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INTRDDUCCION 

El presente trabajo de tesis, es elaborado con el objetivo 

de destacar la importancia que da al desarrollo de la 

educaciPn ftsica. en México, desde el punto de viBta jurtdico, 

consa9rado en el Articulo 3o. Constitucional y en la Ley General 

de Educación. 

El articulo 3o. Constitucional es uno de los mé& importantes 

de nuestra carta magna, debido a que se le ha com:iiderado un 

derecho humana de car.éicter social, ya que de su-a contenidos se 

desprenden los principios de la educación en Mé:<tco, •ut1 

postulados marcan con 9ran visicin la función del Estado en la 

educación nacional, a partir de un 1narco ideológico claro, se 

establece en el mencionado articulo la orientación que debe tener 

la educación, y con ello sugiere los aspectos culturales y 

sociales, asf como los conocimientos y valores que deben ••r 

incluidos en el proceso educativo, y de aht se desprenda la Ley 

General de Educacion, la cual en su conte1<to seña la el fomentar y 

estimular la practica de la educación fisica. 

Es por ello que en este trabajo hablaremos de la importancia 

que se da a 1 desarrollo de la misma en México, destact1r da que 

manera concibe el articulo 3o. Constitucional a la educación 

Fisica y que significa esta disciplina en el menctonado articulo' 

y si bien es cierto que el fundamento jurtdico constitucional se 



encuentra en el precepto del citado a.rttculo, que dice 1 La 

EducaciDo que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

Arn.Qnic.amente tod.u1 lag f•cul t.u:Jes dE!l ser hu1nano, no de u11a 

manera c:l.arat la nueva Ley General de Educac:ión con fundamento en 

l•s recientes re'farmas constitucionales al precepta aludido, 

regula .a la educación f1sica, situacion que en la ley u1terior no 

'"ª contemplaba. 

Por el lo nos ocupamos de estudiaP su desarrollo y 

P•rspectivas en este traba.Jo, el c:ual esta dividido en 3 

Capituloti. 

En el primer ca.pi tu lo abordaremos a Fernando Las.al le y a 

Jorgq Carpi::o, los c:uales nos dan un amplío panorama sobra sus 

planteamientog que 9iran sobre el concepto de constitución. 

En al segundo c&pttulo, tomaremos como referencia medular la 

refof:'ma del articulo 3o. Constitucional y la Ley General de 

Educ&cilin, para poder abordar el lineamiento que delimita la 

educación ftsíca en el ámbito aduc~ttvo. 

Capitulo tercero¡ en este último, se tratará de E:H<plicar de 

que manera está concebida la educación ftstca en el articulo :So. 

Constitucional y en la Ley General de Educación, para de aht ver 

sus ei<pec:tativas que tiene en la educación. 
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Al final 9 e1<plicaremos las conclusiones de etst• trabajo y 

a.ne:-<aremos la biblio9rafia utilizada que servirA para ampliar la 

información. 



----· -----~-- ... 

CAPITULO l. 

LA CONBTITLCillN, PODER CONSTITUVENfE Y RE~ CONSTITUCIONALES. 



5 

CONCEPTO 

t1dsten varias teorías que e~<plican la naturaleza jurtdica, 

el contenido y el concepto de lo que eü una. Consti tuci6n. Estas 

se han t!studiado a la luz de la doctrina nacional y e1tLranjera. 

En relación con ol tema mam::tonado, vainas 

prinu:!'ramente la teoría de Fernando Lasa.lle, dPspués seguiremos:; al 

doctor Jorge Carpizo tl), quien se ha m::•,.tpada de la teml\ticil del 

derecho constitucional de U03. maner'l clara, ac:usiosa )'eficiente. 

FERNANDO LASALLE. 

Prop1.1so resaltar 1"1 esencia d€! una Constitución, que es lo 

que permite que no ser.1. una ley cualquiera, y por este motivo ga 

latt=Q a tratar de enc:ontrar que fué, ha sido )' serái la naturaleza 

t.1e una constit1Jción. 

Este autor en al si9lo pasado pronunciP una c:onferencin a la 

que int:i tuló ¿ Qué es una Constitución ? , y en la misma 

destaca: "la c:onstJ lución de un p.Jln ~s Ja suma de los 1ac:tores 

rea.le!:l de poder da esa nación", y luego refiere, "imaginémos que 

el folleto de la constitucjón de Prusia desapareciera por un 

incendio no quedando nin91.'.ln ejemplar de la Ley Supt'ema, y los 

lec:iisladores se propusief"an a redactar una nueva constitución. 

Des.dP. luego que na podrta.n escribi.r a <1iU antojo o arbitrio el 
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te:cto constituc:ional, sino que tendrian que tomar en r.uenta. a 

todos los 'factores reales de poder de la comunidad: la monarqula, 

la aristocracia, la gran y pequeña burgue5ia, los banqu~ras" la 

clase obrera, la conciencia colectiva, lR cultura qrHu!.•ral dP.1 

pats,. etcétara 11
, "Pero suponoamos que olvidaron de algunas ch~ 

estos factores de poder; por ejemplo, de los banqueros, pues un 

dta se enc:ontrartan los señores legisladores con t.•l ejérr:ita 

disolviéndolos¡ asf. que ellos tienen que dar e::preiiiñn 

escrita a esos factores reales de poder q•..te a partil' dF.> ese 

momento se constituyen en derecho". "En esta forma, Pri toda pals 

ha.y dos constituciones: una, la real, la efectiva, la que es; el 

resultado de la suma de los factores reales de poder, y la ot:ra, 

la escrita, que es una ho,ia de papel, la conslil;t1ciún •..?scr1!:a 

debe corresponder a l~ constituci&n real, porque sino estalla llll 

conflicto ine11itablE! entre ellas y la vida av3sallada <\ la llnLl 

de papel 11 ª 

Para Lasalle, una consti',Jción P.9 la suma de los factorf!;::, 

reales de poder de una comunidad, pera también una hoja de papel, 

en nuestro caso el folleto de 136 artJculos, y este debe contener 

a todo ese conjunto de fai::tores reales de poder, que se dan en 

una sociedad. 



7 

JORGE CARPIZO 

Dice el doctor Carpi%o, que la palabra can~titución es 

multtvoca. 

Cualquier objeto tiene constitución. Desde el punto de vista 

Fisico, cualqui•r Estada tiene una con~tttución, qua "E• •l 

conjunto de relaciones que se verifican en esa comunidad, lo• 

acto• qua ·ee realizan entre gobierno y 9obernado• y el 109ro da 

cierto orden que permite que se efectúen una serie de hechos qua 

se rei teran'1
• 

Se puede contemplar de~de diversoa ~ngulosr el económico, el 

polttico, el sociológico, el jurf.dico, el histórico, etc. Desde 

la perspectiva juridic:a nos muestra la vida normativa de una 

patu1 enseña la realización de una serie de actos propios del 

derecho". 

"Un pats puede tener una constitución escrita o una 

consuetudinaria". Los paises con constitución e9crita tratan de 

que todo el mec•nismo constitucional se encuentra en un foll•to, 

pero no siempre se logra. E1<isten otros documentos apart• del 

folleto que son tambi~n la constitución, por ejemplo, a partir de 

1959, la legislación de reforma fue parte del cádi90 supremo d• 

1857' y la Ley del b de enero de 1915 de la constitución de 1917• 

y al contrario encontramos en el folleto una serie de preceptos 

que no se cumplen, pero que jamas se han cumplidot ésto9 son 
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ideales dentro de la carta maqna, pero que paco a. poco se va.11 

realizando en un afán de adecuar la realidad a la n1..1r111a. 1'\::.1f. n11 

.MéKico la repartición de utilidades a obreros 

denpués del estahlecimji:?nta normativo del Pl'f'Ce:.•ptCI". ta 

constitución real de un pats de derecho escrito. no es ni la 

realidad ni la hoja de papel, sino el punto en el cual la 

realidad Juridic3 ponderada y el folleto identifican, la 

realidad, entendida como el ser determina la en relación a 

lo que realmente acontece, a lqo que pueda e~tar o de acwo.•rr.io 

con la norma, pero ésta a su ve;!: influye >' determina Ja rt':'al idad 

respecto a varios preceptos suyos, se van imponienrta sabre ose 

ser y van alcanzando vigencias conceptos que solo eran idr~ale·s. 

La norma puede ir mas allá de lo real, forzar a é:;t..-! par:! 

alcan::ar una aclt?cuación a el la, pero un 1 imi t;i?'t qu.:.• nt• 

intente violentar e:rn realidad en nada que mcoinnscabf-" l.=i diqnidad, 

la 1 ibertad )' la igualdad humana. En 

consuetudinaria, la real loqicamente 

pü ts de c:on5!; t tuc t ón 

es posible que sea 

interferencia de la realidad y ·del folleto, sino de la. costumbre; 

es decir, la realidad jurídica que interfiere en la realidad 

comprendida s~ntido amplio y viceversa. A~f ptteii la 

constitución de un pats, es una eterna puqna entre el ser y el 

deber ser, entro lo real y la nor.nil. La con::ot1tuciór1 de u11 país 

es una perpetua adecuación entre el folleto y la vilJa. es l1f' ~sta 
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forma que podemos e::plicarno5 que un precepto constitucional 

gramáticamente irwariablc:! 111odifif1ue sen t. ido y alcance 

través de la. Jurisprudencia, de la doctrina juridica o de algún 

otro medio, un;i interpretación diferente a la que se le salia 

atribuir. ''Por tanto, la constituci~n de un pais, no es ni ser ni 

deber ser, ·~nicamente ser deber ser". "También se puede analizar 

la constitución desde dos perspectivas en primer lugar la 

constitucibn material que contiene una serie de prerrogativas 

oponibles al e<Stado por parte del particular y la organizaciOn, 

atribuciones y competencia del Estado, y an segundo lugar, la 

constitución formal que implica que las normas da la 

constitución. Las normas contenidas el folleto solo se 

modifici\n, o crean a través de un procedimiento y un ór9ano 

espec: ia 1. Este procedimiento generalmente es más compl ic:ado que 

el que se utili:a para reformar la leqislación ordinaria''. 

Nos.;otros pensa1nos que Fernando Lasal le tiene en parte ra20n 

al afirmar que existen dos constituciones, la raal la efectiva, y 

el 'folleto de 136 artículos y que óste debe contener a la 

c:onstituc:iOn real que es la suma o el conjunto de los factores 

reales de poder de lma sociedad; también creemos que la 

definición del maestro Carpi:o es buena al mencionar que la 

constitución real en un pa is de c:onsti tuc: ión e=-c:ri ta r10 es ni la 

realidad ni la hoja di::? panel, sino el punto en el cual la 
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realidad juridica valorada >~el folleto se interfinren, \"?S decir. 

el aspecto r.or1t1ativo. Es el punto de 1:rucE.s de i\mhos. 

La constitución, es aquél documento que contiene un conjunto 

de ..,alares, de situaciones, dP. realidades, dP. cnrácte1~ politic:o, 

o;ocial, educativo, cultural, econó1nico, asi co:>mo·lo9 senlimie-ntos 

de un puP.hlo, es aquél con.\unto de norma~ supremas qun. van n 

regir los destinos de una nación, y de.;;de lu~go, va a conte1ie1• 

principios que ri9en la estructura del Estado, su orrJ<U11:.ación, 

su competencia, sus atribuciones, los derechos humano.::;, las 

9arant1as económicas y 5ociales del ser humano y ~l procF..:1di111iento 

y el órgano que modificar~, reformar.) o adicionar~"I ;,, l~ lf!'y 

suprem3. 

La Constitución Me:,1cana de 1917, es un proy~cla y u11 id1~a1. 

RecoQe_ lo mejor de la historia de Mó><ico• Libertad y la dionidad 

del homhre. La consl i t:uc 16n consa9ra. los poslL• la dos llel 

pens;¡miento liberal; una der:laración dt:! del'"'edl'1S h11111;J.11•:1B, 1~1 

"principio de separación de poderes, la idF.:a de la st'h~·ra11L1 

popular y el sistema representativo, así como los deP~r:hos 

sociales )' los reinvindicadoras del campesino y del obrero. 

CONCEPTO DE PODER CONSTITUYENTE 

Ahora nos corre~ponde conocer que C5 el pod~~r l:ons t; i tL•yE;mt;e. 

Este tiene como finalidad la creaciñn de una. constitw:i1in t1u1:-?, 



11 

como ordenamiento fundamental y supremo estructura normativamente 

a un pueblo bajo la tónica de diferentes variables ideológicas de 

car.t!cter politice, económico y social, el poder constituyente es 

un orden social, implica la fuerza creadora de la norma suprema 

de un país. 

FELIPE TENA RAHIREZ 

Siguiendo a est.e dist1nquido autor (2), en relación con el 

tema¡ el poder constituyente es el pueblo y es quien crea la 

constitución, es distinto, de los poderes constituidos que son 

creados por el pueblo en su constitución y se encuentran dentro 

de ella y son el le9islativo, el ejecutivo y el judicial. 

Es el pueblo entonces, el poder constituyente., quién a 

través de un con9reso tiene la única y e:<clusiva ft.mción de crear 

una constitución acorde con la rt:!a 1 id ad que vi ve un pa (s en un 

momento y en una época determin3da. 

Sabemos que los órganos de poder reciben su investidura y 

facultades de una fu€'nte superior a el los mismos, como es la 

constitución, eso significa que, el autor de la constitución debe 

ser distinto :,.• estar J10r encima dE:cl la voluntad particular de los 

órganos. La doctrina desiqna a 1 primero con el nombre de "poder 

constituyente" y a los segundos los llama "poderes constituidos"; 

'2) Ttn1, A11lrt1 ftlipt. Dtrtdlo Canttituc:ionll -.1ura. 22111. Edit, ForrQ 1 Ntlco, 19'1, pp. 12 1 171 4' y t6. 
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esta distinción entre las dos clases de poderes se originó en la 

orQaniz:ación constitucional norteamericana, la cual lleva a la 

pr•ctica, la teoria de l.a separación de los tres poderes de 

Montesquieu. 

El poder constituyente e• previo a los poderes constituidos, 

cuando aquel elabora su obra, formulando y emitiendo la 

constitución, e9 sustituido por los órganos creado5 y desaparece 

del escenario juridico del Estado. 

En cuanto a sus di ferencias1 el poder constituyente no 

gobierna solo aKpide la ley fundamental de la cual 9obiernan los 

poderes constituidos, ~fitos gobiernan en los términos y limites 

seRal•dos por la ley creada por el comstituyente, sin que los 

poderea con•titutdos puedan alterar en forma alguna la ley qu& 

los creó y los dotó de competencia. 

En la constitución eKisten órganos a los que llamamos 

podere91 el ejecutivo, el legislativo y el Judicial, a éstos se 

les llama poderes constituido5, que son creados por el poder 

con•tituyanta. Es el pueblo soberano entonces, el poder 

constituyente quién a través de un congre&o tiene la ?nica y 

•Kclueiva función de crear una constitución acorde con las 

realidades que vive el pais en un momento y en una época 

dttterminada. 
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DIFERENCIAS ENTRE EL PODER CONSTITUYENTE. V LOS PODERES 

CONSTJTUlDOSa 

PODERES CONSTITUIDOS 

1 .- Es el poder originario: nadie 1.- Son derivados de la 

los creó. constituci&n. 

2.- Es un poder creador de todo - 2.- Son poderes creados por el 

el orden judtrico. constituyente. 

3.- Es ilimitado: puede elaborar 3.- Estan completamente limi-

la constituciún como le pa- tados no pueden actuar 

rezca.. mas all~ de su competen-

4.- Tiene una ~ola función: crear 4.- tiene m(8ltiples funciones 

la constitución. que la constitución les 

atribuye. 

5.- No gobierna. 5.- Fueron creados para 9ober-

IGNACIO BIJRBOA 

Para este emórito maestro <3>, primeramente se debe de 

marcar el concepto de poder constituyente, siendo necesario 

conocer primeramente lo~ vocablos; poder y constituyente. 

, 
j 
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El poder entraAa1 actividad, fuerza, energía o dinámica. 

Ahora bien, el adjetivo de ºconstituyente"' indica la finalidad 

de es& actividad, fuerza, energta o dinámica, manifestándose en 

l• creación de una constitución, que como ordenamiento 

fundamental y supremo, estructura normativamente a un pueblo ba.io 

la tónica de diferentes variables ideológica_s de car~cter 

poi t t leo, económico o Bocia 1. El poder constituyente es una 

potencia encaminada a e9tab lecer un orden consti tuciana l. Poder 

contiti tuyente aplicado al campo del derecho const i tuc tona 1, 

implica la fuerza creadora de la norma sl1prema de un pats. 

Para nos;otros el poder constituyente es el pueblo, porque 

poder constituyente es einónim:.., de la idea de soberanta, es la 

determinación de la estructura de un Estado. 

El pueblo es quien va a crear su constitución. 

El poder constituyente es voluntad que dice cómo y en qué 

forma se va a estructurar al Estados el pueblo es el titul3r. 

El poder constituyente como función implica darse una nor1113 

constitucional, darse una constitución, crear"'se una constit.ucián, 

crear una norma suprema, crearse una ley fundamental. Como 

6rgano, implica quien crea, hace o establece una constitucións el 

poder constituyente, el congreso constituyente, la agamblea 

proyectista. 

El poder constituyente es el pueblo, equivalente 
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soberanfa. 

El congreso constituyente son aquéllas personas que han eido 

electa9 por el pueblo, para que elaboren un constitución, ya que 

el pueblo se los ordena. 

La asamblea proyectista, es quien va a redactar un proyecto 

de constitución el cual se somete a la consideración del pueblo 

si lo acepta o, no. 

Luego entonces• Poder constituyente, es creador y su titular 

es el pueblo. 

REFORllAS A LA CllNSTITIJCION 

En Mé1<ico la constitución es lo que la jurisprudencia dice 

que es. 

En Estados Unidos de América los cambios constitucionales 

han sido primordialmente a través de la interpretación Judicial, 

en MéKico, gin negar la importancia de la jurisprudencia, nue9tra 

ley fundamental se ha reformado, principalmente a tr&Yé9 de 

modificaciones a los te1<tos constitucionales. 

Se habl~ de constitución rtqida cuando la ley fundamental se 

ha refor1nado a través de un procedimiento especial, es decir, 

cuando hay un procedimiento más diftcil para alterar la norma 

constitucional que para cualquier cosa. 

La constitución mei<icana de 1917, es rigida ya que el 

articulo 135 constitucional señala un camino que deberta ser 
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diftcil para alcan:i:ar 141 reform!l, por el congreso federal, cuando 

menos por al voto de las do~ terceras partes d~ los individuos 

presentes, y por la mayoria de las le9islatut'as de las entidades 

federativas. 

Reformar nueoStra constihtc:ión no ha representado mayor 

dificultad. A partir de su promulc)ación ha s•Jfrido m.\s de 400 

reforma•. O sea, en la realidad ha resultado. 1le1dblo. Los 

factores poltttcog de Méxtco han hecho que el procedimiento del 

•rttculo 135 constitucional nb sea rígido, sino, al c:ontrar•io, 

f.t.c: t 1 de efectuar y de aht que en la mayor ta de la.a ocasionas 

para adecuar la norma suprema a la real idacl se haya seguido la 

sxpertenc:ta de alterar los arttc:ulos constitucionales. 

OR- REFORPIADOR 

El articulo 135 nos dice "la presente constitución pu~de ser 

adicionild• o reformada. Para que las a.diciones o reformas l lf:.'guen 

a •er paf'te de la misma, se requiere q1..1e el congreso de Ja uniPn, 

por el voto de las des terceras partes da los individuos 

presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 

aprobadas por 1.:i ma.yorta da las legislaturas de los Estados. El 

congret:>o de la unión o la comisión permanente en su caso haran su 

cómputo de los votos de las le9íslaturas. y la declaración de 

haber sido aprobadas las adiciones o reformas" .. 
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Seg(m este articulo, para hacer las reformato en M9Kico, se 

crea un ór9ano especial para la reforma a la constituci6n. La 

constitución se reformas si el congreso de la unión (dos tercera• 

partes Ue los individuos presentes>, y por. las legislaturas de 

los Estados y can esto se crea un órgano especial llamados poder 

revisor. Podríamos nosotros denominarlo poder reformador. 

En nuestro pats, para reformar las leyea ordinarias, se 

realiza a través de un procedimiento que ella misma señala, 

principa1ment:e en los articulas 71 y 72f y para reformilr a la 

constitución es la propia carta magna la que establece que el 

procedimiento a seguir estA en el articulo 13~, que dices que la 

constitución es adicionada y reformada por las dos terceras 

partes de los individuos presentes del congreso de la unión, mas 

la aprobación de la mayorta de las legislaturas de los E11t11dos, 

de los cun9resos locales.. Luego el congreso o la comisión 

permanente harll.n el cómp1..1to de los votos de las legislaturas de 

los Estadas. 

ALCANCE 

El órgano encargado de hacer las reformas y adiciones a la 

constitución' es el poder revisor, formado por la legislatura 

federal y loca 1. 
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Siguiendo a Tena Ramire:?.' inspirado en Lean Dou9uit' habla 

del poder constituyente permanente, y dice: que es el (mico poder 

constituyente que permanece en la constituciáni y la función de 

éste, es creadora, asi también la función del poder 1·evi~or es 

creadora, tambien crea, tiene misión de creacion do una norma 

consti tuc iona 1 i el poder constituyente es poder de una sola 

función1 crear la constituc1dn; el poder revisor, tiene un1 sola 

funciánl reformar la constitución. 

Nosotros pensamos que el poder constituyente es el pueblo• 

la soberanta y el poder revisor es un órqano creado por el 

constituyente, en un árgano creado que no puede ir en contra de 

las decisiones de la constituci¿n. 

Pero el poder revisor no es igual que el poder ejecuti\'o, el 

legislativo y el judicial, porque la función del poder revisor es 

reformar la constitución y no afectar a la unidad del órden 

Juridico, a la federación, etc., por lo seRalado vemos que1 

El poder constituyente se encuentra en la cú-sp ide, es el 

pueblo, puede crear una con-st.itucián. 

El poder revisor, reforma la constitución. 

Lo9 pode1'es constitL1idoo¡:; son1 el ejecutivo, el leginlativo y 

el judicial. 

Schmitt, dice que el poder revisor no puede tocar las 

decisiones jurldico-politicas fundamentales porque si las toca 
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e!ltarta destruyendo no reformando. 

Considerando a este autor' cpinamo~;r para que las adiciones 

o reformas l le9uen a ser parte de la misma, se requiere que el 

congreso de la unión, por el \•oto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, acuerden las adiciones o reformae y que 

éstas ,.;ean aprobadas por la mayoria de las le9islatura5 de los 

Estados. 

Para reformar la constitución en Mé1cico se crea un órgano 

especial llamado poder revisor de la constitución que se integra 

del congreso de la unic'.Jn )' las legislaturas locales. 

Para reformar tienen iniciativa la'3 autoridades mencionadas 

como facultadas en la com;titución, para iniciar y presentar un 

proyecto de ley ante el congreso de la unión. 

El poder constituyente y el poder revisor, no pueden ser lo 

mi9mo porque su naturale;:a es distinta, el poder constttuyante, 

la voluntad principal que va a decidir sobre la vida politica 

de la comunidad, como Ya a ser esa comunidad, decide sobre la 

e~tistencia de la comunidad' el poder revisor, no decide, sino que 

reforma, porque aai lo diJo el constituyente. El podar revigor es 

el poder creado, mientras que el constituyente es el poder 

creador. El poder revisor no puede cambiar ninguna decisión 

politica fundamental porque si lo hiciera, estarta cambiando, 

destruyendo y estaria en contra del articulo 135 constitucional. 
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El poder revisor no es un poder creador. 

En relación con el sistema de reformar la constitución, 

decimos que, nuestra carta magna ha sido modificada 

constantemente al antojo de los 9obernantes que han dirigido a la 

naciQn desde 19341 con el pretexto de adecuarla a una realidad 

polttica, 9ocial. cultural, econéunica, religiosa, educativa y 

tecnológica como fundamento de l.il. necesidad de desarrollo del 

pueblo de Mé1<ico1 considerando la evolución de nuestra sociedad. 

Pero lamentablemente no es asl, cada gobernante al tomar el 

poder, lo primero que hace es revisar los 136 articulas de 

nuestra norma guprema, para modificar los sUs intereses 

!ielcenales )' asi tener el control del poder; estas actividades se 

estipulan en convocatorias hechas por el Presidente de la 

Repúbl tea• los partidos politices. en realidad ewiste un 

partido oficial que da los lineamientos a segulr a nue'3tro 

si&tema politice electoral nacional. ya que son servidores del 

poder ejecuti\'O, y las fracciones parlamenta1~ia\S que mediante 

consensos sobresalientes dan como re¡;ultado la adopciOn de un 

dictamen que finalmente es aprobado por la asamblea de la Cámara 

de Diputados en la que son consideradas todas las iniciativas· de 

lo5 partidos polltlcos nt1cionales presentadas por conductos de 

sus Diputados y Senadores en el Congreso de la Unión. 
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CAPITULO JI 

ARTICULO 3a. CONSTITUCl~LI LA REFORllA DE 1993 

Y LA LEY 9ENERAL DE EDUCAClllN. 
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REFERENCIA HISTORlCA DEL ARTICULO :SO. 

Este arttculo establece las bases constitucionales de la 

•ducación en HéHico. 

El• articulo 3o. vig,ente señala los principios y criterios 

qu• d•b•n orientar • la educación, conformando todo un pro9rama 

ideol09ico al definir nociones tan importantes como democracia, 

lo nacional, y lo social¡ al respecto, indica las caractertsttcas 

constitucionales de la ense~anza impartida por el Estado, los 

particulares y por las universidades e institucione9 de educación 

•uperior. Para su cab.al comprenaión, es indispensable aludir a 

las diversa• vtscisitudes constitucionaleg de que ha sido objeto 

la educación en nuestro pats, como resultado de la lucha del 

pueblo mexicano por definir su proyecto histórico como nación, 

libre, indep•ndiente y soberana. 

la educ:ac:ián en la organi:?:ación polttica y social de los 

aztecas se encontraba bajo control, trav6s de dos 

imstitucionas, el Calmec:ac, donde se impartia la am1eñanza a los 

Jóvene• e infantes pertenecientes a la clase media y acomodada de 

la sociedad, quienes tenian la obl i9<1ción de asistir1 y el 

Tepochcalli, donde asistia la ·masa de la población, !5e trataba de 

una educación cla9i<Ata. 

En la época colonial, la educación estaba bajo el control 

eclesi.tistico y estatal, proscribiéndose toda libertad de 
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eneeñ•n~a, ya que esencia Imante se di fundtan las doctrinas 

católicas que oran la base de ta unidad politica del Estado 

E•pañol. 

En los primeros años del f'hh:ico Independiente, la edttcaci6n 

se encuentra monopolizada por la i9lesia católica. 

La prereforma liberal de 1833, a cargo de Valenttn GótRez 

Farias, parui9uió ampliar la educación oficial a través de la 

creación de la Dirección General de Instrucción Pública, el 

establecimiento de la enseñanza libre y la instauración de 

escuelas primarias y normales. La Constitución liberal de 1857, 

d•spues de un deba te en el congreso, con•ignó la 1 ibertad d• 

en•eñanza, en este debate los constituyente!!I de 1856-57, donde 

los me:dcanos mas i lu9tres1 Juarez, Zarco, 19nacio Ramtr•z, 

Arriaga, Vallarta, Helchor Ocampo, entre otros diputado• 

constituyente9, de una manera magistral debatieron sobre la 

en•eñanza para que quedara plaemada en un documento ~ue seria la 

norma suprema que regiria los destinos del pueblo de M•xtco, 

durante mas de 60 añoe. 

La enseñan%a es una de las grande• cuestiones de la 

humanidad, pues mediante el la el niña y el jó~en, y 

posteriormente el hombre, se pana en contacto con 1& cultura 

universal y adquieren conciencia de st mismo y de •u de•tino. En 

la colonia la enseñan%& fu• monopolio de la iglesia católica, y 
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con ser dogm.itica y haber servido para dominar Al pueblo e 

impedir la di~usián del pensamiento se extendió únicamente a las 

castas privilegiadas y a sectores reducidos de la población. 

Debió as1rgurart11t la instrucción a todos los niños, paro fiel a 

uu• principios quiso también dejar en libertad a todos )09 

ho"'bre<a para qua enseñaran o recibieran enseñanza; En la polémica 

sobre el .J.rtSculo 18 del proyecto de constitución, cuando los 

cons•rvadores reclamaran para los jesuitas la libertad de 

en••ñan::!!a, demostraron la 9rande2a y la pure~a de su amor a la 

1 ibertad. 

11 La eneeñanza es 1 ibre. La ley determinará que profesiones 

n•cesitan tttulo para su ejecución y con qué requisitos debe 

expedirse 11
• 

Respecto de la 1 ibertad de enseñanza Manuel Fernando Soto, 

Josll!i Marta luig Mora e Ignacio Ra.mtrez, e:<presaron1 

"En M4'1<ico, la lucha entre el pasado y el porvenir ha durado 

treinta y •eis años. La conquista de cada principio nos ha 

co•tado torr•ntes de sangre. E:<iste partido artero y mañoso que 

trabaja para hacer retroceder el pats. Si concedemos la libertad 

de enseñanza, se nos dice, ese partido se apoderará de el la como 

da una espada, para esgrimirla - contra la democracia¡ corromperá 

la inteligencia de los jóvenes, haciéndolos enemigos de las 

in•tituciones de su pats y será un gérmen de discordia que 
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prolon9ar.i esta lucha fractt.cida. Señores, yo no temo la lu:q 

quiero la discusión libre, franca., •vpontAnea, la discu•ión •in 

trabaa, que hara siempre resplandecer la verdad a pesar de todos 

los. sofi9mas y de todas la maquinaciones de lo• apóstol•• del 

oscurantismo". 

"Si hay quien tema que los jesuita• y lo• cl•rt.g,os se 

dediquen a la enseF'anza y combatan el principio de la soberanta 

del pueblo, emutñando la idea del derecho divino, de esto no •• 

origina. nt.ngO.n mal, y loa 1 ibera le~ para oaer consecuentes con su• 

principios, no deben oponerse a que enseñen los jesuita•, ni 

coartar la libertad de los padres de familia para buscar ~•••tro• 

a t1us hijosº. 

"Si todo hombre tiene derecho de hablar para emitir su 

peneamtento, todo hombre ti•ne derecho de en'lier\ar y de ••cuchar a 

los que enseñan". 

Gui 1 lermo Prieto dijo a "Pero una refle1<i6n mA• detenida me 

hl:o comprender qua habta incompatibilidad entre la• do• ld••• 1 

que qu•rer libertad de en•eñanza y y ig l lancia del gobi•rno, •• 

querer lu: y tinieblag, ag ir en po• de lo imposible y pret•nd•r 

establecer una vlgia para la inteligencia, para la idea, para lo 

qua no puede <Jier vi9i lado' e-a tener miado a la l ibertad 11
• 

En 1857 el presidente Juiérez expidió, la Ley Or96nica de 

ln9trucción Pública que instituye la enseñanza primaria 9ratuita, 



26 

laica y obll9atoria, pero cuya vigencia se limitó al Distrito 

Fed•ral, pu•• •1 con9re90 de la unión carecta de facultades 

f•d•rala• en lo material. Por esta misma razón, cuando en 1905 el 

pr••idente Dtaz creó la Subsecretaria de Instrucción Pública y 

~ellas Artee, tuvo qua encomendarle tan sálo la instrucción 

pública en el Distrito Federal y territorio9. federales, no 

obstante, que como secretaria de despacho le corrospondtan lo• 

negocios del órden admini<;itrativos de la federación, t1e96n el 

articulo Sb de la constitución de 1867. 

M•• tarde, el proyecto del articulo 3o. preeentado por 

Vanustlano Carranza al congreso de Querétaro con9lderaba la plena 

libertad de ensePlianza, ••i como al laicismo y la gratuidad para 

la que •• impartiera en eetablecimtento9 oficiale!I. La comisión 

d• conetitución, preisidida por MúJica, uno de lo• lSder•• m•s 

d••tacados de la corriente radical del congreso, dió a conocer wu 

dictamen •obre dicho artSculo, el cual no estaba de acuerdo con 

al proy•cto mancionado y propuso un texto m&a progresi•ta que 

eliminaba totalmente la intervención del clero en la enseñanza 

pOr estimar qua la ense~anza religiosa perjudicaba el daaarrollo 

psicológico natural del ni~o y porqu• interponSa los intereses d• 

ta t9l•sia a los nacionales buscando usurpar la• funcione• dal 

Estado. De•pu•s de un largo debate entre la referida corriente 

radical Jacobina, de filiación Obregoniata, y la corriente 
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~ad•rada, integrada por los diputados m~s leal•• a Carranza 

Céatos O.lttmo• .•• declararon anticlertcale•>, la comisión de 

constttuci6n rettrO -.u proyecto original y presentó un nuavo 

teKto, en •l qu• tambt•n predominó la corriente radical y fu6 

aprobada por 99 votos contra 59. Ast, el tete to ort9inal d•l 

articulo 3o. establece por primera vez a nivel conatttucional la• 

siguiente• caractertstica• de la •n••p;anza1 La •n••Ranza 

impartida en ••cuela• oficiales serta laica, al igual que la 

ense~anza primaria y superior), impartida en 

establecimtentos particular••• ni la• corporacion•• religiosas ni 

loa ministro• da al91ln culto podrtan establecer o dirigir 

escuelas primari••1 la• escuela• primaria• particulares sólo 

podrlan establecarea sujet•ndosa a la vigilancia oficial y la• 

••cu•l•• oficiale• impartirlan enseñan%• primaria en forma 

gratuita. 

Par la importancia qua reviste, este precepto ha •ido 

reformado en v~riag ocasion•s, la misma realidad asl lo ha 

reclamado, en diciembre de 1934 t1e presentó una iniciativa del 

Comtt• Nacional del Partido Nacional Revolucionario que hizo suya 

la totalidad d• los diputados, imprimi•ndole a la enseñanza 

p{lblica ci•rto contenida ideológico y determinada finalidad• La 

educación que imparta el Etitado t1erA sociali•ta, y ad•m•s, de 

eKcluir toda doctrina reli9iosa combatir• el fanatismo y la• 
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prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñan;?as y 

actividades en forma que permita crear en la ju\•entud un concepto 

racional y e:cacto del universo y de la vida social. Sobre el 

particular, previamente, el bloque nacional revolucionario de la 

c~mara de diputados habia presentado una iniciativa alternativa 

radical en los siquientes términas1 La educación Será socialista 

en sus orientaciones y tendencias; la cultura que ella 

proporcione estará basada en las doctrinas del socialismo 

e ient lf ice y capa e ita r.t- los educados para realizar la 

socia 1 i z.aci ón de los medios de producción econó1n1ca. Oeber.1, 

ad•m•s, combatir los prejuicios y do9mal;ismos relicJiosos. Sim 

emb.11.r90, l• H. comisiones unidas de puntos constitucionales y 

educaciOn, desestimaron en su dictamen ésta última propuesta y 

sometieron a la consideraciOn de la asamblea de los términos de 

la que se mencionó en el pillrra1o anterior, misma que después de 

un largo debate se aprobó por unanimidad en la cámara de 

dipuhdos y posteriormente en el senado, asi como por la mayorf.a 

d~ la• legislaturas estattiles. 

Cabe señalar que en eset. misma oc:asiQn se hicieron adiciones 

y reformas al propio articulo 3o. constitucional, las cuales 

fueron retomadas en sl.I mayor parte por la reforma de 1946. En 

este año, se volvió a modificar el mencionado articulo y como la 
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adición de 1980 se qaranti~a constituc:ional1nente la autonomta 

untversitarla. DP. ac:l.lerdo con e5ota reforma <1946), se establec:iQ 

que la educación impartida por el Estado tender,.'\ a. desarrollar 

armónic:ament;a todas las facultadeg dnl ser huma.no y fomentará en 

él, el .&mor a la patr,ia y la conciencia de. ln "Soliclaridad 

internac:tonal en la independencia y en la jL1sticia. Asimis1no, se 

establecieron las siquíentt-•s c:ar.acter.tsticau fundamentales de Ja 

educa.e i én en Mtau i co: 

a> Ser.l laica, en cuanto que el críte~io que la ot•ienta.rt. se 

mantendr.11 por complettl ajeno a cualquier doctrina religiO$.i1. y sa 

basar~ an los result3dos del prOCJreso cienttf.ico, luchando, para 

el efecto, contra la iqnoranci.a y sus efectos, la servidumbre, 

Joa 1an1'tísmos y los pr~Juicios .. 

b) Ser<\ democ:r.itica, considerando como democ1•<u::í.i\ tanto a la 

e~tructura Juridic.a y al réi;,imo?n polltico, como al sistema de 

vida fundado en el c:onst<1nte m@Joramiento económico, social y 

cultural del pueblo .. 

e) Ser~ nac lona l. toda vez que será preocupa e i Qn fundamenta 1 

atender a. la comprensión de los problemas de Mé:<ico, al 

aprovechamiento de sus recursos. a la d~fensa de su independencia 

politica y económica y a la continuidad y acrecentamiento de 'SU 

propia cultura. 

d) Tendra un carácter ~ocia)• solídario e integral, en tanto 
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que dt!ber~ contribuir la mejor con.., i vanc: ia humana, 

robusteciendo la diqnidad de la persona y la inteC'jridad de la 

familia asi como, la convicción del intaréi:i general de la 

sociedad, bajo los ideales de 'fraternidad e iqualdad. 

La frac:ciOn Itl dol .:r.rticulo tercero, disponia 

particulares podrían impartir educ;aciQn en todos los 

que los 

tipos y 

grados, pero trat"ndose de la educación primaria, secundaria y 

normal, ast como, toda aquell~ destinada a obrero$ y campesinos. 

debartan primero abtener, en cada caso, la autorización expresa 

del poder pf.1blico; mismn qt..1e podrta ser ne9ada o revocada, !iin 

que- contra tala-;¡ resoluciones, procediera Juicio o recurso 

alguno. 

la frac:c:iDn IV indh::aba que los planteles particulares que 

tmpartlan la educaciDn que se refiare la frac:ción anterior, 

debertan ajustarse a. la finalidad y los crit~rios previstos por 

el propio articulo, a.sí como a los planes y programas oficia.les. 

La 'fracción V señalaba que el E$tado podria, en cualquier 

momento, roti.rar el reconocimiento de validé;: oficial los 

estudios reali:ados en planteles particulares. 

La fracc:ión VI declaraba que la educación prima.ria serta 

obli9atoria, en tant,o que la fraccibn Vll, ord@naba c~l.le toda lil 

educactón que el Estada impartta sería qratuita. 

Re!iltJta claro que la idea libernl de la libertad de 
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en•e~anza ha sido superada y qua actualmente la educación 

constituya una función social a cargo del Esta.do, ya sea qua la 

imparta directamente, en forma de5ce~tralizada, o a trav6s de los 

parttcularag. quienes necesitan qua •• les otorgue conce•ión para 

tal fin y aju5targe a la finalidad y criterio• previ•to• 

constitucionales (tambt•n en al articulo 7o. de la Ley General de 

Educación) para cuyo afecto se encuentran sujeto• a inspección. 

En octubre de 1979, de•pu6s de consultar la opinión da tan 

propiag instituciones de educación superior involucradas, el 

presidente de la República envió al congreso de la unión la 

iniciativa de adicionar una nueva fracctOn VJ 11 al articulo 3o. 

constitucional que, con ciertas presiciones elaboradas por las 

cAmaras de Diputados y Senadores, 11e publicó la reforma 

correspondient• en el Diario Oficial del 9 de Junio de 1980, 

9aranti2ando constitucionalmente la autonomia universitaria que, 

hasta entonces, sólo habia estado protegida legalm•nte para 

ciertas instituciones, y que se estableci6 como un compromilio 

permanente del Estado de respetarla irrestrictamente para que 1&• 

in•titucione• de cultura superior se organicen, adminiBtren y 

funcionen 1 ibremente y gean sustento de las 1 ibertadeg, Jam.t.• 

como fórmula de endeudamiento que implique un derecho territorial 

por encima de las facultades primigenias del Estado. 

La autonomia debe entenderse como el ejercicio de 
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ciertas facultad•• que originalmente corresponden al Estado en 

tanto que estAn relacionadas directamente con el servicio público 

de educación, en este caso el Estado 9e desprende de esas 

facultades que le son propias para depotdtarlas en otra entidad 

creada por 81, asimismo, la autoromta se otorga t;iólo mediante un 

acto Jurtdico emanado del ór9ano Legislativo, sea federal o 

local, e ig:ua lmente, la autonomta se ejerce solo por algunos 

organismos deecentralizados del Estado, por lo que no &SI posible 

concebir una dependencia u organivmo integrado a la egtructura 

del gobierno central y que al mismo tiempo sea autónomo. Por 

óltimo, y como consecuencia de todo lo anterior, no puede 

concebirBe la autonomta fuera del marco jurtdico que le ea propio 

ni otor9ada por otra instancia que no sea el Estado, da ah( qua 

la autonomta •ea una condición jurtdica que eálo puede otorgar•e 

a in•titucianas póblicas. 

Por 1)) tima, con el propósito de encontrar un equilibrio 

entre los legitimes derechos de los trabajadores y de la 

naturaleza y los fines de las instituciones públicas autánoma9 de 

educación superior establecta que las relaciones laborales tanto 

del par•onal académico como del personal administrativo ee 

normartan por el apartado A del articulo 123 constitucional, 

conforme a las caracteristicas propias de una trabajo especial, 

de manera que concuerden con la autonomta, la libertad de cAtedra 
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e invegtigación y los fines de la• instituciones • que e•ta 

fracción se raf iere. 

La fracción IX del articulo 3o. con•titucional que facultaba 

al congreso de la uni6n para leQislar a fin de distribuir, 

unificar y coordinar la funciOn eocial educativa entre la 

Federación, los estados y los municipios, ant como para fijar la• 

aportac ton•• económicas correspondientes 

sanciones por incumplimiento. 

imponer e i•rtaa 

Como una novedad, el constituyente de 1917, facultó al 

congreso, a través de la entonces fracción XXVII del articulo 73 

para establecer e9cuela• profesional••··· y demés institutos 

concernientes a la cultura superior general de los habitantes de 

la R11póbl lea, entre tanto dicho• establecimiento• puedan 

Bostenarwe por la iniciativa de los particulares, sin que esas 

facultadeB sean e1<clusivas de la federación. De esta modo, se 

instituyó en esta tipo de establecimientos <ast como en los que 

impartieran eneeRanza primaria elemental y superior, en loa 

t•rminos del articulo tercero>, una doble concurrencial la de lo• 

particulares con el poder público y, dentro de é•te último, la 

concurrencia libr·e e indiscriminada de la federación con las 

entidades federativas al no especificarse distribución alguna de 

funciones entre los respectivos árganos, incluso, el desiderAtum 

consistSa en que los particulares lle9arAn a asumir tntegramente 
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la función educativa, de suerte que sólo como temporal y 

supletoria procedia admitirla dentro de la actividad del poder 

público. 

Posteriormente, con la iniciativa de José Vasconcelos y el 

apoyo de Alvaro Obregón, la educación p•fül ica recibió en Mét<ico 

wu primer impulso serio. Con el propósito de impulsar la llamada 

federalización de la enseñan;!a (centralización>, 1921 se 

r•formó la constitución1 por una parte, la entonces fracción 

XXVII del articulo 73 para dotar al congreso de la unión de 

nueva• 'facultades de materia educativa y, por otra, el articulo 

14 transitoria para tildar en el mismo la supresión acordada por 

el constituyente de Querétaro de la Secretaria de Jnstruccion 

Pública y Bellas Artes, como consecuencia de esta última reforma 

•• pudo crear, e~ 5 de septiembre de 1921, la Secretaria de 

Educación P~blica. 

En cu.anta al primer aspecto de la reforma de 1921, la 

•ntonces fracción XXVII facultó al congreso para establecer y 

sostener en toda la República diversas instituciones educativas 

que anumaraba (funciones que por su naturaleza, propiamente 

corresponden al Ejecutivo>, ast como legislar en todo lo que se 

refiere a dichas instituciones, es decir, las establecidas y 

sostenidas por la Federación. Congruente con lo anterior, la 

r•form& reconocta idéntica facultad de los Estados, pue9, a su 



35 

potestad de crear escuelas debta corresponder la de le9i~lar 

&obre las mismasr La Federación tendr.t juri!idicc:ión sobre los 

planteles qua ella establezca., ~o•ten9• y organice, sin menoscabo 

de la libertad que tienen las Estados para legislar sobre el 

mismo ramo educacional. Esta disposición aola cabe interpretarla 

an el ••ntido de qua los Estados pod1&n l•oislar el ra~o 

educacional por la que mira a los planteles que ello• 

eBtablecieron, ya que correepondta a ta FederaciDn, leotslar 

sobre los suyos propios, se91:.n lo previsto cate9Qricamante en la 

primera parte d•l prac:epta. O• este modo, era la constitw:ión 

misma y no el congreso de la unión, la que deslindaba los campo• 

federal y local, por la que en ~ateria educativa la concurrencia 

se daba úntcamante dentro del tema general de la educación 

póblica, no en cuanto al Ambito concreto de cada competencia. 

L« Fed&ralizact6n de la tarea educativa, aunque restringida, 

la hi~o pcgible la reforma constitucional de 1921, pero la 

concurrem:i" que de alli surgió int1piró con el ttempo la 

convivencia de instituir un regulador, que diatribuy•ra, 

unificara y coordinara la educación en toda l& Repúblic::&. A tal 

finalidad respondió la reforma de 1934 <al arttculc Je>. últilftD 

pArrafo y el articulo 73, "fracción desde entoncl:!!I XXV y que 

corra•pcnde a Ja antigua XXVII, pero que pa9ó a ocupar tal nóm•ro 

en virtud de la •upresi&n d~ dos fraccione9 previa•>, qu• por 
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ello implicó una innovación de nuestra técnica constitucional. La 

triple tarea de distribuir, unificar y coordinar la educaciOn 

p6blica, la encomendó la reforma de 1934 al Congreso d• la Unión 

a man•r• de regulador da función legislativa. De este modo, de•de 

el ar!io da 1921 hasta antes de 1934 l&'!I entidadem federativas 

gozaron con•titucionalmente de una aut•ntica autonomta de la 

materia qu• tas permitta, dentro de su jurisdicción, determinarse 

por •edio de sus con•titucionets, de sus leyes y de sus actos 

administrativos. MAs a partir de 1934 la autodeterminación de las 

entidades ha quedado pr•cticamente a merced del congreso de ta 

Unión, an cuanto a la digtribución de la función social educativa 

entre la federación, los E•tadoe y los municipios, asi como a la 

fijación de las aportaciones económicas correspondientes y la 

imposición d• 5anciones por incumplimiento, en los términos de la 

Ley General da Educación. 

Durante la organizaci6n de los aztecas la educación cla9i9ta 

•• •ncontraba bajo el control de 1• autoridad1 en la época 

colonial y en los primeros a~os de l1é1<ico independiente, tenia la 

influencia y estaba sometida por el monopolio de la i9l••i• 

católica, en relación con lo mencionado pensamos que en la 

actualidad y con fundamento en el régimen polftlco administrativo 

que tenemoe, la educación p•~blica se encuentra bajo la dirección 

del Estado y éste a su vez, da consesiones par·• que lo• 
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particulares estable%can instituciones educativas para que los de 

la clase pudiente y en el poder asistan a ellas. A pe•ar de que 

en 1867 el presidente Ju~rez expidió la ley or9•ntca de la 

in5trucción Pública que instituyó la enseñanza primaria gratuita, 

laica y obligatoria Cen la actualidad •e considera a la aducacián 

primaria y secundaria) y mág tarde el cong;reso de Quer•taro el 

espiritu del constituyente quadá consa9rado en el texto oriqinal 

del mencionado articulo que por primera vez se establ•ció que la 

enseñanza <aeria la lea. En los tiempo• presentas vemos como se 

viola e•te principio ya qu•, e:deten escuelas particulares con 

ideologta netamente religiosa, que a t1U vez no cumplen con ta 

normatividad d• la Secretarla de Educación Pública en la 

elaboración, aplicación y evaluación de los programas y plan•s d• 

eatudio. 

EXPOSICION DE l'IOTIYOS DE LA REFORM 

En cuanto • la &Kpoeicion da motivos de los articulas 3o. y 

31 de la Con•titucián Polttica de lo• Estadoe Unido• MeKicano•, 

realizada el 19 de noviembre de 1992, sostiene que1 

En Mé1dco siempre se ha depoBit•do en la educación nuestros 

m.tis elevados ideales. La preocupacion educativa figura ya en el 

Decreto Con9titucional para la libertad de la América Me1cicana, 

sancionada en Apatzingan en 1914. Pero correspondió a la 
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generación liberal consolidar el avance még significativo en 

nu••tra concepción educativa al e9tablecer tanto la gratuidad y 

la obligatoriedad de la enseñan'O!a primaria, como el laicismo de 

la escuela pública. En 1857 se incluyó por primera ve: en la 

Constitución, bajo el titulo de 109 derechos del hombre, un 

articulo especificamente dedicado a la educación. Esta inclu~ián 

r•flejaba la certe:a libera 1 de que la instrucción de 109 

ciudadanos era el medio más efica: de vencer obstác:ulos para el 

progreso nacional en todos los órdenes. 

El proyecto educativo de los liberales alcanzó mayor relieve 

el año mi11mo en que triunfó la Repóblica, al expedir el 

President• Benito JuArez la Ley OrgAnica de la Instrucción 

P1lblica an el Distrito Feder.al. Dicha Ley evtablecta la 

obligatoriedad de la educación primaria, y bajo cierta• 

condiciones, su Qr&tuidad. Estag, di9posiciones fueron recogida• 

por la legislacion de la mayo~ta de los estadoS de la República, 

y ee conjugó ••i la fuerza de la soberanía estatal con el 

principio de la unidad nacional. 

Aón en las precarias condiciones de una nación que debla 

invertir su primer medio siglo de vida en la defensa y afirmación 

de su •oberanta independencia nacional, quedó plagmada la 

convicción de que la educación primaria debla '5er un derecho 

fundamental del pueblo mei<icano. Esta certidumbre e1<plica la 
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alcanc:es de l& 1unción educativa, al ratificar la cancepcián 

liberal de la educación y ampliar su alcance social. 

En et curso de e»e Congreso Constituyente sQ debatió donde 

deber ta inc:.tutrse el precepto de primaria abl tqatori..a, si en el 

capf tulo de garantias individuales o ai bien, en el de 

oblig«ciones de los 9obernado9. la decisión del constituyente fu~ 

que en el capitulo -segundo, De }og Me:dcanos, se incluyera como 

obli91.cián par~ ésto!a el hacer que sus hiJoa o pupilos, menores 

de 15 a~os concur-rieran a lag escuela!i pllblicas o privadas, para 

cursar la educación primaria elemental. Esta decisión si9nifica 

que en la percepción del constituyente, era an los padre"S en 

quienes recata la obligación de hacer que sus hijos estudiaran la 

primaria. 

En 1934 el Constituyente Permanente incluyó en el articulo 

tercero la disposición expresa de que la educación primaria 9art• 

obliqatoria. Ue la lectura de la iniciativa, el dic:t•fTu!n 

respectivo y el debate consiguiente, no es posible discernir •i 

s~ trata de la o~li9ación del Estado de imp~rtir edu~ación 

primaria. o de la obligación de los individuos de cursarla, a bien 

si sólo se pretendió compilar en este artlc:ulo la obligación de 

los mexicanos -ya prevista en el art. 31- de hacer que sus hijos 
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estudien la primaria. En esta inictativa ge propone e'Eiiclarecer el 

alcance de tales obli9aciones. 

En México es inobjetable el derecho la i9ua ldad de 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional sin m.t!ts 

limitaciones que satisfacer los requisitos eitpresildos en ·las 

dj•posiciones aplicables. C:sta iniciativa de reforma busca 

preci•ar una garantta individual que se encuentra impl !cita, con 

cierta ambigüedad, en el art. 30.1 la del acceso a la educación. 

A dtferencia de los demás derechos 9aranti:::ado.;. por la llamada 

parte dogmática de la Constitución, la educación no parece como 

un mandato a la autoridad para que ejecute o permita que se 

efectúe una conducta determinada. Tampoco se señala quién es el 

beneficiario de la oblit:.ación que tiene el Estado, asl pues 

conviene establecer explicitamente en el art. 3o. el derecho de 

, los mexicanos a recibir e~ucación. De este modo el ~stado, además 

de procurar la impartición de la educación en lc1s términos de 

ª"'ta iniciativa, deberá abstenerse de ~xpcdir resoluciones o 

realizar acto alguno que impida todos los individuos que 

cumplan los requisitos señalados en las di~posiciones aplicables, 

tener las mismas oportunidades de acceso a Ja educación. Un~ 

preocupación principal de las qrandes luchas sociales ha sido 

lograr el aumento paulatino de la e$colaridad considerada 

necesaria y obligatoria. En 18~7 cuando el presidente Benito 
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Jultirez introdujo la obligatoriedad de la primaria, eeta 

correspondta a la llam.1.d.1. educación primaria elemental, constst• 

en sólo tres año-a de estudio, y a lA que geguta la l larnada 

prima.ria •uperior. Mas tarde la obligatoriedad comprendió una 

educación primaria elemental de cuatro años y, en 190~ Justo 

Sierra pugnó porque 9e e:(tendiera a cinco aE;os. La Ley Drg.inica 

de Educación promulgada en febrero de 1q40 fijó que la educación 

primaria abarcarla un periodo de ••i• añot1. 

Al establecer el constituyente de 1917 la obligatoriedad de 

la primaria en los t•rminos del art. 31, •• logró generar un 

aliento a la obra educativa, que ganarla fuerza durante los años 

veinte, en eupectal a partir de la creación de la Secretaria de 

Educación P1:.bl ica. En efecto, aOn cuando en ese entonce• debió 

parecer remota la poaibi 1 idad de extender la primaria a toda la 

población, !IU elev<tcion a rango constitucional comprometió el 

largo esfuerzo de maestros, padres de fami 1 ia y autoridad•• que 

gradualmente fue dando frutos. 

Cada dta ª" mAs numero!lo al acervo de estud iat1, 

invet1ti9acionet1 y pruebas e ient t f icas qu• ratifican la 

importancia formativa de loa primeros años del t1er humano. En 

ello se determina fuertemente el de9envolvimiento futuro del 

niño, se adquieren los hábitos de alimentación, salud e higi•n• y ... finca su capacidad de aprendizaje. En particular, la 
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motivación intelectual en la edad preescolar -cuatro y cinco 

a~o•-• puede aumentar las capacidades del ni~o para su da9arrollo 

educativo posterior. Una fuerte evidencia emptrica comprueba que 

la •dUcaclón pre11ecolar reduce si9nificativamente la reprobación 

y la deserción de los grad~s iniciales de la primaria, 

weifaladamente en el primero, y le permita in9regar al siguil!tnte 

e lelo con una di9posici ón mejor formada para la . concentración y 

bu•n desempeño en la9 laboreg escolares. 

Por otra parte, la e1<periencia internacional revela que una 

••colaridad adicional, que comprende la gecundaria • impulsa la 

capacidad productiva de la sociedad, fortalece 9U9 instituciones 

econdmicas, 9oclales, poltttcas y cientificas, contribuye 

decisivamente a consolidar la unidad nacional y la cohesión 

wocial• promueve una mA9 equitativa digt:ribución del ingreso al 

generar nivel•• mas altos de empleo bien remunerado y elevar lo• 

niveles de biene5tar, mejorar las condiciones de alimentación y 

salud' fomenta la conciencia y el respeto de los derechos humanos 

y la protección del ambiente, facilita la adaptación social al 

ca111bio tecnológico y difunde en la sociedad actitudes civica• 

bawada• en la tolerancia, el diálogo y la solidaridad. 

En virtud de éstas con5ideraciones, la presente iniciativa 

de reforma t1e propone precisar en el arttculo :So. que el E11tado 

impartirla educación preescolar, primaria y secundaria a todo el 
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que la eolicite, en los términos que fijen la ley reglamentaria 

respectiva y demAa ordenamiento• aplicable. Esta dispoeición 

af irmarA el compromiso del Estado de proporcionar servicios 

educativos suficientes para que toda la población puada cursar 

los ciclos escolares se~aladoe. 

Es importante precisar, qua ad•mAs de cumplir con la 

obli9ación de impartir educación preescolar, primaria y 

secundaria que, de aprobar9a la presente iniciativa, oae harta 

e1<preea en el articulo '30., el E e ta do '!legut r_., cumpl tendo •u• 

compromi•o• respecto a los demA• tipos y modalidade• d• educación 

-incluyendo la superior- y apoyando el de•arrol lo y di fusión da 

la cultura, la ciencia y la tecnolo9ta. Eti propósito firme na 

sólo n1antener, 9i_na incrementar, el apoyo del gobierno de la 

RepOblica a éstaY actividades. A9l, 9f! promover.ti una polltica 

integral en materia educativa, cultural y de ciencia y 

tacnolo9ta. 

El Estado -FederaciOn, Estados y Municipios-, cumplir• la 

obligación de impartir educación preescolar, primaria y 

secundaria conforme al federalismo educativo que, con sustento en 

el régimen da concurrencia previsto por la Constitución y la Lay 

General de Educación, se convino al 19 de mayo de 1992, para 

concretar las raspectivag re9ponsabilidadee da los tras órdenes 

da gobierno en la conducción y operación del sietema de educación 
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básica y normal. Además, la impa1,ticián de educación primaria y 

Gecund.iria no quedará limitada en función de la edad de los 

indi\•iduos qL1e las ct1rsen. Correspondera a las leyes secundarias 

establecer las distintas modalidade!,;, según se trata de educación 

para menores o de educa e i ón para adultos. 

Conviene sefialar que, en los términos de esta iniciativa de 

reforma, 

impartir 

si bien se precisa la obligaciOn que tiene el Estado de 

educación preescolar, primaria y secundaria, la 

oblb;1ación de los padres de hacer que sus hijo:; la cursen sólo se 

aplica a los dos últimos ciclos citados. Esto es, no será 

obligatorio que los nif1os cursen la educación pree9colar. Entre 

las razones para esta limitación sobresale la potest:ad que deben 

conservar los padres ya sea de dar direct.amente y en el hogar una 

instPuccicin ·inicial a las niños, o bien, de hac:er que la reciban 

en las planteles adecuados. Seria in1procedente que la obligación 

que recae en los padres acerca de la educi\c:ión primaria. y 

secundaria, fuese eHtensiva, en iguales términos, a la educ:ac:iOn 

preec;colar. Ciertamente la educación preescolar es muy importante 

para el desarrollo de las facultada~ de la persona, pero no seria 

razonable ni justo que se e:dgiera como requisito para ingresar a 

la primaria, sobre toda tratándose de niños mayores de seis ar-íos 

de edad. Con todo, deberá ser un decidido p1•opósito de politica 

educativa promover la educaciOn preescolar. 
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La lncorporaciOn en el te1<to constitucional de la obl lgación 

del Estado de impartir educación preescolar, significar• un 

impulso a esa ciclo formativo. En la actualidad, se atiende casi 

el 68 por ciento de la población de cuatro a cinco aAas de edad y 

conviene tener en cuenta que, en 1970, el porcentaje de atención 

ara menor al 12 por ciento. Este crecimiento revela que extst• 

una dinAmica firme sowtenida de l•• entidades pública• • 

instituclonea de los gectores gocial y privado, que ha permitido 

extender r~pidamente la atención a la demanda de educación 

preeacolar. Sin duda e•a dinAmic• se ha visto acelerada por la 

presencia mAs vigoro6a de la mujer en las actividades productiva• 

del patg. Eoata iniciativa estimular• una creciente participación 

de la mujer mexicana en el desarrollo de la nación. 

La educación enaltece al individuo y mejora a la sociedad. 

El derecho a la educación lleva implícito el deber de contribuir 

con el de9envolvimiento de las facultades del individuo9 al 

desarrollo de la t1ociedad. De aprobar11e la pre••nte iniciativa 9 

el primer p.t.rrafo del arttculo terc•ro -ademas de e9t&blecer el 

derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a la educación y 

la obll9acián estatal de impartirla en lo• niveles considerado• 

como bA•ico• -precisarta·e1 car4cter obli9atorio de la educaci6n 

primaria y secundaria para todo• los habitantes de la Rep~blica. 

Esto sin perjuicio de la obli9ación de lo• metdcano• de hacer que 
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sus hijos acudan a las escuelas a recibir educación, en los 

t•rminos ••ñalados en la fracción I del articulo 31. 

Ahora bien, es oportuno puntuali~ar que la falta de 

educación primaria o secundaria no debera <Ser invoca.da para 

Justificar disposicione9, medidas o acciones discriminatoria9, 

seRaladamente en el empleo. En con9ruencia con lo· di9pue5to por 

•l art.iculo quinto, y dema.s articulas constitucionales relativos 

a las garantias individuale9, nin9ún precepto legal podria 

establecer el haber cursado primaria o secundaria como condición 

previa para al ejercicio de derechos. En este sentido, dichos 

niveles da educación no se convierten en requisito para obtener 

trabajo, •Jercer los derechos politices o ejercer la patria 

pat••t•d •abr• las hiJog. Para los individuo9, la educación es un 

d•b•r social cuya recompensa st• haya en el progreso individual y 

colectivo, y cuya única 9anción reside en un mas limitado 

desarrollo de la persona. En consecuencia, serta muy conveniente 

que ~sta com¡ideración fuese tenida en cuenta al elaborar'3e la 

ley •ecundaria respectiva. 

L• educación ha contribuido a labrar una parte fundamental 

de la identidild nacional y del sentimiento de pertenencia a una 

patria gobarana, independti!nte y unida. La educación ha sido 

medio para · a!legurar la permanencia de los atributos de nuestra 

cultura y el acrecentamiento de su vitalidad. La educación resume 
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nuestra concepción de la demqcracia, el desarrollo y la 

convivencia nacional, y por ello e• en el art. :So. donde el 

constituyente ha plasmado los valores que deben ewpresar•• en la 

formación de cada generación de meKicanos. 

La unidad nacional Sff ver" fortalecida por el acc••o de los 

m•Kicanos a un mi•mo conjunto b41wico de conoc:lmiento!i en la 

educación primaria y gecundar:la. Para lograr este propósito, en 

el marco del pacto federal, es conveniente reconocer una 

autoridad única nacional encargada de normar el conjunto b"•ico 

de conocimiento y vigilar que ve observe su enseñanza en todo el 

pats. 

Esa autoridad única nacional velar~ porque la educación en 

el pat~, en las términos que señala la propia constitución tienda 

• desarrollar armónicamente todas las facultades del 9er humano y 

fomente en él, a la ve:?, el amor a la patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia.. Igualmente cuidar.i que la educación esté orientada por 

un criterio ba9ado en los resultados del progreso cientifico y 

luche contra. la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanati•mos y los prejuicios. Dicho criterio, ademAs, serii 

democr.itico, considerando la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen politice, sino como un !lit1tema 

de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
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cultural del pueblo1 será nacional, en cuanto -9in hostilidades 

ni et<clustvismos- atenderá, la comprensibn de nuestros 

problemae, al aprovechamiento el~ nuestro• recursos, a la defen!'ia 

d• nue•tra independencia pol t t ica, a 1 aseguramiento de nuestra 

ind.,,endencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuetitra cut tura, y contribuirá a la mejor con\•ivancia humana, a 

robustecer el aprecio de la di9nidad de la persona, la integridad 

d9 la familia, el interés general de la sociedad y los ideales de 

fraternidad e i9ualdad de derechos de todos los hombres, evitando 

discriminacione9 a partir de raza, de religión, de grupo étnico, 

de 98HO o de peculiaridades individuales. 

El car•cter nacional de la educación primaria y secundaria 

para fomentar la calidad de la enseñan:a, precigando 

claramente los atributos y caracteristicas que debe cumplir. 

Asimismo, al implantarse planes y pro9ramae similares para toda 

l• República, permitirá que los hijos de familias que mudan su 

lugar de residencia puedan continuar sus estudios sin 

contratiempos. 

En comsecuencia 9 la iniciativa comprende la incorporaciOn en 

el articulo :So. del precepto, hoy vigente en la Ley General de 

Educación, que faculta eKpresamente al Ejecutivo Federal para 

d•terminar los planes y programas de estudio que deberAn ser 

observados en toda la República en los ciclos de educación 
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primaria, secundarin y norma.1. La trascendencia de esta 

iniciattva radica en que asegurará que los meKicanos de todas la 

regione$ geográficas, de toda5 las proc:edenc:ías socialus y de 

todas las condtcionas económicas, c:omparti rán una misma educación 

bátt.ica, sin mengl.la de la. intlusiOn de 105 acentos locales y 

regionales que, a propuesta de los 9obiernos dP loe:;. estadaa, 

aprobarc1 la propia autoridad educativa n;.,cional~ 

En la-s reformas introducidas en 1934, se consideró que la 

educ:ac:i6n de todo tipo y 9rado que se impartiera a obreros y a 

campesinos deberta quedar, por ese solo hacho, sometida a un 

ré9imf:!'n jurtdtco partic:ular.. Ccm el enGanchaai.ta-nto de las 

oportunidades de educac:iün, a. través de la multipltcación de 

instituc::iones de enseñan~a media institutos 

tecnolágic:os y uni\•ersídarles, tanto obreros y campesinos, <:omo 

~us hijos, han tenido acceso creciente a la aducac:i&n que se 

imparten todos los sectores sociales. En consecuencia, se 

p1•opone hacer part1cipeg a lo!R obreros y campesinos de lag 

condiciones de igualdad jurídii:a que, en este sentido, disfrutan 

los dQm~s miembros de la sociedad. 

En la re1orma const í tuciona l de 1934, y ante las 

cJ rcunstancias de entonces, se dispuso que la autori::ación a )og. 

pa.rtic:ula.res para impartir educacibn primaria, secundaria y 

normal -así c:omo la de ct..talquier tipo o grado destiMada a obret•os 
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y a campesinos- puede ser negada o revocada sin que contra tales 

r•soluciones de la autoridad proceda juicio o recurso alguno. 

E!lt& medida dió lugar a un r09imen de et<cepción que, a la lu: de 

la• condiciones actuales y de conformidad con la tradición 

Juridica del Estado Mexicano, es ya consecuente. Una de lag 

eKlgenctAS del Estado de Derecho, cOnsi9tente en que la 

ciudadanta pued• acudir al poder judicial para solicitar se 

r•vi•e la legalidad de los actos de las autoridades. Este apunta 

a que et ciudadano se asista de dicho poder en la defensa de SllS 

qarantlas y derechos individuales, asi como en el discernimiento 

Juridh:o de que, en '5U9 actos, las at.1toridades han respetado y 

aplicado la ley. Nuestro Estado de Derecho prevé qua las 

controversia• juridic.as acerca de la constitucionalidad y 

leg.alldad de los actos de las autoridades se resuelvan a travé!i 

de la función jurisdiccional. La iniciativa propone ampliar la 

vigencia de este derecho ciudadano. 

Consecuentemente, se propone suprimir la última parte de la 

fracción 111 del articulo 3o. actualmente en vigor. A la vez, se 

propone que la fracción que señale que para poder impartir 

•ducación primaria, 9ecundaria y normal, los particulares deberan 

obtener previamente autorización ewpresa del poder público, !Se 

adicione la mención de que dicha autorización debera hacerse con 

apoyo de las disposiciones legales aplicables. La reforma en los 
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términos propue9tos dar~ fin al astado de indefencion que 

actualmente afecta a los particulares que imparten educación. 

Con el pf'opásito de otorgar mayor seguridad jurtdica a los 

particulares que concurran a la función educativa, la inici&tiv<1. 

de .reforma propone agregar que el reconocimiento de validez 

oficial que confiere el Estado a los estudios qua se realicen en 

planteles particulares, se otorgara y podrá ser retirado de 

conformidad con los términos que fije la lay. Al otorqar 

autorizacionefJ y reconocimientos, las autoridades educativat1 

continuaran vigilando el cumplimiento de lag prec•pto• 

conetituciom•let1 y legales que correspondan y, a la vez podr•n 

revocar las autari~aciones cuando haya causa fundada en la l•Y• 

En la fracción V del articulo 3o. propuesto, se modificari6 

al t•rmino 9rado9 qu• se utili%a para referirse a una estructura 

interna de lo• tipos y niveles educativos, por el de modalidades, 

que alude a la manera escolar o e:<tra.escolar de prestar el 

gervicio educativo. 

En congruencia con la obl tgatoriedad de la secundaria., la 

iniciativa de reforma incluye una modificación a la fracción 

del articulo 31 1 a fin de que los padres ha9<1n que sus hijos o 

pupilos concurran • la9 e5cualas p~blicas o priva.das para obtener 

la educación primaria y secundaria, en los términos que 
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establezca la ley. Se corresponsabi l i ::a as 1, a los padres para 

que sus hijos eJer~an su dP.rac.ho a la educación. 

Lo e1<puesto se fundamenta en la e1(p1~esiDn l del articulo 71 

de la Corn;titución Politica de los Estados Unidas Me:dc:anos, y 

por el conducto du los ce. Secretarios sometió a la consideración 

del U. Con9reso de la Unión, el C. Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos MP.:dcanr:is, Carlos Salinas de Gortari, la 

presente inciativa de reforma de los articules 3o. y 31, fracción 

1 de la Constitución Politica de los Estados Unidas Mexicanos. 

CONTEXTO JURlOlCO - FlLDSOFJCO 

Al ser la eclucacián un servicio de interés público y un 

proceso social, corresponde al estado cumplir con la 

responsabilidad de atender los ~ervicios educativos que el pais 

requiore. Para tal fin, (;'} estado contempla en su legi~lac::ión 

general a la orienlaciUo fi hlHt.fica y juPJclica de la educación, 

defintda ésta en el articulo tercero constitucional, que bajo el 

marco de la Moderrd:ación educativ.n euunci.a el carácti?r de la 

educao.:ión y el tipo de me1dcano que el estado nec:esita formar 

para alcan::ar las metas de inrlepemJenc1a )' justicia social, y 

para lo cual en virtud de los retos que enfrenta el pais se 

establecen la reformas pertinentes al articulo tercero, 

decretadas el viernes 5 de mar:o de 1993. A continuación se 
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Presenta el te1<to vigente y las reformas real izadas. 

TEXTO VIGENTE OBSERVACIONES 
REFORMA A LOS AR
T 1 CULOS 3o. V 31 
FRACClON I. 

ARTICULO :lo. la edu
que imparta el Esta
do-F•derac i ón. E•ta
dcs municipiou, ten
derA • desarrollar -
armónicamente toda• 
1&• facultadeB del -
ser humano y fomen
tar• en él, a la -
vez, el amor a la 
Patria y la concien
cia de la solidari
dad internacional en 
la independencia y -
en la JuBticia. 

Pasa a Ber segundo pa
rra fo. Se elimina Fe
deración, eotado5, mu
nicipio9. 

1 • Garantizada por Se mantiene como frac
el articulo 24, la - cián 1, 5in modifica
libertad de creencia ción alguna. 
dicha educación ser·Si 
laica y por tanto, -
se mantendrA por com 
plato ajena a cual-
quier doctrina reli-
9io9a. 

11. El criterio que Se mantiene como frac
orientara a esa edu- ción 11, sin modifica-

ARTICULO 3o. Todo -
individuo tiene de
recho a recibir e
ducaciOn. El Eetado 
federación. Estados 
y Municipio• impar
tirA educación pre
escolar, primaria y 
secundaria. La edu
cación primariA y -
la secundaria son -
obli9atoria9. La 
educación que impar 
ta al Estado tende
ra a desarrollar 
armónicamente todas 
la5 facultades del 
ser humano y fomen
tar~ en él, a la 
vez, el amor a la -
Patria y la concien 
cia de la solidari
dad internacional -
en la independencia 
y en la ju5ticia. 

l • Garanti%ada por 
el articulo 24 la -
libertad de creen
ciaf', dicha educa
ción sera laica y -
por tanto 9e manten 
dr~ por completo 
ajena a cualquier -
doctrina reli9iosa. 

11. El criterio qua 
orientar~ a esa edu 
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cación ge basara en ción alguna. 
la• re•ultados del -
progre•o cienttfico, 
luchar~ contra la 
i9norancia y sus 
•f•cta•, l•• servi-
dumbre•, los fanatis 
mas y los prejuicios. 

Ad•m••• 
a)S•r• democr~tica, 
can•iderando & la 
d••ocracia no sola
,..nte como una es
tructura jurtdica y 
un r•9tmen pol(tico, 
•ino coino un sistema 
d• vida fundado en -
el constante mejora
~iento económico, 
social y cultural 
d•l pueblo. 

b) Ser• nacional en 
cuanto •in hostilida 
dad•• ni •Kclusivia
•o•, atender• a la -
co.pren•ión de nues
tro• problemas, al -
aprovechamiento de -
nuewtros recur•o•, a 
la defensa de nues
tra independencia po 
lttica, al a9e9ura
miento de nuestra in 
dependencia económi
ca y a la continui
d4d y acrecentamien
to de nuestra cultu
ra y 

c> ContribuirA a la 
~•jor convivencia 
humana, tanto por 
las •l•~entos que 
aporta a fin de ro
bustecer en el edu-

cación se basará en 
los resultados del 
progroso citmtifico 
luchará contra la -
ignorancia y sus 
efectos, la servi
dumbre, lo• fanatis 
mes y los prejui
cios.· 
AdemAs1 
a >Se1•A democr~tico, 
considerando a la -
democracia no sola
mente como una es
tructura juridica y 
un régimen politi
co, sino como un 
sistema de vida fun 
dado en el constan
te mejoramiento eco 
nómico,social y cut 
tural del pueblo. 

b) Será nacional en 
cuanto sin hosti
lidades o exclusi
vismos, atenderá a 
la comprensión de -
nueutros problemas 
al aprovechan1iento 
de nue•tros recur
sos, a la defensa -
de nuestra indepen
dencia Polttica, al 
aseguramiento da 
nuestra independen
cia económica y a -
la conti·nuidad y -
acrecentamiento de 
nuestra cultura, y 

e) Contribuirá a la 
mejor convivencia -
humana, tanto por -
los elementos que -
aporten a fin de -
robustecer en el 



cando, junto con el 
aprecio para la dig
nidad para la perso
na y la integridad -
de la familia, la 
convicción de inte
res general de 1 a. so 
ci•dad, cuanto por -
al cuidado que ponga 
en sustentar los i
deales de fraterni
dad e igualdad de de 
rechos de todos los 
hombres, evitando 
los privilegios de -
ra%as, de religión, 
de grupos, de sexos 
o da individuos. 

111. Los particula
res podran impartir 
educación en todos -
&us tipos y grados. 
Pero por lo que con
cierne a la educa
ción primaria, secun 
darla y norma 1 <y a 
la de cualquier tipo 
o grado, destinada a 
obreros y a campesi
no•>, deber~n obte
ner previamente, en 
cada caso, la autori 
zaclón expre9a del -
poder p1Jbl ico. Dicha 
autorización podrá -
wer negada o re\.•oca
da, sin que contra -
tales resoluciones -
proceda Juicio o re
curso alguno. 

IV. Los planteles -
particulares dedica
dos a la educaciOn -
en los tipos y gra-
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Pasa a ser fracción VI 
Se habla de modalida
des en lugar de grados 
Se uniforma al r~gimen 
general el aplicable a 
la educación destinada 
a obreros y campeginos 
La autorización expre-
9& a particulares que
da como inciso b). 
Se suprime la improce
dencia de juicio o re
curso contra la nega
tiva o revocación de -
autori:?ación. 

educando, junto con 
el aprecio para la 
dignidad de la per
sona y la integri
dad de la familia,
la convicción de in 
terés general de la 
sociedad, cuanto 
por el cuidado que 
ponga en sustentar 
los ideales de fra
ternidad e igualdad 
de derechos de to
dos los hombres, 
evitando los privi
legios de ra~a, de 
religión, de gru
pos, de sexo o de -
individuos. 

111. Para dar pleno 
cumplimiento a lo -
dispuesto en el se
gundo párrafo en la 
fracción 11, El Eje 
cutivo Federal, de
terminar• lo• pla
nes, programas de -
estudio de la educa 
ción primaria, •e
cundaria y normal -
para toda la Repú
b 1 ica. Para tale• -
efectos, el EJecuti 
vo Federal con9ide
rará la opinión de 
los gobiernos de -
las entidades fede
rativas y de los 
diversos sectores -
involucrados en la 
educación, en los -
t~rminos que la ley 
se~ale. 

Pasa a ser inciso a).- IV. Toda la educa
da la Fracción VI. ción, que el Estado 

imparta serA gratui 
ta. 
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da• que espacif1~a -
la fracciOn ante
rior, debarAn impar
tir la edUcación con 
ape90 a lo• mismos -
fin•• y criterios 
que ••tablecan el 
primer pArrafo y la 
fracción IJ del pre-
9ente arttculot ade
mA• cuMpltr~n los 
planes y pro9rama9 -
oficial•• y •e aJua
tar&n a lo di•puesto 
•n 1• fracctón ante
rior. 

V. El E•tado podr4 -
retirar di•crecional 
••nte, en cualquier 
tiempo, el reconoci
mi•nto d• v&lidéz o
ficial a loa estu
dioa h•choa en pla"
teles parttculareat 

VI. La educación -
prin.aria será obliga 
toria. 
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Pasa al primer párrafo V. Además de ímpar
de la fracción VI. Se tir la educación 
fiUprime la discreciona pree~colar, prima-
1 idad para retirar el ria, y secundaria. 
raconucimiento de vali Se~aladas en el pri 
dez oficial, la Ley - mer párrafo, el Es
seña1Ar4 los casos en tado promaverA y 
los que pro~ede su a- atender~ todos ti
torgamíento o retiro. pos y modalidades -

Se adiciona la secunda 
ria y pasa al primer -
p~rra1o del articulo. 

educativas -inclu
yendo educación su
parior nec:asarios -
para el de~•rrollo 
de la Nación, apoya 
ra la investigación 
científica, tecnoló 
9íca y alentara el 
fortalecimtenta y 
difusión de nuestra 
cultura. 

VI. Los particula
res podr.ti·n impartir 
educación en tedas 
sus tipos y modali
dades. En los térmi 
nos que establezca 
la Ley, el Estada -
ator9arA y retomará 



VII. Toda la educa
ci6n qu@ el Estado -
imparta sarA 9ratui
ta1 
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el raconocimiento -
de v•lidéz oficial 
a los estudios que 
se realicen an plan 
telas particulares. 
En el caso de la 
educación primaria, 
secundaria y nor
mal .. 
a> Impartir la edu
cación con apago • 
lo• mismos fines y 
criterios que esta
blecen el segundo -
párrafo y l• fr&c
ciOn 11, ast como -
cumplir tos planas 
y proQr~mas a qua -
ae refiere la frac
ción 111. y 
b) Obtener pr•via
mente en cada cago, 
la autof"i::aciOn e1<
presa del poder p1:i:
bl ico, en los termi 
noa que e&tablezca 
la Lay. 

Paa- a ••r Fracción IV Vil. La• univer•ida 
9in modificación al9u- des y las demas in• 
na tttucionas da •duca 

caciOn wuperior • 
laa que la lvy otar 
gue autonomfa, ten 
dr4n la facultad y 
la responsabilidad 
de gobernarge & •i 
mismAs, relizar..tin 
sus fines de edu
car, itwesti9ar y 
difundir l& ~ultur• 
de acuerdo con los 
prtncipioY de este 
arttculo re5petando 
la libert•d da c&
tedr~ e investiga-



Vltt.Las univer9ida
des y las demas ins
tituciones de educa
cidn superior a las 
que la ley otorgue 
autonomia, tcndr~n 
la facultad y la -
r•~ponsabilidad de -
9obernarse • •i mis
mas1 reali::arAn sus 
fines de educar, in-
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cián y de libre e:rn 
men y discueiOn de 
las ideas, determi
nar~n sus plan~s y 
pro9ramas, fijarán 
los término~ de in
gresa, proffioci&n y 
pcrsonnl académico 
y adminh;traran su 
pat1•imonio. Las re-
1 acior1e~ laborales, 
tanto del personal 
a.caclé111ico como rtel 
ad~inistrativo, se 
nc1rmaráin por el 
apartado A del art. 
1::.•3 de eF<ta Consti
tución, en los tér
minos y cun las mo
da 1 ida des 11ue esta
blezca la ley Fede
ral do\ Traba Jo, 
conforme a las ca
ract~r ( st 1cas pro
pias de un traba jo 
especial, de manera 
que concuerden con 
13 autonomia, la li 
bertad de catedra e 
investigación y los 
fines de las insti
l;ucionqn a que esta 
fracción se refiere 
y 

Vlll .. El Congrego de 
la Unión, con el 
ftn de unificar y -
cCJordinar la educa.:.. 
ci&n en toda la. Re
póbl ica, eHpedira -
las leyes necesa
rias destinadas a -
distribuir la fun
ción social educati 
va entre la Federa-



vestigar o difundir 
la cultura de acuer
do con los princi
pios de este articu
lo, respetando la 
libertad do cátedra 
e investigación y de 
libre examen y discu 
sión de las ideas: 
determinaran sus pla 
nns y programasi fi
jarán los trminos -
de ingreso, promo
~1011 y pt!rmanenc:1a -
e1e su persona 1 acad 
mico, y administra
rAn su patrimonio. -
Las relaciones labo
ra les, tanto del -
personal acadmico -
como del administra
tivo, se normar~n -
por el apartado A -
oel Hr't. l.::.!I ese esta 
Constitución, en los 
trminos y con las -
modalidades que esta 
ble~ca la Ley Fede
ral del Trabajo con
forme a las caracte
risticas propias de 
un trabajo especial, 
de manera que con
cuerden con la auto
nom i a, la libertad -
de c~tedra e investi 
gación y los fines -
de las instituciones 
a las que se refiere 
esta fracción, y 
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ción, los Estados y 
los Municipios, a -
fijar las aportacio 
nas económicas co
rrespondientes a 
ese servicio pt,bli
co y a señalar las 
gane iones aplica
bles a los funciona 
rios que no cumplan 
o no hagan cumplir 
las disposiciones -
relativas, lo mismo 
que a todos aque-
11 os que las infrin 
jan. 
ARTICULO SEGUNDO. 
Se reforma el arti
culo 31, fracción -
1a. de la Const i tu
c ián Politica de 
los Estados Unidos 
Me:<1canos, para que 
dar de la manera si 
guiente. 
"ARTICULO 31. Son -
obligaciones de los 
mexicanos1 l. Hacer 
que sus hijos o pu
pilos concurran a -
las e9cuelas póbli
cas o privadas, pa
ra obtener la educa 
ción primaria y se
cundaria, y reciban 
la militar, en los 
trminos que esta
ble~ca la Ley, 11 a 
IV". 
TRANSITORIO UNIC01 
El presente decreto 
entrarA en vigor al 
dia siguiente de su 
publicación en el -
Diario Oficial de -
la Federación. 



IX.El Con9re90 de la 
Unión con el fin de 
unificar y coordinar 
la educaci~n en toda 
la Repi.'.lbl ica e:<pedi
ra la5 Leyes neceaa
ri••• destinadas a ~ 
di•tribL1i r la fun
ción social educati
va entre la Fadera
c i ón los Estados y -
los t1unicipios, a fi 
Jar las aportaciones 
económicas correspon 
dientes a ese servi
c to público y a se~a 
lar las •ancionea a
plicables a los fun
cionarios que no cum 
plan o no hagan cum
plir las dispogicto
ne• relati~a~, lo 
mismo que a todos 
aquellos que las in
frinJan. 

ARTICULO 31.- Son -
ob 1 ig&c iones de los 
tn•Kicano•a 
l .Hacer que .. u .. hl-
jo• o pupilos, meno-
res de quince años, 
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Pasa a $er fracción -
Vlll, sin modificaci6n 
al9una. 

Se habla de "primaria" 
en lugar de "primaria-
elemental". Se adicio-
na la educación secun-
da ria. Se elimina la -
referencia a la Ley de 

SALON DE SESIONES 
DE LA COMISION PER
MANENTE DEL H. CON
GRESO DE LA UNION.
Me~ ico,O.F. 3 de 
marzo de 1993, Dip. 
Fernando Ortt~ Ara
na, Presidente, 
Sen.Ha.Elena Chapa 
Hernández, Secreta
ria Oip. Juan Luis 
Calderón Hinojosa, 
Secretario.- Rúbri
cas. 

En cumplimiento de 
lo dispuesto por la 
tra.cción 1 del ar-
ticulo 89 de la 
Constitución Poli ti 
ca de los Estados -
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concurran a las • instrucci-Sn pública en Unidos MeKicanos, y 
para su debida pu
blicación y obser
vancia, expido el -
pres•nte Decreto en 
la residencia del -
Poder EJecutlvo F•
deral, en la Ciudad 
de México, D.F., a 
los cuatro dtag del 
mes da marzo de -
1993. El Presidenta 
Con•titucional de -
los Estados Unidos 
Mexicanos, Carlos -
Salinas de Gortari. 
Rúbrica. 

cuelas públicas o cada estado. 
privadas, para obte-
ner la educación pri 
maria elemental y mi 
1 itar, durante el 
tiempo que marque la 
Ley de instrucción -
pública en cada E9ta 
doa 

Al terminar este punto con~ideramos qua actualmente la 

educación constituye una función •acial a cargo del estado, ya 

sea que la imparta directamente, o en forma descentralizada a a 

trav~s de las particulares; pera siempre con apego los 

postulados e!iita.blecidots an el articula 3o. constituctanal, que 

entre sus p"rr<11fos están sustentados los principios que se 

ref teren a que la educación tendera a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano, además la educación que 

impArta el Estado 9er.t. laica y gratuita, asimismo la educación 

primaria y secundaria serán obligatorias y todo individuo ti•ne 

derecho a recibirla. 

Al referirnos a la Ley General de Educación' ésta es 1'11. 

re9lamentaria del articulo 3o. constitucional, ya que fu6 la que 
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abrogó a la Ley Federal de Educación, consideramos oportuno 

iniciar con el te1<to original de la iniciativa de esta ley, el 

que a continuación mencionamoss 

BENESIS DE LA LEY BENERAL DE EDUCACllJN 

Desde los albores del Mé1~ico Independiente, la educación fue 

vista como un medio de primera importancia para el advenimiento 

d• una nación bien integrada, con una población suficientemente 

preparadn para defender sus derechos y labrar la prosperidad 

general. 

Para lag hombres de la Reforma, una nación con su 

independencia reafirmada, su soberanía triunfante después¡ de una 

9rave prueba, y su sociedad edificada sobre los valores 

republicanos y democráticas, debia sustentarse en niveles de 

educación siempre mds amplios y elevados. Esta con\•icción de los 

1 ibera les se plasma ria an la Ley Orgánica de la instrucción 

Pública, expedida por el presidente Benito Juáre~, en 1867. 

Al cabo de la restauración de la República, y como secuela del 

9ran auge del liberalismo me1dcano se iniciú el proceso de 

creación de la Secretaria de Instrucción Póbl ica y Bel las Artes, 

bajo la convicción de que el aliento a la educación entra~aba el 

9•rmen de la identidad nacional y el progreso material. 

En la educación, como en tantas otras esferas, el programa 

de la Revolución Mexicana se ingpiró en los ideales del 
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1 ibera l ismo imprimiéndole un v igoraso sello soc ta 1. En el marco 

de un gran movimiento por la justicia, la democracia y la 

libertad, los met<icanos de este siglo se fijaron la. misión de 

hacer de la tarea educativa la plataforma que proyectase al 

Mé:<ico futuro. José Vasconcelos enarboló la bandera de una 

cruzada nacionAl por el alfabetismo, la educación y la identidad 

cultural. El legado de Vasconcelos y del magisterio nacional, qua 

ha entregado su vocación y su talento a la formación de nif1os y 

Jóvenes, ha permeado la obra educativa del M•Htco moderno. 

Durante los años treinta, el fomento a la educación se 

vinculó a las ideas soc la les de ese tiempo. El gobierna hizo de 

ella una forma de movilización de la sociedad para animar eu• 

reinvindicaciones materiales. Más tarda, tocó a otro gran 

educador meKicano, Don Jaime Torres Bodet, preci1tar el sentido 

educativo de los propósitos nacionales a la lu~ del esptritu del 

articulo :So. constitucional y de nuestra honda tradición 

humanista y democr.áitica. En ese periódo -en el decenio de los 

años cuarenta- la figura del maestro meKicano fue consolidándose 

como protagonista de la obra educativa. 

En el curso de este siglo, la educaci&n ha sido soport• 

fundamental do las grandes transformacione5 nacionales. A través 

de el la, cada avance de importa ne ia ha penetrado en el tejido 

social diseminando sus beneficios e iluminando las perwpectivas 
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de mejora~iento individual y colectivo. Con ra~ón hablamos de una 

auténtica ha~a~a educativa que ha logrado ensanchar el ingreso a 

la prioaaria, reducir el analfabetismo y sus efectos nocivos, 

e><tender l& educación secundaria, ampliar la tecnologta y, 

aulttplicar la superior. En esa ha:aña también se ha procurado el 

fortalecimiento de la cultura, el estimulo a la creatividad y el 

d•earrollo de la investigación cienttfica. 

Hoy, nuestra generaciOn tiene la responsabilidad histórica 

de cimentar las bases educativas para el Mé~dco del siglo 

venidero. Ello ha reclamado impulsos vigorosos y cambios 

profundo~ que permitan a la educación continuar siendo p.alanca 

deciw.iv& en la integración nacional, sustento importante del 

desarrollo económico y andamiaje común de bienestar, democrácia y 

justicia social. 

L& e><i9encia de una educación de cobertura suficiente y 

calidad adecuada es una firme demanda social, pero igualmente ea 

un imperativo que está i.11poniendo el perfil del mundo 

contemporaneo a todas las naciones, ricas y pobres, desarrolladas 

o en desenvolvimiento. Sin distingos de formas de gobierno, 

orientaciones ideológicas y rique~as de recurgos, la educación es 

aquilatada por igual en el f.¡orte y en el Sur, en Occidente y en 

Oriente, como un componente fundamental del desarrollo. 

En 9fecto, una educación con suficiente amplitud social y 
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con una calidad apropiada a nuestro tiempo, es decisiva para 

impulsar, sostener y eKtender un desarrollo inte9ra l. Ju9tamente 

esa convicciOn animó al Ejecutivo Federal a enviar a la 

consideración del Constituyente Permanente, en al anterior 

periódo de sesiones, una iniciativ• de reforinat1 a los articulos 

3o. y 31 de la Constitución Polttica de los E9tados Unidos 

Mexicanos. Dicha iniciativa propuso precisar la garantfa 

impltcita del derecho a la educación' recoger la obligacián del 

Estado de impartir 1.1 preescolar, la primaria y la "Secundaria¡ 

a.si como preveer lt1. responsabilidad de los padres de procurar las 

dos óltimas. Asimismo, se propuso ampliar la escolaridad 

obligatoria para que comprenda la secundariaf incorporar •l 

precepto que faculta a la autoridad educativa nacional • 

determinar los¡ planes y programas de la educación primaria, 

secundaria y normal que deber.in ser observados en toda la 

Repllblicaf uniformar el régimen general el aplicable a la 

educación destinada a obreros y campesinos y dar fin al estado de 

indefensión Jurtdic& que afectaba a los particulares que impart•n 

educación. 

La inici•tiva aludida fue enriqu•cid& por el Conatituyente 

Permanente, dando como resultado una reforma que allana el camino 

para fincar condiciones que permiten elevar la escolaridad, 

promover la calidad educativa de acuerdo a las necesidades de 
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66 

y ensanchar las oportunidades de 

Antes, el Constituyente Permanente habia t•eformado los 

articulas 5o., 24, 27 y 130, de la Constitución Politica, en lo 

referente a las relaciones entre el Estado y la iglesia, en el 

marco de la libertad de creencias. En esa oportuni?ad también se 

modificaron las fracciones l a IV del artict.ilo 3o. para precisar 

qua la educación que impart• el Estado -Federación, Estados y 

Municipios- ser• laica, evitando que privilegie a alguna reli9ión 

a promueva profesar un credo, y asimismo, para prevaer la 

posibilidad de que la educación impartida por los planteles 

particulareB no sea por completo ajena las doctrinas 

religioeas, sin perjuicio de la observancia estricta de los 

plana• y programas oficiales. 

La• recientes reforma"B al articulo 3o. constitucional 

configuran nuevas necesidades que debe atender el sistema 

educativo nacional. A el las se añade importantes ra.sgos que deben 

ser resueltos. Ast, los retos educativoo de nuestro tiempo exigen 

contar con los instrumentos juridicos que permitan afinar la 

diracci-án y enmarcar la labor que 1 levan a cabo sociedad y 

gobierno. 

El hori%onte de las tareas que heme~ emprendido y los 

desaftos educativos que nos aguardan imponen la necesidad de una 
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ley consecuente con el arttculo 3a. Constitucional segQn ha sido 

reformado, ast como con los objetivo!I nacional•• en materia de 

educación. 

Por ello, la presente iniciativa propone una ley General da 

Educación quo atienda a las condiciones y necesidades actuales de 

los servicios educativos y que conserve y ampli• los principios 

sociales, educa.ttvos y democr.:íticos da la ley vigente. La Ley 

propuesta es general puesto r¡ue contiene dispostcion&s que serian 

aplicables a los tres niveles de gobierno y, en el m•rco del 

federalismo, induciría las legiglaturas de los estados a 

eupedir sus propias leyes en congruencia con la propia l•Y 

General. Esta precisión técnica respalda el sentido federalt11t& 

que hoy c&racteri:!:a al esfuerzo educativo gr.acia.• a l~ 

concurrencia de los gobiernos de la Federación, de lo• estados y 

d& los municipios del pa19. Adem.t.s conserva su c .. raictar de ley 

reglamentaria del articulo 3o. y su aplicación a todo el sistema 

educativo nacional. 

La iniciativa de Ley General de Educación que se propone, 

guarda plena f idel id ad con la letra y el esp i ri tu de los 

postulados educativos del articulo 3o. constitucional. En efecto, 

todo el capitulado de la iniciativa se sustenta en lo9 principios 

de que la educación tenderA a desarrollar armónicamente todas las 

f.acult.ades del ser humano Y fomentara en él, a la Ye:!:, el amor a 
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la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independ•ncia y en la justicia. Además, conforme a la 9arantta de 

libertad da creencias, la educación que imparta el Estado ser~ 

laica y, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa. El 

criterio qua la orientar~ se basará en los resultados del 

progreso cientifico, luchartl contra la ignorancia y sus efectofi, 

las servidumbres, loSI fanatismos y los prejuicios ,con las dem.tis 

caractvrf5ticas que el propio articulo 3o. señala. La Ley 

propuesta ratificarta que toda la educación que el Estado imparta 

serill gratuita. 

El capitulo l, relativo las disposiciones generales, 

enuncia el alcance nacional de la Ley propuesta, el ~erecho de la 

educación, y la obligación del Estado de proporcionar servicios 

educativos para que toda la población pueda cursar la primaria y 

la secundaria y los niños desde la educación preescolar. 

Igualmente enuncia que todos los habitantes del pats deben curgar 

lA primari• y l• gecundaria. La Ley propuesta ratificará la 

obligación que, conforme al Articulo 3o. constitucional, tiene el 

Estado d• atender a todos los niveles educativos, incluyendo la 

educación •upertor. En este sentido, la iniciativa refleja el 

co•promiso inquebrantable del Estado Me;dcano con la universidad 

p~blica, asi como su deber de impulsar la educación superior, el 

desarrollo de la investigación humantstica y cientifica y el 



69 

1'ortalocimiento y la difusión de nue!itra cultura. 

En dicho capttulo se discierne que la educación que imparta 

el Estado y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validéz oficial de eetudios, se aujetar.l a los 

principios establecidos en el segundo pArrafo del articulo 3o. de 

nuestra. Com¡titucián Polttica, contribuyendo al de•arrol lo 

integral del individuo, cultivando sus facultade!S para adquirir 

conocimientos, y fortaleciendo la concienci11 de la soberanta., la 

nacionalidad, y el aprecio por la historia. Asimismo, este 

capitulo guarda correspondencia, por una parte, por lo digpuesto 

pnr el articulo 4o. constitucional en el mentido de retspetar y 

proteger las lenguas autóctonas y, por la otra, de promover el 

uso del español en su calidad de lengua naciona 1. De hecho, la 

ley propuesta estableceria que la educaciOn báisica tendrA las 

adaptaciones requeridas para responder las caractertsticas 

lingüisticaa y culturales de los diversos grupos indigenas del 

pata, a la ve:! que reconocería por primera vez al español como 

idioma comlln de los mei<icanon. 

AdemAs, el capitulo I, dispondrta estimular el conocimiento 

y la pr~ctica de la democracia como forma de gobierno y 

convivencia social, alentar la creación arttstica, la prActica 

del deporte y las actitudes que estimulen la investigación 

cienttfica y la innovación tecnológica; inculcar actitudes 
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re9ponsable~ hacia la preservación de la salud, el respeto a los 

derechoti humanos, la protección de los recursos naturales y el 

medio ambiente, ast como fomentar el trabajo productivo, el 

ahorro y la organi:ación solidaria. 

En el capt tul o 11, la ley propuesta cent ierie una primera 

sección relativa la distribución de la función social 

educativa. En ell11 se fijan las atribuciones que, de manera 

ettclusiva, corresponden al Ejecutivo Fecteral por conducto de la 

S•cretarta de Educación Pública, y cuya finalidad es garantizar 

el car~cter naciona·l de la educación. Entre éstas, destacan las 

de det•rminar para toda la Repúbl tea los planes y programas da 

estudio para la educación primaria, secundaria y normal, 

••tablee.ar el calendario escolar minimo para cada ciclo lectivo 

en dichos niveles; y elaborar y mantener actuali%ados los libros 

de texto 9ratuitos, media.nte procedilnientos que permitan la 

participación de los diversos sectores sociales. 

Otras atribuciones eKclusivas del Ejecutivo Federal serian 

al formular las disposiciones con apego a las cuales se prestar.in 

los servicios de actuali:::ación docente; la regularizaciOn del 

sistema nacional de créditos, revalidación, equivalencias y 

c•rtiftcación de conocimientos¡ el l \evar un regisl:ro nacional de 

in•tituciones educativas; evaluar el sistema educati\10 nacional y 

fijar los lineamientos para la evaluación que el 9obierno de cada 
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entidad federativa deba realizar. 

En suma, este conjunto de ditsposiciones garantizarian el 

cartacter nacional de la educación y la aplicación de las 

disposicioneil generales de todas las instituciones de educación 

primaria, secundaria y norm<1l, de la República. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 3o. 

constitucional y con objeto de dar mayor precisión al federa.liumo 

educativo, el propio capitulo 11 de la. iniciativa determina las 

atribuciones que, en sus respectivas competencias, corresponderta 

de manera etc:clusiva a las autoridades educativas locales. 

Destacan la. prestaci6n, organización y supervisión de los 

servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indigena-, 

especial, asi como la de 'formación de maestros. Asimismo, 50n 

importante5 las facultades de proponer la Secretarla de 

Educación Pública el Ejecutivo Federal, los contenidos regionale• 

a fier incluidos en programas de educación primaria, secundaria y 

normal, y prestar los servicios de actuali:!:ación permanente par• 

los maestros de educación básica y norm5l. 

AdemAs, este capitulo define atribuciones concurrentes da 

Federación y los Estados, entre las que destacan la prestación de 

servicios diverSios de los de educación b.isica y de formación de 

maestros. 

En congruencia con el objetivo de acercar a las autoridadeg 
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locales a la escuela, que es esencial del federalismo educativo, 

•&ta iniciativa propone que el gobierno del Distrito Federal se 

re&ponsabilice de la operación de lou servicios de educación 

blistca en su jurisdicción. La correspondiente transferencia 

comensarta al inicio del ciclo lectivo 1994-1995. 

El federalismo educativo permite la creación de un Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas que reunirá a los responsables 

de aplicar las politicas educativas de cada entidad en el marco 

de los objetivos nacionales y las disposiciones legales. Ello 

entPalia una garantta adicional para el aseguramiento del carácter 

nacional que continuará teniendo la educación. 

Al construirse un sistema educativo en el que concurren la 

autoridad local y la autoridad nacional con respons•bi 1 idades 

claramente delimitadas, se conjugan democracia local y rectoria 

de la autoridad federal, 

naciona 1, forta le~a de 

participacihn comunitaria y Utlidad 

las eupresiones regionales y el 

sentimiento de pertenencia a una gran naciún. 

Una se9unda secci6n del capitulo II, está destinada a 

precisar las responsabi 1 ida.des, fLtnciones y atribLtciones, asi 

como la coordinación necesaria que habra con la Secretaria de 

Educación P•:tblica, de aquellas instituciones educativas que 

e•tabltt%C& el Ejecutivo Federal por conducto de otra secretaria. 

ASimismo, sobresale la rei;;ponsabi 1 idad que tendr ian las 
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autoridades educativas locales da realizar una distribución 

oportuna, completa y eficiente de los libros de te1<to gratuitos, 

agt como de todos aquellos materiales educativos complementarios 

que sean proporcionado• por la Secretaria de Educación Pública. 

Ello asegura que se observe el car~cter nacional de la educación 

en los contenidos de anseñan:a. 

La ley que se propone confirma el papel central que 

desempeña el maestro en la educación. Por el lo se reconoce el 

educador como promotor, coordinador y a9ente directo del proceso 

educativo. En comaecuencia, se r•iterarta que el Estado otorgar.i 

remuneración justa para que los educadores de los planteles del 

propio E»tado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia 

y dispongan del tiempo necesario para la preparación de las 

clases que imparta y para su perfeccionamiento profesional. 

Adem.!ti.:; se dispondria que las autoridadoto educativas otorgi.•en 

rec:onoc:imiento y disti.nciones a los educadores que ge dewtaquen 

en el ejercicio de su profesión y, en general, realicen 

actividades que propicien mayor aprecio social por la labor 

desempeñada por el magisterio. Por otra parte, la importancia de 

la educación normal y ademA.s pa.ra la formación de maemtrog para 

la educación b"sica, lleva a proponer los principio• y 

finalidades que deban regirlas. 

De igual modo, se dedica una tercera sección al 
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financiamiento de la educación que en forma concurrente deben 

realizar el Gobierno Federal y los gobiernas de cada entidad 

federativa. De hecho la iniciativa 9eñala que se procurará 

destinar recuruos presupuestarios crecientes para la educación 

pOblica. Es oportuno destacar que estas disposicione5 se fundan 

en el artlculo 3o. constitucional, ast coma ·an el cará.cter 

prioritario que tiene la educación pública para los fines del 

dewarrollo nacional. Una última sección -que se incorporarta por 

primera vez a una ley reglamentaria de educación- proporciona los 

lineamientos para la responsabilidad de efectuar una evaluación 

•istemática del eistema educativo nacional. 

Uno da los atributos más importantes de la ley propuesta 

consiste en que precisa la responsabi 1 idad que tiene el E5tado de 

realizar una función compensatoria social y educativa. En efecto, 

a fin d• propiciar la equidad de acceso y la permanencia en los 

wervictow aducattvos, el capitulo 111, señala que las autoridades 

educativas tomar1an medidas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, para lograr la efectiva igualdad de acceso y 

P•rmanancia en los servicios educativos para el pleno ejercicio 

del derecho a la educación. Asi, se consignan actividades para 

la educación en reng i enes con bajos indices 

•ducacionales y en grupos con condiciones sociales y económicas 

de desventaja, tales como el otQrgamiento de mayores presupuestos 



75 

relativos a aquellas poblaciones y re9tones que más lo necesiten, 

1& colaboración de los gobiernos estatales y municipales para 

ampliar la cobertura educativa y ofrecer apoyo9 asistenciales y 

pedaoógicos. a los individuos y grupos con mais alto riesgo da 

deserción escolar. De igual modo, 

programa~ de asistencia alimentaria, 

orientación de padres de familia. 

se prevé la aplicación de 

becas, educación sanitaria, 

También se contempla la 

creación de centros de desarrollo infantil, de integración 

social, internados, albergues y servicios de extensión educativa, 

entre otras medidas mas. 

Este conjunto de disposiciones se basa en la noción de que 

sólo podemos enfrentar con éKito los retos educativos atendiendo 

también a factoreg inherentes al desarrollo general del pats que 

influyen fuertemente en el desemperío de la educación como el 

crecimiento y distribución del ingreso nacional, el acceso a 

servicios b.i9icooa como salud, nutrición, 

eléctrica y comunicaciones. F.~te capitulo 

proports, confirma la responsab l l idad que 

vivienda, energta 

de la ley que •e 

tiene al Gobierno 

Federal de cumplir con la función compensatoriat y aprovecha el 

nuevo federalismo educativo para que cada gobierno estatal tome 

una parte más activa en la educación de sus respectivas 

comunidades. 

El capitulo IV de la ley propuesta se refiere al proceso 
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educativa y en su primera sección se definen los tipos y 

modalidades educativas que integran el sistema educativo 

nacional. Conviene mencionar que este capitulo comprende - ademAs 

de la educacián básica, media superior y superior - la educación 

inicial, la especial y aquella destinada para los adultos. 

En congruencia con el respeto a los derechos humanos, la 

incia.tiva hACe e:<pltcito que en la impartición de educación para 

manares da edad 9e tomaran las madidaa que aseguran a los 

educandos la protección y cuidados especiales para su bienestar, 

que eviten el abuso fisico o mental, asi como los malos tratos, y 

que garanticen que la disciplina escolar sea compatible con la 

dignidad de los niños. 

Una ~egunda sección regl,larta las facultades y atribuciones 

da 1• •utoridad educativa nacional, de determinar los planes y 

programas de estudio de educación primaria., secundaria, y para 

forma.ción de maestros, aplicables y obligatorios en toda la 

República. La importancia de ello estriba en que se asegura que 

las me1<icanos de todas las regiones geográficas, de todas las 

procedencias socia.las, y de todas las condiciones econOmicas, 

compartir.in una misma educación básica, sin mengua de la 

incluaión de los acentos locales y regionales que, a propuesta de 

la• 9obiernos de los estados aprobará la propia autoridad 

educativa nacional. La seccitin comprende algunas caractertsticas 
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que debe tener el proceso de evaluación de los educandos. 

La tercera sección del capitulo IV, precisa las 

caractertsticas que deber~ tener el calendario escolar en 

primaria, eecundaria y normal. Una 9i9ntficativa aportación de la 

ley propuesta consiste en que se establece la respon•abilidad de 

la Secretarta de Educación Póbljca de det•rminar el calendario 

escolar mtnimo aplicable en toda la Repóblica, con el criterio de 

ir aumentando los dtas efectivog de clase9. 

En su capitulo V, la ley propuesta reglamenta la educación 

que imparten los particulares, preci5ando las condictoneg y los 

requisitos que cfeben reunirse para obtener la autori:ación o el 

reconocimiento de validé~ oficial de estudios, as( como laG 

causas de su revocación. Las di9posoiciones propuestas se 

corresponden con los términos de la reciente reforma a la 

fracción VI de) artculo 3o. constitucional. El r•gimen propuesto 

daria mayor 9e9uridad jurídica al contemplar en ley aspecto5 que 

en las normas vigentes quedan a discreción de las autoridade•. 

El capitulo VI ratifica que los e~tudio~ impartidos conforme 

a la ley tendrán vali.déz oficial en toda la Rep•jblica y establece 

las condiciomH para obtener la revalidación y equivalencia d• 

ast como los principios para certificar 

conocimientos. 

Otro de los capltulos de mayor relevancia que introduce la 



78 

ley propuesta e¡¡ el relativo :a la participación social en la 

educación. En efecto, una primera sección del capitulo VII se 

refiere a los derechos y obligaciones de los padres de familia y 

d• quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los 

aducando9. De i9ual modo, se consignan los fines, tareas y 

limitaciones que tendrán las asociaciones da padres de familia. 

Una segunda secciOn del propio capitulo Vll alude a los 

Consejos de participación Social. Se propone que la ley prevea la 

exi•tencia de un Consejo Escolar en cada escuela pública de 

educación bastea, de un Consejo Municipal en cada municipio, y de 

un Cone•jo Estatal en cada entidad federativa. La composición y 

la.• funciones de éstos Consejos aseguran una vinculación activa 

entre e!Sicuela y comunidad y propician la colaboración de padres 

da familia, maestros y autoridades educativas en las labores 

cotidianas del plantel escolar, y en general, en acciones que lo 

benefician. 

Los Consejos de Participación social reconocerán al maestro 

como el principal actor de los procesos educativos y, en 

coordinación con él, coadyuvaran a elevar la calidad de la 

educación y ampliar la coberturc1. de los servicios educativos. 

Estos organismos const.ituir~n la estructura en la que estén 

representados los padres de familia, sus asociaciones, los 

sectores dr. la comunidad, los maestros, su organización sindical 
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y la autoridad. Uasta hoy, l& 

comunicación entre maestros y padre de familia habta.n sido muy 

débiles pues se interpontan el e ntralismo y la burocrácia. 

Gracias al federalismo educativo, la ley confertrta al maestro, a 

los padres de familia y a la comunid d, un •mbito en cada escueta 

para compartir las tareas de educar niños y Jóvenes. 

Esta sección de la ley propues a preverta que los Consejos 

de Participación propicien una co unicación directa y fluida 

entre alumno, maestro, escuela y e munidad que redundará en la 

detección y solución conjunta de p oblemas sociales que suelen 

afectar el desempeño escolar. Un más ampl ta participación 

condensara en la vida cotidiana del niño y del J6ven las 

eJ<periencias educativas de la escue a y la influencia perm•nente 

de la comunidad, sus valores sociales y tradicionales. Esto es, 

se tenderá una red social de inter•l y participación propositiv• 

en torno a la educación de los hijos[ Ello habrA de traducirse en 

un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos fortall!'ciendo el 

carácter integral de la educación. Ast también, se preverta la 

constitución y operacion de un Co sejo Nacional de Educación, 

como órgano nacional de consu ta, colaboración apoyo e 

información en materia educativa 11 el que est•n representados 

los sectores sociales especialmente lntere9ados en la educación. 

Un articulo especifico de la Je propuesta señalarta que los 
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medios de c:onrunic:acíún masiva, en el clesarr·ollo tle {:;L\-:i 

act:ividtt.des. contribuirán a los riropósi tos del sh;tem~ e(fuca ti vo 

nacional. 

El capitulo VIII de ls ley c:ontiene las infracciones, 

sanciones y procedimhmtos ad1ninisf:rativos qLH'? deber.f\n obsePVarse 

en eaiso de inclwnplimiento de las disposiciones cfoa la propia ley. 

La ley que se propone confiere c:ertidumbre Jurídica a los 

particulares que imparten educación, al introducir un recurso 

administrativo que puedó! ser interpuesto para solicitar revisión 

de las resoluciones de la.s autoridades edur:::ativ~~. C:llo <.:1.e 

corresponda con los términos da la reciente r'efo1"'ma al artículo 

3o. constitucional, y otorqa 1..tna nueva claridad y pre<:islr~n a la 

normatividad que rige lo? servicios educativos. 

La iniciativa tJ~ l<l. Ley General de Ed1..1taci6n que se p1opone 

a esa. sobt?-rania de aprob.Jrse, st9nificarta. un avance de ,q.spacial 

i"1portanc:.ía en la consol idA<:ión de un nuHvo ~istema educati\•a 

nacional ft.tndado en el federalismo, la participac:ion social y la 

renovada voc:a<::ión de todos los sectores par coadyuvar la 

educación de los me1<1canos. la ley G~neral de E:duc:ación 

reglamentaria el articulo 3o. con'Eltituc:ional 9uardando plena 

fidelidad a. la letra 9 al esplritu de sus principios, mandatos y 

disposiciones. 

La 1a>· propuesta c:ontrtbuiria a consolidar la estrategia de 
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modernización de los servicios educativos que refiere el 

desarrollo de Hé1dco. De aprobarse, los mexicanos dispondremos de 

un instrumento jurtdico que facilitarA el cumplimiento de nuestro 

propósito de asegurar una educación de alta calidad, con car.t.cter 

nacional y capacidad institucional para ofrecer niveles 

educativos más suficientes y adecuados a toda la población. En 

la educación tenemos uno de los medios más formidables para un 

desarrollo que fortalezca nuestra identidad nacional en ol marco 

de la prosperidad la democracia y la justicia. 

En razón de lo eJ<puesto, por el digno conducto de ustedes me 

permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en la fracción del articulo 71 da la 

Constitucibn Politica de los Estados Unidos MeHicanas, la 

presente iniciativa. 

Después de que el constituyente permanente habia reformado 

los articules 5o., 24, 27 y 130 constitucionales, en lo que se 

refiere a las relaciones entre el estado y las iglesias, en el 

marco de la libertad de creencii1.st en aga ocasión también se 

modifican .las fracciones I a IV del articulo 3o. constitucional 

para precisar que la educación que imparta el estado, ser• laica 

y para preveer que la educación impartida por los planteles 

particulares sea de observancia estricta de los planteles y 

programas oficiales. 
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Ante las reformas al articulo 3o. constitucional surgen 

n vas c .. rencias que debe atender el sistema educativo nacional, 

y para tal efecto se impone la necesidad de una ley consecuente 

co al mencionado articulo reformado, ast como los objetivos 

na ionales en materia de educación; y para ello se presentó una 

in ciativa de ley en la que se propone una Ley General de 

Ed cacián, t.i cual fué aprobada por el legislador para regular la 

ed cación que imparta el Estadc-Federación, entidades federativas 

y unicipias-, asi como del federalismo educativo corresponde a 

la autoridad educativa federal• en este caso a la Secretaria de 

Ed cacián P1lbl ica deter•ninar para toda la Rep(tbl ica los planes y 

pr gramas de estudio para la educación b~sica y normal 

co widerando la planeación, organii!ación, aplicación y evaluación 

d• ltt. misma. 

A5P CTOS llAS DESTACADOS DE LA LEY 

"la. nlleva Ley General de Educación que fué turnada al Senado 

de la Repó.bl ica y que fué aprob:sda por este órgano legislativo, 

ent a en vigor para dar paso a importantes medida& que influirciin 

pos tivamente en aspectos de organización técnico-pedagógicos, 

oto gtt.ndo una nueva claridad y precisión a la normatividad que 

rig " los servicios educativos. El carácter innovador de esta 
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nueva le9ialación se apoya en los principios cont1a9rados por el 

art. 3o. constitucional." <4>. 

La Ley General de Educación, discutida y aprobada por amplia 

mayoría de la CAmara de Diputados al pasado viernes 2 de julio de 

1993, representa un notable avance en el propóg,ito de elevar la 

calidad de la educación de los niño9 y jóvenes me1<icanofi, al 

tiempo de convertir9e en una de las leyes que han obtenido m•• 

alta votación favorable en los últimos afias. 

Dentro de las principale9 aportaciones y mejoras que la 

nueva ley introdl1ce, cabe destacar los siguientes aspectos1 

t.- HUllANl8"0 V YOCAClllN SOCIAL En su primer capitulo se 

precisan la definición de la educación nacional destacando la 

adhesión que este ordenamiento fija a valores fundamentale9 como 

nacionalismo, democrAcia, justicia social, sol idartdad, 

convivencia, observancia de la ley y de la igualdad de los 

individuos ante éste, asi como inculcar el respeto a los derechos 

humanos. No menos importantes es que la ley consagre el respeto a 

la dignidad de los niños y que incorpore aspectos relacionados 

con la ecologia, la salud, el ejercicio fhsico y la prActica del 

deporta. 

111 5":rtbrl1 dt l"Mltlin l•lit1. lnlchlh1 dt 11 i.., -.1 dt EMJcl;.. UnltlMI • 1•-llft 1 11111<1- P•llctt. 
0.0..lc.C • '""" 1•, Mio l'lf.I. 



84 

Otra aportación de esta ley, es la adopción del español como 

lengua nacional sin menoscabo de proteger y promover el 

desarrollo de las lenguas indtganas. 

2.- FEDERALIBtlO EDUCATIVO 1 S1.1bsana la poca claridad que e1<istia 

•n ordena.mientas prévios, en relación con las atribuciones 

exclu•ivas que compete a. 1& Sec:retarta de Educación Pública 

respecto a las autoridades educativas estatales, asi como las 

competencias concurrentes en los distintos niveles de gobierno en 

est.J. materia. Sa confirmarla ast la facultad de la Secreta1•ta da 

Educación Pública para definir los planes y programas de 

estudio, para la educación primaria, la secundaria, la normal y 

dem•s, para la formación de maestros de educación básica. 

Elevar y mantener actualizados los libros de texto 9ratuitos 

mediante la aportación de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación. 

A la par se confiere a las autoridades locales la facultad 

de proponer a la Secretaria los contenidos regionales que vayan a 

incluir en planes y programas de estudio en el programa 

educativo, y establecer la responsabilidad de las propias 

entidades federativas de proporcionar los servicios de educación 

inici.al incluyendo la indtgena, básica especial, as1 como las 

normas y demás para la forma~ián de ma~stroo. 

3.- CALENDARIO ESCOLAR 1 De hecho de indudable trascendencia será 
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la adopción de un calendario escolar de 200 df.as efectivos de 

clases que ubicarta a Méii<ico dentro del rango de los paises cuyos 

sistemas educativos han alcan::ado mayor desarrollo, esta medida 

ser.i acompasada con acciones de car~cter educativo que eliminen 

coargas burocráticas para maestros, permiti~ndole dedicar mayor 

atención a las tareas docentes. 

-..... 

4.- FINANCIAl''llENTO A LA EDUCACION 1 La nueva ley precisa que el 

Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa, 

concurrirán al 'financiamiento de los servicios educativos. 

Se precisa que los recursos federales recibidos para ese fin 

por cada entidad federativa, no gerán transferibles y deberán 

aplicarse e1cc:lustvamente en la prestación de servicio9 y dem.lis 

actividades educativas en la propia entidad, debiendo cada 

gobierno local dar todas las facilidades y colaboración para qu• 1 

an su caso el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación 

do dichos recursos, en la misma forma de gobierno de cada entidad 

federativa preverili lo conducente para que el Ayuntamiento reciba 

recursos para el cumplimiento de lag responsabilidades de 

promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o 

modal tdad. 

Se destaca como una aportación importante, el señalamiento 

da que la Federación y las entidades federativas en todo tiempo, 

procurar~n fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea 
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educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes para la 

educación p•lblica. 

~.-EYALUAClCJN DEL SITEl1A NACIONAL 1 La nueva ley seña la, que 

corro1:1ponde a la Secretaria, la evaluación del si9tama educativo 

nacional, evaluación que deberá. ser Bistemática y permanente, 

debiendo las instituciones educativas establecidas por el estado, 

por sus organismos descentrali:ados y por los particulares con 

autori:acián o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

otorgar tudas las facilidades y colaboración para dicha 

•valuación. 

Para el lo proporciona1~án oportunamente toda la informacián 

' que s• les requiera; tomarán ·:odas las medidas que permitan la 

colaboración efectiva de alumnos, maestros, directi\•os y demAs 

participantes en los procesos educat;i.vos; facilitaran que las 

autorid&des educativas rea 1 icen Ernamenes para fines estadtsticos 

y de diaQnástico y recdben directamente en las escuelas de 

información necesaria. 

Los r.-::!sultados de las evaluaciones que se realicen, ast 

como l& de1nAs información que permite medir el desarrollo y los 

avances de la educación en cada entidad federativa, las 

autoridades educativas deberán darlas a conocer a la sociedad en 

9eneral. 
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6.- EQUIDAD EN LA EDUCACIDN 1 Capitulo relevante de la nueva ley 

general es el de la equidad de la educación, que obliga a las 

autoridades educativas a tomar medidas tendientes a establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de cada individuo, a una mayor equidad educativa como 

el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acción y 

permanencia en los servicios educativos, dando preferencia a los 

9rupo9 y regione!I con mayor re:?ago educativo o que enfrenten 

condiciones económicas y sociales de deeventaja. 

Es relevante la aportación de la nueva ley, de precisar que 

la¡¡ autoridades educativas atendeNi.n de manera especial en que, 

por estar eri localidades aisladas o :?onas urbanas marginadas, se 

considere mayor posibilidad de atraso o desercionee, mediante la 

asignación de elementos de mayor calidad. 

Asimismo, se destacan los program&5 para otorgar becas y 

apoyos económicos a educandos, programas asistenciales, ayudas 

alimenticias, campañas de salubridad y demas medidas tendienten a 

contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva 

igualdad de oportunidades de acceso y permanencia a los servicios 

educativos. Asimismo es de relevancia, la aportación de que el 

Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por 

virtud de los cuales apoya con recursos espectf icos a los 

gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores re:!&gos 
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educativos. 

7.- PARTICIPACION SOCIAL 1 Comu ya ha sido comentada ampliamente 

una de las aportaciones sustantivas de la nueva ley 9eneral de 

educación para lograr una 1nejora de la calidad educativa en el 

pals, es la participación social en la educación. 

Apartado en el que se precisan los derechos y obligaciones 

de los padres de familia, de sus asociaciones y organismos que 

los representan. Se propone con claridad que las Rutoridades 

educativas promuevan la parti..:ipación social en actividades que 

tengan por objeto fotalecer y elevar la calidad de la educacián 

póblica, ast como ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, creando un consejo de participación social en cada 

ascu11la, en cada municipio y en cada entidad federativa. Asimismo 

un Cons•Jo Nacional de Participación Social, méiuimo órgano de 

interlocución, integrado con padres de fami 1 ia y representantes 

de sus asociaciones, maestros y representant.es de 9U organización 

sindical, autoridades educat.ivas, as{ como los sectores sociales 

especialmente interesados en la educación. Este consejo podrA 

participar en la elaboración de planes y programas de estudio, en 

aspectos pedagógicos que incidan en una mejor calidad educativa, 

conocer-'. el desarrollo y la evaluación del sistema educativo 

nacional, y propondrA politicas para elaborar la calidad y la 

cob•rtura de la educación pública. 



89 

De acuerdo a los aspee tos más destacados da la ley nos 

referimo9 en particulat' al humanismo y vocaci¿n social, que en su 

primer capitulo el mencionado ordenamiento legal hace alución al 

consagrar e incorporar por primera ve;: en la historia asppctos 

relacionados con e\ ejercicio ftsico y la práctica del deporte. 

Le damos un pt•ofundo énfasis por tratarse de la materia que nos 

motivó a escribir esta obra. En el capitulo I, el articulo 7o. 

fracción IX dispone estimular la educación Fisica y la prActica 

del deporte, asimismo en el capitulo 11 1 articulo 12 fracción XII 

f·omentar, en coordinación con las demás autoridades competentes 

del ejecutivo federal, las relacianes de orden cultural con otros 

pahses, intervenir la formulación de programas de 

cooperaci~n internacional en materia educativa, cienttfica, 

tocnológica, artistica, cultural, de educación fisica y deporte, 

en el articulo 14 fracción IX fomentar y difundir las actividades 

art tst icas, cultura les y f isico-deport ivas en todas sus 

manifestaciones y finalmente, en el articulo 20 fracción l, la 

forroación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación 

inicia\, b.lsica, incluyendo la de aquellos para la atención da la 

educación indtgena, especial y de educación ftsica. 
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CAPITULO I 11 • 

LA EDUCACION FISICA EN EL ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL 

Y EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIDN 1 DESARROLLO Y 

PERSPECTIVAS. 
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EDUCACION 

Este es uno de los términos que ee manejan con m~s 

frecuencia el supuesto de que todos entienden &l concepto de 

la misma manera, y sin embargo es un término con diver9as 

acepciones¡ se habla de educación en el sentido da cultura, como 

sinónimo de buenos modales, equipar.t.ndola a instrucción como 

sustituto de escolaridad o como la formación de una persona. 

CONCEPTO 

11 Etimológicamente, la palabra educación procede del lat1n 

educare, que significa 11 criar 11
, "nutrir" o "alimentar", y de 

eHducere, que equivale a "sacar", "llevar" o "conducir desde 

dentro haci·a afuera". EBta doble etimolo91& ha dado nacimiento a 

do• acepciones que, por lo menos a primera vista, resultan 

opuestas, si 9e acepta la primera, la educación es un proceso de 

a 1 imantación o de acrecentamiento que se ejerce desd• afuera f si 

en cambio, se adopta la segunda, ya no se trata de una crianza o 

de una alimentación mediante presión e1<terna, sino de una 

conduccián, de un encauzamiento de disposiciones ya eHi•tentes •n 

el sujeto que se educa, los dos sentidos que esas ratees 

etimológicas sustentan han recibido, respectivamente, la 

calificación de acrecrmtamiento <educare) y de crecimiento <e1<

ducere>, y constituyen los conceptos centrales de dos ideas 
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distintas de la educación que a través del tiempo han luchado por 

imponerse. Esta misma oposición 9irve a los peda9ógos de hoy para 

distinguir la llamada educación tradicional, de corte 

intel•ctualista, con predominio del educador sobre el educando 

convertido en pasivo receptáculo de conacim.ientos, da la 

educación nueva o pro9resista, basada 

espontaneidad del alumno. (5) 

la 1 ibertad y la 

Planteamientos filosáficou muy diversos soportaron en la 

antigUedad, y actualmente también fundamentan el concepto de 

educación. Si educar es sacar hacia afuera como lo plantearon en 

al mundo antiguo, entonces, no es otra cosa que desarrollar y 

eKponer las facultades que cada ser trae al nacer. Esto lo 

consigue el 5ujeto en forma determinada por la especie y por 

estar en contacto con su medio ambiente. Pero, si lo que se desea 

•• que s& de'!l&rrolle al máximo de sus facultades genéticas, 

•ntonces se impone una enseñanza-aprendi~aje intencionada, y 

cierto punto sistemática, ejercida por seres 

••p•cial i%ado!!i, los educadores quienes por medio de sus 

orientaciones sacan al ser de un reducido encerramiento familiar 

y local y lo llevan por los caminos del conocimiento y la 

eKpetriencia. Es decir, la transmiten sus mayores sabidurias y le 
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crean hábitos de aprendi%aje por sf. mismo. Utilizan para ésto, 

los cada vez más evolucionadon 

educación. 

y perfeccionados medi~s de 

Este concepto del mundo antiguo de sacar hacia afuera ha 

sufrido, como la mayoria de las cosas, transformaciones para. 

adecuarse a ca.da época. Hoy, el concepto es más amplio. Va no se 

trata, e1<clusivamente de sacar hacia afuera tas facultades, sino 

de adaptarlas a una sociedad gregaria e interdependiente que 

obliga al renunciamiento de ciertos rasgos de la personalidad 

individual par el bien común. Ahora también se mete dentro, por 

lo que educar es, conducit• de un estado a otro, del de inmadurez 

propio de los primeros años al de madurez caracteristico de los 

adultos• es, por tanto, modificar en determinado sentido al 

st.tjP.to, es obrar de una manera predeterminada sobre P.1 ser vivo, 

a fin de 1 levarlo a una meta previamente fijada. 

En general puede decirse que todas las definiciones que se 

dan de educación tienen en com1ln el hecho de desarrollar en la 

per<E>ona todas sus facultades, de modo que alcance un grado de 

perfección o maduré~ que no peseta. Se han dado innumerables 

definiciones a la educación por renombrados filósofos y 

educadores. Mencionamos algunas a titulo de ejemplo. 
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"Real i::ar, tanto en los cuerpos como en las almas, toda la 

belleza y toda la perfección posible, es el deber absoluto de 

toda la educación bien entendida." Platón. 

11 Educar es el proceso o producto de un intento deliberado de 

adapt&r la eMperiencia por medio de la dirección y control del 

aprendi%aJe.'' H. Broudy. 

11 Educación1 Desarrollo de las facultades fisicas, 

intelectuales, éticas y estéticas de 10'3 educandos, proc:uranda 

que este desarrollo lle9ue al mayor grado posible de perfección." 

Castellanos. 

"Educación& Formación por medio de la instrucción de ciertos 

h,.bitos mentales deseables y de ciertas actividades frente a la 

vida y el mundo." Frankena. 

"Educación1 <concepto actual) proceso que implicas t>la 

trangmición de lo que \'ale la pena <valores) a los ni~os y 

Jóvenes' 2)conocimiento, comprensión y una especie de perspectiva 

cognoscitiva, 3) 11 E1tcluye ciertos procedimientos de transmisión 

por car~cter de aceptación y voluntariedad de parte del que 

aprende, p·or ejemplo el adoctrinamiento." Schofield. 

"La Educación es la acción ejercida por las generaciones 

adulta• sobre aquellas que no est~n todavia maduros para la vida 

wocial. Ti~na por objeto suscitar y desarrollar en el niño un 

ci•rto nún1ero de estados fisicos, intelectuales y morales que 
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reclamen de él la sociedad polttica en su conjunto y el medio 

especial para el que pt1rticularmente esta destinado. 11 Durkh@im. 

11 La consecución de una alma sana en un cuerpo t1ano, tal •s 

el fin de la educación .. " John Locke. 

"La Educu:ión el desarrollo natural, progresivo y 

sistemAtico de todas las facultadas.º Pe9talozzi. 

"La función de la educación es preparar para la vida 

completa." Spencer. 

"La Educación no es una preparación para la vida, es la vida 

misma. 11 John Dawey. 

"La Educación es la organización de h.ibitos da acción 

capaces de adaptar al individuo a su medio ambienta social." 

Wi 11 iam James. 

"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que 

la h,¡ acontecido, es hacer a cada hombre resumen del mundo 

viviente hasta el di• en que vive1 es ponerlo a nivel de su 

tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo, con lo que no 

podrá salir a flote, es preparar al hombre para la vida." Jose 

Martt. 

11 La Educación es un sistema por medio del cu~l se transmite 

de una 9eneración a otra ciertos conocimientos ótiles y se 

de5envuelven en el educando destrezas y habilidades que lo 

capaciten para hacerle frente a las e1:i9encias de la vida. 11 
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Francteco Lanogo. 

De estas definiciones se pueden sacar, entre otras, varias 

conclu•iones 1 

Educar es preparar para la vida tuniendo en cuen\:a las 

posibilidadoCJ individuales, el medio social y al idenl de la 

sociedad. 

Consiste en el desarrollo natural, progresi~·o y sistemático 

de todas las facultades, incluidüS las motrices. 

En relación a la educación referida a la persona: es un 

hecho innegable que el hombre es un ser perfectible que puede 

desarrollarse y necesita hacP.l'lo. Aparece en este mundo impotente 

aün para satisfacer las necesidades más básicas de la vida, y 

durante meses y años requiere la ayuda de 

paulatinamente va necesi tanda .nenas de 

los demc-s' después, 

el los, y va 

deuenvolvicndo más pnr si mismo ha'!ita qu~ ad11uiere la n1adure;::. 

Este término puede vaqo a equivoco¡ a.qut se entiende en el 

sentido de sE!r conscit:>nte de ·~Lis responsabilid'1des individuales y 

sociales como miembro rle la sociedad en que vive, ast r.omo de sus 

derechos, cap~ctdadee y relaciones; todo 

armónico e inte9ral. 

un desarrollo 

Al encontra1~se el hombre en el mundo con una serie de tareas 
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que d_ebe llevar a cabo, necesariamente se supone que tiene 

también derecho a los medios necesario9 para real izarlas1 para 

de•arrollar su vida y $U• tareas. Entre estos medios uno 

fundamental es la Educación. 

V por lo que toca la educación referida al ei•tema 

educativo1 la educación considerada desde el punto de vista 

olobal del Sistema EducatiVo Nacional estA regida por alguno• 

principios de la Constitución y de Leyes particulares. 

La educación nacional puede verse en el sector de educación 

formal y en el de no formal, y la formal queda bajo la of ici&l y 

la particul.ir. 

Los principios que rigen la educación nacional son los del 

articulo 3o. constitucional, que dice en algunos de sus 

enunc lados s 

La Educación que imparte el Estado ••• tenderá a de•arrol lar 

armónicamente todas las facultades del ser humano. 

a> Será democrAtica, considerando a la democracia ••• como un 

sistema de vida fundado en el comitante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo. 

b) Contribuirá la mejor convivencia humana... por el 

cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 

toualdad de derechos de todos los hombres evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de seKos o de 
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individuos. 

En la Ley General de Educación se especifican varios puntos 

de la Constitución y se mencionan algunos valores como el de 

equidad en la educación: tomar medidas para establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de cada individuo. Ast como el logro de la efectiva 

igualdad en oportunidades de acceso y permanencia 

servicios educativos <Art. 32). 

en los 

La misma Ley además de conservar y transmitir una 

cultura y preparar a los individuos para adaptarse a la sociedad, 

promueve lo~ valores de democracia, libertad, justicia y 

eolidaridad. <Art. 20. y Art. 7o. fr. v, Vl, X.) 

Como SI:! puede ver en estas referencias, se supone que la 

educación promueve el desarrollo armónico de todas la facultades 

del ser humano, además de otros valores como la libertad, 

Justicia, ~olidaridad, que sitúan al individuo como miembro 

responsable en la sociedad. 

En cuanto al sistema educativo, el Estado es el encargado de 

9eñ&l&r planes y programas, asi como de la validéz de los 

estudios. Los particulares pu~den impartir educaciOn escolar, 

pero su validé:? depende del reconocimiento estatal. 

L& educación que se imparte en las instituciones oficiales 

de algón modo tiene m~s restringido su campo de acción en cuanto 
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a la planeación debido a qua estA más normalizada y que está 

limitada al presupuesto señalado. Por otra parte facilita su 

adquisición el hec:ho de que sea gratuita, al menos en cuanto a 9U 

ingreso. 

En el caso de instituciones particulares, aún suponiendo la 

dependencia que tienen del E9tado, es posible manejar un margen 

m~fi amplio en 5U campo de acción porque pueden organi~aree de una 

forma menos estructurada y normal izada hay mayor campo para la 

planea e i ón. 

DESARROLLO ARtlONJCO DE LAS FACULTADES 

El deslumbrante e ideal concepto de educación integral no eg 

nada nuevo. Se consideran sus padres aquel los maestros de la 

filosofia y de la lógica de la época dorada de Grecia que 

antecedió a Cristo. El movimiento de la Escuela Activa de finales 

del siglo pasado nos lo recordó, y Bloon con su e5tudto en las 

d~cadas de 1940-1960 nos ayudó a entenderlo mejor demarcando tres 

canales educativos, aunque muy interrelacionados, para .alcanzar 

la educación integral• cognoscitivo, motriz y afectivo o socio 

emocional. 

En la actualidad todos lofi sistemas educativos plantean sus 

programas en función de estos canales de los que hablamos asil 

a) Canal Cognoscitivo. Se refiere al aprendi;:aje intelectual 
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desde la simple memori:ac:ión hasta las técnicas de gran 

originalidad >' alta capacidad creativa, ésta son las actividades 

intatecf;uales. 

bJ Canal Motri:. Se refiere al aprendi:aje de movimiento¡¡ 

simples y complejos que permiten conductas motrices eficaces 

se9ún el medio, son las aptitud•ds fjsicas. 

e> Ca11al Afectivo. <socio emocional). Se refiere al 

aprendiO!aje de normas éticas y de convivencia que permitan buenas 

relaciones y la cooperación entre individuos. Son las actitudes 

volitivas (del carActer>. 

No as conveniente decir que la educación motriz es la base 

de las otras por que eso serta desconocer la unidad biológica e 

que caracteri:a al hombre, pero tampoco podemos 

aceptar un planteamiento educativo ba5ado e1<clusivamente en el 

cognoscitivo o en los cognoscttivo-afectivo. En este tiempo la 

posibilidad
0

de regpondPr a mO.ttiplc<a demandas del medio, dependen 

del desarrollo directo de las capacidades motrices que dan al 

individuo una mayor eficiencia y confian:::a personal, lo que no 

puede desconocer, ni meno soslayar, la escuela. 

La filosofta educativa de nuestro pats tiene sus bases en el 

articulo So. Constitucional, del cual emana que la educación que 

imparta el Estado debe ser armónica e inte9ral entendiéndolo 

comos "proporcionar al individuo los conocimientos, habilidades, 
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destre;:a~, aptitl1des, capacidades, etc., que le permitan su libre 

desenvolvimiento en la !lociedad. ademAB de establecer y crear, 

su9 formas de recreación y educación deportiva, sin perjuicio de 

su persona o de la sociedadº. 

Al respecto es neceaario mencionar que eata educación se 

refiere a 1 desarrollo mul ti lateral del hombre, estimulando las 

lineas de personalidad; incluida, desde luego, la relativa al 

aspecto corporal el cual es tratado por la educación fisica, esto 

no significa que se reduzca su poder formativo exclusivamente en 

es te sector; ya que la educación fisica no es solo 

adiestramiento, sino una acción educativa ampliamente concebida 

por medio de movimiento cuyo efecto se e1<tiende las esferas 

psicoló9ica, social y moral¡ de esta manera a que pretenderse una 

educacidn inte9ral, no puede marginarse a la educaciOn fisica, 

esta debe et<istir de otra forma no se estA en posibilidad de 

hablar de una formación completa y armónica. 

EOUCACION FISICA 

Educación Fisica es un termino relativamente nuevo y en él 

nos encontramos. dos palabrasa educación, que hemos mencionado 

anteriormente y fisica que vamos a estudiar ahora. 

El actual tér111ino fisico viene del fysis, uno de los 

conceptos de mBs amplia evolución en el mundo anti9uo¡ algo 
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profundo• intrin$eco al ser on que reside. Seg<in PlatcJ.n, las 

antiguos tentan el fysis como génesis de lo primitivo. 

Actualmente fisico, en su anipl ia acepctán lo 

perteneciente a la constitución y naturale:a corpórea o material. 

En tal 5entido se a.plica a las ciencias fJsic:1u1 o de la 

naturale~a. Referido al ser huma.no, se entiende por aquello que 

forma su con'ititución y naturale~a, en <segunda acepc;ión por el 

aspecto t:U<teriDr de una persona. 

En esta doble aplicación al entenderse el termino Educación 

Ft91ca 9 uduc.'.lr a.l individuo a través de su fJsic:a, del 

mavtmienta. La Educación Física significa una ".lduc.ación total, 

es tan sólo uno de los medios para educar al sujeto. Esto lo deja 

muy bien establecido Antonio Leal de Oli\'eira al definir la 

Educación Ftsica, como: "El aspecto de la educación qu~ 

necesariamente recurre a los ejercicios corporales y los 

agentes naturales del medio Cy de la alimentación), como v{a de 

desarrollo armonioso (o de conservación) del organismo y de su 

adaptación a las principales euigencias psicamotoras de la vida 

eoc:ial". (b) Por tanto, la Edw:aciQn Ftsic:a no pueide separarse y 

enttrnderse como un hecho aislado de la educacibn total del 

individuo. 

lAl l•I • Olhtiu •• llltonJo, la ltr.c:iín di U.Ci1citn Fltiu y !:Wortit1. ioltttn r.U.P. 111, 1/f. 
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El papel de la educación ftsica en la sociedad es, hoy en 

dta más preponderante que nunca, incidiendo en aspectos de la 

vida como1 

Factor importante en la educación del individuo y en el 

mejoramiento y conservación total da la salud (salud dtn•mtca>. 

Medio resolutivo a móltiples problemas de la sociedad moderna 

como la. delincuencia <en todas las edades), ocupación del tiempo 

libre, profila:cis flsica y mental, terapeUtica o perturbaciones 

ftsicas y mentales. 

Elemento recreativo <en su faceta deportiva de las manas>, 

tanto para el participante como para el espectador, en el propio 

ftScenario o en la pantalla del cine o de la televisión. 

Por lo anterior, y otros razonamientos, no se puede hablar 

de educar un sujeto sin intervención de la Educación Ftsica, como 

tampoco ge puede plantear la aplicación de ésta, sin relacionarla 

con la educación general del individuo. 

Al referirnos la definición de Educación Fisica, la 

consideramos como parte de la educación bá9ica' es una disciplina 

pedagóqica con car~cter eminentemente formativo qua contribuye al 

desarrollo armónico del individuo mediante la pr.t.ctica 

sistemática de la actividad fh;ica, que tiende generar 

Actitudes, habilidades, hábitos y conocimientos con los que •e 

pretende contribuir a elevar la calidad de la educación. 
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EVOLUCION HJSTORICA 

Escribir de historia es poner al servicia del devenir de la 

saciedad• lo5 antecedentes objetivos que permiten conocer, 

comparar )' sobre todo asimilar los aspee:: tos positivos que 

determlnan l tneas de continuidad en el presente y bases para las 

proyecciones futuras. 

Can ra:ón se ha dicho que no es posible conocer el presente 

sin tener en cuenta el pasado. 

El recorrido por su contenido, <Sin prE?tender agotar las 

6pocas y circunstancias de todos sus detalles ea lo bastante 

axpltcito p•ra identificar lafi relaciones de causa y consecuencia 

que enmarcan el desarrollo de educación ftsica c:omt> un fenómeno 

histórico-social, tntimamente vinculado al proceso de desarrollo 

del hombre, desde el comunismo primitivo hasta nuestros tiempos. 

EL HOl111RE Y LA PREHISTORIA 

Para el estudio de la historia de 1>1. EducaciQn FJsica., es 

necesario conocer la naturale~a d~ los sucesos ocurridos y 

duración de lo<S mi<Smos, a.si como el momento en qua se produJeron, 

Por" la tanto, al iniciar este capttulo es. neces°'rio hacer una 

ligera mención a les t.ieinpos prehistóricos, porque las 

actividades fisicas son tan antiguas como el hombre mismo. 

la vida del hombre en la prehistoria estaba determinada por 
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un esfuerzo para proveerse de los medios necesarios de 

subsistencia que le hacia concentrarse en la ca:a y la pesca, ast 

como en la necesidad de defenderse a atacar en un momento dado. 

Estas exi9encias de la vida lo obligaban a de6arrollar 

actividades natura les, taleg como cor1·er 11 saltar, trepar, nadar y 

otras, de lo cual se desprende la teorta de que el ejercicio 

ftsico, en su 1nanifestación primitiva fué el acto mec.t.nico 

instintivo indispensable del hombre, dirigido de forma e:<clusiva. 

para el provecho de <GU vida. 

La épo.:a prehistórica termina en el año 401)1) a.n.e. con 1<1 

invención de la escritura, dando comien::o al periódo conocido en 

la historia con el nombre de Edad Anti9ua, que se e~tiende haeta 

el año 47ó n.e., en que fué destruido el Imperio Remado de 

Occidente por los hérulos al mando de Odoacro. 

Para el estudio de la educación 'fisica dividiremos la Edad 

Antigua en tres periodos: oriental, griego y romano. 

PERIODO ORlENTAL1 Oriente remoto1 Chinos e indios 

PERIODO GRIEGO: 

Oriente próximo: Egipcios, caldeos, asirios, 

sumerios, babilonio5, persas Y 

medos. 

Espartano - Ateniense 

Greco - Persa 

Macedónico 



PERIODO ROMANOa Monarqufa 

Repúb 1 ica 

Imperio 
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Mencionaremos las actividades ffsicas en el periodo 

oriental, tomando a China, India y Egipto, ya sea de tipo 

9imn.istico o deportivo, después hablaremos del periodo griego, 

que es el QUF! nos interesa desde el punto de vista de Educación 

Ffsica. 

EDAD ANTJGUA1 PER!ODO ORIENTAL 

CHINA 

Este pafs fué el primero que se valió de las actividades 

ffsicas del hombre para organ1::ar y codificar la prttcticil de 

ejercicios propios para conservar lR. salud, y utilizarlos como 

medio terape~tico. 

INDIA 

Las actividades ffsicas de la lndia están determinadas por 

aquéllas que reali~aba el individuo para lograr su subsistencia, 

ast como las que practicaban con fines guerreros o en ceremonias 

religiosas .. 
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EGIPTO 

De las actividades fJsic.as practicaban ejercicios si mi lares 

a los de nuestra época: carreras, sal tos, lan;::amientos, luchas, 

justas acuAticaG y otras. 

EDAD ANTIGUA. PERIODO GRIEGO 

LOS PUEBLOS PREHELENICOS 

Estos pueblos habita ron las islas del mar Egeo, cuya 

civilización ha recibido el nombre de cretences por dasarroll&rse 

la i~la de Creta. 

Al9unos obJetoa nos informan sobre los Juegos con los que s• 

entretenian los cretences.. En la casa, jugaban una especie de 

ajedréz. 

tas egeos eran afici-onados a los espectáculos violentos, uno 

de sus preferidos era la lucha, otro era la fiesta t"aurina que 

efectuaban, si mi lar a las corridas de toros actuales, y en la que 

la suerte principal cnnsisti;i en que el lidiador esperab.a de 

frente la en1bestida de la fiera, tomt-ndola por los cuernos y 

saltando por encima de ella para caer al otro lado. 

GRECIA 

Las actividades físicas se hallaban bien organizadas de•de 

Jos primeros tiempos homéricos o heróicos, es decir, lo• tiempos 

de la guerra de Troya, y estaban destinadas a celebrar Jos actos 

y acontecimientos mas importantes, entre Jos qu• s• incluta la 
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muerte de un familiar, o de un amigo querido. 

Es Homero quien nos transmite a través de sug poemas, la 

importancia y brillante::. de los juegos religiosos y las 

costumbres atléticas, por é!.tta razón decimos ()ue futt en Grecia 

donde se inicia la com:epciQn filosófica de la vida, y la 

Educación ffsica como preparación para la vida futura. 

ESPARTA 

Al espartano se le enseñaba sobre todo, darle fortaleza y 

fle><ibilidad al cuerpo gracias a una serie de ejercicios 

graduadoii mediante los cuales practicaban la carrera, el salto, 

el lan::.amiento del disco y la jabalina. 

ATENAS 

Lil educación en Atenas era una combinación de cultura 

literaria, musical y artisttstica, llamada generalmente M•1sica, 

y de Educación Fisica, conocida por Gimnasia. La educación 

efec:tiva de Atenas estaba libre del poder del Estado. Hasta la 

edad de si@te años el niño ateniense se hal taba en su casa 

dedicado a tos juegos y ocupaciones, igu;:¡l que otros niños de 

todo el mundo. Su juego principal era el de la pelota, juego que 

l lama.ba. Sfa ira, y su cuidado esta bol a cargo de las hayas o 

nodri::as. 

Lo& varones comenzaban a concurrir a la escuela a la edad de 

siete años. No habta escuelas p(1blicas, sino privadas, a las que 
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asistfan acompa~ados por un esclavo que llamaban Pedagogo, cuyo 

significado es conductor de niños. 

La gimnasia empeo:aba a desempeñar una función importante en 

la educación del niño a partir de los catorce aFlos, edad en que 

debla ingre9ar en la palestra. De los dieciséis a los dieciocho 

años, el joven debia concurrir al gimnasio, donde tenia que 

escuchar las lecciones de los filósofos, formar parte del orfeón, 

)' seguir los cursos de Educación Fisica. La educa.ci6n que 

proporcionaban los gimnasios era integral, es decir, intelectual, 

moral y flsica, toda Pn perfecta armenia. De los dieciocho a los 

veinte ai=íos, pasaban a ser acuartelados para prestar un especie 

de servicio militar llamado Efebia (a loa jóvenes les llamaban 

efebos>, y quedaban bajo la vigilancia del Estado. 

LA PALESTRA 

la palestra es la más sencilla de las intituciones griegas 

dedicadas al deporte. Alli realizaban los niños la Educación 

Ftsica sistemati~ada bajo la dirección del pedotriba, palabra que 

si9ni fica 1 itera lmente1 frotador de niños. También concurrian • 

los 9imnasias, pero la gimnasia sistemati~ada la realizaban en la 

palestra¡ el nombre· de palestra, viene del griego pale, que 

si9ni fica lucha, y de ahi que por costumbre se llamase a la 

palestra escuela de lucha, aunque parece que en principio 

sirvieron de base para la practica de los luchadores. 
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EL GillNASIO 

En 5us inicios fue una simple ampliación de la palestra. A 

medida que la población y la prosperidad aumentaron, los 

9imnasíos fueron convirtiéndose establecimientos de 

instalaciones lujosas. Ademá.s de las campos para ejercicios de 

los jóvenes y <l.dultos, habla locale-s y bosque~ en los cuales los 

ciudadanos padian p.t.scat•, los filósofos, eHponer c;.us teorias y 

toi11tema-s, y los retóricos su arte; de ahi que los gimnasios 

fueran llamadas lag centros vitales de la vida griega. El 

gimna~io griego fué una im:.titución de alto \'Uelo, constitl.lldo 

por un conjunto de edificios, departamentos, campos, jardines, 

piscinas y organi:¡¡do todo bajo la administración general del 

Et1itado, comparable a las actuales universidades de los paises 

altamente desarrollados. 

EL ESTADIO 

Otra de las i.nstalacione~ deporth•as de los atenienses era 

el estadio, quP. se edificaba perpendicularmente al gimnasio y 

e9taba destinado a la presentación públ ic:a de juegos y eJercicio!i 

corporale'!ii .. El eo;;tadio se construia generalmente entre pequeñas 

colinas, cuyas laderas se labraban las 9raderias .. 

LOS JUEGOS OLlltPICOS 

En Greciil, la unidad nacional m.1nca fué una realidad 

polttica a pes~r de que existian fuertes la~os de unión entre los 
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heleno6 1 tales como la religión, el idioma, el arte y otra• 

manifestaciones de la conciencia social. Entre tos vinculos, 

fueron los Juegos Olimpicos los que mas hicieron por acercar a 

los pueblos 9rie9os. 

En los dias de los Jue9os Olimpico5 se 1•euntan en Olimpia, 

ciudad d• la Elida los ei<tremos más violentos de la sociedad 

griega de esos momentos; historiadore9 como Herodota, escultorau 

como Fidias; poetas, curanderos, charlatane9 1 filósofos y otros. 

Desde el mas insignificante intelP.ctual, hasta el m~s rtco y •l 

mAs miserable, rendian tributo a la alta insigniftcación de 

aquellos juegos atléticos. 

Acerca de 'ilU origen e:ctsten muchas m<plicaciones mitolOgicas 

y leyendas, pero lo cierto es que, segün el historiador 

Pausanias, en el aF;o de 884 a. n.e. se reunieron dos reyes 1 

Kleógtenes de Pisa, e lfitos de Elis, con el legislador Licurgo, 

del Peloponeso, en el afán de lograr la integración nacional de 

las ciudades, -estado!i- griegos. Tras mOltiples e!!lfuer:os 

lograron hacer de esta in~titución Panhel•nica, la más completa e 

ideal eKpregi6n de la Educación Fisica de la anti9üedad. 

Recibieron el nombre de Juegos 01 impicos porque se 

celebraban en la Ciudad de 01 impia- cada cuatro aF;os, tiempo al 

que llama Olimpiada-, a partir del año 776 a.n.e., hasta que an 

el a~o 394 n.e. fueron suprimidos por el emperador Teodocio el 
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Grande. Durante el tiempo que duraron los Juegos 01 impicos 

marcaron toda la cronolc9ta griega_, a tal punto que al citar 

acontectcnterito o suc:eso se dec:Ja que habia oc:urrido en t:al a mAs 

cu&l Olimpiada. 

EDAI> ANTIGUA. PERJOl>O RDllANO 

R~ 

En Roma, el ni~o era educado y criado por la madre hasta que 

empezaba a ir la escuela, donde le enseñaban leer y 

escribir 1 as1 como a contar.. la 11H'.1sica y la gimnasia eran un 

@ntretenimiento y un lujo. Se consideraba que los romanos 

llegaban a la mayor1a de edad a los diec:isiete a;:;os, y en una 

ceremonia ante el altar de los dioses se les imponta lo que 

llamaban la toga viril, pero aón así continuaban bajo la patria 

pote9tad de sus padres. Todas las tardes debfan present•rse en el 

campo marte, 'l:ii tuado fuet•a de la<:1 mural las y a ori 1 las del rio 

Tiber, donde desarrollaban los ejercicios militares y atléticos. 

L•s principales actividades que realizaban eran la carrera, 

el salto, la esgrima., la equita.c:ión y la natación. Uno de los 

jue909 favoritos ef'ill la pelota, de la cuál practicaban tres 

modalJdades1 jugar con una pelota da aire1 una e~pec:ie de vejiga 

<Juego al quet llamaban Follis>1 Jt.'9ª1" con una pelota rellena de 

lana, similar a las pelotas medicinales de hoy, c:on la cuál 

pr•cttcaban ajE•rcic:iog de lan:!:a1ttiento <a esta pelt)ta la llamaban 
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Paganica)f y por último, un juego cuyo eje central era una pelota 

dura, de cuero, l laniada Harpastum. 

Asf como en Grecia existieron la palestra, el gimnasio y el 

estadio; las tres instalaciones deportivas por et<celencia fueron 

las termas, el circo y el anfiteatro, 

LAS TERllAS 

En tu9ar de gimnasio, en Roma se construyeron termas que 

hicieron famosos algunos emperadores. Estas, al igual que el 

9tmnasio y la pa lastra en Grecia, constituye ron el centro de la 

vida cultural romana. 

A causa del clima caluroso de la región, la a'fic:ián al baño 

se hi z.o una costumbre entre los romanos1 las termas, las cuales 

contaban no sólo con la parte correspondiente de Jog bañistas, 

también posefan salones inmensos para cambiarse los vestidos, 

gimnasios para la practica de ejercicio, tH1lone!I para los 

filósofos y los retóricos, Jardines, bibliotecas y museos. 

El CIRCO 

El circo fué el equivalente del hipódromo griego, alli se 

celebraba la mc'iKima ei<presián de las acttvidade!I deportivas de 

los romanos, las carreras de caballos y de carros. 

El ANFITEATRO 

Fué una especie de circo que se denominada anfiteatro por 

estar formado de dos semicircules, opuestos uno al otro. El mas 
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nota.ble que existió en Roma fué el anfiteatro Flaviano, 

comtlnmente deno1ninado en nuestros di as con el nombre de coliseo. 

LOS GLADIADORES 

Las fiestas de los gladiadores eran una diversión bllirbara, 

de aquel la sociedad corrompida y decadente. En sus orígenes se 

ofrecian para alegrar los festines de los magnat·es y conmemorar 

los sepelios de los nobles. M~s tarde para halagar al pueblo 

rom.ano. Estos sangrientos espectaculos eran presenciados incluso 

por las altas damas de la sociedad, y hasta las vestales dejaban 

de cuidar el fuego sa9rado para concurrir a los meJore!'i palcos a 

ver a los esclavos degollarse con s1.1s pequeñas espadas. El lugar 

donde se efectuaba. la lucha de .1.0s gladiadores se llamaba arona. 

EDAD ~DIA 

CABALLERIA 

Die:? siglos transcurrieron desde al desmembramiento del 

imperio Romano de occidente, hasf:a la caf.d.J. de Constantinopla an 

poder de los Turcos. Durante Ja Edad Media las actividades 

físicas estaban concebidas, en primer lugar, por las autoridades, 

como el mejor medio de preparación para la guerra, y en segundo 

por el pueblo, como esencialmente recreativas. 

En cuanto a diversiones y deportes propios de la época, 

podemos decir que mientras los 

eJerc:icios bélicos, la gente del 

c:aba l leros se entregaban a los 

pueblos se dedicaba al juego de 
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pelota, Jugaban a la Cachava, algo similar al hockey' y al mallo, 

deporte muy parecido al golf de nuestros dtas. 

Las actividades depo1~tivas estaban representadas en la Edad 

Media fundamenta \mente por la casa del ha león, las justas y los 

torneos, má1<ima expresión deportiva de éste periódo de la 

humanidad. 

LA JUSTA 

Era una competencia entro los cabal leras que se arremetian 

lanza en ristre con el propó9ito de derribarse del caballo. 

EL TORNEO 

El torneo constituye, por e1<celencia, el deporte de la Edad 

Media. Se formaban dos bandos, más o menos numerosos, que 

chocaban uno contra otro y combatian de sol sol• si se 

consideraba a la Justa como jugar el duelo, el torneo era como 

jugar a la guerra. Al terminar el combate habta muertos, heridos 

y prisioneros¡ un bando victorioso y otro vencido. Hay quo hacer 

notar, sin embargo que no e:<istia el propósito de matar o herir. 

Después de la competencia, o más bien de la batalla, los 

contendientes de ambos lados se reuntan en una comida a la que 

seguta un faustoso baile. 

RENACJ"JENTO 

Está época comien::a en Italia en el siglo XVt. Se 

caracteri~ó por un gran sentimiento de admiración por la cultura 
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tft!'dicos., filósofos y 

11ó 

hasta reformadores religiosos, 

empezaron a canc:ederle importancia a los ejercicios ftsicos, y 

'fue pr&c:isamente en eata époc:a cuando se comen:á a tener t.1n 

Amplio concepto do la Educación Física, hasta coneedarle la 

importancia que hoy tiene. 

Entre otros filósofos eminentes, el admlrado sut;:o Juan 

Jacobo Rousseau con su obra Emi 1 io, conceden 1..11m e1d;rao1•dínaria 

importancia. & la Educación Fisica como parte integral de la 

educación del individuo. En ese mismo s~ntido se manifiesta 

l.ocke, Mulcaster, Rabelais, Llltero y otros grandes pensadores de 

lo5 siglos XV )' XVI. Entre los educadores de la juventud de 

a.qwH 1 a époc:a, destacó Víctor de Rambaldoni, quién dirigió la 

E~cuela de Mantua., a la que llamaba casa Gioc:osa; una de las més 

representativas y progresivas de l<t Educación en su tiempo. En 

ella se ejercit<1ba diariament~ a los alumnos en la lucha, el 

cnaneJo de la espada, la P.quitac:ión, la carrer.:t, y los juegos con 

pelotas. 

El honor de haber iniciado el movimiento rem1centista en 

materia de Educación Ft<:;ica, corresponde Hietf'Onimus 

Mercurialis, médic:o del empeNidor de Austria, Ma:dmiliano II. En 

eu libro de Arte Gimnástica, publicado en 1573 1 Mercurialis 

ofreció al mundo de su época la máltima contribución a la 
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Educación Ff!dca. en el Renacimiento. 

Escribió esta obra con gran documentacián y base cienttfica. 

En ella estudia la gimnasta de lo5 griegos y la cultura fisica 

romaMa., y Sff refiare, con observac:ione9 e1<aetas, al ejarcicto y 

sus efecto~, sus ventajas e inconvenientes cuando no St! les 

dosif tca convenientemente. 

Considet~amos de suma importancia hacer mención de la 

evoluci6n dP- la Educación Fisica en nuestro pats. 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACION FISICA EN "EXICO 

Siando presidente el General Porfirio Dtaz, fué eupedida la 

prim~ra ley de carácter 9eneral, particular y especifica para la 

Educaci6n Ftsica 1 que se conoció con el nombre de Jnntrucc:ic~n 

Militar, pertenec: iendo ésta al depart•mento º" 
Militarizaci6n del Ministerio da Guerra y Harina, hoy Defensa 

Nacional (1907-1909). 

Du1'ante el periódo de Gobierno del Gene-ral Alvaro Cbregon, 

se creo la primera. oficina de Educación F'tsica en el Ministerio 

de Educación Pública y Bellas artes, -siendo ministro el Lic. Jcse 

Vasconcelos (1924>. 

En el p~riódo presidE-ncial del General Plutarco Elt&s 

Calles, pasa nuevamente a pertenecer a l~ Secretarta de la 

Defensa Nacional con el nombre de uoirecctón General de Educ:aci&n 
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Ftsica", y En5efianza PremHita.r, siendo ésta hasta el a~o de 

l948f en que se reincorpora a la Secretaria de Educación Pública. 

Con el gobierno del prenidente José López Portillo, se crea 

por decreto presidencial, la Sub<:iecretarta del Depopte, pasando 

la Dirección General de EducaciQn F1sica a depender de ésta. 

Actualmente con el gobierno del presidente Carlos Salinas de 

Gortari, la Óirecci6n Genaral de Educaci6n Fiaic~ depende de la 

Sub'i'iecretarta de Servicios Educativos para el Dist1~ito Federal de 

la Secretaria de Educación Pl'•bl ica. 

Con estou antecedentes ... podrán co1np render las 

tra.nsformac:iones sufridas en la Educación Fisica., t;anto en ~l 

aspecto a.dministrativo como en el técnico y laboral. En lo que SE! 

refiere al aspecto técnico los contenidos han cambiado efe acuerdo 

a los di ferentP.s intereses, naces idade!ll y pol 1 t icas educativas; 

del pats; a5f encontramos ciertas tendencias militaristas, 

deportivas y psicomotri::, ahora en lil actualidad se pretende 

darle un enfoque nuevo a la E'ducacjón Fi~ic:a, es el de motri~ de 

integración dinámica¡ motri::, porque tiene como base el 

movimiento corporal del educando que es el objeto de estudio de 

la matarla y de integración dinámica por la constante 

interrelación que se genera entre log ri ejes temático!:i y la 

correlación con las demás as9inaturas del plan de Estudios de la 

Educaciún Básica, requisito imprescindible del proceso educativo. 
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CORRIENTES ACERCA DE LA EDUCACION FISICA 

EDUCACION FISICA EN ALEMANIA 

los ma1<imos impulsores de la Educación Ftsica en Alemania 

fueron Johan Friederic Guthmuths, Ludwing Jahn y Adolfo Spie9s. 

Johan Friederic Guthmuths. 

Este autor propuso que la gimnasia se combinase con la 

peda909f.a, y abogaba porque los ejercicios corporales formaran 

parte de la educación integral del niño, para lo cual luchaba 

incansablemente por el establecimiento de la gimnasia en la 

escueta. 

Escribió obras sobre la Educación Ff.sica, en algunas t1e 

refiere a la gimnasia tanto en la teorta como en la práctica, se 

debe de basar en la medicina y en la fisiologia, señ•laba, 

asimismo, que los Juegos y la natación deben tener un lugar 

preferente todo gtstema gimn~stico. Recomienda trabajos 

ligeros de 9imnasia y. ju~go~ para jóvenes y mujeres y para 

hombres trabajos pesa.dos. 

Ludwing Jahn. 

La gimnasta de Jahn ~e dirigió eKclusivamente a formar 

jóvenes fuertes, .igi lP.s y va.l ientes, imprimiendole a la gimnasia 

un carltctr.r militar. Se a.spiraba, con este sistema, • convertir 

en soldados vigorosos a todos los Jóvenes. 

Adolfo Spiess. 
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Introdujo la Educación Ffsica como disciplina en las 

escuelas alemanas, par lo tanto, Spiess 

fundador de la Educación Ftsica escolar alemana. 

La gloria pedagógica de Spiess, consiste haber 

introducido los juegos como elemento educador. en la escuela 

primaria, resultando el má1<imo propulsor de· la 1~eacciún 

pedagógica de la gimnasia contra de las tendencias 

militaristas y acrobáticas. Logró substituir lo violento y 

aparatoso de los mL'!todos en boga, por la sencille;? y la 

recreación en la práctica de las actividades fisicas. 

Spiess, fué el introductor de los ejercicios de orden en el 

siste1na alemán. Otra de sus aportaciones importantes fué la 

creación de los ejercicios a manos libre$, coma una rama de la 

EdLicación F"isica. El motivo que lo animaba era si mi lal' al ele los 

atenienses, es decir, que la Educac:jún F"fsica se empleara. para 

producir cuerpo3 bellos. perfectos y orticile:;; porque comprendía 

la naturaleza total del individuo. 

EDIJCACIDN FISICA EN FRANCIA 

F"rancia ha adopt;ado y patroci11ado grandes guias en materia 

de Educación F1sica en general. Entre otras tenemos los 

si9uientes1 

Pokhion Cl las. 



121 

Sui:.?o de nacimiehto, quién se dlgtin9uló notablemente en su 

patria adoptiva. 

El emperador Napoleón le encargó la organi:.?ación de la 

Educación Ftsica en el ejórcito francés. M.is tarde renunció al 

cargo y regresó a su patria. Fuó llamada por inglaterra para 

introducir la gimnasia ctenttfica en el ejército inglés. Oespults 

de terminar su labor en Inglaterra, fué nuevamente reclamado por 

Francia para nombrarlo inspector de gimnasia de las escuela\i 

primarias de Paris. 

rrancisco Amarás. 

Francisco Amorós )' Ondeano, marquó;: de SotoJo, nació en 

Valencia, España, y por a:!ares de la vida se hi:.?o ciudadano 

francés. La importancia de la obra de Amorits no congi11te solo 

haber introducido la qimnasia en Francia, sino principalmente, en 

haber reunido en una sola actividad recreativa la Educación 

Física, la estética y la moral. 

EDUCACION FISICA EN ESCANDINAVA CDINAtlARCA Y SIJECIAI 

A Dinamarca le cabe la gloria de haber sldo el primer Estado 

Europeo, y del inundo, que legislara sobre la Educación Fisica, al 

establecerla con carácter obligatorio en las escuelas. 
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Fran~ Nachtegall 

Ea el personaje más sobresaliente de Ja Educación Fisica en 

Dinamarca, fué conside1·ado como el verdadero prom~'ltor de esta 

disciplina en lc1~ paf.ses dul norte dE" Europa. Hay que memc:jonarlo 

como el padre lfe Ja Educación Física escolar, pues fué quién 

logró l& introducción de esta materia en los planes de estudio de 

las escuelas con carácter obligatorio. 

La pr.ictica de la gimnasia en la preparación de los cuerpos 

armados provocó que las autoridades dane9as cre.1ran el Instituto 

Militar de Gimnasia que regultó ser Ja primera Escuela normal de 

Gimnasia de los tiempos modernos. 

En DinamArc:a, durante un siglo, los inspectores, directores 

• instructores de Educación F1sica eran mili taras. Desde luego, 

esto era. producto de que en principio la Educación Física fué 

puramente de car.icter militar y, por lo tanto los métodos, fines, 

etc., no se adaptaban a las necesidades escolares. La práctica de 

los ejercicios no era parte integrante de la escuela, sino mtts 

bien un complemnnto de la labor• escolar. 

Niels Buk. 

Director dn la Escuela Superior de Gimnasia de Ollerup, fué 

el crea.dar de la Gimnasia Básica Danesa, el objetivo principal de 

Niels Buk consistió en proporcionar· un desarrollo normal del 

organismo. 
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Per Henry Ling. 

Fué el fundador del sistema de Gimnasia Sueco. Ling era un~ 

es9rimista, y parece ser que la práctica continuada de los 

ejercicios de este deporte, mejoró notablemente uno de sus brazos 

que tenia afectado, y comenzó por las posibilidadeg curativag de 

la gimnasia. 

En la universidad de Lund, donde era profesor de esgrima, 

e1<i9ia a sus alumnos complementar los ejercicios de este deporte 

con la equitación y otras actividadea gimn:-isticas, al tiempo que 

les exigta el estudio de Anatomia y Fisiologta por entend•r que 

estos conocimientos aran necesarios para la mejor comprensión de 

la Educación Fisica-

Lin9 escribió algunas obras y articulas a. favor de la 

Educación Fisica, entra las que destacan sus famosas Bases 

Generales de la Gimnasia, en donde, influido por Mercurialis y 

por AmorQs, dividio la gimnasia en c:uatro ramas1 la. Gimnasia 

Peda9Qgic:a, es la aplicación en la eflcuela, La Gimnasia Militar, 

se refiere a los ejercicios con armas, principalmente la esgrima1 

la Gimnasia Médica, comprende el movimiento con fines 

terapéuticos' La Gimnasia Estética, corresponde al ballet, la 

mú$ica, los bailes folkláricos, etc. 
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En Inglaterra todas sus actividades se han desarrollado con 

un carácter e:<clusivamente deportivo. Su máaimo orientador fué 

Thamas Arnold. 

Arnold abo9d por la práctica del deporte, ~ar considerarlo 

un elemento esencial en la formación del carácter del individuo. 

Sus teorlas se fueron e:<tendiendo por toda ln9laterra y llegaron 

a todo el mundo an9losajór11 después invadieron el mundo 'entero y 

organi:::aron los deportes como factor educativo. 

EDUCACION FISICA EN ESTADOS UNIDOS 

En este pnls la Educación FJsica ha tenido una marcada 

inclinación atlético deportiva, como resultado de la herencia de 

las corriP-ntes recibida¡:¡ en Inglaterra. 

El primer movimiento de la Educación Ftsica fuó promovido 

por Franldyn, y que Horace Mann, célebre pedagógo, creó la 

Educación Ftsic:a popular en Massachussets. Sin embargo el 

verdadero movimiento sDl ido en esta materia se debe a Luther 

Gulick, gran defensor de las actividades naturales y primitivas 

del hombre. 

El alemán Charles Beck está considerado como uno de los 

iniciadores de la gimnasia en Estados Unidos. 
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La Asociación Cristi na de Jávenea <VMCA>, ha sido factor 

determinante en el desarro lo de la Educación FSsica en Estados 

Unidog, sobre todo la rama orrespondiente a los deporte9. Hoy es 

conocida en todo el undo dich11 organi:?aciOn atlé-tica 

norteaméricana, y su vinculación con la escuela, su orientad .. y 

perfectamente detinida inclinación peda9ó9ica 1 en intima unión 

con la aducac10n para la salud de los escolares, desde los 

primeros grados hasta la uni ersidad. 

EDUCACION FISICA Y DEPORTES llUSIA 

El desarrollo de la Edu ación Ftsica en Rusia, presenta las 

mtamas caracte!r!sticas que e1 los pueblos en la anti9üectad. En 

forma primitiva, y paralel mente con los bailes y jt.tegcs 

populares de las diferentes n cionalidades, hicieron 9U aparición 

diversas •ctividades nAuticaa, talee como remo, velas y nataci6n. 

Con la Revolución de octu re comien~a en la Unión Soviética 

el stovimiento cualitativo y cu ntitatívo en la educación f1sica y 

el deporte. 

Umt resolución sometida p f' Carlos Marx al Con9re!io de la 

Primera Internacional. nn Ginab a, en 1B6b, y finalmente «probada 

en su totalidad, dec1a 1 Por ducación entendamofi tres cosa91 

primera, educación m~ntal1 se9un o, educación ftstca fiegún se da 

en las eecuelas mediante la 9im1a9ia y la instrucción militar1 y 
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tercero, educación técnica. 

Seglm los reglamentos de las instituciones deportivas, la 

unión tiene como propósito fundamental desarrollar la educación 

ffsic• y el deporte en el paJa, con~idP.rnctos los medios más 

importantes par.\ la eduCit.ciún comunista de la ju\•entud el 

fortalecimiento de la salud, el aumento de la capacidad en el 

trabajo y en todas las actividades de los hombres soviético5, a5i 

como su preparación para la defensa de la patria. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION FISICA 

Es importante el P.stablecimiento de objet.ivos que orienten y 

encaucen a la acción educativa mediante el movimiento. 

"L.w. empresa educacional del presente constituye un 

compromiso entre las metas que fijan su contenido y el nivel de 

r•sultados alcan::•dos" <7>; frase que determina en forma C'lara la 

relavanc:ia de los objetivos, considerando que éstos son los 

propósitos concretos qlte se pretenden alcanzar a través de la 

obra educativa y su importancia se fundamenta en que a su 

alrededor gravitan las etapas de pl3neaci6n 1 realizacidn y 

evaluación del proceso peda9Qgico mediante la actividad ffsico-

r7J flrflll S.Ht, kllt intonio. !H11A1tlil! di Pf!llr&a&t. CoJ19io di lidlilltf'tS, N:cico, (),f. t98)1 ,.16 .,.. llfourcldt, Prdro D. 
(• ... iM • 1• .,...,bd!!. Edil ... lusr, ~ Aim1 1971. 
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deportiva' llevando orden y secuencia al trabajo, ademAa da 

aportar los elementos de referencia para establecer un• 

confrontación entre lo previsto y lo alcanzado. 

Al referirnos a lo mencionado decimos qua la educación 

Fisica est.ti en analogia con la educación en general, pretende 

como fin principal el perfecciona.miento del hombre, y para la. 

consecución de tal prop&sito se empeña en alc•nzar cierto• 

objetivoD de carácter general, que son los que dirigen u orientan 

fil.I influencia formativa. 

"Y por lo que toca los objetivos 

decidimos que los mas significativos para 

Educaci6n Fis~ca son los siguientes••. (8) 

de 

el 

indole general 

ámbito da lA 

AllEA FISICA 

Propiciar en el individuo una motricida.d eficiente, 

económica y estética. 

Promover un alto indice de aptitud ftsica a travclis del 

desarrollo de las cualidades motrices de resistencia, fuerza, 

coordinaci¿n, agilidad, velocidad y fleHibilidad. 

Estimular, un amplio y proporcionado desarrollo corporal, 

181 l~ld, PP• 19 1 20. 
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ast como una sensible eficiencia ftsica para el desempeño de las 

actividades cotidiana~. 

AREA HIGIENE 

Contribuir en el desarrollo y preservaci~n de un estado 

g•n•ral de 9alud safistactorto, gracias al efecto que el 

ejercicio sistem.áitico provoca en la capacidad de los aparatos y 

sistemas del organt&mo humano. 

AREA SOCIAL 

Fomentar la sociabili::ación, promoviendo las relacionas 

humana• en un marco de convi\•encia cordial y alegre mediante la 

praictica da actividades ff.sico-deportivas donde se materialicen 

conducta• solidarias, responsables, de respeto, cooperación y 

conciencia de grupo. 

AREA PSICDLOGICA 

Estimular el desarrollo psicolD9ico, propiciando la agilidad 

mental y madurez emocional del individuo. 

AREA -AL 

Favorecer en el sujeto la incorporacJón de valores morales1 

Justicia, veracidad 9 lealtad¡ que permitan la integración de una 
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axiolo9ta capaz de normar la conducta de la persona en este 

sentido. 

En conclusian, consideramos que el último fin de l• 

educ•ción f1sica es favorecer el despliegue completo y armonioso 

de las capacidades humanas, tilnto fisicas, como ps1quicas 1 

sociales y morales. 

PRINCIP 106 DE LA EDUCACION FISICA 

"Algunos autores, en lo general señalan como principio!9 

psicopedagógicos fundamentales par• la actividad ftsica la 

mayor ta de los preceptos". C9) que a continuación mencionaremos, 

considerando que su observancia al des.arrollar un programa de 

Educación Ftgica, redituará mayores beneficios. 

PRINCIPIO PEDAGOGICO 

Las actividades de la educación fisica no constituyan un fin 

en si mismas, sino medios educativos¡ esto es, son elementos 

subordinados al objetivo de formación y desarrollo integral de 

los sujetos. 

111hl•·"·ll•1'· 



130 

PRINCIPIO DE EDUCACION PERl"llNEMTE 

Los compromisos escolares, laborales y familiares del 

estudiante, no deben alejarlo totalmente de la práctica de 

actividades ftsic•9 sistemáticamente consideradas, para que no 

pierda los beneficios que la Educac:ión r-tsica ofrece al 

individuo. Los programas y la metodologia, coherentes con el 

principio de educación permanente debe promover situai:iones en 

las que el alumno ejercite !:ill capacidad de decisión y elección 

ast como fomentar su autonomía, respeto al educador, de tal 

manera que cuando finalice su etapa escolar, por inic1ati1ta 

propia, continúe realizando actividades físico-deportivas. 

PRINCIPIO DE INDIYIDUALIZACION 

El educador debe considerar la madure::: motora, la capacidad 

de rendimiento, interP.ses y necesidades, a'st como las 

caractertsticas del desarrollo morfo-funcional y psico-social f 

dado que el trabajo que los alumnos han. de desempeñar dC?be 

adaptarse a las diferencias individuales de los mismos. 

La metodologfa didáctica espect fica, debe estar en armonta 

con este precepto y orden, porque ol aprendi~aje es un proceso 

individual distinto en ritmo y profundidad para cada persona y la 

apltcac:ión de tal principio generará mayor facilidad y rapidéz 

para aprender. 
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PRINCIPIO DE GRADACION 

Las actividades han de dosificarse con toda precisión y 

administrarse progresivamente, iniciando con trabajos sencillos, 

hasta alc&n:?ar paulatinamente un mayor grado de dificulta.d. 

Siendo un incremento gradual del nivel de complejidad en las 

acciones que implica la dirección del aprendizaje' asi como en el 

volumen dol trabajo de las mismas, sin rebasar la capacidad del 

sujeto, evitando la sobrecarga e:<ceso que condu:?ca &1 

agotamiento f isico o menta 1, considerando los factore!i del medio 

que pueden afectar el rendimiento, por ejemplo, clima socio

emocional del grupo, enfermedades, influencia familiar, etc. 

PRINCIPIO DE LA TllflA DE CONCIENCIA 

E9 bAsico que lag alumnos tengan conciencia de la esencia de 

las tareas, de esta manera fácilmente encontrar4n sentido a su 

esfuerzo y paricipación, habrá mayor interés y colaboración en el 

proceso, 9enerandose individuos convencidos de la bondad 

formativa de las actividades de la educación flsica. Tomando en 

cuenta que el grado de rendimiento y aprendizaje se incrementa 

cuando los alumnos saben el por qué y el para qué de la.t1 

prActicas y ejercitaciones. 
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PRINCIPIO DE PARTICIPACION ACTIVA 

La educ.acit1n tra .. •és del movimiento debe propiciar y 

a tentar la actividad din~mica y comprometida del a tumno, 

propiciando una n1otivaciún vigorosa, prodl.tcto e.tul cnt.anrtimiento 

da la rcsponsalJ i l idad del educando en las tareas y propósitos 

orientados hacia su pro91•eso y de9arrollo. 

PRINCIPIO DE llETDCIDAD 

Las actividades de la educacb~n fisica, dettde el enfoque 

tanto dinámico como operati .. •o, deben manejarse de acuerdo a una 

matodologia adecuada, utili::ando en la ense~an:::a y en la práctica 

el conjunto sistemático de procedimiento mtts eficaces y 

económicos que permitian la consecuencia de los objetivos que se 

pretenden lograr en el procego de enseñanza-aprendi:ajo. 

PRINCIPIO DE DEHOSTRACION 

En el prot:efio de enseña·1:::a-aprendizaje de lau destrezas 

motoras la participación del analizador de la vista desempeña una 

función determinada, su intervención genera una mayor riqueza en 

la noción sensorial con la que inicia la percepción de un gesto o 

movimiento que se quiere ensoñar, por tanto, la demostración 

jue9a un papel fundamental en ente sentido, además de que 

puedemotivar, ahorrar tiempo de e:cplicaci~n, hacer mas claro ele 

conocimiento y proyectar t.Jesde el principio la imagen total del 
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movimiento para aprender. 

PRINCIPIO DE REFORZAltlENTO 

"En general c:asi todos los organismos aprenden las conductas 

que les reportan consecuencias agradables, o dicho de otro modo, 

las conductas que le son rec.ompensadasº (10)' en relación a et1te 

precepto, el proceso educativo mediante las actividades físicas 

ha de garantizar una ejercitación e:<itosa, porque con ello se 

premia, gratifica y estimula la participación y consecuentemente 

se incrementa el rendimientot por tanto resulta. muy conveniente 

establF?cer, metodológicamente hablando, situaciones 

e:<periencias de aprendizaje y en tal forma que las sesiones de 

educación f(sica constituyan una vivencia grata y con a.mpli&oa 

posibilidades de éwito como producto de organización lógica de 

contenidos y actividades, as( como de una planificación 

forma lmentP. elaborada. 

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 

Los medios y actividades de la educación fisica deben 

administrarse en función al desarrollo equilibrado e integral del 

individuo; ast pues, el desarrollo fisico y motriz de 

UOI Htrlllh kona, ltf'thl, h Rr!llflci"' di •llf'ill dliUcUt1. lN ll!!!lMCUn Nttamlitlg 11 l!!t, h JlffilR lMathOI. 
IMtra .. l11t11U91tiill y St"idOI EdunthOI di 11 U,M,UI. Mdca1 D,f, 1 1911, p, 19, 
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procurarse en armonta con las diferentes ltneas de la 

personalidad del ser humano. 

ENFDQUEB 

11 La. historia de la Educación Fisica de Mé><ico, ha estado 

enmarcado por difarentes enfoques, que ~ontinuación se 

presentan• estos enfoques en su momento cumplieron can los 

requerimientos, que en materia da politica educativa demandó el 

p.tiiB,. 11 (11) 

El Militar, 19401 

-Caracteri%ado por la ri9idéz del trabajo docente. 

-Buscó uniformidad de movimientos. 

-Oió énfasis a los ejercicios de orden y control. 

-Las marchas y evoluciones eran contenido relevante. 

El Deportivo, 19601 

-Limitó el proceso enseñanza-aprendi:aje fundamentos 

deportivos. 

-su aplicación fué selectiva de talento deportivo. 

-Orientó su finalidad a la competencia. 

-Planteó actividades recreativas como complementarias. 

El Psicomotri%, 1974: 

UU Sltrrtarl1 di EMKlin Pl&lin. Prop,rlll di Eib:tciin flilc1. Ndco, D.F. 199'1 p.8 
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-Elaborado por objetivos. 

-Resaltó una relación indisoluble entre el desarrollo psiquica y 

motor. 

-Su a.pi icacibn Optima implicaba un profundo conocin1tento de 

técnicas p9icomotrices y deportivas. 

-Distribución de ocho unidades de aprendi::aje en algunos niveles. 

El Orgánico Funcional, l98Ba 

-Programación por objetivos. 

-Consideró a las habilidades motrices como su contenido general. 

-Fra<Jmento contenidos de habilidades f isicas y organización del 

esquema corporal en ocho unidades. 

-Buscó el trabajo coordinado entre órgano, aparatos y sistemas. 

-Delegó en el alumno, la tarea de construir, organizar e integrar 

la información segmentada de los contenidos pro9ram~ticos. 

Motriz de Integración DinAmica, 19931 

-Concibe la formulacián de los propósitos, en relación directa 

con la solución de problemas, por lo que tales propósitos !Ht 

plantean de manera genera 1. 

-Brinda al profesor, la posibilidad de identificar y aprovechar 

al mAKimo, los beneficios que ofrece la actividad ftsica para el 

desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes relacionadog 

con el moYimiento corporal. 

-Posibilita al alumno para participar integralmente de toda 
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situaciDn motriz. 

-Evita la fragmentación del conocimiento, ya qL1e no li1nita la 

participación de profn~or y al alu1nno itl logro d._1 un tema, abrf! 

la posibi l iclad de dar un sentido pedagú9ico todas las 

situaciones que se generan alrededor do las ru:tividadeii físicas, 

propuestas por el profesor o el mismo alumno, dentro de la clase. 

-Propicia un constante replanteamiento del qL1ehacer docente a 

partir de la conjunción dol conocimiento del marco teórico del 

sustento y la eupariencia del docente. 

Actualmente y dr,_o acuerdo con los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo 1988-1994, de donde se origina el Acuerdo 

Nacional para la Modernización educativa, tie requiere dar un 

nuevo enfoque a esta asignatura, para cumplir una vez más con las 

demandas de niños y jóvenes esolares y de la sociedad en general. 

Por ésto, el nuevo enfoque de la Educación Fisica, es el de 

Motriz Integración Din.t.mica: Motri:, pot•que tiene como base el 

movimiento corporal del educando que aa el objeto de estudio de 

la materia y de la integración din~mica, por la constante 

interrelación que se genera entre los 5 ejes temáticos y la 

correlaciOn con las demás asignaturas del Plan de Estudios de la 

Educación Básica, requisito imprescindible del proceso educativo. 

Cada uno de los ejes temáticos generan elementos y 

componentes propios que son susceptibles de ser abordados no 

--
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solamente a lo largo de la Educación Básica, sino especificamente 

como elementcs metodológicos de la clase. 

El beneficio más representativo que ofrece el enfoque 

"Motriz de Jnte9ración Dinámica", es el de brindar al maestro la 

posibilidad para identificar y 4provachar al má.:<imo los 

beneficios que ofrece la ac:tivi.dad fisica para el desarrollo de 

las capacidades fisicas, hábitos y actitudes. 

Evita la f'ra9me11taci6n del conocimiento, >'ª Qlta no limit• l.a 

part-icipaci6n del maestro y el alumno, al logro de un elemento o 

componente de los aje5 tem~ticos o c:ontenidos programáticos. 

Propicia em el maestro un cambio de actitud matadológica, 

donde al alumno es ftl centro del proceso educativo en el cual el 

respeto al ritmo de aprendl::aje, da posibilidad de transferencia 

de e~pertencias motrices a si tuacionas diferentes .. 

La Educación Ftsíca, considera en su actual enfoque al 

movi.niento c:orpora l como el centro a. J rededor del cual 1H! integran 

los 5 ejes tem:Jtícas, los que representan contenido9 que de 

manera di recta o indirecta han '!iido consideradog en lo'B 

diferentes programag de la asignatura. 

t.- De~arrollo perceptivo motor 

2.- El desarrollo de las capacidades ff5icas. 

3.- La consolidac:iún de una formación deportiva básica. 

4.- E'.1 fomento de la Educación Física para la salud. 
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5.- La promoción de la interacción social. 

CONTENIDOS GENERALES DE LA EDUCACION FISICA 

"La estructura programática parte de 5 ejes cuya 

caracteristica común es la de considerar el mo\•imiento corporal 

como fin de desarrollo.'' <12>. 

EJE ll ESTlnULACION PERCEPTIVO noTRIZ1 CDNOClnlENTD V DOl11NID DEL 

CIJERPG, SENSOPERCEPCIONES V EXPERIENCIAS nDTRICES BASICAS. 

Comprende la relación intima indisoluble entro los 

procesos cognoscitivos, socio-afectivos y motores que se dan en 

el ser humano durante las diferentes etapas de la vida a 1 

int:egrarse con su modio enfatizando su prflctica durante los 3 

primeros grados de primaria. 

EJE 21 CAPACIDADES FISICAS CONDICIONALES1 FUERZA, VELOCIDAD, 

RESISTENCIA V FLEXIBILIDAD. 

Es el potoncial innato que tiene el alumno con el que 

manifiesta los di fe rentes movimientos que es capa:: de real izar, 

cuyo desa.rrollo. incremento y mantenimiento enfati::a en las tases 

ts&nsibles, qua son los periódicos biológicos en los que 

1121 llld. ,. u. 
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representa et momento oportuno para su estimulac:ión. 

EJE 31 FORMCION DEPORTIVA BASICA1 INICIACION DEPORTIVA Y DEPORTE 

ESCOLAR. 

Es al conocjmiento de tos fundamentos técnicos de los 

diferentes deportes, adecuados, a las caracterfsticas de 

desarrollo del educando, partiendo de movim.ientos básicos y el 

Juego como q1<prasión natural en los primeros gradan para. senta.r 

las hases que culminen en destrezas motrice5. 

EJE 41 ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD1 NOCIONES Y CONCEPTOS PARA 

LA PRACTICA DEL EJERCICIO FISICO V EFECTOS DEL EJERCICIO FISICO 

SOBRE El ORGANIS1111. 

Son acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de 

la salud en interacción con aspectos 'biológicos y ambientales¡ 

las cuales de manera permanente se van interrelacionando con los 

4 ejes restantes a fin de lograr su objetivo en el educando. 

EJE ~1 INTERACCION SOCIAL1 ACTITUDES V VALORES CULTURALES. 

Aplicar la formación de actitudes y valores en actividades 

de integración grupal, familiar y social resaltando el re!icat• de 

tradiciones Htdicas que refuer:i:an lci entidad regional y nacional. 
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PROPOSITOS GENERALES DE LA EDUCACIDN FISICA 

"Al referirnos, al movimiento corportll comCl elemento 

generador y orientador de sus propósitos educativos, aspirando a 

una moJor pat•ti<::ii>ación de profesores y alumnos an un ambiente 

mAs creativo dentro del proceso enseñan:.a-aprendizaje que 

tragciefldll: en ac:cicnes individu11:les y de intl:?'rrelac:ión armónica. 

con el medio ambiente natural y soc:iat de m.1nera justa y 

equilibrada. señalamos los <:.:dguientes prop6sitas .. •• <i3) 

1 .. - Mejorar la capacidad coord1nativa basada en las 

posibilidades, dominio y ma ni fe5tac: iones eficientes del 

movimiento qua repercuten en la resolución de problemas en los 

ámbito5 c::ognosciti\•o, motri::::, afec:tivo y social .. 

2 .. - E<St:imula.r, desarrollar y conservar la condicic.',n ffsica 

del educando, a. tra\•és de la ejercitaciOn sistemática de las 

capac:ídades atendiendo • las c:ara.ctertsttc:as 

individuales del misma. 

:S.- Propiciar la mani festacU·n de hAbi l iefades motric:es ~ 

partir di! la pr~c:tica de actividades F'tsic:o-deportivas 

recreativas que le permitan inta9rarse a interactuar c:on lo 

demás. 

4.- Propiciar en el educando la confian~a y "Sequrtdad en s 

llll lbid. ,. 11. 
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mismo mediante la realiz:acián de ac:tividades ftsi.ca.s que 

propicien la posibilidad de control y menejo del cuerpo en 

diferentes situaciones. 

5.- Promover la formación y @stimular la adqu:luiciQn de 

hábitos de eJercitaciOn diaria,. i\limentaci6n, descaf190 y 

conservación del medio ambiente, con la práctica de actividades 

complementarias que condicionan su efectiva rE!percustón en la 

salud indiv.idual y colectiva. 

6.- Fomentar la manifestac::iOn de actitudes positivas 

individuales y 9ri.1paJes ast como la adquisición de valores a 

partir de aquéllas actividades qua utilicen al movimiento como 

una forma de e:<riresiUn. 

7.- Incrementar lils actitudes sociales fAvorables de 

respeto, cooperación y conf ian2a en los dem4s mediante las 

activiúadas fSsicas 9rupales que pt"amt1even su integración al 

medio y su relación interpersonal. 

9.- Fortalecer la identidad nacional al practicar 

actlvidadas recreativas tradicionales y re9tcnales, que faciliten 

el fomento de va lores cultura les relacionados con todo tipa de 

manifestación motriz. 

MEDIOS DE LA EDUCACION FISICA 

Medioo fundamentales de la educaciOn 1isica.r la t"ec:reacibn y 
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el juego. 

11 Los medios o agentes de 1 a educación f1sica, son elementos 

que ésta asiqna tura mano ja. <Juego, gimnasia, deporte, 

rG!'croación>, con la intención de lo9rar sus propósitos 

formativos, de eficiencia motora, aptitud flsica, higiénicos y 

recreativos".. ( 14) 

Considernnrkt su n.1turaJa;:a definimc1s a la rocreación como un 

sistema conformado par una •¡arie de •\ctividades (juego, dan::a, 

deporte, teatro, lectura, etc.) que se manifiestan opuestos al 

trabajo, como prc'.'¡ctic:as qua SP realizan con nlena libertad y 

a.grado, ofreciendo gatisfacción directa, descanso y 

esparcimiento, y que constituyen un import<1nte a9e_nte para 

canali~ar la 9rt1vedad de la vicia; pudiendo concentrarse sus 

actividades en tres dominios: 

t.- De pr""'cHcas ffnico-deportiv.as. 

2.- De prácticas c:readoras. 

3.- De práclic:as <oiOcioc:uJl;uralF-'5• 

LA RECREACION COPIO HEDIO PARA LA EDUCACION FISICA 

En un régimen como el de nuestro país, como en muchas 

naciones dal mrmdo resulta dificil la implantar.ión y desarrolle 

f14J farrtt SoU1, 1aM Antonio. "'' cit. pp. 51 • 64. 
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de un sistema amplio y adecuado de educación fisic:::a, dado que su 

población es bastante heterogénea y presenta nilcleos en los que 

SU:3 habitantes sufren enormes carencias, enfermedades y graves 

problemas de desnutrición; los individuos tienen sus capacidades 

f1sicas mermadas y dispon~ de menos rec:::ursos para la pr.icttca da 

actividades físico-deportivas, es fácil comprender que estos 

sujetos en tales circunstanciqs no pueden ser fuertes, ni 

físicamente capac:e-s, ni aptos para destacar en lo deportivo, ya 

qua deben primeramente resolver sus satisfactores. A pesar de las 

circunstancias descritas, es necesario Ja implantación de un 

sistema de educación ftsica que se ajuste a las e1cigencia9 y 

caracteristicas de la poblaciún, para alcan::ar su desarrollo. la 

rec:r~aciQn juega un papel preponderante, puesto que, todas sus 

actividades son susceptibles de ajustarse saludablemente y de 

manera apropiada a las condiciones de cualquier individuo, •ea 

cual fuere su situac:iQn pe1•sonal. En tal caso, las ac:tividadas 

recreativas se manifiestan como un poderoso medio peda9Q9ico de 

la educaciQn fisica. 

EL JUEGO EN LA EDUCAClllN FISICA 

"El juego, según Patrid9e, es una actividad que en forma 

transitoria libera al individuo de sus deberes y de la obediencia 
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a las desa9radables et<igencias ~e la rutina diariaº. (15) 

ºEl Juego es una acción Lt ocupación voluntaria que se ejerce 

dentro de ciertos limites preestablecidos en el tiempo y en el 

espacio y de acuerdo con unas reglas aceptadas libremente, pero 

que obligan a una e<atricta observancia; que encuentran su 

finalidad en 'l51 misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegria y de la conciencia de ser 'algo distinto• de la 

vida normal.'' <16). 

Con regtpecto estos conceptos, tienen ciertas 

caracteristicas de la actividad liídicra que la identifican 

plenamente, a pesar de que la conceptualización del juego siempre 

resulta muy general y, a veces, confusa. 

El juego es una actividad recretiva que ofrece amplias 

perspectivas de indole formativo, >' que actL1almente es manejado 

como un magnifico recurso pec.la909ico las instituciones 

escolares y en aquéllas que en cierto modo pret~nden fines 

acordes a la educación, lo que ha consolidado, partic1.1larmente, 

en educación fisica, al juega dirigido; o 9ea, aquél que es 

planeado y desarrollado en base a ciertos objetivos de naturaleza 

educativa, y que generalmente par'n su administración requiere de 

U'1 P1trldgl, t. h llltrttdin Infantil. Edlt. Paldol, Ua Airt11 196'. p, 23. 
116' l.utdltll, 6. Saclg1•t1 dt1 D!Fo!tt. Edit, "iñan1 Vlllado1id1 19111 p,37. 
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profesores, instuctores o 1 tderes especialmente preparados para 

tal ·fin. 

La Educación Fisica para lograr el desarrollo inte9ral del 

individuo se vale fundamentalmente del movimiento, manifest.indoge 

ésta., a t.ravéfl de actividades variadas tales comos el juego, 

rondas, inicia.e ión a la dan~a, danzas, bailables populares 

meicicanos, jue9os pre-deportivos y de iniciaci/Jn 

deportiva1 dichas actividades han sido herramientas importantes 

para el logro de sus objetivos en los diferentes programas 

educativos de esta especialidad, ellos han tenido una importancia 

equitativa en el tratamiento de los contenidos, sin embargo, el 

nuevo programa propone una nueva estructura en la que la 

formación deportiva y la interacción social adquieren una mayor 

relevanciEl como aprendi:.?ajes de la educación fisic& abord~ndose 

ahora, más que como medio, como un contenido. 

A continuación describimos a cada uno de los mediase 

JUEGOt Es una actividad natural, espont!\nea y esencial en •l 

ser humano, satisface y produce cambios placentero• en los 

estados antmicos. Su valor se ha reconocido a través del tiempo 

por el efecto normativo que procede el ejercitarse degde el 

momento en que se hace y en curso de toda la .._.ida, ademái6 de ser 

factor apreciable para. el mejor desarrollo de las facultades 

fisicas y psiquicas. 
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RONDAS• Son movimientos real izados en circ:ulo acompañadas 

por cantos y desplazamientos en uno y otro sentido, 9iros o 

cambio de velo~idad. Lslas tienen ~fP.ctos 1•ela.tivos la 

motricidad, eupresidn y ritmo. 

JNJCIACION A LA DANZA1 Son actividades do mucha coordinación 

ejecutada con sin implementos, recurriendo efectos de 

eMpresión y elegancia dinámico-estático. F.l desarrollo de esta 

actividad impulsará al educando que caracterice sus 

sentimientos mediante palabras, gestos y movimientos, asimismo, 

le ayudar.\ a f"~:<teriorizar su einoc i1)n artistica e-Hpresándola 

espontaneamente. 

DANZA Y BAILES POPULARES HEXICANOS1 Sen actividades con 

movimientos 1:rnpresivos típico regionales que incluyen elementos 

que coadyuvan a fortalecer las capacid~des motrices. A través de 

la prc\ctic:a 

posibilidad 

de 

de 

los mismos, se proporciona al educando la 

conocer co!itumbres, t.radiciones, trajes 

re9ionales, diferentes ritmos musicales de tal forma que, amplie 

su acervo cultural y favorecer su identidad nacional. 

JUEGOS PREDEPORTIVOS1 Son Jue9os recreativos con ra9las 

simples previamente establecidas que van de acuerdo a la etapa de 

desarrollo del escolar. 

JUEGOS DE INJCIACION OEPORTIVA1 Son actividades en las que 

se utili~an reqlas básicas de algunos deportes y t~cticas de 
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juego. Una caractertstica importante es que las reglas, la 

duración, -el área y los implementos son adecuados a las 

caracteristícas, int~reses y necesidades de los educandos. 

DESARROLLO V PERSPECTIVAS 

Siendo la educación un proceso constante y permanente para 

adquirir, transmitir, acrer::entar la cultura, promover cambios en 

ln sociedad y lograr el desarrollo armónico e integra\ del ser 

humano. 

Desde el punto de vista constitucional, la educación fisica 

establace sus bases en el articulo 3o. r:onstitt.o:ional que dice1 

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

Municipion- tenderá desarrollar armónicamente todas la 

facultades del ser humano". 

Sobre el particular, pensamos que la Constitución debe ser 

clara, si bien e'li cierto que las facultades del ser humano se 

desarrollan a través de esta acción formativa favoreciendo al 

df!senvolvimiento de los valores humanos fundamentales, que sirven 

de base para que ejerza sus antitudP.S y las apllque po9itivamente 

en las diferentes situaciones que le presenta la vida. 

En relación a 

dice nada el 

esto y debido a que nuestra carta ma9na no 

ariculo 3o. en lo referente a esta materia' 
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propo'1emos qt.ta en la si9t.tiente refornta al mencionado art.1culo se 

señale con claridad y precisión los lineamientos normativos para 

l& practica 9ener.1ltJ"ada de la educación ft;:;ica, ya. que es para 

todo ser hum<tno un de racho y un deber que tiende a favorec::er un 

degarrol lo Dio-Pf\ico-Social. El se;talado arttcuto, en un pllrra fo 

correspondiente dabe mencion.-tr y definir •"l la Educación Ftsica 

como la disciplina que propoN:iona al individuo Jos 

conocimientos, habilidades, destre:as, aptitudes, capacidades, 

que le permitan en su libre desem•olvindento en la sociedad y a!lt 

pueda egtablecel' y crear sus formas da recreación y edw:acián 

deport i ''ª. 
Por otra partf:!, atendiendo a lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1988-1994, en su apartado 6.2.2. relativo 

a la educ:aciOn que indica ampl ia1' la c::obertura de los servicios 

educativos, recrmttivos y deportivos mejorando la cal.idild de la. 

educación. Y el Acuerdo Nacional para la Hoderni:?:acibn de la 

Educación 9ásica, que señala. 3 ltne3s fundamentales que sont 

ReorganizaciQn del sish?ma educativo, reformul.ac:íún de contenidos 

y materiales educativos, revalorización social de la función 

magis.teria l. 

En c:onsidarac i ón a ~sto )' <l 1 os antecedentes de las re-formas 

de los arttc1.1los 3o., 31, So., 24, 27 y 130 Constitucionales, por 

el constituyente permanente; se propuso la iniciati\'A de ley 
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General de Educación, que al ser aprobada abrogó a la Ley Federal 

de Educación; la reciente ley aludida re9lamentaria del art{culo 

3o. Constitucional, contiene las disposiciones para la 

elaboraci.!in de planes y proqramas, métodos y materiales de los 

diferf.lntes nivele~., preescolar, primaria, secundaria y normal¡ 

ast como la pla.neacic:in, or9ani%acton, ejecución y evaluación, 

depositando el Estado en el Ejecutivo Federal la rectoria, quién 

a través de la Secretaria de Educación Pl,bl ica, como autoridad 

educativa federal, vi9ila el cumplimiento de este ordenamier1to 

legal. 

Es por esto, que se ha otorgado reconocimiento a la 

Educación Ftsica, inclu>•endola en las acciones de9arrolladas en 

el Programa de Modernización Educativa y en especial en las 

acciones desarrolladas en el Programa de Modernización Educativa 

y en especial en la reformulación de los contenidos programáticos 

de la ensef;anza, impresos en los libros de te1<to, que en la 

historia de la Educación Ftsica en Mé1<ico por ve:: primera tiene 

una mayor atención. 

Al anali~ar la Ley General de Educación nos enteramos que se 

incluye a la educación Ftsica y el deporte, como uno de los fines 

de la educación, lo que refleja la proyección de nuestra 

disciplina a un nivel prioriiario1 ya que en sus a.rttculos lo 

señala: 
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Capitulo I, de las disposicione"l generales; en su artículo 

7o. fracción IX - Estimular la Educación Física y la pr~ctica 

del deporte. En el capitulo 11, articulo l:? fracción XII.

Fomentar, en coordinaciDn con las demás autoridades competentes 

del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros 

patses, e intervenir en la 'f'ormulacián de programas de 

cooperación internacional en materia educativa, cientt.fica, 

tecnológica, arttstica, c1.1ltural, de educación fisica y deporte, 

artict.110 14 fracción IX - Fomentar y rHfundir las actividades 

a.rttsticas, cultura les y fisico-deportivas en todas sus 

manifestaciones4 .irttculo ~O fracción I.- La formación con nivel 

de licenciatura de maestros de educación inicial, b~sica 

incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación 

indigena- especial y de educación fisica. 

La propia Ley en su capitulo II, articulo 12 inciso l 

establece1 "Que la Autoridad Educativa Federal, determinar~ en 

toda la Repúbl lea, los pll.nos y programas de estudio para la 

educación primaria y secundaria, la normal y demá$ para la 

formación de maestros de educación básica", y atendiendo la 

indicación de la Secretaria de Educación P•:iblica con fundamento 

en su reglamento interior, será la Dirección General de Educación 

Fisic:a. en el Dit~trito Federal como institución normativa, quien 

elabore las normas pedagógicas, contenidos, progr~mas de estudio 
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y métodos para la especialidad, que se impartan en lo• planteles 

educativos, estas actividades 1iie apoyarán en las consultas 

dirigidas por el Consejo Nacional Técnico de la EducaciOn. 

Al m<istir la DirecciQn General de Educación f'1aica en el 

Distrito Federal como institución normativa, y al e•tar 

descentral j ::acta en Jefaturas de Sector -una de cad• delegación 

política an el Distrito Faderal- es necesario que se estructure 

la normat:ividu.d de un organigrama y funciograma puesto qua no 

e1<iste nada al respecto¡ por otro lado estas oficinas no tienen 

un local en donde despachar, ni recursos asignados por la 

dnpendonc.ia eorrespondiantef y sobre todQ la falta de material 

deportivo pat'a que loa profesores de educación f'si<:A realicen 

sus ~ctividades cotidianas. Al Respecto proponemos qua ae 

rea 1 icen convenios entrE> autoridades respon$.ab les y computentes 

de las diferentes instituciones que manejan la educación ftiiica y 

el deporte en Mé:dc:o, en el ámbito local y nacional. 

los programas de Educación Fi91ca realmente se deben aplicar 

Cl'.Jn los 1 ineamientos did.icticos, peda9ó9icos y los c::ri terios de 

dtseflio curri'=ular, y na se debe confundir la disciplina como 

deporte y la utilicen con otros fines. 
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e o N e L u s 1 o N E s 
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En relaciOn con lo analizado se puede concluir lo siguiente1 

La Constitución es aquél documento fundamental compuesto por 

un conjunto de va lores, de situaciones, de real id&des, de 

carácter politice, social, educativo, cultural, militar, 

económico, tecn~lógico, asi como los sentimientos de un pueblot 

es aquel conjunto de normas supremas que van a contener 

principios, tendencias a estructurar el Estado, su org•ni:!ac:ián, 

competencia, atribuciones, los derechos humanos y el órgano que 

la modificará, reformará o adicionará. 

Ea la Con~t i tuc i án un documento que cent t ene los factores 

reales de poder de un pueblo. 

El pueblo es quién crea la Constitución reunido en un 

Congreso Constituyente, acorde a las real ida des que vi ve México 

en un Jugar y tiempo determinado. 

Es a través de un procedimiento especial como se reforma Ja 

Consti tución1 Las dos terceras partes de los individuos 

presentee del Com;,reso de la Unión, m.ás la aprobación de la. 

mayorta de las legislaturas de los Estados. El órgano se llama 

Poder Revisor. 

Las modificaciones hechas al articulo 3o. Constitucional, en 

la reforma de 1993 son las si9uientes1 

Se hace obligatoria la educación secundaria, la educación 

bc1sica comprende la primaria y secundaria, toda la educación que 
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imparte el Estado sera gratuita y salarlo profesional. 

La Ley Genet•al de Educación es el documento oficial ya que 

regula la educación que imparte el Estado, F'ederación, Entidades 

Federativas y Municipio&. 

La Educación: es el desarrollo de las personas a través de 

sus facultades flsicas, intelectualeQ, éticas y. estéticas para 

lograr el mayor grado posible de perfección o madure.:! que no 

peseta. 

La Educación FJ.sica1 es una di5ciplina peda9ó9ica con 

caraicter formativo que contribu:i.•e al desarrollo armónico del 

individuo mediante la práctica sistem~tica de la actividad 

flsica, que tiende a generar actitudes, habilidades, hábitos y 

conocimientos para C'-lmplir en su vida diaria. 

Es importante que se defina en el articulo 3o. 

Constitucional el lineamiento nornia t ívo de Ja prActica 

gistemati~ada de la educación fi~íca que es parte fundamental del 

de~arrollo inte9ral del ser humano que tiene que ser debidamente 

programada. para alcan::ar los propósitos que la modernización 

educativa e:<iqe 1 en beneficio de los nihos y jóvenes de Mé:<ico. 

En el Plan Nacional da desarrollo 1988-1'~94, se establece lo 

relativo a la cobertura de los servicios educativos, recreativos 

y deportivos¡ con esta base se suscribió el acuerdo nacional para 

la moderni::acíón de la educa~ión básica, en donde se reformularon 
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los contenidos y materiales educativos de la educación flsica¡ al 

mii1mo tiempo se propuso la iniciativa de la Ley General de 

Educación, la cual fué aprobada y en sus disposiciones 9enerales 

por primera ve:: en la historia de la educación flsica en Mé:<ico 

se le ha otorgado reconocimiento, puesto que se ha incluido como 

uno de los finefi de la educación. Por otro lado, la propia ley 

seMala que e!t la Secretaria de Educación Pública la responsable 

de elaborar los planes y programas de estudio, y ésta de i9ual 

manera determina que será la Dirección General de Educación 

Fisica en el Distrito Federal como institución normati\1a quién 

elabore los pro9ramas de educll.Ción fisica en coordinación con el 

Con5ejo Nacional Tecnico de la Educación. 

Para el desarrollo, control )' evaluación de las actividadeti 

ftsicas es necesario dotar de material didáctico y deportivo a 

todos los especialistas en la materia, y crear una normativ1dad 

org.iinica en relación a las jefaturas de sector de educación 

fisica ubicadas en cada una de las delegaciones políticas del 

Distrito Federal para que se logren beneficios en favor de ese 

sector del magisterio nacional. Por l.lltimo es necesario que ee 

estable:can convenios entre autoridade~ que manejan la educación 

fisic~ y el deporte con el fin de proporcionar apoyos técnicos y 

de instalaciones deportivas ya sea a ntvel local o nacional. 



15b 

B l B L l O G R A F l A 



157 

Al DOCTlllNA 

BURGOA ORlNUELA, l9nacio. g~recho Constitucional Mexicano. 2a. 
ed. Editorial Porrúa. México, 197ó. pp 236-244. 

CARPlZO, Jor9e. La Constitu.ción Me:<ican.1. de 1917. Sa. ed. 
Editorial Porrua, Méttico, 1990. pp. 13-19. 

~~~~~~·E~s~t=udios ~onstituc~. 3a. ed. Editorial Porrúa, 
M6Kico, 1990. pp. 33-42. 

CISNEROS FARlAS, German. El Articulo 3o. Constitucional. An.ilisi• 
HiBtórico, Judtrico y Pedadógico. Editorial Trillas. México, 
1970. 

DE LA MADRID HURTADO, Miguel. Estudios de Derecho Constitucional. 
Editorial Porrúa. MéKico, 1992, p. 319 • 

..,.---,~~-,_,.~E~l~e~m~e=n.tos de Derecho Constitucional. Editorial Porrúa. 
M~:<ico, 1993. 

ENCICLOPEDIA JUDIRICA OMEBA. Tomo XXII. Editorial Bibliografla 
Omeba, Buenos Aires, 1968. 

LEAL DE OLIVEIRA, Antonio h!_.J..~cióp de Educación Ftsica y 
Deportiva. Bolettn F.J.E.P. sil, s/f 

LOS DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. México través de su 
Coostituci~n. 
Hh;toria Constitucional, 11 Tomos. Lll Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión. Editorial Porrúa. Mé1<lco, 
D.F., 1985. 

SC.U;'.t1JTT, Carl. la Teorta ~nstitucional. Editorial Porrtla. 
Mé:<ico 1970, p 638 • 

• Derecho Constitucional MeKicang. 22a. ed. Editorial 
Porraa, Mé~ico. 1987. PP• 3a 64. 

WASSJF, Ricardo. E~...!.9.Q.91.!.. General. 7a. ed. Editorial l<apelusz, 
Mé:cico 1974. pp. 5 a b. 



158 

81 LEBISLllCION 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 9Ba ed. 
Editorial Porrúa, Mé1<ico, 1994. 

LEY GENERAL DE EDUCACIDN. Diario Oficial de la Federaciñn el 13 
de julio de 1993. 

CI ECONOGllAFIA 

ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION BASICA. 
Documento suscri t.o por el gobierno federa 1, los gobiernos de las 
entidades federativas y ol S.N.T.E. Cd. de 11é:<ico, D.F., 18 de 
mayo de 1992. 

ALVEAR ACEVEDO, Carlos. ~~_y_j_q__!.gy. 3a. ed. Editot.ial 
Jus. Mé:<ico 1978. 

BOZZINI DE MARRAZZO, Marta Cristina. tl.g!g!igj._tl!)...!J! ... .1-'1!:..9...a_n~Je...!.2.~ 
Adrninistrac:;~Jit,._~ducaci2.n.....Fisic::a. Editorial Ciordia. Buenos 
Aires, 1966. 

CHAVEZ O., Horacio. §..!,il.!___QarA la Planaaciún de Es~uelas. 
Editorial Centros de Estudios Educativos, A.C., Mé:dco, 1986. PP• 
16 • 17. 

FOLLETO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. bJ!.____gru,~ci_.<\!l~ 
Equidad Nacional. Hé:<ico, 1909. 

HEREDlA ANCotJA, Bertha ~-f.LQP-2!'...<!.Cián de Material Did;i,ctic:o. Una 
Apro1<~mación Metodolügic:ª---i!.]_ tema. en perfiles educativos. Centro 
de Investigación y Servicios Educativos de la U.N.A.M., Mé11ict."l, 
D.F., 1983. p. 19. 

LUSCHEN G. ~ociologta del Qen:ork. Editorial Miñon. Valladolid, 
1971. p. 37. 

PATRIDGE, E. ~-~~..-ª.SJ. .. ém..-.1.~n..U .. !.· Editorial Paidéts. Buenos 
Aires, 1965. p. ~~3. 

PESCADOR OSUNA, José Angel. Aportac..i_~!'=llt.-Rªra la Modernización 
Educativa. E'.ditdrial U.P.N. Mé:dco, 1991). 

SECRETARIA DE EDUCACION PUEILICA. Jniciativa de la~.JW._aral de 
Educación. Unidad de infor:nación y relaciones pt.'.lbl icas. 
Comunicado de prensa 188, julio 1993. 



159 

.Programas de Educación Física.. Méwico, D.F., 1994. 

TORRES SOLIS Jos• Antonio. Eva.luación d• Programas. Colagio da 
Bachilleres, México, D.F., 1980, p. 16 Apud. Lafcurcade, Pedro D. 
Evaluación d• lo~ Aprendi::a.ies. Editorial t<apalusz. Buenos Aires, 
1971, p. 31. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Constitución, Poder Constituyente y Reformas Constitucionales
	Capítulo II. Articulo 3o. Constitucional: La Reforma de 1993 y la Ley General de Educación
	Capítulo III. La Educacion Fisica en el Articulo 3o. Constitucional y en la Ley General de Educación, Desarrrollo y Perspectivas
	Conclusiones
	Bibliografía



