~;, ~~>,::'.~=«~"~'',:·~~~~~.-y ···f; ; ·. ·".'.· ., 

: ~.: -·a~.!r:I~fff~:s.:1·, i~;;{~:!Ii~~?-f ~ir:~Úi~'i::::º::dera 1 
Y 

: ' :~. :,_,_,=.:-:~:•,:<:-: :':'.'.'. > .. ,. 

!!.- Los)n~~;so~-~úe\obi~ngá por los servicios que preste; 
. ·,:. . 

III.- ·Los bienes que adquiera o que se le otorguen para su 
funcionamiento: 

IV,• Las apontacjones, regados y donaciones que en su favor 
se otcinguen, y 

V,• Los demás bienes que adquiera por ~ualquler otro titulo 
legal, 

ARTICULO 11,ft La Comisión Inter.na de Admlnlstracl6n y Pr2 -
gr.amac16n funcionar& como mecanismo de partlclpaci6n de las 
dtsttnt~s untdades admlnlstratlv'as de la Comlsi6n a fin de 
coondinar los pr'ognamas de acc16n y mejoramiento admln1str.i!_ 
tjvo de la mtsma pana Incrementar su eficiencia y contr! 
butr. a la del sector p0h11co en su conjunto, 

ARTICULO 12;. Las relaciones de trabajo entre la Comlsi6n 
y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de Trabaj!!_ 
dores al Servicio del Estado, Reglamentarla del Apartado B) 
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Del Artfculo 123 Constitucional. 

ARTICULO 13.· Se consfd&rar&n trabajadores de confianza a 
los miembros de la Junta Directiva, el Director General, -
los miembros del Consejo Consultivo y en caso de que se d~ 
signen, el Subdirector General, Directores de Area, Tesar~ 
ro, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento y Ofi· 
cina, Asesores, Consultores Técnicos, Contadores, Audit~ -
res, Contralores, Pagadores, Investigadores profesionales 
y al personal administrativo y de servicios auxiliares y -
personal del Director General, del Sudlrector General, Di
rectores de Area y Tesorero. 

ARTICULO 14.- Los trabajadores de la Comisión quedan in-
corporados, a partir de que entre en vigor el presente De
creto, al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y -
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Es
.tado, 

T R A N S 1 T O R I O S 

PRIMERO: Este Decreto entrar§ en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el "Di arfo Oficial" de la Federa
ción. 

SEGUNDO: Los recursos materiales actualmente al servicio 
de la Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos depe~ 
diente de la Secretarfa de Educación Pfiblica se integrar&n 
al patrimonio de la Comisión. 
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TERCERO.- Se abroga el Decreto que c e6 a :la Comisi6n Na
cional de Libros de Texto Gratuitos ·pu licado,en el "Di! -
rio Oficial" de la Federaci6n el·13 de i~~~ero de. 1959. 

'"_ :i< 

CUARTO.- El Reglamento Interi~r de ia· Comisión será expe
dido dentro de los seis méses sigúientes a·la entrada en vj_ 
gor del presente Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte dfas 
del mes de febrero de mil novecientos ochenta. José López -
Portillo.-Rúbrica.-El Secretario de Programaci6n y Pres] -
puesto, Miguel de la Madrid H.-Rúbrica.-El Secretario de CQ 
mercio Jorge de la Vega Domfngucz.-Rúbrica.-El Secretario -
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramfrez 
Vázquez.-Rúbrica.-El Secretario de Educación POblica,Fernarr 
do Solana •• Rúbrica.• 4 

4Decreto qQ~ c~ea la Comisl6n Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos como o~ganismo público descentralizado, Diario 
Oficial de la Federación del 28 de febrero de 1980, 
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2.2.- N A T U R A L E Z A J U R I D 1 C A 

Por el decreto del 28 de febrero de 1980, se colo
ca a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito dentro 
de la Administración Pública Federal como Organismo Público 
Descentralizado, asf no deja lugar a dudas el sitio que ocu
pa ya que el decreto· creador únicamente la mencionaba como -
"dependiente de la Secretarfa de Educación Pública". 

Jurfdicamente la descentralización administrativa -
"es una forma de organización por la cual la administración 
central atribuye determinadas funciones a una persona moral 
pública, distinta, con autonom!a orgánica y patrimonio pr~ -
pio sujeta a un control no jerárquico" 5 la que se ubicil en 
un marco legal, de igual forma, es una institución, creada -

·por el co·ngr.eso de la Uni6n o por el Poder Ejecutivo Federal 
pana nealtzar actividades administrativas de inter~s público 
que competen al Estado, Estos organismos están fuera del 
plano jer.ár.qutco de la Admtn!stración, porque no existe d! -
pendencta de los órganos i'nfertores con los superiores. 

En efecto, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal dispone que "son organismos -
descentralizados las untdades creadas por ley o decreto del 
Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, 
con persona~tdad jur.fdica y patrimonio propios, cualquiera -
que sea h estructura legal que adopten". 6 

5GOMEZ COLLADO, Roberto. "Avances del Derecho Administrativo 
Económico y Social", Instituto Nacional de Administración -
Pública, Práxis, México, 1985, exposición realizada por Cha 
nes Nieto José, pg. 127. -

6Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario~ 
ficlal de la Federación, 29 de diciembre de 1976, 
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La DescentralizacÍ6n AÍlministra¡i;a•se imp:lementa 
dentro de la Admin1stracÚn 'pabllca Fede'rah con el. objeto 

de desarrollar: , , ·/,1;I ,¿,; ':t,/,~.'2' .:(:: _;:,;, 
1.- "Actividádes que. co~pe:té~;Ü E~?~~~~ 

2.- o que son de?i ~t~~"~·:i:~{;e~:·;'··~~·:~~,·~o~ento dado, 

« ·.·: -'-:X{:!.º.{~~~\,~:,:,. '_·¡_:?~:t~/{1i~:-:"::1:-~,-~:-· C-<~ 
A través. de{organismos'i:cr_e'ados>.especialmente para ello, 
dotadosi deC :'. ·• '/ '., ... ' ..•... · . . 

a) .. Pe~~onaÍ i citf JJ~:faK:i 
3.-

b) Patrimonio propjo, 

c) Régimen Jurfdico Propio". 

Los organismos descentralizados, están creados para actuar -
con relativa autonomfa; descentralizar no quiere decir inde
pendizar¡ por que el poder central conserva las facultades 
de vigilancia y control sobre estas intituciones en forma -
limitada, para la eficacia de su desarrollo. Los órganos 
descentralizados tienen un régimen jur!dico especial, una 
personaltdad jur!dica y un patrimonio propios, constituido -
principalmente con btenes de 1a federación. Por lo tanto 
son autónomos tanto en ,orma orgánica como financiera; otor 
gándoles el poder central los elementos necesarios para la 
pnestación del senv1cio pab1ico. 

La Descentralización se presenta en dos formas: 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA POR REGION, se establece en 

1ACOSTA Romer.o, Mt.uel, 'Teorfa.General -el Derecho Adminis
tr.atho"·, Pon'r.Oa Mhico, ¡ggo , 'pg, 357, 
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base a un territorio, y en servicios pOblicos que prestan 
los municipios. 

La Admlnlstraci6n Pública Federal se descentraliza 
con el fin de "Transferir competencias, instituciones o r! -
cursos, a Estados y ~uniclpios, o incrementar la particlp! -
ci6n de los mismos en decisiones federales que les incumba -
mediante la atribucf6n a ·Estados y municipios de funciones -
que legalmente corresponden a la Administración Federal o 
que ha Ido asumiendo". 8 

DESCEltTRALIZACION ADMINISTRATIVA POR SERVICIO, se -
determina conf·orme al ·:o'rganfsmo descentralizado, que presta 
servicios públicos, esta es la más común en la idministraci6n 
pública de huestro pafs, la Comisi6n Nacional de Libros de -
Texto Gratutto, pertenece a este tipo de descentralización. 

Las opctones creadas con esta forma de administri -
ct6n pnetende fomentar la parttcfpaclón de los diversos 6r91 
nos tnstituctonales Estatales y ~un1c1pales, descentralizan
do atntbuc1ones, tnstt'tuctones y por supes.to participaciones 
fedena1es, pero esta descentralización por carecer de recur
sos en ocactones se vuelv~ lenta, 

La Lef Or.9«n1ca de la Admtnistraci6n Pública Fed! • 
r.al f~c~lta al Ejecutivo f'1edenal para determinar el agrupi -
mtento por sectones de las entidades de la Administración PQ 
bl1~a Paraestatal, con el propósito de que sus relaciones 
con el ejecutivo, se realicen a través de la Secretarfa o D! 

8GOMEZ COLL'ADO, op,c1t, pg, 13, 
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partamento administrativo que se determine; .como coordinador 

del Sector, con este fin se ~re6 el: acuerdo Pre.sidencial, el 
cual fue publicado en ei Diario Ofici~l- d~ Já::FedÚaci6n el 
3 de septiembre de 1982, y 'seftala:' •:el s~cto{'que correspOJ!. 

de a la Secretada de E.duc'aci6n Públic~J ·cuyo titular ejer

cerá las funciones de coordinador, ~~ fite~rirá como orgayi! 

mos descentralizados"' 

El artfculo 8 de la Ley Federal de las Entidades P! 

raestatales dispone que corresponde a1 titular de la Secret! 
rfa de Estado o Departa~ento Administrativo, evaluar los re
s-ul tados de las entidades paraestatales, de lo que se de! -
prende que es el titular quien directamente rendirá resulta

dos al ejecutivo .federal. 

CARACTERISTICAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

·.La Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Administr! 

ci6n Pública Federal, articulo 45, artículos 14 y 15 de la 

Ley .Federal de Entidades Paraestatales, le asignan a los or. 
ganism~s .descentralizados las siguientes caracteristicas: 

A) Creación del or.ganismo (ley o decreto por el que se 
crea ) . 

B) Denominaci6n del Organismo, 

C) Domic11io legal. 

D) Objeto del Organismo, 

El Patrimonio Propio, 

F) Organo de Gobierno 



56 

G) Facultades y Obligaciones de Director General. 

H) RAgimen Laboral. 

A.- CR~ACION DEL ORGANISMO 

Los organismos públicos descentralizados son crea
dos por ~ey o Decreto del Congreso de la Uni6n o del Ejecu
tivo Federal, a partir de este momento se dan las caract! -
rfsticas del organismo. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, 
es creada por decreto del Ejecutivo Federal publicado el 29 
de febrero de 1g59, el cual es abrogado por el que actual -
mente se en~uentra en Vigor, que es el de 28 de febrero de 
1980, baijo el ~tgutente considerando: Que los libros de 
text~ gnatulto constituyen un instrumento fundamental de la 
educac16n básica confonme a los principios definidos por el 
articulo 3° Contitucional, 

Esta razón esgrime el gobierno para justificar la 
cr.eac16n de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, busca 
a~1genan la.carga económica que representaba para la pobla
ct6n e~ desembolso para la adquisición de los libros de te! 
to par.a el n1ve1 esco~ar básico, propiciando de esta forma 
avances en ~a lucha contra el analfabetismo. 

Con este fin " la Comisidn de Libros de Texto Gra
tutto, creada por decreto publicado en el Diario Oficial de 
la federact6n el 13 de febrero de 1959 cuenta con las ins
talaciones y equipo adecuados para la edici6n e impresi6n de 
los 11bros de texto, y 
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Que es conveniente descentralizar las funciones OP! 
rativas de edici6n e impresi6n que ha venido desempeftando la 
Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuito, a fin de que 
!stos respondan a las necesidades actuales" 9 

La creaci6n de la Comisi6n de Libros de Texto Gratu! 
to, como organismo público descentralizado es justificado con 
el considerando del ejecutivo federal ,el cual consider6 que 
dicho organismo contaba ya de por sf con los elementos mat! -
riales y técnicas para el logro de sus objetivos, al darle el 
rango de organismo descentralizado, lo dota además de los el! 
mentos jurfaicos para un desempeno más ágil de sus metas. 

De esta forma la Comisi6n Nacional de Libros de Tex
to G"atujto, queda conformada de forma integral al contar con 
los elementos materiales, jurfdicos y t!cnicos necesarios pa
ra la edfct6n, 1mp~es16n y dtstr1buci6n de los libros de tex-
t6 gratuitos que fue el ftn para el que fue creada la Comisi6n. 

B,- DENOM1NACION DE LA COMISION NACIONAL 
DE LIBROS DE TEHO GRATUITOS. 

La Denominaci6n 1a contltuyen el conjunto de pal!. 
~~as que forman el ~ombre oficial otorgado por el E~tado y el 
cual tiene como ftn la pa~ticularlzaci6n de distinguir y dlf! 
r.encjar a la Comfs16n Nacional de Libros de Texto Gratuito de 
cualqufer otro organismo •Obllco descentralizado. 

Asf el articulo 1° del decreto del Z8·~e febrero de 
1'980 senala la denominact6n: "se crea la Comisi6,1 rfocional de 

9DJAR10 Of.ICIAL DE LA FEDERACION del 13 de febrero de 1980. 
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Libros de Texto Gratuitos ... , igual denomindci6n le daba ~1 

el primer deo.reto ( 13 de febrero de 1959) solo que este Oni 
camente decla que era "dependiente de la Secretarla de Educ1 
ci6n Pública", y el de 1980 le otorga el rango de Organismo 
Público descentralizado. 

C.- DOMICILIO LEGAL 

EsU considerado como el lugar donde residen los 6r 
ganos de gobierno, decisión y dirección: es la sede del org! 
nismo descentralizado, donde se encuentran las oficinas y d~ 
pendencias. Asimismo, comprende el &mbito territorial, los 
lugares donde actúa·ila Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito. 

Los órganos de gobierno de la Comisión Nacional de 
Libros dp Texto Gratuito residen en el Distrito Federal. 

D.- OBJETO DEL ORGANISMO 

El articulo I4 de la Ley Federal de las Entidades -
Paraestatales dispone que los organismos descentralizados 
pueden tener como objeto: 

!.- • La realización de actividades correspondientes a las 
6reas, estratégicas o prioritarias; 

11.- La prestación de un servicio público o social, o 

III.- La obtención o aplicación de recursos para fines de ! 
sistencia o seguridad social. 

Durante la práctica, los organismos descentralizados 
pueden abarcar más de un objetivo de los enunciados. 
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El objeto principal de la Comisi6n Nacional de Li
bros de Texto Gratuitos son ·1os dispuestos por el artfculo 
2° del decreto de 1980, el cual dispone que " para el cumpl! 
miento de su objeto la Comisi6n tendrá las siguientes funciQ 
nes: 

1.- Editar e imprimir los libros de texto gratuitos y toda 
clase de materiales didácticos similares, mediante sus prQ -
pias instalaciones, por concursos o de otro modo si estos r! 
sultaren insuficientes¡ 

11.- Coadyuvar con la Secretarfa de Educaci6n Pública en el 
diseno de los libros de texto gratuitos y otros materiales -
didácticos; 

111.- Participar con un representante en el Consejo de Cont! 
nidos y M~todos Educativos de la Secretarfa de Educaci6n Pú
bl !ca; 

IV.· Distribuir los libros y toda clase de materiales didáf 
ticos similares que produzca, y 

V.· 
to", 

Las demás necesarias para el cumplimiento de su obj! -
10 

Aunque el artfculo primero dispone el objeto para -
el que fue creada la Comisi6n, e"s el artfcl)lo 2º el que pre
cisa y que especfficamente se refiere a las funciones que de 
sarrollara para el cumplimiento de su objeto. 

lODIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION 28 de febrero de 1980. 
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Según el texto del artfculo 2° del decreto que crea 
a la Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos como or
ganismo público descentralizado lo faculta para cumplir con 
su objeto mediante concurso con empresas privadas e incluso 
la autoriza a utilizar el medio o medios necesarios con el 
fin de que cumpla con su objeto. El cual primordialmente es 
como ya dijimos antes, la 1mpresi6n, edlci6n y d1stribuci6n 
de los libros de texto para el nivel básico, asf como coady]! 
var con la Secretarfa de Educaci6n Pública, sobre el diseno 
de estos. 

Es importante subrayar que la última fracci6n del -
artfculo 22, faculta a la Comisi6n a realizar cualquier tipo 
de func16n con el prop6sito de cumplir con su objeto y el 
cual es senalado casi excl ustvamente para la elaboraci6n de 
los 11bros de texto, entendi~ndose asf que el decreto s6lo y 
únicamente autoriza a la Comisi6n para utilizar los medios -
neces'arios con el s61o fin de editar y distribuir los libros 
y en cualquier otro caso estarfa sobrepasando su objeto para 
el que fue creada. 

E.- PATRIMONIO DE LA COMISION NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. 

los organismos públicos descentralizados, adem~s de 
tener personalidad jurfdica propia, cuentan con patrimonio -
propio, el cual es el conjunto de bienes y derechos con que 
cuenta para el cumplimiento de su objeto. 

El decreto que otorga a la Comist6n Nacional de li
bros de Texto Gratuitos el rango de organismo descentraliza
do, seftala en el articulo 10 que el patrimonio de la Comtst6n 
estar& integrado por: 
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"!,- El presupuesto que le_ otorgue el gobierno· federal y las 
aportaciones de 1 os. g"obi ernos. de .. 1 os __ estados;.. 

. . 
11.- Los Ingresos _que obtenga por ·1os servic'ios que preste; 

111.- Los bienes que adquiera o que se le otorguen para su -
funcionamiento; 

IV.- Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor 
se otorguen, y 

V.- Los demás bienes que adquiera por cualquier otro titulo 
legal." ll 

En este caso el presupuesto a que hace referencia 
la fracci6n primera, la otorgada por el gobierno federal, se 
incluye dentro de la partida que se le asigna a la Secretarla 
de Educac16n POblica ya que la Comisi6n es una de las entida
des coordinadas por esta Secretarla. 

F.- ORGANO DE GOBIERNO 

En los Organismos Públicos Descentralizados el órga
no de gobierno realiza funciones de direcci6n, admintstraci6n 
y representaci6n, en el caso especifico de la Comisión Nacio
nal de Libros de Texto Gratuitos, el 6rgano de gobierno está 
integrado por: 

a) La Junta directiva, que es el 6rga~o de mayor jerarqufa, 
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el cual es un cuerpo colegiado que decide los asuntos más im

portantes d_e la actividad y administración del organismo. En 

esta junta directiva s_e encuentran representados los inter~ -

ses de la administración central y en algunos casos los sect~ 

res a los que afecta la actividad del organismo. 

El articulo 12 de la Ley Federal de Entidades Para

estatales dispone: "la administración de los organismos de1 
centralizados estará a cargo de un órgano de gobierno que p~ 

drá ser una junta de gobierno o su equivalente y un director 

general". 12 

Asfmismo, el articulo 18 de la mencionada ley indi
ca que "e1 órgano de gobierno estará integrado por no menos 

de c1nco ni más de quince miembros própietarios y de sus re1 

pect1~os suplentes, Será presidido por el titular de la co

ordinadora de sector o por la persona que ~ste désigne. 

El cargo de miembro del órgano de gobierno será es

trictamente personal y no podrá desempenarse por medio de r~ 

presentan tes". 13 

En concordancia el articulo 4 del decreto de 1980, 

recapitula todo 10 indicado anteriormente al disponer que -
" la junta directiva será el órgano superior de gobierno de 

la comisión,~ estará Integrado por el Secretario de Educa

ción POblica quien 1a presidirá, 1os subsecretarios de p1a
neación educativa y de Educación básica de la Secretarla de 

Educación Pública, el Presidente del Consejo Nacional, el -
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Presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educ! 
ción, el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el Di 
rector General de la Comisión y hasta seis miembros mh, qu~ 
serán designados por el Presidente de la junta directiva"' 

El presidente de la Junta Directiva será suplido en· 
sus ausencias por el miembro de la misma que él designe. 

Cabe hacer la observación que ésta última disposl -
ci6n va en contra posición al citado artfculo 18 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales ya que este 
dispone que el cargo de miembro del órgano de gobierno será 
estrictamente personal y no podrá desempenarse por medio de 
representantes, circunstancia que contradice el artfculo 4 
del decreto, al senalar que el presidente del organismo pQ -

drá ser suplido. 

Por otro lado, tenemos que el articulo 19, fracción 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales dispone 

que los Directores Generales no podrán ser miembros del Org! 
no de Gobierno a excepción de los organismos a que se refie
re el artfculo 5 de la misma Ley, y si bien en este artfculo 
no hace mención expresa de la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, los organismos que enumera tienen un objeto 
análogo y a estos organismos los clasifica como lnstituciQ -
nes de Asistencia Social, de lo que se desprende que al for
mar parte del órgano de gobierno el Director General, la Co
misión será entonces una Institución de Asistencia Social. 

Se establece que la Junta directiva sesionará en 
reuniones ordinarias cuando menos cada J meses y extraordin! 
rias cuando las convoque su Presidente. Para que se efef 
tOen requerirán la asistencia del Presidente y cuando menos 
siete miembros. 
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Los acuerdos se votarán por mayorfa y el Presidente 
tendrá voto de calidad en caso de empate. 

LAS FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Estai ~~· ~ncuentran consideradas en el articulo 5 
del decreto de 1980; y que son: 

"!.- .Establecer las polfticas generales para el d! 
sarrollo de las actividades de la Comisi6n; 

11.- Aprobar, evaluar y supervisar los planes y prQ 
gramas de la Comisión; 

11 !.-Aprobar el proyecto de presupuesto anua 1 de 1.!l 
gresos y egresos de la Com1s16n; 

IV.- Expedir el Reglamento lnter1or y aprobar la or 
ganización administrativa de la misma; 

V.- Analizar y aprobar en su caso, el 1nforme in -
nual de act1vidades y los estados f1nancieros 
que rinda el Director General, y 

VI.- Las demás func1ones que le encomiende el pr! • 
sente decreto y otras d1spos1c1ones legales a
pl1cables". 14 

"El órgano de Gob1erno de una ent1dad de la Adminis· 
traci6n Pública Paraestatal del sector educat1vo es la insta!)_ 
cfa responsable de fijar pol ft1cas, progr•mas, objetivos y m! 
tas, asf como de evaluar sus resultados operativos, admini! -
trativos y financieros y la actividad educativa que realiza 
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la entidad". 15 

Párrafo primero, del arÚculolº ·de l~s lineamientos 
y normas para la integración y funcionamiento de los 6rganos 
de gobierno de las ent1dadis ~~ra~stat~les bajo la. coordina
ci6n sectorial de la. Secretiir1a de Educación Pública. 

En concreto la Junta Directiva podrá realizar todas 
aquellas actividades que considere necesarias para lograr el 
objeto fundamental del instituto. Se aclara que salvo las -
establecidas como atribuciones indelegables de los 6rganos -
de gobierno, las cuales están se~aladas en el artfculo 58 de 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Junta Directi
va podrá delegar discresionalmente sus facultades en el Dt
recto~ General. 

G • - FACULTADES OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

Es el órgano unipersonal de la Comisión, es design! 
do por e1 presidente o a indicación dada por ~l, a trav~s 
del Secretario de Educación POblica. 

El Director General tiene como facultades: 

"l.- Representar legalmente a la Comisión; 

11.- Dirigir Tecnica y administrativamente a la comisión; 

111.- Elaborar y proponer a la Junta Directiva el Manual de 
Organización de lafomisi6n. 
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IV.- Proponer a la Junta Directiva el programa anual de a~ 

tividades, de acuerdo con el presente ordenamiento; 

V.- Formular el proyecto de presupuesto anual de lngre· 
sos y egresos de la Comlsl6n y someterlo a la cons1dg 
J\ac1611 de la. Junh Dtr.ectiva, 

VI.- Rendir informe anual de actividades y resultados de • 
los estados financieros a la Junta Directiva; 

VII.· Someter. a la aprobación de la Junta Directiva el pro
yecto de Reglamento Interior de la Comlsi6n; 

V!JI.-Oesignar y remover a los funcionarios y personal de la 
Comisión. 

IX.- Celebrar actos, convenios y contratos que sean neces! 
rios para el cumplimiento del trabajo de la Comisión. 

X.- Establecer, convocar y presidir la Comisión Interna de 
Administración y Programación de la Comisión, en los 
términos del Reglamento Interior. 

XI.· Cumplir. los acuer.dos de la 'Ju(lta P1recth·~ e tnfQplllaP 
de los r.esultados obtenidos, y 

XJJ •• las dem!s que le confter.an este ordenamiento y otras 
d1spostc1ones fegales:• l 6 



En resumen el Director General tiene como princip! 
les funciones la representaci6n legal de la Comisi6n, ad! -
m3s es el responsable del cumplimiento de sus objetivos, con 
este fin propone a la Junta Directiva la designaci6n y rem2 
ci6n de los funcionarios que considera necesarios para cum
plir con los objetivos trazados por la Comisi6n. 

EL CONSEJO CONSULTIVO 

El decreto de 1980, establece que la Comisi6n Naci2 
nal de Libros de Texto Gratuitos podr~ contar con un 6r9ano 
asesor que se denomina consejo consultivo, artfculo 3°. 

Este Consejo Consultivo lo integraran quince mie~ -
bros nombrados por el presidente de la Junta Directiva, ei -
tos integrantes seran de 3 sectores: miembros de la Junta -
Directiva, representantes de la opin16n pOblica y especialii 
tas en educaci6n, sin especificar cuantos miembros de cada -
sector. 

H.- REGIHEN LABORAL 

Los organismos descentralizados, determinan las COfr 

diciones y las disposiciones legales, a la cual se sujeta la 
relaci6n jurldica del trabajo, entre estas entidades admini1 
trativas y sus trabajadores; las que a su vez constituyen el 
r~gimen laboral de los organismos descentralizados. 

La relación jurlrlica de trabajo entre la Comisión -
Hacional de Libros de Texto Gratuito y sus trabajadores se -
rige, según el artfculo 12 del decreto de 1980, por la Ley • 
federal de trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria 
del apartado B) del articulo 123 Constitucional. 
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En igual forma, los trabajadores de la Comisión N! 
cional de Libros de Texto Gratuito quedan incorporados al -
régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios S.Q 
ciales de los trabajadores del Estado, conforme al articulo 
14 del decreto creador de 1980. 

Y, especificamente para el seguimiento de las con
diciones 'generales de trabajo de los obreros y empleados de 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se manti! 
ne estrecho contacto con las Oirecciones Generales de Pers.Q 
nal y Asuntos Jurfdicos y laborales de la Secretaria de Ed~ 

caci ón Pública. 

Algunos autores otorgan a los organismos descentr! 
lizados, la caracteristica de un régimen fiscal, sin embar
go este elemento no abarca a la mayorfa de organismos, por 
que al realizar actividades que competen al Estado se les! 
xenta del pago de los impuestos respectivos, de esta forma 
el régimen fiscal no es elemento general por lo que no es -
caracterfstica fundamental en estos. 

2,3,- SU UBICACION OENTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FEDERAL. 

'La administración pGblica es una estidad constituf 
da por los diversos órganos del Poder Ejecutivo Federal, que 
tiene por finalidad realizar tareas sociales permanentes y! 
ficaces de interés general, que la constitución y las leyes 
administrativas senalan al Estado para rlílr satisfacción a 
las necesidades generales da una Nacl6n 1

•
17 

17sERRA ROJAS, Andrés. "Derecho Administrativo", Porrúa, 10-
MO 1, México, 1989, p9. 79. 
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Con este fin crea, planifica, organiza en forma es
pecffica r6p1da y eficaz los 6rganos y procedimientos conve
nientes al interés colectivo, los cuales se encuentran suje
tos a un orden jurfdico, el que tambii!n les senala a las en
tidades administrativas la forma de funcionar y sus objeti -
vos, ... "es necesaria una organización que ejecute la ley, 
que la concrete a los casos particulares, que la actualice 
determinado el momento, modos y circunstancias de su aplica
ción". 18 

La Adm1n1straci6n PGblica, facilita la ejecución de 
las leyes, organiza los servicios públicos, realizando estas 
actividades en beneficio de la población, Dentro de estas~_ 

clones se encuentra el servicio pGblico de la educac16n de
terminado de esta menera por el artfculo 3' Constitucional. 
El gobierno pone al alcance de toda la poblac16n la enseílan
za, abarcando la distribución de libros de texto, abatiendo 
el costo que representaba su adquis1c16n. 

El ejercicio de la Administración PGblica es tarea 
exclusiva del Ejecutivo Federal, esta función la real iza por 
medio de los órganos que Integran la admin1stracl6n Pública 
tanto Federal, local y municipal. Asf la Administración PQ 
blica abarca toda actividad estatal que no es desarrollada 
por. el poder legislativo, el poder judicial y que tampoco· -
es abarcada por las empresas privadas; su forma de actur.r 
es contfnuo y permanente, en beneficio del lnteri!s pGblico. 

La Administración PGblica puede verse desde dos pun 
tos de enfoque: 

18IDEM 
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1.- ORGANICO: "Org!nicamente la Administraci6n Pú
blica Federal estS constituida por el presidente de la Repú
blica y todos los 6rganos centralizados, descentralizados, -
desconcentrados, las empresas, sociedades mercantiles del e1 
tado y fideicomisos públicos•. 19 Estos 6rganos est!n en -
trelazados y coordinados en forma jerSrquica y constituyen 
a su vez la estructura administrativa que depende del poder 
ejecutivo federal directa o indirectamente. 

JI.- FUNCIONAL.- Funcionalmente la Administraci6n 
Pública ejecuta las acciones que a los 6rganos del sector aQ 
ministrativo público le corresponden. 

LAS FORMAS DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA FEDERAL. 

La Constituci6n Polftica, en el articulo 90 seHala 
el fundamento de la organizaci6n pública federal y considera 
dos grandes regfmenes de la administración la centralizaci6n 
y la Paraestatal, referidas las dos a la materia federal, 
]as cuales deben ser acorde a la Ley Or9Snica de la Adminis
tración Pública Federal, la que establece las bases de la AQ 
min1straci6n Pública Federal en el pafs. 

La Administraci6n Pública Centralizada comprende: -
la Presidencia de la Repúblida, Las Secretarlas de Estado, -
los Departamentos Administrativos y la Procuradurfa General 
de la República. 

19ACOSTA ROMERO, Miguel, "Teorfa General del Derecho Admini! 
trativo•, Porrúa, M~xico, 1990, pg, 110. 
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En tanto la Administración Pabl1ca Paraestatal, se 
compone con: los organismos centralizados, las empresas de 
participación paraestatal, las Instituciones Nacionales de 
Crédito, las organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédi
to, las Instituciones nacionales de seguros y de fianzas y 
los fideicomisos, según el articulo 1°, de la Ley Org&nica 
de la Administración Pública Federal. 

El término Paraestatal sustituye al de Descentral.! 
zada que era el que se utilizaba anteriormente, con el fin 
de incluir a los organismos que no se clasifican dentro de 
la descentralización. 

Es conveniente senalar que en la pr!ctica no exis· 
te una forma pura de descentralización en nuestra legfsl1 •. 
ción, ya que el régimen legal que regula las relaciones err -
tre el poder central y las instituciones descentralizadas ;-
subordina al ejecutivo federal las decisiones m&s trascenderr 
tales de los organismos descentralizados, 

LA CEHTRALIZACION 

Este régimen de la Administración Pública "es la • 
forma de organización administrativa en la cual las unidades 
órganos de la administración pública, se ordenan y acomodan 
artlcullndose bajo un orden jerlrqu1co a partir del Preside! 
te de la Re-úb11ca, con el objeto de unificar las decisiones 
el mando, la acción, la ejecución". 2º 

2ºIDEH, pg. 116. 
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En la Centralizaci6n administrativa, los ordenamierr 
tos Jurfdicos dividen las funciones del Poder Ejecutivo Fed! 
ral en las Secretarfas de Estado, Departamentos administrati 
vos y la Procuradurfa General de la República, los que se err 
cuentran unidos y ordenados en forma jerárquica, subordin! -
dos ante el Presidente y coordinados entre ellos y constitu
ye un Poder Central. De esta forma se concentra la mayor 
parte de la funci6n administrativa siendo esta organizaci6n~ 
la predominante!n nuestro sistema de gobierno. 

Las Secretarías de Estado, son los 6rganos inmedi! 
tos inferiores que auxilian en forma directa al Ejecutivo F! 
deral en el control de los negocios del orden administratf -
vos. El titular de estas Secretadas es nombrado y removido 
libremente por el Presidente de la República. 

Para el debido despacho de los asuntos del orden a.!!_ 
ministrativo, que además comprende su estudio y p1aneaci6n, 
el Poder Ejecutivo contará con las Secretarfas necesarias, 
de acuerdo al artfculo 26 de la Ley Orgánica de la Adminis
traci6n Pública Federal. 

La representaci6n, trámite y resoluci6n de los asurr 
tos de la competencia de las Sec1·etarfas corresponde origi -
nalmente a los Secretarios de Estado, quien para el mejor d! 
sarrollo de su trabajo, podrá delegar algunas facultades en 
funcionarios subalternos, sin perder su ejercicio directo. 

LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

La otra forma de organ1zaci6n Administrativa Públi
ca Federal, es la Administraci6n Pública Paraestatal, el ar
tfculo 9D Constitucional establece "la Administnaci6n Púb11 
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ca ser& centralizada y paraestatal conforme a la Ley Org4ni· 
ca que expida el Congreso que distribuir& los negocios del 
orden administrativo de la Federaci6n que estar&n a cargo de 
las Secretarfás de Estado y Departamentos Administrativos y 
def1n1r4 las basesgenerales de creaci6n de las entidades pa• 
raestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su O• 

peraci6n. 

Las leyes determinar4n las relac1ones entre 1as 'eJl. 
tidades paraestatales y el Eje~utivo federal, o entre éstas 
y las Secretarfas de Estado y Departamentos Admtntstratl 
vos". 21 

As!, este pr.ecepto de h Carta Magna nos deftn.e e1 
fundamento d~ la Admtntstr.acf6n PQbltca Panaestata1, la qu~ 
se encuentra Integrada pon el conjunto de lnstttuctones, t¡ 
gantsmos, empresas de economfa mi~ta, patrimonios ~abltcos; 
los cuales colaboran en la rea1tzaci6n de los ftnes del Es. 
tado sin que formen parte de la Administpact6n PGbltca Cen
tna~tzada la cual v\gtla y controla su functonamtehto ~~ ~ 

tuando dentro ele un opdenamlento jun1dico, ·pnevtamente est! 
bhctdo, 

Con~\ene distfngu\r la dif~rencla entre descante! 
tr.aci6n· y Pescentra1tz.aci6n, para d!ferench~los citaremos 
sus canactepfst1cas esenciales de cada uno: 

DESCONCENTRACION: 

l.• "Organo tnfer.1or subordinado a una Secretarfa, Depar.t•• 

2lcoNSTITUCION POLITICA D~ LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ·1oa 
Ed1Ct6n, Edtt; Tr\11as, Hhtco, ·!994, 'pg, 103 y 104, 
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mento de Estado o la Presidencia. 

2.- Puede contar o no con personalidad jurfdica. 

3.- Puede contar o no con patrimonio. 

4.- Posee facultades limitadas. 

DESCENTRALIZACION: 

l.- Organo que depende indirectamente del ejecutivo federal. 

2.- Tiene invariablemente personalidad jurfdica. 

3.- Siempre tiene patrimonio propio. 

4.- Posee facultades más aut6nomas." 23 

Los organismos desconcentrados no tienen autonomfa 
orglnica ni financiera, se encuentran subordinados a la e1 -
tructura central. 

La Descentralización "es una forma de organizaci6n 
por la cual la administraci6n central atribuye determinados 
funciones a una persona moral pública distinta, con autonomfa 
orglnica y patrimonio propio sujeta a un control no jer6rqui
co. •24 

23AcosrA ROMERO H., op.cit. pg. 346. 
24GOHEZ COLLADO, Roberto. "Avances del Derecho Administrativo 

econ6mico y Social". Instituto Nacional de Administraci6n 
Pública, Praxis, Hfixico, 1985, pg. 125. 
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Se encuentra dentro de un ordenamiento legal, de i
gual forma, es una institución, creada por el Congreso de la 
Unión o por el Poder Ejecutivo Federal, para realizar activl 
dades administrativas de Interés público que competen al Est! 
do. Estos organismos están fuera del plan jerárquico de la 
Administración, por que no existe dependencia de los órganos 
Inferiores con los superiores. 

La Administración Pública, como forma de organiz~ -
ci6n administrativa, a la descentralización administrativa, 
con el objeto de desarrollar: 

l.- "Actividades que competen al Estado. 
2.- O que son de Interés general en un momento dado. 
3.- A través de organismos creados especialmente para ello, 

dotados de: 
A) Personalidad jurldic~. 
B) Patrimonio propio, 
C) Régimen jurldico propio". 25 

La descentralización administrativa al contar con ' 
las facultades de personalidad, patrimonio y capacidad de op~ 

ración autónomas, no genera poder propio. 

Los organismos descentralizados, están capacitados 
para actuar con relativa autonomía; descentralizar no digni
fica Independizar; porque el poder central conserva las f! -
cultades de vigilancia y control sobre estas instituciones 
en forma limitada, para la eficacia de su desarrollo, aslmi! 
mo los órganos descentralizados tienen un régimen jurldico 
especial, una personalidad jurldica y patrimonio propio, 
constituido principalmente con bienes de la federación. Por 

25ACOSTA ROMERO, Manuel, Op.cit, pg, 357, 
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lo tanto, son aut6nomos tanto orgánica como financiera; el P.!l. 
der central les otorga los elementos necesarios para su dei 
envolvimiento y para la prestaci6n del servicio pOblico. 

·1 La d~scentralizaci6n adopta las siguientes formas: 

DESCENTRALIZACION POR REGION 

Es aquella que comprende como campo de acci6n una 
porci6n de territorio limitado, y en servicios públicos que 
prestan los municipios. 

La adm1nistraci6n P0b11ca Federal se descentraliza 
con el prop6stto de "transferir competencias,instituctones 
o recursos a Estados y Municipios, o incrementar la partici. 
pac16n de los mtsmos en decisiones federales que les ataften 
mediante la atrtbuci6n a Estados y municipios de funciones 
que legalmente corresponden a la administraci6n federal o 
que ha tdo asumiendo". 26 

DESCENTRALIZACION POR SERVICIO 

Es en func16n del organtsmo descentralizado que" 
presta servtc1os pOblicos, siendo esta forma la m4s usual 
en el sistema administrativo, la Comis16n Nacional de Libros 
de Texto Gr.atu1tos pertenece a este ttpo de descentraliza
ci6n. 

La descentra11zaci6n es, en contrapartida a la 
centralizaci6n, la iniciativa de la adm1nistraci6n pública 
para fomentar la democracia al suponer la participaci6n y 

el interfis de los diversos 6rganos institucionales de poder 
estatal y municipal. 

26GOHEZ COLLADO, Roberto. op.cit. pg.13, 
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Igualmente la descentra11zac16n de atribuciones, 
Instituciones y parti~ipaci6n federales tien~n como fin re
solver las demandas sociales y en este caso especffico que 
es la edici6n y distribuci6n de los libros de texto a todo 
el pafs. 

2.4.- ESTRUCTURA ORGANICA. 

ORGANIZACION DE LA COMISJON NACIONAL 
DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

"La Comisi6n está presidida por una Junta directiva 
que tiene como funci6n vigilar la consecuci6n de los objeti,
vos planteados por el Ejecutivo Federal y coordinar sus act! 

· vidades con las diversas entidades del sector público que -
tienen relaci6n con sus funciones". 27 

La Dirección General se encarga de coordinar las d~ 

pendencias que estructuran orgánicamente la Comisión. Se 
sirve de la asesorfa de una Comis16n Interna de Administr! -
ci6n y Programación que tiene como funciones conocer, preci
sar y coordinar los objetivos de la Comisi6n y aplicar de m! 
nera adecuada sus recursos para cumplir con sus responsabil! 
dades. 

Complementariamente se apoya en una Secretarfa Gen! 
rnl encargada de coadyuvar con la Secretarfa de Educaci6n PQ 
blica, a iravh de su Direcci6n General Adjunta de Conteni-

27 sEP, Informe de labores, 1984,pp. 114-119. 
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do y M6todos, en el diseno de los libros de texto gratuitos 
y otros materiales didácticos. 

En este nivel, la organizaci6n de la Comisi6n se di 
vide en tres subdirecciones: Producci6n, Administraci6n y 

Finanzas. la primera se encarga de producir los libros de 
texto gratuitos y otros materiales didácticos, de conformi
dad con las especificaciones autorizadas y con el menor CD! 

to posible. La segunda se responsab iliza de aplicar raci~ 
nalmente los recursos humanos, materiales y financieros para 
lograr los objetivos de la Comisi6n; asf como distribuir los 
libros de texto de acuerdo a las necesidades, 

Para el desempeno de sus funciones se subdivide en 
las gerencias de programación, fotolito, impresi6n y mante
nimiento; auditorfa interna y Departamento de vigilancia y 

bomberos. 

Se definen concretamente tres áreas de mandos m! -
dios y superiores que corresponden a las tres funciones que 
la entidad debe cumplir necesariamente: producci6n, distri· 
buci6n y administraci6n. 

RELACIONES DE COORDlttACION SECTORIAL 

"La Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
se apoya en la Coordinadora Sectorial para la consecuci6n de 
los programas institucionales y para la soluci6n de los pro
blemas de operación o financieros." 28 

La producción de libros de texto implica una coor 
dinaci6n sistemática entre la Secretarfa de Educacl6n P~ • 
blica y Comisión Nacional de libros de Texto Gratuitos, ya 

28coHALITEG, Informe de Autoevaluaci6n; Marzo 1987, pg.4,13. 



ESTA IISJS NO DEBE 
SALIR DE U BIBLl8TECA 

que los contenidos, (texto e ilustraci6n) de los libros, son 
elaborados en· la Coordinadora, en tanto que la impresi6n y la 
distribuci6n eitán a cargo de la empresa descentralizada, Ad! 
m&s, la SEP apoya .l.a gesti6n del presupuesto de la Comision -
ante la Secretarla.de Programaci6n y Presupuesto. 

La nueva Ley Federal de las Entidades Paraestata
les otorga a dichas instituciones mayor autonomla que en afies 
anteriores, lo que implica el fortalecimiento del proceso de 
toma de decisiones en el ámbito de los 6rganos de gobierno de 
cada una de dichas entidades. En consecuencia, se ha inicia
do una acci6n dinámica en la Junta Directiva de Comisi6n Na
cional de Libros de Texto Gratuitos, con la activa participa
ci6n del titular en todos aquellos temas que son de relevan• 
cia para el desarrollo de la empresa. 

Para el aspecto de la programaci6n financiera se ti! 
ne contacto permanente con la Direcci6n General de Programa
ci6n de la Secretarla de Educaci6n POblica, para definir y 
tramitar el presupuesto anual, 

A su vez, el actual funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos implica relaciones con 
otras dependencias, entre las que se encuentran: 

- La Subsecretaria de Educación Elemental de la SEP: 
Para organizar la distribuci6n de los textos gratuitos, a 

través de las delegaciones de la entidad coordinadora en los 
estados de la RepGblica, 

- La Subsecretarfa de Planeaci6n Educativa: 
A través de las Direcciones Generales de Programaci6n y de 

P1aneaci6n; asf como la Direcci6n General de Evaluaci6n Ed~ 
cativa. 
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- Gobiernos de las Entidades Federativas: 
Para coordinar la redistribución del material didáctico a 

las diferentes escuelas de cada localidad. 

Otras entidades del sector educativo, tales como el 
Instituto Nacional Indigenista, Dirección General de Educa
ci6n Especial. - yü que la Comisión produce también libros 
de texto para invidentes- y el Consejo de Contenidos y Hét2 
dos Educativos. 

Complementariamente, se realizan convenios de com
pra venta o Intercambio con entidades públicas de otro sector 
y con el sector privado. El proveedor del papel consumido 
por la Comisión es PIPSA y los pagos a este organismo se efe~ 
túan a través de la Cámara de Compensación de la Tesorerfa 
General de la Federación. 

En el caso de los convenios con el sector privado, 
se llevan a cabo en dos grandes vertientes; a través de la 
obtención de materias primas, bienes Intermedios y refaccl2 
nes; y en el caso de la impresión de textos gratuitos en e~ 
presas comerciales a través de contratos de servicios. 

ORGANIZACION DE LA OISTR!BUC!ON 

El sistema de distribución hace llegar los libros 
a 197 puntos geográficos del pafs. Es eficiente aunque la 
redistribución sigue presentando ciertas deficiencias que ! 
fectan especialmente a los grupos lnd!genas de doce estados 
de la república. 

El proceso de distribución que realiza la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratuitos se organiza de la 
siguiente manera: 
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l.· El material termfnado se almacena por tftulo en el al· 
macén Central Lerdo. 

2.· El transporte del material de las impresoras externas 
y de los talleres de la Com1si6n a1 almacén se efectúa con 
transportes al servicio de la Comis16n. 

3.· En 1a gerencia de d1str1buc16n, a través del 4rea de 
computaci6n se crean los documentos necesarios para el co~ 
trol y despacho del material. 

4.· En el almacén central Lerdo se selecciona el material 
por paquetes de libros, de acuerdo al programa de envfo; se 
etiqueta de acuerdo al transporte que le corresponde y se 
turna al centro postal. 

S.· En el Centro Postal Mecanizado Pantaco, con antic1pa
c16n se ratifica y solicita el nGmero de furgones necesa
rios para cumplir el programa de despacho. 

6.- Se carga directamente de los camiones que envfa el al· 
macEn a los furgones, con personal proporcionado por la Co· 
misión. 

1.· Se asigna a un agente postal que ampara el material y 

elabora la gula de arrestre. 

8.· En Ferrocarriles Nacionales se agregan los furgones al 
dla siguiente a los trenes de pasajeros. 

9,· Los furgones son separados en su destino por los adml· 
nistradores de correos, quienes en el lugar entregan de In
mediato a los almacenistas regionales los libros de texto. 

10.- Con los medios que en 11 localidad se consiguieron pre• 
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vlamente, se desaloja el furg6n y se conduce al almacén re
gional el material. 

11.- Se selecciona por zona escolar y se cita para que pa
sen a recoger su material a los Inspectores correspondle~ -
tes. 

12.- Al entregar al Inspector, de acuerdo a la document!_ 
cl6n, éste firma y sella de recibido, 

13.- El Inspector, con medio propio, traslada el material a 
escuelas. 

14.- Los almacenistas realizan supervisiones a las escuelas 
de su 4r.ea de Influencia, para constatar que el material ha 
sido entregado, rindiendo un Informe a la gerencia de los -
problemas encontrados y de los faltantes, en su casó, de 11 
bros de texto, los cuales les son enviados nuevamente, 

La d1strlbucl6n de los libros de texto gratuitos i~ 

plica la fntervencf6n coordinada de diferentes agentes que 
realizan diferentes acciones entre si: 

1,- Comlsf6n Nacional de los Libros de Texto Gratuitos: 
Avocada a la producci6n y Dfstribuci6n de los libros de 
texto Gr.atuftos. 
l,l,• Gerencia de D!str!buct6n: 
Elaboract6n de planes, programas, procedimientos y doc~ 

mentaci6n necesarios para el despacho y control del material. 

l,2,- Almacén Central Lerdo: 
Almacenaje, c1as!flcacl6n y separac!6n del material, 

2,- Secretarfa de Comunicaciones y Transportes: 
Responsable del traslado de material. 



83 

Sección de Libros: 
Recepci6n y despacho de furgones y trailers. 

Administraci6n de correos: . . 
Recepción y entrega de material-a alma¿~nista~. 

3.- Ferrocarriles Nacionales de H~xic•: 

Transporta la mayorfa de los libros en .el interior del 
país, 

4.- Secretarfa de Educación POblica - Delegic{~ries Estata• 
1 es: 

Elaboraci6n de informes, coordinación de redistribución 
y supervisión. 

Almacenes regionales: 
Recepción, clasificación, recopilaci6n y certificación 
del material entregado. 

Inspectores: 
Recopilación del material y traslado a las escuelas. 
Directores de escuela: 
Recepcl6n y entrega a los maestros,, 

Actualmente, el sistema de distribución hace llegar 
los libros de texto a 82,137 escuelas del país , el 52% del 
total de escuelas del Sistema Educativo Nacional, y a m!s de 
17 millones de ninos. 

"Para finales de junio de 1990, se registró un lncr! 
mento del 4% respecto al ano anterior en el número de libros 
distribuidos. El nOmero de centros de distribución se a~ -
pli6 de 772 a 846. En el Interior del pafs pasó de 204 
226 y en él área metropolitana de 568 a 620. Sin embargo, 
sigue habiendo quejas sobre retrasos en la redistrlbuci6n• 29 

por lo que conviene que las autoridades educativas de cada 
estado ejerzan mayor vigilancia sobre este proce•o. 



Con la liberación de las tarifas por parte de la 
Secretar1a de Comunicaciones y Transportes se negociaron 
nuevos contratos con las empresas transportistas que distr! 
buyen los libros en el área metropolitana y en el Interior 
del pa1s. Las condiciones establecidas en dichos contratos 
fueron satisfactorias, ya que el incremento de las tarifas 
recomendado por la propia Secretarla de Comunicaciones y 
Transportes y por la Cámara Nacional de Autotransportes fue 
del 25% mientras que la comisión lo obtuvo en 21% menos 3 
por ciento: es decir, 18%. Además, los transportistas se 
comprometieron a llevar los materiales a los centros de di~ 

tribución actuales y a los que se crearan en el futuro. 

En general la distribución opera con bastante efi
cacia y se tienen bien definidos los canales de dlstrlb~ci6n 

se tiene la ventaja de que toda la etapa de redistribución 
se realiza sin ningan costo extra para la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos; son los gobiernos de los est~ 

dos los que realizan la redistribución del producto hasta 
el consumidor final, lo cual implica una gran movilización 
de recursos humanos que no es costeada a través del pres~ -
puesto anual asignado a la Comisión. 

En el ciclo escolar 1988-1989, se logró reducir el 
per1odo de distribución en relación al ano 1985-1986, de 38 
a 24 semanas lo cual representó una reducción de 37%. Todo 
el material se distrlbuy6 en una sola etapa, en los meses 
comprendidos en el per1odo marzo-agosto. Para el ciclo 
1990-19gl, este avance se perderá y se realizará una segun
da etapa de dlstrlbucl6n en los meses de septiembre a enero 
debido a la Insuficiente maquinaria de la Comisión para Im
primir la producción programada para el ciclo 1990-1991. 

La Comlsi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
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asigna aproximadamente el 2% de su presupuesto y 1.7% del per 
sonal total a la distribuci6n de los libros de texto, lo cual 
demuestra que en este aspecto ha logrado una creciente efi -
ciencia, a trav~s de la oportuna coordlnaci6n de una comple
ja red de agentes que contribuyen al logro de este objetl -
vo." 30 -

Resulta muy Importante continuar con este eficiente 
sistema de dlst~lbuci6n, pues de nada servirla tener los li
bros impresos en el momento oportuno, si no hubiera manera 
de hacerlos llegar a los niffos. Ciertamente ~ste es un m~ri 

to que se le debe reconocer a la Comisl6n y que se debe con
servar al momento de contemplar una reestructuración de este 
organismo. 

29 •ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION 
NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS", Junio 1990, 

JOCOMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, Cifras, 
19B9,pg.1B,19. 
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MARCO JURIDICO DE LA COMIS!ON NACIONAL OE LIBROS DE 
TEXTO GRATU !TO 

·i.1.- LA CONSTITUCION. 

Las normas ~urfdicas que constituyen el ordenamien
to Jurfdico del Derecho Mexicano se derivan de ia' Const1t!!_ .
ci6n a cual todas deben su validez y a su vez forman un sis
tema legftimo de normas jurfdicas. 

"La Constituci6n en sentido formal, es cierto doc¡ 
mento solemne, un conjunto de normas jur!dicas que s6lo pue
den ser modificadas mediante la observancia de prescrlpci~ -
nes especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de 
tales normas, la constitución en sentido material est! cons
titufdo por los preceptos que regulan la creación de normas 
jur!dicas generales y especialmente la creación de leyes'. 1 

Las mhimas se " ... inscriben en la coMltuclón para 
darles un rango superior al de las leyes comunes y exclui~ -
las en lo posible de la opinión mudable del parlamento difi
cultando su forma mediante el procedimiento estricto que su1 
le acompaftar a las enmiendas cor&tltuclonales." 2 

Los preceptos comltucionales establecen la base de 
la pol!tlca educativa en México, orientan a la enseílanza y 
dan origen a la leglslacl6n educativa vigente, y en su con -
junto integran la estructura jurfdlca de la educación el fun 
damento en que se apoya la instrucción y el papel que tiene 
el Estado en la Ensenanza. 

1KELSEN, HANS. "Teor!a General del Derecho y del Estado". U
niversidad Nacional Autónoma de México. México. 1950.pg.129 

2TENA RAMIREZ,Fellpe. "Derecho Constitucional Mexicano". Po
rrOa, México. 1955, p4g. 25. 
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La Contituci6n es obra de un acto de la soberanla 
popular por lo tanto garantiza la educaci6n del pueblo en el 
articulo 3° Contitucional, del titulo primero, del capHulo 
1, "De las Garantlas Individuales", y establece como objeti
vo fundamental el de mejorar la calidad intelectual de los 
ciudadanos, con el fin de lograr su desarrollo social con la 
participaci6n del Es~ado. 

"La Educaci6n debe ensenar a apreciar los beneficios 
de la democracia con base en la igualdad, la libertad y de 
la justicia". 3 

El Estado pone al alcance del individuo los medios, 
servicios p0b1icos, para que el hombre lobre sus fines, las 
garant!as individuales 1e seftalan el camino correcto para -
que el hombre realice su desarrollo, le da seguridad social 
y jur!dica, logrando a su vez el proceso social. 

1.- TEXTO ORIGINAL APROBADO EN LA COílSTITUCION DE 
1917. 

La Asamblea Constituyente pas6 el dictamen sobre e1 
te precepto, para su discusi6n general el 13 de diciembre de 
1916, era tal su importancia que fue la única vez que Don V,!!. 
nustiano Carranza presenci6 los debates de los constituyen~
tes del 17, el dictamen fue aprobado el 16 de diciembre de -
ese mismo ano, la redacci6n final fue la siguiente: 

Articulo 3°.- "La ense~anza es libre, pero ser~ la! 
ca la que se dfi en los establecimientos oficiales de educa -
ci6n, 1 o mismo que 1 a ensenanza primaria elemental y sup.!!_ -
rior que se imparta en los establecimientos particulares. 

3BAZDRESH, Cuis, "GARANTIAS COHSTITUCIONALES". Trillas. Mfi
xico, 1983.pg. 100. 
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Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún 
culto podrán establecer o dfrfgi~ escuelas de instrucción 
primaria. 

Las .escuelas .primarias particulares podrfo establ~ 
cerse sujetándo;e a la vigilancia oficial. 

"En los. establecimientos .ofici~·lés se Impartirá gra 
tuitanient~. la enseñánza primaria;;, 4 ' -· ··; . . . , .... , 

Este preCpto.fu~da~ellt(}•or~¿qtó ';1 ·sentido de la 
educac 1 ón. en Méx ic'o: hÚ ta .'e'l : año, de '.}g34, ·~e~h~; en . qúe fue 
r~formado en."Su tO .. faTf da.ci~· · ~'.( 

Asfmfsmo, .esta declaración de instrucción 1 ibre fue 
entendida como que cualquier i~dfviduo te~ia la facultad de 
ejercitar la educación, sin que el Estado le impusiera algu
na restricción; la práctica arbitraria de ~sta garantla tra
jo consigo el desorden educativo, porque permitió el surgi -
miento de instituciones pseudo-educativas, las cuales sin el 
control legal llegaron a frenar el desarrollo social; es de 
aclararse que esta situación ya se presentaba anteriormente, 
el concepto de educación era tan amplio, que hubo de refor
marlo para cubrir estas deficiencias. 

El objetivo de la libertad de enseñanza se basaba en 
el principio de una educación laica, el cual separaba el as
pecto religioso del de la educación, establecfa que no se f~ 

partirla enseñanza religiosa t~nto en los establecimientos 
oficiales como particulares, a nivel primaria. elemental y -

superior; de igual manera, prohfbla a las corporaciones rel! 
glosas o ministros de algún culto, el que pudieran establ~ -

4ALVEAR ACEVEDO, Carlos. "La Educación y la Ley". Jus. Méxi
co. 1963. pg. 199. 
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cer o dirigir Instituciones educativas a nivel primaria, lo 
cual les dejaba la posibilidad de crear, organizar y manip~ 
lar escuelas a totros niveles educativos. 

El articulo 3° Constitucional, constituye el prin
cipal medio que el pueblo utiliza para hacer frente al p~ -
der del clero, por lo que ha sido uno de los m&s combatidos 
por los sectores reaccionarios de la sociedad. 

senalaba, adem4s, como una de las funciones del E! 
tado en la educaci6n la de supervisar las leyes y reglamen
tos con este objeto. Finalmente apoyaba el concepto des! -
rrollado desde la reforma, el de una educaci6n gratuita, i~ 

partida por el Estado y s6lo a nivel primaria, en beneficio 
de las clases más desfavorecidas, buscando llegar a la gran 
masa popular. 

Por lo tanto, la libertad de ensenanza gener6 con
secuencias negativas a la naci6n, por la intervención del -
clero en la educaci6n, ya que los contituyentes del 17 s6-
lo limitaron a la Iglesia en el ejercicio del derecho a la 
educaci6n primaria. 

2.- LA REFORMA Al ARTICULO 2° CONSTITUCIONAL DE 
1934, 

En la exposlci6n de motivos sobre la iniciativa de 
esta reforma, se Indicaba: "Que para ser la escuela del 
pueblo no bastaba la obligatoriedad y su gratuidad sino que 
fundamentalmente que est~ en armonfa con las demandas de -
lnter6s de las clases trabajadoras." 5 

5c1SNEROS FARIAS, Ger~an. "El articulo Tercero Constitucio
nal". Trillas, Mixlco. 1g70 pg. 56. 
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El 26 de diciembre de 1934, se dio lectura a la ini
ciativa de reforma del artfculo 3° Constitucional, el 28 de 
noviembre de ese ano, se declar6 reformado, publlc6ndose en 
el Diario Oficial de la Federacl6n el 13 de diciembre de e
se mismo ano, en los siguiente términos: 

Articulo 3° Primer p&rrafo, "La educaci6n que i~ -
parta el Estado ser& socialista y además de excluir toda 
doctrina religiosa combatir& el fanatismo y los prejuicios 
por lo cual la escuela organizará sus ensenanzas y activid! 
des en forma que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del universo social", 6 

Elimin6 en forma definitiva la libertad de ensena~ 

za, la cual fue sustituida por una educaci6n dirigida por -
el Estado y con la orientaci6n socialista¡ la educaci6n al 
socializarse conducirá a la soc1alizac16n creciente de los 
medios de producci6n la reforma al articulo 3° constltuci~ 

nal, fue con el fin de socializar a la sociedad mexicana, 
"No es posible Imaginar un cambio de mentalidad que propi
cie el advenimiento de un sistema social ista_!in que prev1! 
mente se hayan producido o gestado los modelos educativos 
que adecOen a1 hombre al nuevo tipo de sociedad". 1 Es de 
aclararse que la constituci6n de 1917, ha protegido hasta 
1a fecha el ejercicio de la propiedad privada de los ID! 
dios de producc16n, el cual es uno de los principios bh1· 
cos de nuestro sistema econ6mico. 

6AtVEAR ACEVEDO, Carlos. Op. cit. pg. 263. 
7vALAOES Diego. "Derecho de la Educaci6n". Universidad H! 
c1onal Aut6noma de México. México, 1981.pg.12. 
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Descartaba, de igual manera, toda ensenanza re11 -
glosa, porque luchaba contra el fanatismo y los prejuicios, 
buscando formar en la Juventud una cultura nacional, clentí 
flca, que fomentara la solidaridad social; este concepto de 
educaci6n se bas6 en el principio del laicismo. La educ! • 
ci6n socialista buscaba generar en el pueblo la idea de so
cialismo, estableciendo que las doctrinas religiosas eran -
el medio de enajenaci6n, que utilizaba la burguesfa para e! 
plotar a las clases trabajadoras. 

En su segundo párrafo, se mencionaba que la educa
c16n primaria, secundaria y normal, serfa impartida casi • 
en forma exclusiva por el Estado-Federacl6n, Estados y Huni 
cipios, a los particulares se les podfa conceder autoriza
c16n para impartir educaci6n en los mismos niveles, deblán
dose ajustar a las siguientes consideraciones: 

A).- La ense~anza impartida por los particulares 
debla ce~irse al modelo de educación socialista excluyendo 
toda doctrina religiosa, acatando lo establecido en el art1 
culo 24 constitucional, libertad de creencias. La 1nstruc
cl6n estarla a cargo de las personas, que el Estado callfl· 
carfa como preparadas profesionalmente, con la moralidad e 
ideologfa acorde a la idea de educación socia11sta. Asfml! 
mo, confirmó y desarrolló el texto original al confirmar 
que las corporaciones religiosas, los ··m1nlstros de culto, 
las agrupaciones ligadas con alg6n credo religioso no p~ • 
drfan Intervenir en la ensenanza primar1a, secundaria y 
normal, fracci6n l. 

B).· Los particulares deberían ajustarse a los pl! 
nes programas y mftodos de enseftanza del Estado, fracci6n 11. 

C),- Las escuelas particulares deberfan obtener -
autorizacl6n expresa del poder pOblico para funcionar, fraf 
ci6n 111. 
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D) •• El Estado podh revocar las autorizaciones, 
sin que procediera contra la revocaci6n recurso alguno lo 
que constituye una excepci6n expresa contra el juicio de amp! 
ro, fracci6n IV. 

En el tercer p&rrafo, establece "Estas mismas nor
mas regir&n la educaci6n de cualquier tipo o erado que se -
imparta a obreros y campesinos".ª Se enti~nde que la eduC! 
ci6n dirigida a los obreros y campesinos debfa tener el ca
r4cter de socialista, laica y supervisada por el EsUdo, el 
cual tutelaba la ensenanza, buscando que se cumpliera con 
los lineamientos establecidos. 

la Reforma del 34, Introduce el principio de obll• 
gatoriedad en la educacl6n primaria, de Igual manera, co~ • 
firm6 que la ensenanza a este nivel seda impartida por el 
Estado en forma gratuita, cuarto p4rrafo, 

Facultó al Estado para retirar el reconocimiento • 
de validez oficial a los estudios efectuados en las esCU! • 
las particulares, quinto párrafo. 

Por último, atribuyó al Congreso de la Unf6n, el • 
derecho de expedir las leyes necesarias, destinadas a di! -
tribuir la función social educativa entre la federaci6n, 
los Estados y los Municipios, busc6 organizar y consolidar 
la educaci"n en todo el pafs; asfm1smo, la facultad de f.!.· 
jar las aportaciones econ6m1cas correspondientes al serv! • 
clo público de la educación y de senalar las sanciones apl! 

8ALVEAR ACEVEDO, Carlos. Op.clt, pg. 263, 
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cables á los funcionarios que no cumpl,ieran o que' no hicie
ran cumplir las disposiciones .del artfculo tercero; lo mis
mo para aquellos que las infringieran, sexto párr~fri~ 

La reforma de 1934, aport6 nuevos prin~ipios que -
mar.can· y 0111eotan a la educaci6n en México; al establecer -
la obligatoriedad de la educaci6n primaria el Estado se COJ!l 

prometi6 a dar educaci6n a todos los mexicanos; asfmismo, -
se ob11g6 a la supervisi6n de la ensenanza impartida por 
los particulares; esimportante resaltar la facultad que se 
le condedi6 al congreso de la Uni6n para distribuir la ens! 
nanza entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios, P! 
ra unificar y coordinar la educaci6n en la repOblica. 

Esta reforma concentr6 el poder, en materia educa
tiva en el Estado, negando a los particulares el tener un -
recurso o juicio de protecci6n, lo cual es total 1tario y en 
contra del orden jurfdico, el Estado se convirti6 en el tJ!_ 
tor de la educaci6n, esta modificaci6n 1imit6 la libertad -
de ensenanza entendida como garantfa individual. 

La reforma de 1946 cre6 un nuevo formato que limi
t6 los puntos que suscitaron mayor controversia, la educ! -
ci6n dej6 de ser socialista, se omiti6 el concepto de una -
ensenanza racional y exacta del universo, suprimi6 la super 
visi6n del Estado en la preparacl6n profesional de las per
sonas que impartan educaci6n en los planteles particulares, 
también e1imin6 la ca11ficaci6n de moralidad y de la ide~

logfa de los maestros particulares. 

La nueva reforma recuper6 la tradici6n democrática 
que habtan desarrollado los cont1tuyentes del 17, alcanz6 -
el texto una precisa terminolo9fa; enfoc6 como objetivos de 
la educaci6n, h defensa de la unidad nacional y la conv.!.. 
vencia 1nternac1onal, siendo la educaci6n concretamente me. 
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xicanista. 

Esta modificación al artfculo 3° Constitucional se 
realizó el 30 de di~iembre de lg46, con la adición de lg7g, 
que incorpora constitucionalmente la autonomfa universit! -
ria. 

Las caracterfsticas fundamentales que esta reforma 
establece para la educación en México son: 

A).- LAICA, La educación se mantendrá totalmente 
ajena a las doctrinas religiosas y basada en el progneso 
cientffico, combatirá la ignorancia, la servidumbre, los f! 
natismos, y l.os prejuicios, garantizando la liber.tad de cr!_ 
do religioso, establecida en el artfculo 24 const1tuciona1 
separando a la Iglesia del Estado, 

B),• PEMOCRATICA, La educación se 1mpar.t1r.4 en b! 
se a los princlp1os legales emanados del pueblo1 descar.tan
do cualquien doctr.1na que fundamente su soberanfa de Estado 
en la tiranfa, fnacc16n !, tnc1so A, 

Este precepto es de capital impor.tanc1a en la edu• 
cactón para adultos al constdepar. a la democr.acia, ·co~o un 
ststema de v·tda que busca mejor.ar. lu condiciones econGmi. • 
cas, sociales y cultur.ales del pueblo, ftn de esta ~oda~! -
dad educattva, 

C).- NACIONAL, La educacf6n tiene como prtncfpal 
pr.eo·cupac ! 6n compnender. 1 os pr.oblemas de Mbtco, par.a pode,ii 
los nesolver., ut11tz.a los necur.sos del pah en defensa de ~ 

nuestr.a 1ndependenc1a y desarr.olla confQr.me a este pntnci" 
pto la cultuna de la Nac16n, con el propósito de cr.ear. la ~ 
unidad nactonal, fr.acci6n I, tnc1so B, 
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D).- SOCIAL. La educaci6n colabora para lograr~ 
na mejor convivencia social, fortalecer la Integridad tanto 
del Individuo, como de su familia, creando conciencia del -
lnter~s general de la sociedad, en base a los preceptos de 
fraternidad e igualdad, fraccl6n l, Inciso C. 

De Importancia trascendental, es la prohibición t~ 

tal Impuesta a las corporaciones religiosas, los ministros 
de los cultos y las entidades morales ligadas con cualquier 
credo religioso de dedicarse a impartir educación primaria, 
secundarla, normal, y especialmente la dirigida a obreros y 
campesinos; dejando la posibilidad de que las corporaciones 
religiosas se dediquen a actividades educativas en niveles 
distintos a los senalados, fracción IV. 

Se ratificó el principio de obligatoriedad en la! 
ducaclón primaria, entendiéndóse que toda persona debe reci 
blr la educación elemental; por lo tanto podemos considerar 
a la fracción IV, como una de las bases~onstltucionales de 
la educación para adultos; el fundamento de las campaftas de 
alfabetización, de las acciones del Estado por completar, ! 
crecentar la enseftanza, que atiende principalmente a la po
blación marginada, a las personas adultas que no cursaron o 
no concluyeron la Instrucción básica; todos tenemos derecho 
a recibir la enseftanza elementul. 

Adem&s, extendió la gratuidad a toda la lnstru~ 
clón impartida por el Estado, primaria, secundaria y normal 
y la educación de obreros y campesinos; el pueblo tiene el 
beneficio de recibir enseftanza sin costo alguno en las Ins
tituciones educativas del Estado; el servicio público de la 
educación es gratuito en México. Los principios de obliga
toriedad y gratuidad constituyen dos caracterfstlcas funda
mentales de la educación en nuestro pafs. 
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3.2.- LA LEY ORGAHICA DE LA AOHIHISTRACION PUBLICA FEDERAL 

la Ley Orgánica de la Administrac16n Pública Fede
ral, regula este régimen adm1n1strat1vo en el tftulo terce
ro de la "Adm1n1straci6n Pública Paraestatal", Capftulo ún! 
co". De la Admlnlstr¡¡:16n Pública Paraestatal, ademh hs • 
~eyes especfftcas que ~egulan esta tonma de ~ngantzact~n '~ 
mln1st~at1va: 

~I anttculo 45 de la ~ey On9áo1c~ d~ la Admtntstoi 
c10n Públ 1ca fedettal, establece "Son or.9ant$mas descentnal,!. 
zados 1 as enttdades cr.eadas pon la ht o decneto d.el congo~ 

so de la Unt4n o pon decreto del Ejecutivo f\eclenal 1 'con pe.!!. 
sona11dad Jurfdlca y patrimonio propios, ~ua1qute~a que sea 
la est~uctuna legal que adopten·~ 9 

Es to ley en sus a11t fcul os 47, 48. y 49 1 .·fa'ouHa al 
poden eJecut.1vo fedenal pana dete1n11tnan el agr.upa111~nto pon 
sectol'es de las entidades de la Ad111tn1st11acf6n PQb1 tea Pal\! 
estatal, con el ftn dt que sus nelaetones con el eJecictlvo 
federal, se r.ealtcen a travfs de'ª Sec~etar.fa de Estado o 
Departamento 1dm1n1str.at1vo ~ue se deter.m1ne como coordln~~ 
dor del sector., 

Con el obJeto de neaf1r.~•n lo 1nter.1or. se cr.eo el 
a cuer.do p11estdenct.l, 'p11bHe1do el 3 de septteiitl!ne 4t: )98Z 
ti cual 1ena1a en el tnc1'o ~ "El sector. que co~nesponde 1 

la Secretar.fa de Educac16n PO~l1c1 1 cu10 t1tul•r ejer.cer.I 
las funciones de coor.d1oador;· 

9LEY ORGANICA DE lA AOHl!U STRACIOH PUBLICA FEDERAL;· Dt11!1o 
Oflt1•1 de la Federac16n, 29 de dlctem~re de 1976, 
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Se integrar& con: Organismos descentralizados: .•• 
C~Mls16" Nacional de Libros de Texto Gratuito~". lO 

En lo que se refiere a las relaciones entre el ej! 
cutivo federal y las entidades paraestatales relacionadas 
con el sistema Nacional de planeaci6n, gasto, financiamien
to, Control y evaluaci6n se llevar&n por conducto de la Se
cretarfa de Hacienda y Crédito POblico y de la Contralorfa 
General de la Federaci6n, tal como lo dispone el artfculo -
50 de la Ley Org&nica de la Adminsitraci6n Pública Federal. 

3.3.- LEY FEDEHAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. 

Esta ley publicada el 14 de mayo de 1986, reglame.!!. 
tar1a en los conducente del artfculo ,90 Constitucional, tal 
como lo indica la propia ley en su artfculo 1°, es la legi§.. 
laci6n especifica sobre la cual se asienta .•• "la organiza
ci6n, funcionamiento y control de las entidades paraestata
les de la Administraci6n Pública Federal. 

Las relaciones del ejecutivo federal, o de sus de
pendencias, con las entidades paraestatales, en cuanto aux! 
liares de la Admin1straci6n POblica Federal, se sujetar&n, 
en primer término, a lo establecido en esta ley y sus dlsp~ 
siciones reglamentarias y, s61o en lo no previsto¡ a otras 
disposiciones segOn la materia que corresponda". 1 

1º•Acuerdo por el que las entidades de la Administración PO 
blica Paraestatal, se agrupar&n por sectores a efecto de
que sus relaciones con el ejecutivo federal se realicen a 
través de las Sécretarlas de Estado o Departamento Admi • 
nfstratfVo "Dfarfo Oficial de la Federación" 3 de septlem 
bre de 1982. -

11 LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, articulo 1º, 
Diario Oficial de la Fedcraci6n.14 de mayo de 1986. 
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En forma sucinta, la Expos1c16n de Motivos dirigi
da a la Cámara de diputados, nos dice los objetivos fund! -
mentales que persigue-la Ley Federal de Estldades Paraesta
tales, los cuales son: 

"A) Otorgar los controles previos gubernamentales 
a la única Instancia del 6rgano o junta de gobierno de las 
entidades, en el cual se encuentran debidamente representa
das las dependencias correspondientes del ejecutivo federal. 

B) Facultar a dicho 6rgano para normar en cada P! 
so a la entidad o empresa de que se trate dentro de la sus
tantividad del marco legislativo existente .•. 

C) ... se concilien en un marco de armon!a, por u
na parte, la autonom!a de gest16n necesaria a toda empresa, 
y por otra la Indispensable tutela que corresponde al gobler 
no en las entidades públicas ... 

D) Ser una Instancia jur!dica adecuada para otor
gar plenitud de autonomfa de gestión a los intereses de las 
entidades paraestatales ... " 12 

Es conveniente subrayar que aunque se otorga auto
nomf a a las entidades paraestatales para la realización de 
sus objetivos, es también cierto, que siempre se deja a sal
vo facultad del Ejecutivo Federal para decidir en última in! 
tanela sobre las polftlcas que deberá seguir. la entidad, 
cualquiera que sea esta. 

En efecto, asf lo deja ver la Ley en el Capitulo S~ 
gundo "De los Organismos Descentralizados" y en forma preci
sa en los articulas 17, 18 y 21, los cuales Indican a los 6r 
ganas de aoblerno los que son nombrados por el Presidente de 
la República. 

12Ley de Exposición de Motivos de la Ley federal de las Enti
dades Paraestatales. 
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3.4.- LEY GENERAL DE EDUCACION. 

Si la. ley Federal de las Entidades Paraestatales r! 
gula e_l funcionamiento se· refiere al fondo, es decir, las -
polfticas Ú objeÍivos, en· cuanto a los individuos a los que 
se dirfge, reafirmando los postulados que se ponderan en la 
Constituci6n, y que son: 

!) · Educaci6n para todos, artfculos lº, 2°, 10. 

11) Obligatoriedad. 
a) Para el estado de impartirla, artfculo 3°, 9. 
b) Para el ciudadano de cursarla, artfculo 4. 

111) Lalcldad, articulo 6°, 

IV) Gratuidad, artfculo 6°. 

Sin embargo, asf como confirma los postulados antes 
mencionados, también reafirma la tutela del Gobierno federal 
que tiene para fijar las polfticas educativas para el pals -
asf los artlculos 8, 12, si bien el primer artfculo en re-
ferencla establece el marco bajo el cual se desarrollará la 
educaci6n, el artfculo 12 otorga exclusividad a la "autori 

dad federal" las polfticas educativas que se trazaran: 

En resumen la Ley General de Educaci6n~orma en for
ma mis detallada lo que la Constituci6n dispone como objeti
vos generales, dando mls responsabilidad a las autoridades -
locales sobre la educaci6n, tanto a su impartici6n como a la 
d1stribuci6n de los recursos para lograr su fin. 

Igualmente, define la forma en que los particulares 
podrln i•partir educaci6n en todos sus tipos y modalidades, 
artfculo 54 previo reconocimiento oficial el cual se otorga
rl una vez satisfechos los requisitos que en esta materia 
disponga la autoridad federal, a este respecto cabe destacar 
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que la validez y reconocimiento de los estudios realizados 
siempre deberán tener la validez oficial, de donde se des· 
prende, como ya se dijo antes, el monopolio que ejerce en 

materia educativa la autoridad Federal. 
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IV. LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO. 

4.1.- JUSTIFICACION OE SU CREACION. 

Para el estudio de este tema en particular es nece
sario retomar el primer decreto creador de la Comisi6n Nacio 
na1 de Libros de Texto Gratuitos, es decir, el publicado el 
13 de febrero de 1959, y que promulgara Adolfo L6pez Hateos. 
Encontramos que su justificación, o por lo menos la que se 
deduce del decreto esta contenida en los considerandos; as!, 
en el considerando primero se hace la preparación de los re1 
tantes cuatro al afirmar que por mandato contitucional "la 
educación primaria impartida por el Estado, Federaci6n, Est! 
dos y Municipios, ha de ser, además de obligatoria, gratui -
ta." 1 

Se afirma que "prepara" los siguientes cuatro pun· 
tos de los considerandos por que sencillamente los libros se 
crean con la interpretaci6n estatal que hace del término gr! 
tuidad al considerar que la educaci6n debe comprender, "ade
m&s de l~s ensenanzas magisterial, los libros que les sean -
Indispensables en sus estudios y tareas ... " 2 

Como soporte de tal posición el decreto hace hinca
pié en los problemas econ6micos que representa la adquisl 
ci6n de los libros de texto para la familia, afirmando que • 
el desembolso para tales textos se hace "cada d!a más onero
so, particularmente entre determinadas clases sociales ••. " 3 

de esta forma el gobierno adopta cierta actitud paternallsta 
al parecer~ 

1DECRETO QUE OREA LAfOMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRA 
TUITO, OP.CIT. 

2IDEH. 
31orn. 
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Por otro lado pondera que al crearse un organismo 
dependiente del Estado, estos podrlan producirse a bajo coi 
to y de esta forma el Estado "soporte sobre si la carga de 
proporcionarlos gratis." 4 

Pero no solo eso esgrime como argumento para su 
creaci6n, sino que arg~J11enta también que al recibir los tel!_ 
tos;en forma gratuita, se acrecentara en los educandos " el 
sentimiento de sus deberes hacia la patria de la que algún 
dla serán ciudadanos". 5 

Evidentemente este último argumento es de carga cm~ 
tiva ya que se considera que si el educando en su etapa "pr.!l_ 
ciudadana" recibe mayor atenci6n del Estado ya alcanzada su 
ciudadanla, éste compensarS mayormente, Es importante des
tacar que ya desde este momento se revela el objeto de los 
libros de texto, que si no el único, si tal vez el de l'layor 
trascendencia; la búsqueda por manipular la educacl6n. 

Estas son en esencia 1as causas por las cuales se 
justifica la creaci6n de los libros de texto, creaci6n que 
no se discutla como elemento de gratuidad al distribuirlos 
sin costo alguno, sino en su contenido y objeto elementos 
que siempre han sido causa de polémica desde su creaci6n, y 
que en los siguientes apartados trataré de enfocar. 
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4.2.- CONTENIDO 

Para el inicio en el estudio de este tema, nuevamen 
te nos referiremos al decreto del 13 de febrero de ¡g5g, mil 
mo que en su articulo 2 p5rrafo dos seHala entre las facult! 
des de la Comisión Nacional de Lfbros de Texto Gratuitos "f.! 
jar con apego a la metodologfa y a los programas respectivos 
las caracterlsticas de los libros de texto destinados a la! 
ducación primariá. 

Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los 
concursos resultaren insuficientes, a la edicf6n -esdecir, -
redacción, flustrac1ón, compaginación, etc.- de los libros 
de texto mencionados en la fracción precedente." 6 

Para tal efecto se nombraba un "cuerpo de doce col! 
boradores pedagógicos; 

Cinco representantes de la opinión pública, a fin -
de que esta se halle, en cualquier momento, insospechadamen
te al tanto de los trabajos de la comisión; 

Representantes que, indicaba el decreto, serian no~ 
brados por el propio ejecutivo federal y que adem5s de esto 
solo serh para estar al tanto en los trabajos de la Comisión 
no para participar y que aún cuando participaran serla esta 
dudosa, precisamente por la forma en que hablan sido elegi
dos. 

Con lo anterior se pone de manifiesto el monopolio 
que ejercerla el gobierno en el contenido de los libros, o
riginando con ello fuertes controversias con los diversos • 

"grupos sociales, editor1alistas privados, padres de familia 



104 

Intelectuales y maestros." 7 Ya que el Estado era quién d! 
finlrla los programas que contendrlan los libros asl como -
la metodologla a seguir en el proceso de ensenanza. 

Es precisamente este tema, el contenido de los 1 i
bros de texto, el que sucitar4 oposlci6n al decreto debido a 
la forma unilateral e inclusive arbitraria, como la califi
caron los sectores sociales que se opusieron siendo entre -
los m&s destacados la Unl6n de Padres de Familia, presidida 
en aquel entonces por el Lic. Slinchez Medal, quHn expresa
ba: 

"A lo que siempre nos hemos opuesto es a ~ue la S! 
cretarla de Educacl6n POblica utilice los textos gratuitos 
como cortina de humo para imponer el texto Onlco, uniforme, 
obligatorio y exclusivo en todas las escuelas primarias del 
pa 1 s •. 8 

Igualmente, la Sociedad Hexicana de autores de li
bros escolares, A.C., se muestra Inconforme con tal imposl
ci6n y solicita a la Barra de Abogados emita juicio al res
pecto, opln16n que vierte de la siguiente forma: 

·Esta corporacl6n profesional considera que el es
tablecimiento de libros de texto con las caracter1st1cas S! 
ftaladas, es un acto antlcost1tucional, ilegal y contradlct!?_ 
rlo con las prlcticas culturales vigentes en México; 

lº.- Es anticonstitucional porque pugna con lo -
dispuesto por los artfculos 28, 7 y 3° de la Constltucl6n -
Federal y porque nlngOn precepto de ese C6digo otorga a las 
autoridades la facultad de establecer con el carlcter de G
nlco, uniforme y obligatorio uno o varios libros de texto, 

7CAHACHO Carranza, Ana Ha. Una propuesta para reestruct~ -
rar la COKALITEG. Htxlco. ITAH, 1992, pg. 13. 
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JI.~ .El ~stablecimiento .it~ JosJibr.~s de texto en 
las condicfones ~ichas, es :11egal:porque;>· 

Contravi~Üe las cf~m!s'dii~osfcidri~sjurfdicas vi -
gentes que se:~~fi'e'r~·~·,'á,,~'sta':~at.~ria;'.y•.que s~n ·principal -
mente; Ley;O~~~'rií"ciíci~·~1.'á\;f:'ciúc·a~·i6~iPffbl ic~ 1 ·~1 Reglamento 

de la Comfsi6~ifl!Y1i'\i~~·d,~~\fb'roed.e::.~·~xfe'y/de consulta y 
el Defreto :·de·:12·.'de:·fébrer.o'de'.:1g5g•;· que· ére6 la Comisión -
Nacl onal <le• Llliio{;dl!·r~x'Ü G~atuÍto ;~ EsÚ última di spos i
c16n no:módific6 n.1 el. func1ona~1erito. ni ia const1tuc16n de 
Ja comi~f6n revis~ra de libros de texto Y.de consulta, 

111,- Por último, la pretensi6n de referencia está 
en abierta contradlcci6n con los propósitos culturales y con 
las prácticas educativas realizadas por el Estado, 

Efectivamente, como lo dice la Barra de Abogados en 
el punto 11 de su dectamen el decreto de 1959, que crea a la 
Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuito no senala que 
los libros de texto fueran obligatorios pero la Secretarfa -
de Educación Pública lo va manifestando paulatinamente, en -
un primer comunicado publicado en el Excelsior el 6 de enero 
de 1960, declara que en ningún plantel de primaria podrán 
venderse textos, tres meses más tarde, declara que es oblig! 
torio el uso del libro de texto único y gratuito en todas 
las escuelas primarias, trátese de particulares u oficiales, 
federales o estatales, e incluso para escuelas municipales. 

El 16 de febrero divulgó boletines en diversos p~ -
riódicos en los que indicaba las sanciones que se aplicarfan 
a la contravención de obligatoriedad de los libros, las que 
iban desde multas monetarias , destitución laboral hasta la 
cárcel, 
8ALVEAR ACEVEDO, op.cit. pg.309. 
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A pesar de los ataques el gobierno:je mantuvo firme 
en su posici6n y en 196'2, 31 de ener~; ratifica la obligato
riedad de los .libro.s d~ t'exto en un acue~dri.de:la Secci6n -
Permanente .. de,·,Ubros. de.~.texto de.l, consejo nacional técnico -
de Educaci6n: 

"La secci6n permanente· del consejo Nacional Ucnico 
de la Educaci6n recuerda al personal docente.de.'las escuelas 
de educaci6n primaria que observan"el calendario tipo "A" 
(federales, estatales, municipales y particulares) que, s~ -
gOn el aviso publicado el 30 de enero de 1960, los libros de 
texto y cuadernos de trabajos editados por la Comisi6n Naci~ 
nal de Libros de Texto Gratuitos son los aprobados como obli 
gatorios .. , .. 9 -

4.3.- OBJETIVO. 

La imposici6n de los libros de texto se explicaba, 
segOn el gobierno en los objetivos que pretendfa y que en -
forma somera senalaba en el decreto de 1959, el que seHalaba 
que se debfa "desarrollar arm6nicamente las facultades de los 
educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar -
en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientar
los hacia las virtudes cfvias y, muy principalmente, a incul 
carles el amor a la patria, alimentando con el conocimiento 
cabal de los grandes hechos hist6ricos que han dado fundame~ 

to a la evoluci6n democrHica a nuestro pafs". lO 

Básicamente ese es el ar.gumento que utilizaba el 9!!: 
bierno para sostener su pos1ci6n respecto a la obtigatonii ~ 
dad de los 1 ibros de texto, ya que si bien los maestr.os mos~ 
traban espfritu nacionalista, los 11bros que utilizaban no~ 
9EXCELSIOR, 31 enero 1962, 

lODECRETO QUE OREA LA CONALITEG, op.cit, 



los ayudar!a ya que "muchos de los libros de texto eran es
critos y editados por extranjeros, por lo cual presentaban
realidades que no correspond!an a la mexicana. Además la -
diversidad de textos escolares eran un obstáculo fuerte pa
ra homogeneizar el sentido nacionalista que se deseaba in -

culear en todos los educandos del Pa!s". 11 

Como se ve, el objetivo del Gobierno era hornoge -
neizar el esp!ritu nacional mediante la unicidad de los li

bros de texto y contribu!r a la unificaci6n del sistema edu 
cativo de México, implantando corno obligatorios los libros

dc texto que editara la Cornisi6n Nacionl de Libros de Texto 
Gratuito, aunque careciera de sustento jur!dico y su objeti 
vo que defendiera fuera polémico, precisamente por carecer
de sustento legal, 

4. 4. REFORMAS 

PRIMERA EDICION: PLAN DE LOS ONCE ANOS 

1959-1970 

Esta Primera Edici6n, llamada as! porque se con -

templaba que abarcara ese peri6do, los cuales empiezan a 

editarse a partir de 1960 de acuerdo a los programas de en
señanza de 1957. Después de 8 años de trabajo se complet6-
la Edici6n de 36 t!tulos que comprendían los seis grados de 

primaria. El método adoptado para la elaboraci6n de los -
textos, segan el propio dereto, fue la celebraci6n de con -
cursos1 esta mecánica se abandon6 pronto pues no se conse -

gu!an contenidos de calidad y se opt6 p~r formar un grupo -
de maestros-autores y otro de asesores pedag6gicos permanen 
tes que revisara los contenidos de los libros. 

11vILLA LEVER;Lorenza. "Los libros de texto gratuito•, la.

Edici6n, 1988, México, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, pág. 65-
y 66. 
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En esta primera etapa, hacia 1960 surgid el proble
ma provocado por el desafase de los libros, cuya elaboracidn

se encontraba en pleno proceso cuando se ref orrnaron los pla -
nes y programas de 1957. As!, las reformas de 1960, no tuvie 
ron su correspondencia pedagógica en los libros de texto que
siguieron imprimiéndose hasta 1972 con el prop6sito de canso 
lidar más el nuevo proyecto educativo. 

Los libros de texto de esta primera generación, se
caracterizaron por reflejar la experiencia y el enfoque persa 
nal de cada uno de los autores que los escrib!a, no existía -
una progresi'\/idad en los contenidos de un año a otro. Exist!

an materias como las matemáticas y las Clencias Sociales en -

las que no se tenia ni un sólo libro que cubriera el con~eni
do general, sino pequeños ejemplares que hacían difícil suma 

nejo entre maestros y alumnos. El enfoque de los contenidos 

en esta etapa era profundamente nacionalista. 

La primera generaci6n de libros de la Comisión Na -

cional de Libros de Texto Gratuito, estuvo vigente doce años. 

SEGUNDA EDICION: 1972-1978 

La seg~nda edición, es decir, la primera modifica -
ci6n de los libros de texto, fué concebida durante el sexenio 
de Luis Echeverr!a Alvarez como parte del proyecto de reforma 

educativa. Las modificaciones en el contenido y estructura
de los Libros de Texto, reflejaron las posturas políticas y -

filosóficas del Presidente. 

Esta nueva generación se concibió a través de la 
participación de equipos interdisciplinarios de maestros peda 

gagos e investigadores. Se pasó de la concepción naciona -

lista en la formación del niño a la orientación de tipo uni
versitaria que buscaba desarrollar la capacidad de reflexión

cr!tica. 
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Por primera vez el contenido de los libros concue:t_ 
da con los programas de enseñanza, resolviendo así la contra 

dicción padecida con la generación anterior. 

Los nuevos textos que comenzaron a aparecer a prin 

cipios de los 70's son la segunda generaci6n de l~bros de 

texto que ha sido la mejor lograda en la comisi6n Nacional -
de Libros de.Texto Gratuito. En poco tiempo se mejor6 la ca 

lidad en el contenido, diseño, inlustraci6n y extensi6n de -

títulos publicados. Indudablemente, como resultado de la po 

l!tica de reforma educativa que promovió el Presidente en 

turno y que dió más recursos a la Comisión, permitiendo la -

adquisici6n de una nueva prensa plena. 

Los nuevos libros de texto respondían a un nuevo -

concepto de la Educación, sin embargo, esta reforma educati
va no se acompañó con ninguna actualizaci6n del llagisterio -
limitando los alcances y la efectividad de la reforma. 

Las funciones originalmente atribu!das a la Comi -

si6n desde su inicio, no sufrieron en esta etapa modifica 

ción alguna, unicamente se aument6 de 5 a 10 los integrantes 
de la opini6n pdblica que tendrían acceso a la informaci6n -
de los trabajos de la Comisi6n Nacional de Libros de Texto -

Gratuito. 

TERCERA EDICION: 1978-1992 

Esta etapa marca fuertes cambios en las funciones

asignadas a la Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuito 

desde su creación. La transformación obedeció a una nueva -

estructuraci6n en la Secretaría de Educaci6n POblica por la
que se crearon nuevas unidades administrativas con funcio -

nes hasta ese momento reservadas a la Comisión. 
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Con objeto de institucionalizar .la evaluzación per
manente de contenidos, planes y programas de estudio, asf c~ 
mo el diseno de los libros de texto y auxiliares did5cticos, 
la Secretarfa de Educación POblica creó en 1978, el Consejo 
de Contenidos y Métodos Educativos y la Dirección General A~ 

junta de Contenidos ~ Métodos Educativos. Esta medida cons~ 
1id6 el proceso de elaboración de los libros de texto gratui 
tos, asegurando la revisión y reelaboración de los libros 
de manera institucionalizada. 

Este Consejo quedó facultado para definir las polfti 
ca~ de los dos organismos m!s vinculados con la producción -
de los libros de texto: La Dirección General Adjunta y la 
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, !gua! -
mente interfiere con funciones anteriormente atribuidas al -
Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación (CNTE), 
establecido desde 1957, era el encargado de aprobar los 11 -
bros de texto usados en el sistema educativo, de realizar in 
vestigaciones educativas que resultaran en propuestas de po-
1 ft1ca educativa y de fungir como cuerpo consultivo de la 5! 
cretarfa de Educación Pública. con la creación de la Comi -
sión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se restringieron 
sus funciones pero seguía siendo responsable de aprobar jun
to con ésta los contenidos de los libros de primaria y en 
forma exclusiva los de secundaria, y los demás materiales e
ducativos producidos por el gobierno. Sus otras funciones 
no cambiaron. 

Como consecuencia de estos ajustes y dentro del pr~ 

grama de descentralización administrativa f~plementado por -
el presidente en turno, la Comisión Nacional de lfbros de 
Texto Gratuito se convirtió de órgano desconcentrado de la -
Secretarla de Educación Pública en un organismo público des
centralizado. 

Este decreto. al restarle funciones,disminuyó la i~ 



portancia que desde sus inicios se le hab!a dado a la Comi
si6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos. La Comisi6n se 
convertía, para efectos pr~cticos, solamente en una impren

ta de Gobierno, conservando la responsabilidad de distribu
!r los libros sin ninguna injerencia real en el diseño de -
loa contenidos. Actualmente, la comisi6n ~ecibe directa -

mente del consejo de Contenidos y Métodos Educativos el con 
tenido de los Libros listo para iniciar el trabajo de im 
presión. 

Ante la nueva organización de la Secretaría de ,
Educaci6n Pablica, la tercera generación de Libros de Texto 
comenzó a diseñarse dende 1978, a trav~s del Consejo de Con 

tenidos y métodos educativos. 

CUARTA EDICION: 1993 a la Fecha 

Esta altima modificaci6n de los }Libros de Texto
al igual que las anteriores, tuvo bastante rechazo por los
distintos Sectores de la sociedad, desde los Padres de fami 

lia hasta los Intelectuolés, pasando incluso por los Parti
dos Políticos. Esta Edici6n fu~ atacada desde que se cono

ci6 que ser!a Impresa por la Comisión Nacional do los Li'··
bros de Texto Gratuito, lo que se perseguía, igual que en -
las anteriores era que el contenido fuera elaborado por to
dos los Sectores y no s6lo bajo los lineamientos de la Se -
cretaría de Educaci6n Pablica como se ha venido haciendo 

desde su creaci6n. 

A la fecha estos nuevos libros empezaron a dietri 

bu!rse en el periddo escolar de 1993 y que en un principia
se afirmd que serían editados los que ganaran por concurso
y que en realidad no se respet6 y se termin6 por imprimir -

loe que la Socretar!a de Educacidn Pllblica considerd los 
m!s apropiados, es decir, los elaborados por sus Autores. 
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CONCLUSIONES : 

La educaci6n ha sido desde los tiempos de la con
quista motivo de preocupaci6n, pugna y en el peor de los 
casos: manipulaci6n. 

En la época virreinal el interés por educar a los 
ind!genae era genuino y desinteresado por parte de las 6r 
denes religiosas, que fueron las primeras en comenzar la 
tarea de enseñanza en el nuevo Continente, aprendiendo in 

cluso la lengua nativa y editando manuales para el mejor 
logro de sus planos. 

Desafortunadamente esta tarea se corrompi6 con la 
intromiei6n de las jerarcas religiosas, es decir, cuando 
la iglesia secular se empez6 a hacer cargo de la tarea al -
fabetizadora, desp1,1zando a las órdenes religiosas hasta 
conferirles un papel secundario y finalmente exclu!rlas de
esta actividad. 

De esta forma el clero pasa a controlar la tarea
educativa imponiendo criterios y mdtodos, sistemas que, 
por cierto, semejan cierto parecido con los que empleaban -

los aztecas, ya que se enseñaba en relaci6n a la clase so -
cial, transmitiendo s6lo lo que deb!a de saber el individuo 
conformo a su estrato, siendo practicamente nulas sus posi
bilidades de superaci6n. 

Ya desde este tiempo se establecían planes de es
tudio, loa que obviamente ten!an como eje central el tema -
religioso ya que el objetivo primordial era la evangeliza -
ci6n de los ind!genaa complementariamente se enseñaba el es 
pañol, y algdn oficio. 
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La dominación de la iglesia en la enseñanza se ex
tendió mlls all« de la independencia y hasta la reforma cuan
do el Estado separara la actividad civil de la religiosa, lo 
que originó una fuerte oposición a la medida provocando in -
cluso, la guerra de reforma. Pero el paso estaba dado y el 
Estado se convertiría en rector de las actividades Civiles -
del País. 

Si en la conquista y hasta la reforma la iglesia -
había acaparado actividades que de origen le correspondían -
al Estado, este se convertir!a, al menos en materia educati
va, en lo que había combatido: el monopolio de la actividad
ya que en forma gradual fue cobrando un control total en 
esta rama hasta excluír del todo, no s6lo a la iglesia, sino 
a los particulares en la participación, sino de impartición, 
si en lo que a~ refiere a los planea. 

El primer paso es la promulgaci6n del artículo ter 
cero Constitucional, consagrando la obligación del Estado a
impartir educación en forma gratuita, siendo motivo de admi
ración mundial éste art!culo pues lo elevaba a la categoría
legislativa suprema, anteponiéndolo como prioridad social, -
AJa~n del derecho del trabajo, erigiéndose en ésta forma como 
la primer Constitución Política en establecer derechos socia 
les. 

ll 

Con el correr del tiempo iría evolucionando este -
matiz dado inicialmente, en lo que ee refiere al término de-
9ratuidad en primer lugar, hasta abarcar este punto, la dis
tribución, de los libros de texto gratuito, rebasando lo que 
se venía proporcionando dnicamente1 Profesores y escuelas • 
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Para cumplir con el fin de donar los libros se 
crea la Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuito, en -
1959, a trav~s de este organismo el Gobierno convirti6 una
actividad prioritaria, como el proporcionar educaci6n prima 
ria gratuita a la población, en una actividad estratética. 

En la exposici6n de motivos de la creaci6n de la
Comisi6n, se postula coino elemento fundamental de su crea -
ci6n abatir los costos y por ende reducir el impacto econ6-
mico en la poblaci6n, medida que por si fue aplaudida, ya -
que se vió con buenos ojos que el Gobierno aportara los li
bros de texto. 

En el decreto original que crea a la Comisi6n, a
~sta no se le d4 personalidad jurídica, ni mucho menos pa -
trimonio, tales características oe le otorgan con el decre
to de 1980 el cual le d~ el rango de organismo descentrali
zado ya que se considera que al contar con sus propios re -
cursos y la libertad para tomar las deciaiones pertinentes
estar4 en mejores condiciones de cumplir con el fin para el 
cual ful! creada. 

En efecto, al ser creada inicialmente era depen -
diente de la secretaría de Educaci6n Pllblica la que dirigía 
directamente las actividades de la Comisi6n, lo que origina 
ba en un rezago administrativo y duplicaci6n, incluso de 
6rdenes y funciones. Al darle autonomía se buscaba su con
secuente resultado en ahorro, aimplificaci6n y eficacia. 

El resultado ea apenas significativo, ya que si -
bien se consiguió en parto lo trazado, lo cierto es que el
rubro donde la Comisi6n alcanza el grado 6ptimo es s6lo en
la diatribuci6n, ya que en la edici6n ea al3n deficiente, de 
bido en gran parte a las actividades extraobjetivas, es de
cir, .las que realiza fuera de los objetivos para los que se 
creo la Comisi6n. 



III 

La creaci6n en s! de la Comisi6n Nacional de Li~ 

broa de Texto Gratuito, no fué itnpugnada, en realidad, se
considera que lao consideraciones que esgrime el ejecutivo 
federal para crearla es aceptable, argumento que consisti6 

en una "ampliaciGn" del término gratuidad al considerar 

que también le correspond!a proporcionar los materiales 
did~cticos necesarios para los educandos, es decir, los li 
bros de texto. 

Incluso la fundamentación jur!dica no es rebati
da por las mismas razones expuestas anteriormente, ya que

al considerar el Estado que le correspondía proporcionar -

los libros de texto, cumpliendo as! con un mandato Consti
tucional, era conveniente si as! lo creía, y en uso de sus 
facultades, un organismo que se encargar~ de cumplir con -

esta obligación y de ésta forma atender su deber emanado -

de la Carta Magna. 

En lo referente a las Leyes secundarias, tampoco 

hubo impugnación, ya que ésta sólo pormenorizan las activi 

dades de los organismos descentralizados, sin especifica -
e iones concretas a alge5n organismO. Cabe mencionar, sin -

embargo, que en todo momento se pone a salvo la discresio

nalidad del ejecutivo para nombrar los miembros de estos -
organismos y como enlace entre este y el organismo se en -

cuentro el Secretario de Educación Pablica, el cual tam 
bién es nombrado por el Presidente. 

IV 

se consideraron lesionados los derechos de la po 
blación al saber que la Comisión distribuiría los libros -
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de texto, pero que estos serían de acuerdo a los planes que 

trazaran el propio Estado, dejando a un lado las opiniones
pdblicas. 

De esta forma, la discrecionalidad del Ejecutivo

excede los márgenes Constitucionales, ya que si bien era vá 

lida la creacidn de la Comisidn, no lo era que impusiera 
los planes y métodos de estudio, mediante la imposicidn de
los libros de texto. 

Incluso el Decreto original que crea la Comisidn
no contempla en ninguna parte, el que esta o la Secretaría

de Educacidn Pdblica, tracen de acuerdo a sus políticas los 
programas de estudio. 

La obligatoriedad de usar los libros de texto, 

planeados por la Secretaría de Educacidn Pdblica, se dá me
diante circulares en periddicos, los cuales carecen de la -

mínima fundamentacidn legal, volviéndose estas circulares -
incluso coercitivas al señalar que los maestros que no los

usaran serían multados e incluRo privados de su libertad, 

Con lo anterior oe pone en clara evidencia la im

posicidn que hacía el Gobierno, ya que lejos de conciliar -
intereses mediante reformas legislativas y concertaciones,

se vuelve autoritario al ignorar los reclamos de la pobla -

cidn. 

Es cierto que el decreto de 1959, y reformado pos 

teriormente en éste aspecto, indicaba que cinco miembros de 
la Comisidn Nacional de Libros de Texto Gratuito, sin embar 
go1 por principio de cuentas a estos miembros los nombraría 
el Ejecutivo Federal y segundo su participacidn sdlo estaba 

confinada a conocer de los trabajos de la comisidn, sin que 
se les diera voz ni voto. 
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Recapitulando, la creación de la Comisión Nacional 

de Libros de Texto Gratuito no entraña problema alguno, in -
cluso hasta resulta de interés social por el objeto que le -
fué encomendado, y que es proporcionar lo" libros de texto -
para la educación primaria. Objeto qu~ es alcanzado en un -

nivel óptimo, sobre todo en la distribuci6n, y la cual fué -
reforzada al elevarlo al rango de organismo uescentralizado
ya que de ésta forma cuenta con mayor libertad en su planea
ci6n para poder lograr los fines que le fueron encomendados. 

Lo que s! es impugnable es la imposici6n que hace
el Estado al obligar a la poblaci6n a aceptar los libros que 

planea sin el concenso de la opinión pública, en ocasiones -
ha pretendido que toma en cuenta la participación que hace -

la ciudadan!a en la elaboración de los programas de estudio, 
sin embargo al momento final, es decir, al seleccionar los -

trabajos presentados la Secretar!a de Educación POblica, con 
sidera que son de baja calidad y termina por imprimir sus 
planes, el último ejemplo lo tenemos con los actuales libros 

los cuales terminaron por imprimirse de acuerdo a los linea

mientos dados por la Secretaría de Educación POblica. 
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