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EL pasante de la licenciatura de Derecho REYES CARRILLO 
ALCANTARA, solicitó incripción en este H. Seminario y registró el 
tema intitulado: 

" ANALIBIR SOCIOJURIDICO DE LA EDUCACION EN MEXICO ", 
Designándose como asesor de la tesis al LIC. ENRIQUE LARA 
TREVIAD. 

Al haber llegado a su fin dicho trabajo, 
asesor. lo envió con la respectiva 
considerando que reúne los requisitos que 
de Exámenes Profesionales. 

después de 
carta de 
establece e 

revisarlo su 
terminación. 
1 Reglamento 

Apoyado en este dictamen, en mi carácter de D 
Seminario, tengo a bien autorizar su IMPRESION 
presentado ante el Jurado que para efecto de Examen 
se designe por esta Facultad de Derecho. 

erector del 
, para ser 
Profesional 

Reciba usted un respetuoso saludo y las seguridades 
alta consideración. 
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"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 
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Ciudad Universitaria a 10 de Enero de 1995. 

SR. LICENCIADO PARLO RORIRTO AMASAN ALANIZ. 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE SOCIOLOGIA 
GENERAL Y JURIDICA. 

Estimado maestro: 

El alumno REYES CARRILLO ALCANTARA, ha elaborado en 
este H. Seminario.a su digno cargo, un trabajo de tesis intitulado 
"AMALIO» SOCIOJIMIDICO DR LA SIDUCACION DI MIXICO" bajo la 
asesoría del suscrito. 

La monografía en cuestión de la cual me permito 
acompañar el ejemplar que me entregó el Interesado, ha sido 
revisada en su totalidad y en su oportunidad se le han hecho las 
modificaciones • que considere necesarias a efecto de que 
satIsfaciera los subtemas del capitulado que le fué autorizado. 

Además la investigación en cuestión se encuentra apoyada 
en una amplia bibliografía sobre el tema, tanto jurídica como 
sociológica, reuniendose los requisitos que exige el reglamento de 
Examenes Profesionales y de Grado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su digna 
consideración el referido trabajo, para que, de no existir 
inconveniente alguno de su parte, tenga a bien autorizar que dicha 
monografía se Imprima y sea presentada en el Examen Profesional 
correspondiente. 

Aprovecho la oportunidad pa enviarle un cordial saludo, 
relterandole mi más alta y distingull consideración. 

A NT ENTE. 
"POR 	 II ESPIRITO" 

LARA TRISMO. 
R DR ANIMATOR* 

RITO A MI H. SEMINARIO. 
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A mi hermano: 
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Con aloranm e eu memoria dedi 
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un testimonio al Fran (»t'in* cue le 
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A mi odiada y sobrinos* 

Con mucho cprifto. 

A mis comnafteros y amigo*: 

Quienes comnerten de una - 

manera u otra su aboyo y solida 

ridad. 

Al !aeetrot 

Tic. Enrilue Tora Treviño. 
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valiosa cooneracidn hicieron po-

sib/e la elaboración del presen-

te trabajo. 

A la gran Paculted de Derecho. 

Grao lea. 
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Por medio del presente trabajo re exploro y se explica 

la evolución sociojuridica de lo Educecién en México, anatirando -

le divereided de modos y formes en oue se ha guiado le educecidn,-

oue ve debed* los erteces hrFts Ileger a nuestroe dial. 

Untendemos que determinados grupos o instituciones de as 

récter político se encergen del manejo educa tino, orientado hacia-

mdltinles fcctores blieicoe nrra el desarrollo de nuestro país, pe-

ro que de una u otra forma tal vea no se han logrado los objetivos 

plentemdos loor la realidad social oue re ha o se sigue viviendo. 

Tenemos presente nue la educación nlantem incrementar y-

broporcioner niveles dignos de existencia, a través de una mejor - 

personalidad y eficiencia de todos loe mexicanos, ya nue hietorica 

mente tenemos un elevado zahiero de persones que se han quedado al-

margen de los beneficios educativos, sufriendo rus nersonms las --

eonseauencias inexorables de la merginacidn o explotación. 

Es de suma importancia integrar a toda nuestra poblecién 

al sistema educativo nacional, ya que seto es de considerarse como 

una invereidn a largo alaco y loe individuos en fruotifere vida --

personal. 

111 contenido social de le educecidn ee el elemento funda 

Mental de este trebejo ya que en ella se refleja nuestra sociedad-

gracias a ello tendremos une buena o mala orgunisacidn, ave•noe o - 

eetencamiento, una elimentecittn ideoIdeica triunfadora o derrotis-

ta, todo cuto en menor de quienes manejen loe deetinoe de la Mune 

ciffin, es decir nuestro gobierno tiene el noder de determinar nue - 

napel a de jugar el individuo en la eociedad. 
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Antes de renetrar al concepto de Sociolocie coneideremor.—
Importante hacer un.breve bosquejo histórico cobre el surgimiento de 

ceta ciencia, este eparecerfe hacia mediados del ciclo XIX, esto nos 

lleva e ventilar oue se trete de une cencia contemeorinee, rurridr 
derpuée de que ya n'unes ciencias oe encontreben ye altamente dese — 

melladas, 

A que se debió el surtimiento, es decir, cuéles serien loe 

fectoree nue explican el retreeo de le ciencia rociológice pare lar—

expliceción a loe fenómenos socielee, pero antes debemos tener en 

consideración que el fenómeno rocíele  no es percibido o aprendido cº 

so cue:ruiera de loe otroe fenómenos eetudiedoe por otree ciencias.-

Alemés el fenómeno social pe un fenómeno cambiarte lue no riempre re 

presente de le nisme forme 'Fino teniendo rieunor verienter lo MUf nr. 

ce dificil pero no imroeitle lp mliceción de los fenIzen'S rocío 

lee. 

714f circurrtenniss o frctlree nue rrovocer-r el rt'Irri'ifp... 

tO 	11 Sociología, Pe eue e raited Ael riclo 	PrP une 4T:.ce don— 

e Ff vivió une crli- ie hietérice so:,ial y huraeno. ,irerels vivid su -. 

revolucidn a fines del sirio XVIII, etForndo una derertiouleiSn en- 
le vida social le arios posteriores, originando también en loe indivi 

duoe confusión, desorientecidn que 17,F movió e huicer une exr'.ice---

ció» e su nueva eitueción social. 

Ademé* el inicio del desarrollo inustrial, el irtele?stue—
liceo basado en le ilustración, es decir, buscar la expliceción de — 
loe fenhenoe e través de la rerón esencial y con esto encostres nue 
vas horizontes, trochas y hopee de la vida rocial. 

FALLA. DE O liGIN 
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Ole te anterior pode», explicar aue el ser !ameno de iris. 
cielos del siglo XIX, después de le Revolución Prencesa,.hito suya 
lo preecupecidn de encontrar respuesta a les fendmenor sociales y --
cual ere su neturaleee. Desde omite momento su interés intelectual ha 
oía le índole y mecenieme de dos fénomenos de la coexistencia humana 

Consideramos oue 1-4; factores. oue explican el surrimicnto-
de la Sociología en la época anteriormente senalede son; 

• problemétice propia de aprendizaje del heóho social 
• orine vivida a principio del siglo XIX. 

Penetrando ye al significado etimológico de Sociolorte, --
diremos oue es término creado de manera híbrida por Aupueto Coste,. 
se compone c;(4 dos voceblos, del letfn sociue; oue rirninca sociedad 
y otros friego; Jorros, cuyo significado es tratado, diectireo; uní--
doe loe vocablos Wcioloría significa; tratado o estudio de loe fent 
menos sociales, o tratado de les sociedades. 

Dentro de la pramétice e le pelebre SociOlorie se le clnei 
dere ur brrbariene, por no ajueterse a sus rerles, debiendo ser su - 
conposicidn por elementos homoaéneos pero toda vez oue su alcance --

ideoldpico es trascendente, fue ednitids y di!'undide de limera uri--

versal. 

De acuerdo con el Di^cionerio de la Real *cediste »pololo; 
define e la Sociología como; Ciencia pue trate de les condiciones de 
la existencia y deeenvolvimionto de lee sociedades humanas". ( 1 ) 

Por etre lado le Oran Enciclopedia Científica y Cultural, - 

establece oue el campo de estudio de lo :Sociología es; 'ir conpren--

eidn y le explicooldn científica de le reelided social". ( 2 ) 

Alberto P. Senior en su obra Soclolorte, bree re?'erencle - 

ha algunos tretedistee 1111* han conceotuedo a la Socioloaie. 
DICC/OXARIODSIALW7ILM-COLIII.Uáciorz:amrepujoiEd.,Dttit..53TASE 
CALES, ROAN 1PS4. p. 1212 

E «U iiciounsaa nainne& Y CUIPITRAL. 3oe1oloais y mitroloioda.140. or-
' geniseeida Cultorel S.A., Méx. D.P.19t7. pe 11 

FALLA DE ORIGEN 
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Para Cocote; "La Sociología consiste en el estudio de los - 
fenómenos de lss correlaciones cue se establecen entre loe hombres". 

Spencer la concibe como; "La ciencia de lo super orgdnico. 

Gabriel Tarde expresa; "La Sociologia es la ciencia cue os 
dia loe fenómenos interpsiquicos". 

Emilio Durkheim determina; "La ciencia cue tiene como ob—

jeto de estudio los hechos sociales". 

Jorge Simnel considera; "La Sociología es el estudio de --

las intereaccionea humanas o de la intereactividad humana". 

L. Von Bieee sostiene aue es; "La cieñoia cuyo tema de es-
tudio consiste en las interreleciones humanas". 

Miar Bebae la describe como; "La ciencia cue se propone ars, 

tender la obra social interpretando su sentido y mediante 41 explica 

causalmente su desarrollo y Pus efectos". (3) 

Francisco Gómez Jara en su obra Sociología, la concibe co-

mo; "La ciencia que estudia las diferentes formas de organización le 

cial y de las relaciones e Instituciones sociales ahí surgidas con -

la finalidad de elaborar las Leyes del desarrollo "millo. (4 ) 

Para algunos de loe autores con anterioridad mencionados -

la Sociología estudia los mecanismos de la convivencia humana, otros 
como le ciencia qua investiga la interacción humana, y otros 'que es-

tudia loe fenómenos colectivos. Pero el denominador comdn es estable 

cer a la Sociología, como le ciencia que tiene como ámbito de estu—
dio lo social. 

Podemos concebir cue el objeto principal de la Sociología. 
conriste en explicar y trenrformar les condiciones sociales actuales 

3 3121101, Liberto P. Sociología, lía. Ea., Edite Porrúa, Méx. D.F., 1083,P. 10 
4 GOL JAU, Francisco. Sooicloga, 15a. 12., Edit. Porrúa, ah. D.P.1985, --P. 12 
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'Sin lePorter que se analicen o estudien civilisaciones antiguas, --

ya que el estudio es del punto de vista de un presente, pera enten-

der la problemética actual. En otras selabree sainaremos que aun--

que investiga la realidad social, no lo hace de forma singllar, par 

titular o concreto, sino le interesa estudiar les generalidades,. --

analogía, las constantes de loe diversos fendmenoe sociales, es de-

cir, busca le tipicidad social. 

II campo de estudio de la Sociología es general, global,-

total de la sociedad, pero dentro del seno de la Sociología surgen-

eepecialidedes, para el estudio particular de los fenómenos socia 

lea, tal es el caso de la Sociología de la Educad" oue solo re--

presenta una división de trabajo sociológico. 



b) IBDOOAOI 0 R 

La existencia de les distintos grupos sociales, supone -

diversos procesos educativos a través de les cuales alisan  su higo-

torio real y transmiten su visión del mande y cultura a los inte—
grantes de sus nueves generacionee, por tal active establecemos 

una expoeicieln sencilla del concepto de educeei‘n. 

Primeramente mencionaremos QUO la edmoacióm *ama proce-

so social representada por toda y cada una delco influencias su--

frides por el sujeto oue sean capaces de modificar en comportamien 

to. 

Antes de dar definiciones de educacién, hay oue partir -

de sus ralees etimológicas, la cual no, indica que se forma del -- 
verbo latino; Rx-ducere, oue sirnifica conducir fuera de ei, como-

indicFndo cut desde dentro, del interior del hombre de en potenci-

al manifestando a la luz cuanto he recibido de sus progenitores y-

de la naturaleza. 

Por otra parte y de acuerdo con el Diccionario de le ---

Real Academia de la Lengua »panela define ove la educación est --

*Desarrollar o perfeccionar lee facultades intelectuales y morales 

del dilo e del joven per medio de preceptos, ejercicios, ejemplos* 

Definiendo por su parte Imilee 6. Recen; el término edu-

cación establece; *La Iducaciin es el proceso ome aspira a prepa-

rar las generaciones nuevas pera reemplazar e las adultas oue neta 

ralmente, se van retirando de las funciones activas de le vida so - 

oial. La educación realiza la conservación y transmisión de la casi 

tura e fin de seegurar su continuidad. lo que se procura tranemi--

tir es el acervo funcional de la cultura, cato ea, loe valores y - 



formas de 'compertsmiente social de comprobada eficacia en le vida- 

de una sociedad". 
	 , 

11 mismo Ildreci de otra definicidn determinando nue; 

"Educar se un conducir lo nue es hacia una plenitud de ectualira- - 

*lb y exposicidn, orientede en un sentido de ecepteoidn social"1 

Pare delvedor Hermoso Ndjera; "Ia educecidn es un fondos 

no social producto de diferentes factores derivados de la neturell 

re y de la convivencia humana, nue consiste en la transmisidn e --

lee nueves generaciones, de todas lee creaciones materiales y espl 

rituales de la culturav'pera que las conserven y las auaenten en -

beneficio del grupo humane". (6) 

Pactar° Pernee° letdbenee hace referencia a varios auto-

res sobre el concepto de educacidn en su obra Teoría de le 1duca—

cidn, mismos que eeftelemos e contutuacidn: 

J. Dewey; "Iducecidn es la reconstrucción de la excories 

cia que cofias al significado de exveriencia, y que aumenta la ha-

bilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente". 

A. Perriere; elducacidn es el arte de iniciar en el niflo 

mediante la excitecida de sus intereses, un desarrollo de lee fuer 

res intelectuales y morales nue responda e las leyes en virtud do-

los cueles se reales todo progreso bioldgico y pslooldgice; dife-

renciacidn y correspondiente concentración de sus senas facultedes 

y energías volitivas". 

García Vade; "Ilducecidn ea le actividad nue ayuda a los 

seres nue entren en »lents% a internreter de forma coherente y --

profunda la existencia, a integrarse eficientemente en elle& y a - 

superar la. lucha por mantener el equilibrio, la unidad y los fines 

5 Q. Mulo  !ladeo. Necia una Dithotioe General Diablea, te no, iNdt. Ea-
pelusa, ~dos urea, 1956, P. 23 

6 cros° MAJZA. salvador. logielsoida iduestive, 55 Ad.. todito Oasis, Uds. 
• D.P. ages, P. i3 
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~Renales ante un contorno exirente y desordenado". 

Dilthey$ "Por educreidn entendemoe'la actividad planeada 

mediante la cual los adultos tratan de formar la vida de les seres 

`in desarrollo". 

I. 1Pranseri "Iducacidn es una formecidn esencial del in 
dividuo unitiva y orgeninide, norible de desarrollo, provocada por 

influencias culturales, nue manita para valiosos rendimientoe 

sensibiliza pera valores culturales". (7) 

De los anteriores conceptos podemos amadrinar una ton. 

!etnología que Ruede utilizar toda vea nue significa lo mismo; pro-

ceso social de la educacidn, hecho educativo o fenómeno social de-

le educacidn, independientemente Pi se utilizan las tres denomina-

ciones anteriores. 

Por lo tanto nodomos concluir nue la educad" es la ac-

ción provocada.por las ~erectores adultas sobre lee nuevas gene-

raciones y nue se retan fornrndo nora su vida social. Tiene como--

objeto transmitir conocimientos ffeicos, intelectuales y morales,-

Run adecuarlos a les exigencia, de le sociedad donde se deeenvuel 

ve y al nue »dna estar destinado. 

La educación sof definida debe reseonder antes nue nada-

a las necesidades sociales, motivada Por la actividad e accidn dia 

ria y constante oue tiene cevided en el eene de los diversos gru-

pos humanes, para nue las generaciones nuevas asimilen las *reacia 

nes materiales e intelectuales oue el hombre en su conjunte ha ---

creado, para nue se integren, conserven y se desarrollen, tomando-

en cuenta a la ves las condiciones econémicas, volltices, sociales 

y culturales en ene as ha desenvuelto el procese educativo. 

7 rummormaumn, Pasidolo. ?aorta lo la Ituomida, 3a id. Ddit. Trillas " 
Mdx. J.% X991, yy. 127-12d 

FALLA DE OFUGEN 



Es importante Ous aclaremos nue nuestro oetudio va diri-

gido s una educieldn intencional, o:como suele llameraele misten& 

'tino  dirigida formal'  sue'le daserrolla principalmente en una In! 

tituoidá EduortIval  Un ella ya exteten obJetlYof  y tuTóiencia"oleff 
re' de sun !uncida, es decir, su acción es controlada por un grupo-

Codal. 

y. 
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e) socieLoou »La uncaolop 

Una ver establecidos los conceptos de Sociología y educa - 

cién. ora los des incisos anteriores consideramos que *atan intimamen 

te ligedes, per lo ous trataremos de identificar a través del erial 

ele de concepciones sobre el verdadero signifirrdo u objetivo de la 

Sociología de la Iduceoldn, éste representa una proyección hacia la 

sociedad, guiando al individuo a una interpretación de le vida y eu 

forme en que ee pira le educación. 

domo se ha notado con anterioridad pretendemos encuadrar- 

lu 	de la $duoacidn eolamente en le educación intenciona- 
da, lo <que seriamente ya se encontré o re encuentra construido pa-

ro el individuo sostenga y acrecenté lee múltiples formar de conoci 

siento y formas de raronem5entos one mistifican su neturalera de la 

sealided social. 

No tratamos de descubrir desde nue poeicién y orienterién 

se alcanron,en ce:a uno de los ertrelor eocieler re:* treter de men 

tener la wittisoidn social y.conservar el Stetue-ruo, o nem modifi-

car lee formas de lar relbrioneseorieles, lo rue ii es bien cierto 

ele toda la educeeldn tiene un significado muy excelso pera una o -

verles comunidades. 

Moisés el papel preponderante de la educación (esoolerira 

da) per, poder distribuir a lee personas en las distintas posicio-

nes **cielos es determinante, ya oue la mayoría de los individuos -

aoves pistas de toda una vida social. 

Le ~Mak es su eoacledided de los fenómenos que se -

ofrecen en su debito hect o presupone une llmitFoldn y determina--

cién de lis fenécenos e grupo de fenómenos les que m'evocan en el 



sociolege, que tiene que reducir su campe de investigación y de esa 

manera especializarse en: cierta rama, come es,e1 caso de la Social 

,gia 4. la Iducacida. 

- Para Fernando de Moved. la Sociología de la ~cocida 

puede definir.. *que es la accidn ejercida por las generaciones -

adultas sobre las:generaciones jdvenee para adepterlameeí mismas y 

en consecuencia a su medio físico y rociáis. Si la relecidn pedegd 

¿ice es une relación social de finalidad especifica y susceptible 

de revestir las formas QUO, asumen las relaciones e procesos socia--

les, pueden derivarse de relaciones recielee no PedegSrloss,. le mi/ 

me puede der lugar a nueves relaciones sociales y hechos de estruc-

tura (instituciones sspecialleadas) lee que imprime un cardeter 
propio a idea originalmente educativa en su conetitucidn, por eso-
y considerando la eduoecidn en sentido mis amplie, rreeenta como ok 

jeto de la Sociología de le lducacidn. ( 0 ) 

Villalpen J. Manuel define a le Sociología de la liduca--

cidn "lo integren los .conocimientos acerca del orpecto social del - 

hecho educetivo; dichos conocimiento, re alcan,en por lee vire metí 

dices muy precises, a le vez que muy variadas y esto, en atencidn - 

a que los hechos motivos de estudio, ron extremos cornlejosi Pero - 

siempre eepecíficos aunque repetible., y ante esta repeticidn cam—

biante, y para llegar al cénocialente de su materia de estudio la - 

sociología de la educacidn procede en ripuroeo sentido científico,-

que se le da el empleo de los métodos mde adecuados e la índole de-

l** hechos que estudia". 

De manera sencilla Villalpando define a la Sociología de-

la Educación "como una disciplina social nue estudia lo educativo, 

o e la inversa, que es une disciplina pedegdeica nue estudia lo so- 

8 MEMO, Pirausta. So:doleda de la Etluoael6a, 10a Id,, Edito  Kg, Néa.D.P. 1981, P. 8445 
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ella.. 	(9 )  

Diremos cue tratando de encontrar loe elementos comunes Oo-

`les acepciones ye dadas encontremes.priaere que la Sociología respor 

de e las ciencias de hacho, ya oue se propone estudiar lee fenómenos 

sociales siempre en su dimensión social. Por le tanto es une ciencia-

cultural, ye oue eetudia los hechos cembientes; pues su ~noir coi.--

ala de la educaci61, funciona precisamente en rabón de su fin P‘r --

lograr, une seta por alcenear, de un objetivo por Tontear, 

Se pretende conocer le reelided social desde conocimientos-

objetivos conetituyendo peto une tarea científica, donde tel ver so--

lo llegaremos a une descripcién escuela de nuestra realidad estudia--

de. Con este trebejo solo tenemoe une finelided treter de llegnr el-

conocimiento real de le dimensión del fenheno social de le educación 

'II objetivo de le Sociología de le Bducacién solo restringe 

a une descripción ten amplie y verdedere como reo poeible de le ver-

dad Pocifl de le educPcidn, 

El fenómeno eociel de le eAucecidn puede ser conocido por - 
vine científicas reales, oír, oue esto eonetituye une eePeculecidn, en 
un merco de reciocinior, r're poder der cuente del proceso educetivo. 

La dimensión del proceso educativa, nos permite que llerue-

mor a conocer y comprender, la repetieidn de los hechos educetivoe, -

con le intervención de todos-los elementos del fenómeno educetivo. 

Concluyendo indicamos, que le educecién por per un fenómeno 

social, que re desenvuelvo en y por le sociedad, ee establece por la-

socioded, Pe asume le necesidad de llegar el conocimiento no solo de-
lee propiedades colectivas, sine también de rue productos, de eue exl 

fetiche y cerencies: le eistemetirecidn de loe hechos educativos rolo 

9 VILLALPODO. J. ~el, Soolologie di la anulación, 2e 1C, 1rdit. Porrda oh, 
D.?. 1981, .114 10 
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permite que.** le eeneses en le praxis, demande en cuente le relatj 
vidas del beche efteetive, eendleienede a variante• p treneiteriem. 

ernifootoolonoesta ouotontivIdad de los hechor eduutivos ve oca 

prendes mejor e trulla de le eemveraeidá. 



d) OISTOMA ISM» 

Pretendemos exponer la diferenciad" de le cae 'Unifi 

ca el sistema esooler, son el sistema educativo ya 011, ambos siete 

imu coexisten en riger, per le tanto euro; la necesidad de hacer - 

su distincidn del presente trabajo.y de esta manera no oonflandir0-

les, 

Al autor remando do Movido, su su obra Socio/oda de -

la Iducecidn hace referencia de el Tratadista Sougle Quien eontio-

ne "un sistema ~Mico es un conjunto de inetitucionos por me--

dio de los cueles une sociedad procura de manera consciente, y ---

principalmente por medio de la palabra, formar lee ideas, los sen-

timientoe y los hdbitos de sus miembros mis jdvenes. V) 

Dicho en otras pelabres anoydndonos en Salvador Hermoso-

Ndjera nos indica le nocidn del sistema escolar como; "MI conjunto 

do escuelas do diferente categoría, organiredse Oe abajo hocico ---

arriba comenzando con lee nue sirven de bese !wats llego.** e lee de 

cardeter proboionili nue existen en un Estado, necidn o mipo so--

oial, oe llama sistema molar*. (11) 

De acuerdo con le idea de Douplo, eietems peda/410o, se 

Utilirt como sindnimo de 'latosa escolar, donde podsmoo entender -

una pluraridad de instituciones Oblicuas y rrivades, un conjunto - 

mds o asnos diversificado en unidades escolares, suporpusetas y --

con un orden, ligadas una con otra por lee relaciones do berisonts 

lidie y verticalidad, y por ende, por una uniformidad en el espirl 

te y unidad de dirección. 

Les sistemas meleros, nue entrenan cierto prado de opa 

plicecidn y cierto nivel de iluetrecidn necesarios p,ra su ertrati 
V) USTEDO,Pormmdo. Op. Int. P.101 
11 TEIXOS:«11A3134, Salvador. Opaca. p. tO 
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ficecidn y su desarrollo, en su conrtante devenir histérico ee he. 

formado y ee seguiré formando de acuerdo a una organizacién, 

pre apegéndose • lee exigencias del momento nue ee vive en la Po--

°J'Ud. 

Podemos seftalar nue nuestro sistema escolar mexicano tie 

ne una formacién vertical, oue corresponde a la jerarauia de lar 

inetitucionee nue.indica de preescolrr haata culminar con ler ref-

ines profelionales, y adema% una coordinación horizontal, nue co---

rresponden knetituciones colocadas o establecidas en un sieso ni—

val educativo, pero con una funci6n, trabajo especifico y fuente - 

de sostenimiento diferente. Sirviéndonos de ejemplo dentro del --

Sistema escolar de México, regido por la Secretaria de Iducacién 

Pdblica, pera comprender le idea anterior, dentro de la organiza.... 

Andn vertical funciona el sistema desde el jardín de nulos hasta - 

la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir para llegar 

hasta este nivel superior, primeramente se acude al preescolar, --

Ilespuó a las escuelas primaria', secundarias, preparatorias y pro 

fesionalas. 

Visto desde el punto de vista horizontal, prestan eervi-

aloe educativos tanto escuelas federales, estatales y particuleres 

en cada uno de los tipos y nivele. del sistema escolar. Mn tanto - 

11 diferencia en el sostenimiento econ6mico en el trabajo urbanas. 

y rurales: por su forma de organización completa o incompleta porw• 

su horario de trabajo vespertino, nocturnas matutinas. 	• 

SI sistema escolar, es parte de la conformacidn social - 

del, individuo ya que se le reflejé de manera importante, la escala 

de valores de une eociedad, la ordenacidn de nuestra sociedad es - 
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un monnntO deterninedo. 

Re trPPOPTIOITte mur 
elotebbileCRI4e le7100beided 

ép Cono., oer el orinen, opmbios o 
traneforleoioneo !me erren ~

144100 a Ine vdeleAlu evoluoidn hietdrloo arreepoller oonnrondOr, 1111 ver nueie 
Htre oltuooldn sociol actual. 
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'ISTMO HICOATIVO 

Ooneide,endo nue he nuedede bien definid. lo oue es un 

1,isteme moler, entraremos el cembo béeico o tiedra angula de le 

eglaeolíg, el Piala educetivo, coneiderando de entrada oue ate-

a encuentre en un constante evolucionar, eujeto a modificecienee-

de acuerdo e la situaciones econdmicee, politica o culturales --

oue vivid e vive nuestra sociedad mexicana. 

Tambidn es necesario sefteler nue un sistema es complejo -

Y en a entorno gira el desarrollo social, por ello Aentro de este 

cuerpo de trabajo se herí una remembrara de lo nue he sido nues—

tra educaidn en nuestro tasado y presente pera valora naeetra '-

evOluéidn educativa. 

Pera poder tnna noción o iAea de lo nue es Un eietea -

educativo, mencioneremos elgunee definiciones: 

Para Hermoso Mera Salvador ce 	sistema e'uostivo 

comprende el sistema escolér, pero ademé% rbaroe todas ira ineti-, 

talones nue imoPrtennonocimientos concretos, sus instruyen, nue-

orientan, y en términos generales, nue trensniten experienoies po-

sitivas rilteméticamentes mei es como el sistema educativo deben 

incluirse lesagenoias de eduoacidn extraescolar, como biblintscas 

MUINOW, revistas, ariddicos, cine, teatro, radio, televiehin, T'o.» 

clubes cultureles, etc, y todo lo nue la sociedad he creed* con.— 
_ 

el fin de mejorer la cultura del grupo humano". (12) 

td autor Jaime ~tajen Dia, en su obra denominada On.. 
ayos cobre Politica Educativa, hece referencia e. alpunos tratadis 

tse nue definen el Meterse educativo, ejemplo de ellos. 
12 11.2.:030 MIMA, Salvador. Oh cit. p. 21 
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Kargaret Archer !las investigaciones sobre loa insum0,-

proceso y productos contienen una amplia gema de temas, muchos de 

loi cuales, frecuentemente se discuten independientemente, ~—

prenden problemas de oportunidad educativa, selección y descrimi-

nación acerca de le administración y transmisión de conocimientos 

y valores y de ineerclin social, estratificación y movilidad. Al-

mismxtlempo, presentan dos problemas ah generales, enuellos de-

loé efectos de la sociedad »bre la educación y de la educeción:-

*Obre la sociedad'. 

Thome' P. Oreen, considera 'un sistema educativo ee de-

be ver el crecimiento tanto en el aumento de unidades de estudies 

tes en el sistema. le debe explorar le expansión horizontal o sea 

asumir lee nuevas funciones sociales". Otras earecterfeticee.oue-

definen el sistema son las diferenciación (les dietintas vlae de-

escoierided) y la eficiencia de el oletea,' (la proporción de esto 

dientes que completan un ciclo o un nivel). También define el xie 

teme la cumeided que desarrolla »ara tener e una proporción cre-

ciente en loe grupos de eded o sea de le Mención de le ~Inda". 

II Marx Green, es un andlieie de loe sistemas eueati-

vos considera 'ciertas caraóterteticar primeries de un sistema --

eduePtivol en primer luger lee escuelas, en mbrundo.ippul un me—

dié de intercambio y por dltimo, le regla de la secuencia*. 13 

De lo anterior podemos establecer ene lee escuelas pre-

suponen ciertas elementos, tálea como: libros, bibliotecas, 

rstorios, eudiovieuales, teneres y que estor van eembiando o to-

mandwcaracteriPtices diferentes, sin olvidar la releción alumno-

m'estro o meeetro•alumnX. . 

Dentro del medio de intercambio, encontramoe, loe dife- 

13 CiSfREJON DISZ, Jalee. Luego Sobre Polftha Educativa, Sdit. IrAf, Saz. 
1546, pp. es-46 
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rentes pisql0 de estudio, las técnica.' de enseñante, 14 metedol~ 

dar  con definiciones 7,:clasificacionessliMbién los programa, de. 

enseRansa en cada une de los tipo. y nivele* educativos que canfor 

mea nuestro *istmo educativo, ove se apeguen a nuestra realidad.  

La regle de la locuencia, le entendemos como la formaci-

'én oue debe recibir m'auno de loe educandos.en caces grado o ni--

vel escolar, es decir, que haya una ~mole heriaontálj vertí--

elle 

le importante comprender o entender .oue el sistema educa 

tivo forma parte de le vida colectivá de le vaciedad actual, y paz: 

te preponderante en el desgarren° del individuo,que en realidad es 

el siembro activo oue le daré ViéP el comPleje mecaniame, en oue -

se desgarran* la sociedad. 

La Ley. General de Zducicidn de 1(03 eetablece, oue el --

Sletwil Bducrtivo Nacional Comprende los tipo, elementales, medio-

y *uparíar en sus modalidades escolar y extreeecoler. 

Netos tipoe de moUilidldee podrán impartirse cursos de - 

actuelirflisk y eepecislicacién. 

II Sistema Iducetivo Necional, comprende,edemée,'le edu-

catién especial ola de. oualquier otro tivo y modelided oue se im. 

parta de acuerdo con las neceoldIdes educativas de le poblecién • • 
las-oarecterfetices:particuleres de loe grupo, nue la integran,(1 

la lop siguientes Articulo, de la siena Ley establece T411.  

loe tipos y niveles que de une forma esquemética son lor siauien- 

test 
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PRIRSOOLAR' 

PRIWIA 

SMUNDAPIA 

PRRPARATORIA 

WORILIRRATO Y APURO 

1 /TINO/MIRA 

MARSTRIA 

DO1TORADO 

11 esnuema anterior no ee debe ver como une colección de 

Instituciones,' sino cue poseen ciertee - cerecteríeticee de internem 

bio, eecuenoie, de tempfto, lo control y de une distribución de re-

eultedoevtodo con le intención de logrer une Justicia social, ---

ifuelded, democracia, liberted, eolidoridede 

A manera  de oonoluelda eefteleresos nue el sistema educa-

tivo pretende llover el'individuo e le odeeide de le pirómide edu 

tiva, pero al mismo tiempo, otros ee ven marginado, otros abando—

nan o egresan, teniendo setos individuos PUS elementos personales- 

1, reflejóren en le eocieded sonde ee desenvuelven, ya sea de-

menera positiva o negntive. 

FALLA DE Ord EN 



f) PQ, ITICA EDUCATIVA 

Consideremos necesario tener nrimeramnnte una noción de- 

lo "p011tico* sabemos que en todae leo sociedades humtnes 'temer,- 

ha existido una diferenciecién entre el dominado y el derninedor, - 

entre el dirigido y dirigente, entre la clase no y duefia del poder 

ese poder re manifiesta en el estad* «lié es la lnetitucién de la - 

clese:eoónémitwnoderosa, sin entrar en un estudio de los orígenes 

del poder y el desarrollo del ~ad* en su concencidn moderna, pe-

ro si es claro que el noder nolftice es poder de deminacidne 

In todas las Crgeniéeciones sociales donde exirtea gru~ 

pes, numere ne ha manejado le figura de una autoridad la cual --

ejerce el control y la dirección de los sujetos y grupas QUO coe--

xieten en el peno dele sociedad. 

Para entender lo nolitico tomaremos un concento ?encalo 

de Salvador Hermoso l'Ojera La politica es el Arte de Goberner y - 

dar les leyes conducentee otra aperurar le buena marcha del estado 

y la tranquilidad y el bieneettr de los cludedános"..(14) 

Eh el sentido léxico es valido establecer el axioma de - 

oue el; "hombre es un ser político nor natural-0W. 

De minera singular es fácil comnrender Que la educecidn-

es un cisterna orgeniredo, sostenido y dirigido nor el estado, Pero 

el nrobleica estribe en saber le relecién de la eductcAtIn con nues-

tro régimen político, de *mere inherente la nolftica general trae 

imulfeitemente una política educetive. 

También es imnortante destacar, que cualquier sociedad, 

su nolftice educativa, ee encuentra imerea, con su información so 

sial e histérica y con ceracteristices especificas de cada nación 

11 MIMOSO MERA, SaÚTador. Op. di. p. 22 



• 
sisseb1e, tal és el cese de la política educativa de nuestra peté. 

nleencierra carecterfetices muy eroeies y nue es ~tejed& por el-

gobierne'  Imre que ha sido diferente en cada una de les *topan que 

ha vivido nuestra nación desde tiempos remotos hasta nuestros dios 

Se puede decir nue desde un punto ~mente eocieldgico-

que todas les relrciones nue se den entre les desea eocieles con-

llevan lo politice, y toda educacidn o !detona educativo tiene ma-

tices o elementos políticos nue lá determinan. 

lb la obra de Pernando de Acevedo, en su libro intitula-

do sociología de le educación hace referencia al tratadista 

101:0111,1111# quién. afirme; "toda educecidn tiene un fin politice* 

y que se dirige e retorcer un grupo nacional o religioso, incluso-

/tonel, en competencia con otros Frutos. He principalmente ese mo-

tivo, como :estamento observa el nue determina loe programas de es 

tudle. E7. conocimiento ofrecido, el conocimiento negado y decide - 

ele hibitos de espíritu deben inculcerse a los alumnos". (15) 

Para Salvador Hermoso Néjera 	Política se le orienta- 

cirial que fija el estado en meterle Oucative y nue ea lleveda a la 

prdctisa por el Oebierno de acuerdo con lar condiciones económicas 

politices y sociales y en particuler con la legislecidn en general 

y le educativa, que conviene al propio estado, o a les clases domj 

~tes de una necidn". (16) 

~nets» ?arroye, en su obra historia cooperada de la - 

edtteeeidn en Wrico, cite a E. threnger nuien establece; "La Poli-

tidaliducetiva, hecho y t'Orle de la eduoacidn se encuentra en fn-

tima rea. cidra con la cultura de cede época, con la vida del estado 

tel poder edblice, le educecidn mantiene Peculieres vínculos. Hl -

estado trata tle orientar y dirigir le educecidn; dictar normes y - 

1$ IMMO, Fernando. Oh cit. pp. 316-317 
16 urogo xplak, Se4mApe. Or, cit. p. 22 
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dispoeiciones pera repuler te V14 educativa delterritorie en oue 

gobierna. La politice en arte conjunto Se ereoestos, granice a lee 

cuales se establece una bese jurídica, de derecha pera orientar 

dirigir lee tareas de la educecidn. gh la vida contempordnea,ia - 

politica educativa no se limita ni con mucho a reaulor la vida mos 

polar (Politice escolar); eberoa todos los dominios de la culturas 

enoue se pronepa la educecidn, la prensa y le radio, el teatro y. 

lo cinematogréfice, etc. (politica extraescolor)s'  (10' 

lar anteriores definiciones todemos señalar que las. 

politice educativa es tarea de los hombree del estado o clesel.44 

nente, pulen trate de dirigir y orientar nuestra educación de cunee 

ergio con les circunetencies económicas, eocieles y politices que - 

preveleoen el momento de la vida educrtive, siendo eu intervención 

decisiva en le vida social de nuestro nace. 

A manera de ejemplo citaremos ,lgunes funciones del este 

do, dentro del sistema eduertivot la orientación de todo el siste-

ma escolar el sostenimiento del sistema gubernamental, la elebora-

cidn de planes y programe de estudio, la prescripción de ~lamen 

te, leyes y disposiciones; la preparación de losemeetros en les. -

escuelas normeles e institutos de capacitación, entre otras. 

Con ler anteriores ideas nodemos decir que el estado! sis 

quien ejerce el 'Poder y alimenta a le noblecidn con los conecte/en 

tos que le convienen, erra oue el sujeto presente determinadas coa 
Metes o actividades, pero también se puede ofrecer el progreso 

dividual, el cual finalmente reperoutird en le socieded, 

17 LARROTO, ?rancie». notoria Comparada de la Educaddn en Maleo, 10e EL 
Ddit. roerla, Méx. D. P. 1982 pp. 36-37 



PRIN3IPIO3 OONSTITUO1000140 

en este imoise sale ve haré referencia e tren principios' 

que ceneiderasem medulares de la educación béeica y oue en confin' 

radia histérica les viene e convertir en sólido* pilares de mues-

tro sistema educativo nacional. 

el contenido del artículo tercero Oonotitucional, oue 

establece las características y princlaios oue ha de reunir la 'di 

*ación qUe se taparte en la Repdblica »alean*. Incontramos oue la 

educación eeré laica, oue de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia significa; "La escuela o m'enana' en oue se prescinde de 

la instrucción religioea". (18) 

In cuanto al término "laico" la comisión dictaminador. -

sobre el articulo tercero de la Constitución de 1917 indicó: "Se -

entiende por eneeftenee laica, la eneeManea ajena e toda creencia 

religiosa, la enseftensa *Uf transmite la verdad y desengeRa del --

error, inepiradoe en un criterio ripurommente científico". (19) 

José liarla Trucolo apuntó, en sus argumentos del dicta--

men del artículo Tercero eobye el laieleisso; "no ataca ninguna ri 

ligión en especial, mero excluye le enseftenra reliploaa, sor que - 

la buequedad resulta incompatible con loe principios y dogmas de -

algunas iglesias particularmente la católica. (20) 

También en la Ley de 1°00 se definid el laicismo de mane 

ra concreta y *ensilla "como una escuela que no profesa ni combate 

religión alguna" 

De le apuntado don anterioridad destacamos oue el laicil 

mo educativo es un mecanismo legal mediante el cual'ee aeepura el-

respeto a lee diferentes creencias religiosas y de pensamiento de - 

18 DICCIMAIIC DI LA LISIn ES"201.1., '=AL ACADSZ.;, 1WitrOLA. Op. cit. p.783 
19 unmovo, Pa-mielo*. Op. cit. p. 470  
20 501401, remando. notorio de 1s gduomido Pdblioe ea Kdzioo. Edit. SSP. - 

nés. D.P. 1902. p. 142 
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los educandos, est *eme le garantía de que les Contenidos académi-

cos y formativo* divulgedos en les escuelas de nuestro pato tengan 

un cerécter extrictemente científico, es decir, ello le ciencia, - 

como un procese de adquielcida de coneoimientes verídicos y demos-

trablen précties y materialmente, pues legrar out el sujeto de 

aprendizaje obtenga un bagaie de oencevtes y conocimientos necees. 

ries para dar respuesto a todas sus Pituso:Anee de la vida. 

Otro prilicipio contenido en el Articulo Tercero Conetitu 

atonal: Ra educacidM primaria y la secundaria son otligetorias".-

Significando la obligatoriedad de acuerdo con la Real Academia ■s-

pagola; tenedor de una obligecidn contraída legalmente en favor de 

otra*. (21 ) 

Oermdn Cisneros Parias, .en su obra el Articulo Tercero -

Constitucional hace referencia eta Iey Orgdnica de la Eduercidn 

Publica ressecto a la obligatoriedad de la educación beeica en su-

articulo 59; Mb el de garPntirer un mínimo de cultura en todos --

los habitante, de la Repdblica amén de mtith sirva pera ertiefacer -

necesidades propias o para continuar estudios posteriores". (22) 

La anterior diesoeici6n veté ligpft el artículo 31 Cons-

titucional donde se determina a loe padree e oue envíen a sus hi--

jos menores de quince *los a lar escuelas pdbticas o privadas APT* 

out obtengan la educacidn bdiice, sin dejarles la opción de deci-= 

dir entre mandar a sus hijos a la escuela o a trabajar. 

•s de notaria nue le obligatoriedad pretende constituir. 

re en un mecanismo de cohecidn prra garantizar ese acceso: legrar-

una formacidn de la poblroldn infantil y juvenil mínima, acorde --

con loe requerimientos de nuestro país. 

In cuento a le gratuitided de le enreRanra la !moción 

21 DICCICURI: DE LA LEl;3':►  EY'20LA, REAL ACUW:A 3PAPOLL. O. cit.p.931 
22 CISUR02 FÁRIk3, domas. Artfoulo Tercero Constitucional, 241 U. !.dit. -

Trilles 1950, p. 131 



Ir o4 ertioulé ?ere!» yresoribet •toda la edueecidn Mal el 
imperio sed gratia." 

Ideelenerle le la leal deademialaes da al significado 
de Gratuita; •De gracia, ola Interese. (23) 

La gratuitided de la 'demi" primaria y leounderla ee 
confirma constitucionelnente, pera ertimuler el infreso de un minero 
cada ve mayor de nidos y j6venee a lis secuela, pdblicas, sin costo 

mleiumb. 

te eratuitided de le eduoecidn le entendemos como un coa.. 

premiso del lotede pnre todos pouelloe Oven,s mei teniendo le cepa 

cided, la voluntad, el entusiasmo y le preperacidn neceeerle, deseen 

continuar hecie une proreeldn técnico o humenAtite en instituciones. 

de nivel »dio eupébrior, pero 'iue cerecen de recursos o no loe tie--

neá en centideq,  eu!iciente, 

23 Ince:mano 	11X3in asPdoia, RIAL ACADIZZA 	Oh cit. p.676 
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°EMULO II 

ANTE! EWNTES HISTORICOS 

Educad" entre loe »teces 

Muenda en 3.e Nueve Repelía 

La Educacidn en el 'íbice Independiente 

d.?.- Le Educkcidn descule de le Revolucidn 

Reformas OcnetitUeionelee de 1934, 1946 y 1979 

Ultimes Reformes  Educativas. 
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a) IDUCAOION EN2'811 108 iliTtdie 

Uno de lo• pueblos mili significativos durante la Omptst--

precoVombiana fue la cultura Azteca, quienes siempre mostraren una- 

profunda innuietud por la Iducacidn, ya que consideraban la educa--. 
cidn, como el elemento nue se legad* generación en generacidn, can 

la finalidad de conocer loe logros cuYturales y proyectares a una - 

perfeccidn del individuo, de esta manera, pretendia que' el hombre -

modificara, o corrigiera su comportamiento, alcanzara • tratara de-

taconear su propia perfección. 

Les instituciones donde ee inpartie la educutoidn eran loe-

templos de el ~domo y el fepocheall.i. Un el primera coneurrien - 

los hijos de los macehuales (clase media). De lo anterior se puede-

desprender oue era una educecidn claeistaesta un medio efectivo Pa 

re condicionar le desigualdad de lee *lepes sociales. 

Prancieco l'arroyo mencione respecto de les inetitueiones-

de la olas• noble lo siguiente; "In el Oaladotto'predeminaba lá tor-

aaoi6n religiosa. Ira un internado •regido en el centro de la clu--

dad Yacustreii Toda la vida o soto temporalmente permenecian los jd-

venes en 41. a. curso de la educación cosprendia tres grades de ama 

duracidn aproximada de cinco Mos ceda uno. Un el primero el jemes-

lloglla a ser tlaasesete (monaguillo); en el segundo, tleaecamtli - 

(dideono) y en el tercero oue no todos alceneaben - podían aspirar-

al titulo de t'amanece° (sacerdote).- La eduttattidn intelectual sebe 

ba subordinada,a la formacidn religiosa. de instrafact lee nenoebos 

en descifrar geroglificos ejecutar operacionós aritméticas, obser 

var el curso de loe estros, medir el tiempo, conocerlas »tantas y- . 
los animales y remorar imnortentes sucesos hiatdrices. 	discipli- 
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na era rígida; dormían en Orna dura se levintaben temprano. La edil.-

opción era brutal; los castigos severos. Los propios internos hacew 

tan el luger y acarreaba:1'1'1.1~ y adeude objetos para el culto po-
los sacrificios. 1n dpoca de guerra, los sacerdotes iban a compilar» 

en comnaflia de los internos; pera ello, en loa anos de aprendiraje•-

eran estos adiestrados ,y en ejerciOlos militerese.(24) 

Anexo al Caladóec se encontraba la escuela para hijas de.-

los nobles, Perneando Días nos explica nue en esa instituida 'se -- 

les enseñaba loe cuidados sobre el caber!~ y la ayuda que se deblam• • 

dar sal minio' y prestar a otras mujeres en los momentos del parto.-- 

les insertaba a curar a los niftos del parto; a alimentarlos bien'- 

coa orden y mesura a mantenerlos limpios, a darles la «nacida bé»-

pica. Aquí aprendian reglas Morales y las maneras oue tenian eme '---

cumplir su papel social. Pero, meta oue nada, se les acercaba a los»-

. dioses', (25) 

In el anexo femenino, algunagroue se quedaban a vivir pe.-
, ra siempre, otras en SO' Mayoría para contraer nuncias. ' 

11 repochecelli ira la inetitucidn de la guerra. 10 cadapp 

barrio (calpulli) exietia una de estas escuelas. Arduos trabajos y--

severoacaetigos fortalecian el cardcter de dos jóvenes oue ahl seis 

tian. La ensenanra impartida en el Tepochaoalli era práctica. Los --- 

alumnós aprendían en conjunto e labrar la tierra, para ganarse el --

pan y el vestido, La rudiMentaria educación intelecual cue MI reci-

bían, se hallaba determinada por la religión. 

11 arte dela guerra era impartida de modo prdctico. 'lb --

simulacros se aprendía el manejo de la macana y del arco. La verdad* 

ra:inetrucción militar se adquiría cuando se habituaba al joven e 

resistir haMbre, sed, y fatiga; frío, humedsd y lluVia; cuándo apren 
24 WZROYC, rraneinca. 0,4 cit. pp. 70-71 
2 	Dr,...1 rTzTut  remando. Cduoari6n de loe Astecas, 311 	:orraa, Az. 

D.?. 1)84 . 

sit4, 
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die a seguir al enemigo sin ser visto y ha•eer caer a este en traa.--- 

pas, pero, »tire todo, en los campos de botella. 

Abundando sobre el Tepochcelli Prencirco larroyo ',Rala; 

•ln el Tepochcalli se daban tres especies de grado. MI primero era 

el instructor (tiacech) de los alumnos mien ingresados; el segun 

do, era el de jefe (tepuchtlatO) de instructores.. II tercero y dl-

timo era algo tul como el Director (tlecatecatl) de Tepochcelli. - 

Las dignidades mil iteres solo se conquistaban mediante harenes he-

releas. La captura de reclutas enemigos, edquirfa la dignidad de - 

caballero tigre (otomitl); el nue hanfs prisioneros a tres jefes,- 

la de caballero Mulla (cuauhtli)•. (26) 

La'educticidn sunerior, se impartía en el Calmécac y solo 

le diefrutaben las clases superiores donde las materias abarcaban-1 

les ciencias matemdticas, astronómicas y el humanismo, técnicas --

agrícolas, el urbanismo, le administración y las artes. netas mate 

ries les impartien los hombres mde sabios, los mds ancianos. 

Consideramos nue la acción relevante de ins aztecas fue-

el educar, porque el srber, le de mde direcoldn a la vida. Aclaran 

do oue cuando el Digo llega a las instituciones mencionadas ya te-

nía conocimiento de muchas coses nue junto a sus padres habían ---

aprendido. ralos entendían que para vivir hablan que aprender. 

Todos los individuos eran educados, ya que la ignorancia 

como un acto vergonzoso, nue causaba un gran dolor, por lo cual dl 

bis ser evitado. 

Los alumnos ida capaces o aptos, los más volunterieeese-

se lee dedicaba una informanidn especial por parte de los maestros • 

y padres. Aef mismo a loe hijos de los estamentos nobles, ya que - 

26 LARROYO, !Francisco. Op. cit. pp. 71-72 
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eu reeponeibilided futura era de mayor relevancia. 

eduoacitin azteca fue tradlocionalieta, es decir, el -

proceso por el cual se transmite le cultura, es a través de -la he-

rencia, es decir, de generacidn en generacidn. 

111 proceso educativo, solo consistid en le mera comunica 

oidn de conocimientos, usos y costumbres del pretérito, sin tomar-

importancia a les nueves adquisiciones culturales, arto es, se es-

tenoaron en leemos de PUM conocimientos, sin oue esto signifique-

atraso cultural, ya oue los aztecas tuvieron importantes avances -

científicos, que generacionalmente se transmitian. 
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• b) ODUCAIIOR EN LA NOVA -ROPAfiA 

Después de la caída de Tenochtitlan en 1523, le educacién ---

de la Nueva España tomarla otros matices u otra fase evolutiva de - • 

nuestra estructura social, en relación al desarrollo del sistema --

edUcativo. 

Los primr-roe en iniciar una nueva 'n'enana, e través de-

la evangelización fueron loa monjes franciscanos, con los indígenas 

'do la Nueva »pena, esto traería el surgimiento de una cultura hí--

brida, adiado del surgimiento de nuevos grupos étnicos. 

Al iniciar la educeoi6n popular de los aborígenes se en--

centré con los siguientes obetéculose el desconocimiento de loe dia' 

/miti, indígenas y/o la castellanieacién de estos, pero a neier de-

ello 

 

ve empaco a legislar en materia educativa, siendo una de las -

primeras legielrolones de la Nueva Espafta le dictada por el Rey Per - 
loando el Cátalo*. lata legislacida favorecerla la tarea educativa-

de los franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos. 

La Ley boleé imeener a los encoaenderos el compromiso de-

ensefter a leer y escribir, enrender la doctrina de los nidos que te, 

viera dentro de sus tierras mel nue atas hébil de ellos les parece--

ría», a fin de que estos transmitieran a sus connaturales las enes-

Aanias, ya que de esta manera el educandole tendría la confianza, - 

permitiéndole aprender a leer y escribir mío répidemente, ademé» 

del catecismo. OL objeto final de la anterior Ley fue al cestellanl 

recién e instruccithude los indígenas. 

*és adelante Carlo Y, dicta leyes para educar en colegios 

aloe hijos de eacioues indígenas, Pera oue se lee enserien' la doc-

trina cristiana, buenas costumbres y lengua castellana, ya que eim- 
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de tendencia la legielailidn en materia illicetiVa hPrte entonces --
conetela de indicacinnee merates, nobles y epneropor, nue era ne 
ceeerie convenir en hechos concretos, y sobre todo r'iripidoe por . 
sPeetros con el espíritu resuelto rx.e 1,. evprlos a la PrOctica. Rete 
ardua labor, la llevaron a orbo loe primeros mipionproe en loe nue 
ves tierras, de una forma tan amplia y enea?, con su labor dio n_ 
cimiente al rígimen misionele 

ese entonces el Real Gobierno Metropolitano, ni el go 
bierno real contaba con los recureoe neceperioe pira realirzr la -
enorme tarea educativa, como la traneculturacidn. 

11 régimen misional primeramente aplioé Poluciones a pri 
blemas »Mauleros, para después generalirarlos, ,in formar parte 
de un eistemaeducetivo oficial, solamente de grupo de pertictila.-
res dedicados a las tarea, eduCativas. 

De'acuerdo con Premiso* larroyé los elementos del régi-
men misional, fueron "el maestro, que fue el misionero, el conte-
nido, la cultura occidental española: el término, el indígena, y -
el método propio de los misioneros. 11 método fue original; se --
adapté a las necesidades prdotioas, y a les distintas regiones.° 

11 rdgimen misional sentaría las beses para les Institu-

ciones del tipo educativo medie, páralloul culminaran oon centros - 

de enseftanea superior. 

W1 franeiscano Prsy Pedro de Gente, tanda la primera es-

cuela elemental en Texceco (1523), donde se impartieron clases de-
letras, canto y »dedos, después se baria otra en la capital, la 
amuela de San Premiso° (1522) 

La tarea de Gante consistid en enseftar a loé miftom'a 

2/ 14121010,Tramoieoo. 0o, Cit. p. 92 
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3.rler y eocribir y cantor, procurando nue los más grandes aprendie-

ran nlpdh nrte u oficio. 

Por otro ledo la *dilucida de las niñas aborígenes fue -

obra de Fray Juan de humarraga, fundando pera ello un colepio en - 

Texcoco, cuyo propósito bdeioo fue la enseñanza de la religión 

cristiana, pero conforme peed el tiempo, tomo imnortancia la tectu 

rm, escritura y el canto. 

Ya educación tanto de niftwo como de niñee siempre fue en 

una dirección forjar hombres educados, dtiles y activos. 

Los primeros intentos por lograr una educación rural en-

la Mueva lapsa% se debieron a la instrucoidn elemental y la evan-

gelización de los indígenas. Al principio de la colonia la ensehan 

ea fue limitada, deepuds de mediar oeticidn de los aborigenes, se-

realizar& tareas de campo y producción de cultivos, para tomar --

una orientación pactica, participando dentro de este proceso las-

órdenes Prancircanas, jesuitas, agustinos y dominicos. 

Sobresalid dentro de la educecidn rural Vasco de Quiroga 

fundador de los hospitales, instituciones que albergaban a flirtee - 

dé extrema pobreza y miseria. 

La' educación en los hospitales adquirió un carácter prda 

tico y piadoso, conduciendo al aborigen a ser dtil para si mismo y 

para.los desde. fr la educación elemental se les 'flechaba a leer , 

escribir, canto y catecismo, 'Mide a los niñón se les enseriaba a,. 

cultivar a las nifes todos los oficios propios de las mujeres, con 

sideremos oue de esta manera de iniciar el primer sistema educati-

vo práctico en forma rural. 

• hl grupo étnico oue cobrarle mita imeortancia seria la de 
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loe mestizo. (hijos de espeMolee e Indígena:), oue actualmente » 

conforman la bree social de nuestro pele. 

Dentro de la ¿poca cotonial *urgieron instituciones. eda 

nativas pare mestizos y orioflos (hijos de espeftolee peninsulares 

nacidos en América). DI Virrey $sndora fundó, para niftae mestizas 

el Colegio de ~etre Señora de la ~idee, en donde se impartid-

enseñanza pronta a estas mujeres y le religión cristiana. 

También fundó el Virrey Mendoza el colegio de San Juan. 

Letrilla en donde se impartid, estudios de religión, lectura y ama 

pos oficias pera los nitros 0119 manifesteban poco interim hacia el 

estudio= para los mds adelantados o pera los de mds talento, la - 

audience durabasiete arios y comnrendfa latinidad y rudimentos -

de Morella. 

Las anteriores escuelas buscaban formar profesores, ña-

re nue dotes salieran a formar nuevas instituciones similares, --

dando esto el caradter de espuelas normales. 

!sabida hubo hospitales, fundados a mediedos del siglo-

XVI, beneficiando a los mestizos y criollos de escasos recursos. 

the elemento Que repercute en.la educación, es la intro-

duccidn de imprenta (1537), de notable trascendencia pedagdmica.-

Oe'elaborerén Cartillas, Doctrinas y libros de lenguas indígenas. 

logrando con ello una educación mds extensa. 

I fines del siglo XVI se empes6 a imnartir educenidn --

por maestros no religiosos, dando lugar a te educacidn privada, 

quien tuve me ser reglamentado a inicios del siglo XVII. Promul-

Ondose la Ordenanza de los meoetroe del Nobilísimo Arte de Leer, 

koribir y Cantar. 
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Ve orienanea ce promulga retente y nueve:no' después --

de iniehnie le conquiste, atiendo la nrimnre ley Pobre educacidn*--

primaria en la Nueva Henefia con cato la eductici6n religiosa ate de-

lerda a Perando pleno. 

La educecidn '<Mea elemental e fines del siglo XVII, -

todavía' enfrentaba el problema de ceetellenirar e los neturelee de 

le Nueva Benne, para eubeenar lo anterior, Carlos II, en la Cédu-

la del 25 de junio de 1690, eetablecid oue los nue supieran lengua 

podrdin ejercer un oficio, de ese manera los indígenes-

se vieron en le necesidad de aprender el castellano. 

Un el siglo XVII existieron peotes y hambres, plagas y -

calamidades provocando le oread" de instituciones de beneficien-

ola, sobresaliendo en el ramo educativo el de Bele*, es este escue 

le, ce enseñaban las primeras letras, se mantuvo gratuita y bien -

atendida, atrayendo a un gran ndisero de niños oue aprovecharon es-

ta inetituoión, pera la enseñanza era rirorlPtal ,Oends se hico te-

moso el dicho, le letra con sangre entre. 

A fines del siglo XVII, la educeciarn se encontraba en --

crisis, debido el incumplimiento de le Ley en meterle de enieñanea 

ya nue no aplicaba le ley del Nobilielmo Arte de Xecribir, Leer y-

N'atar, donde se determinaba nue antes de.ejercer como docente, de 

birla de examinarse el irte nue quisiera impartir. Ahunado al pro-

liferemiento de la Pecuela de la Pfas, donde se tomaba a cualquier 

sujeto como maestro, obviamente con muchas deficiencias pera impar 

tir lé enseñante. 

In 1747 y 1761 entre la Nueva Renafta epidemias debastedo 

res, dorvie loe mestizos y aborIeenes sufrieron grandes eetragos, - 

cOr lo nue.el Rey garlo' III, en «dula de abril de 1764, ordena - 

'Pi 
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que le atienda e-los nifios desamparados, indigenteé, no solo pare-

darles sustento, sino !vera educerlos, riendo orle" el concento pe-

da/4414e de hospicio, surgiendo con esto, una ~eficiencia pdbli-. 

ce, surgirían con el tiempo otros ale. 

Ya afines di la Monta, la educación solo tuvo el impul 

so legislativo no en. el. terreno tdonico. En la Constitucidn de (li-

die, se determinaba oue en todos loe pueblos de la Corona Sepenola 

se establecieran escuelas de primeras letres, en que los niRos ---

aprendieren lo que se trate de hacer a lo largo de 300 anos en que ,  

durd la deminacida, a leer y escribir, al odlcule y la 

cristiana.. 
, 	. 	 . 

Mista ahora solo nos referimos a la educecidn elemental - 

pero en la vida de la colonia surge la educacidn el cual haremos - 

el bosouele correspondiente. 

11 movimiento literario pedagdgice, se empieza a conocer 

a fines del siglo XVIII en la Nueva apana, trayendo consigo una - 

trensfermecidn en la vida educativa de la colonia, estableciendeee 

instituciones no dependientes del clero, sino sujetos al Retad. o. 

a la inicietiva priveda, principalmente el tipo superior, Que era-

privatiVa de criollos y blancos, solo unos cuantos aborígenes real 

bien esa educeoldn. 

Martha Robles nos easefta que: "La primera institución es 

pegas de edecacidn superior en la Mueva boda. II colegio de San 

ta Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536 - con el apoyo del. Virrey - 
de Mendoza- se manifestaba como el esfuerzo de los religiosos *epa 
Roles pare formar futuros educadorealepaces de transmitir a sus - 

connaturales las enseftenras de lee belfas artes y la filosofía, --

son lenguas' indígenas*. (2$) 

28 "MEM. Martha. Eduoseldn y Sociedad en le ifistorta de Kéziee, lis 3d., - Mito 014Ido Veladdeae, Wel Ihr. 19113. 
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On 1547 se firmé la primera CédUla'para formar la Real 

y Ponficia Universidad do México. La segunda y última se firmé en-

1551, con el apoyo del Virrey Antonio de Mendoza y Pray Juan de Z 

airrega, la noblecién criolla, recibid beneficio de esté tipo de - 

enseRanres, Mesés de los españoles, este tipo de enspRansa eon el 

tiempo logré la,  fama. en &n'opa y se puso a Yo vanguardia de la edu 

m'eh% superior en América desde el ano 1553. Al la Real y Poncifi 

ca Universidel de Naipe es imPartlan cétedras *obre medioina, •111•••111, 

cientifica, filoséfica, literaria y lenguas indígenas. 

In el bachillerato, Reí ceso en la licenciatura el proas 

se de elasookén ora ~Y rieurosou por ello, durante 200 saos se --

eintiolidé como el emitirá del saber de intslectualeseuy distingui-

dos. 

Para el ingle XVII la Nueva IspaRa, la Universidad abri-

gaba sgeneraciones de literatos, poetas, fildsofon y téologos. Pe 

re de acuerdo con Martha Robles nos indica nue las instituciones -

universitarias de acuerdo a sus objetivos de enseitanea se dividian 

en tres; "SI Colegio to Comendadores di San Remén Noneto, responca 

:t14; de la formación de, futuros funcionarios, aptos para ayudar a - 

gobernar y ejercer le justicia." 

"Te los seminarios se formarían los criolloé CM ea dis-

tinguirían como profesores y clérigos". 

11 tercer. 'y de mayor distinción el Colegio de Santa Ma-

ría de Todos los Santos; nos jesuitas se habían encargado de la - 

sducacién de lns representantes de lee clases, altas dé la pobla---

°un, fomentando en ellos los principios fundamentales de la domi-

macién econdmica y social. Chotea elevadas y estricto control de T. 

.as inscripciones fueron requisitos besicon para conseguir una al- 

1 
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. — 
ta maldad aoadémica en rus escuelas. loe egresados de institucio-

nes jesuitas eran garantía de eficacia y habiliSrd en el ejercicio' 

de lee funciones sets delicadas en la jererquie de Poder". (29). 

En el siglo XVII, eurgen lre primoral instituciones super 

riores con el cardoter laico, eobresaliendo; la Academia de las NI 

tlee Artes de San Carlos (1781), donde se im'ertinn conocimientos-

de arquitectura, pintura y escultura. 

Así mismo la Escuela de Minería (1783), su objetivo fue-

buscar nuevos :Modos para le explotecidn del subsuelo. 

EL ~din Boténioo (1787), Pus objetivos fuer& estudiar 

la flora, buscar incrementar el comercio, industria, fermacologfam 

Con la influencie ejercida mor Sor Juana Inés de la Cruz 

en el sentido de nue la mujer re cultivara, en juicios de le ilus-

tración femenina permite lue en ellos posteriores se fundara el Co-

legie de las Viscaina. Aunque esta inetitucién de educación supe-

rior tuvo oposiolonew a su funcionamiento, mes sin embargo Poned -

lee bases de la educación superior femenina. 

La educación superior en México a fines del siglo XVIII, 

reflejaba le educación europea (Ituetradln). Concibiendo ye una - 

explleaelh de los fenómenos naturales y sociales a través de la - 

raséa, con la idea de busoar un cambio ilor medie de la orttioas  en 

1• que destaca Miguel Hidalgo como Educador, mien seftala nue para 

que se de osa revolucidn, debe estar precedida por una transforma-

cidn intelectual. Hidalgo establecelps primeras talleres de alfa-

rería, herrería y cerpinteria, enserié la técnica erra cultivar el - 

rumio de ceda, construye telares. 

La eduoeoidn superior en la colonia culmina en In criti-

2e RZUE, ~Uzo. Op. oit. p. 



tica Poodémire delmiglo 	y fotel  eeu ver, rntecede al movi-- 

mfmto Ppniel t'e 1810, 91.11 nrovoe6 un.  doenuichnienti (4,1 sisteime-

. edületivo. 

Oonelderamos nue le educroidn dentro de 10 Colonia fue 

de organirecidn rociad, donde re, coloca al indígena en una eituer. 

cidn de enloteeidn y mergineciln de loe sistemas edneetives de la 

Nueva lepeftei.Ils beneficios de 1F educecidn fne premonderantamen- . 
te para les clases privilegirdpe, Pe decir, los eepaftoles en pri—

mer término, los criollos y mestizos. La educecidn elemental su --

objetivo principal fue ensefter a leer y escribir, cantery los ---

principios de le religidn cristiana, en cuanto a la educacidn supe - 

rice', Pe propósito fue coneolider el poder econdsico de le corona,-

eepaftole. 



4 
e) . 	IDUCAIION IN t TICO IRDIPUDIENTE.' 

Al inicie de nuestra vida independiente se dio la pugna -

entre conservadores y liberales, propiciando inestabilidad social y 

golpee de astado, las luchas fueren por definirla forma de Int. ---

gramo socialmente, se decir, buscar nuestra identidad nacional --

por medio de una orgenirecidn de un listado moderno. 

le importante apuntar oue antes de oue concluyere nuestro 

proceso independiente, dentro de este movimiento sntr6 en vigor la-

Constitución de Oídio en le Nueve »paga el 30 de septiembre de --

1812, estableciendo en su articulo 366. ight todos loe pueblos de la 

monarquía se establecerán escuelas de las oue se enseflardn e los :11 

Ros e leer, escribir y cantar, y el catecismo de le religión cat4/1 

ca" debido a los condiciones de inestabilidad oue vivía nuestro — 

país eu solicaoldn fue muy precaria. 

Uno de los anhelos de los oue luchaban por nuestra indo--

pendencia fue plomado por los miembros del Congreso de Chilpancin-

go, quienes redactarán la Constitución de ApOtringan de 1814, pres-

cribiendo en su articulo 39; "La instrucción, como necesaria e todos 

los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo eu po-

der". Rete documento judo entro en vigor pero el dejó claro oue la 

tare' educativa es imprescindible en la sociedad. 

Consumada le independencia en 1821, los conservadores y -

liberales a pesar de su diferencia coincidían en lo preocupscidn de 

la formación educativa, tal es el caso del Conservador, Lucas Ale—

mán manifestó en aem,ria del 7 de noviembre de 1823, citado por Per 

nando Solana en eu obra Rietoria de la lducacidn Pdblica en Mdmico-

*Bin instrucción nu puede haber libertad, y la base de la igualdad-

política y social de la eneeften2a elemental. (30) 

30 srusA, Fermando.Op. cit. p. 16 



Ira clero determinar que le educalidn podría reducir les 

abismos entre lee diferentes clase sociales, lo anterior fue ali-

mentado por un eepfritu de libertad que hasta esa época era inci--

piente., 

Sra evidente la participación en la erganisacién y diree 

oidn de la educecién por parte del estado, aunque con tibiesa nues 

tra primera Carta Magna no fijó las condiciones que se debía desea 

volver la educadift nacional, ya que coree es establece en la Cona-

titucién de 1824, en su Articulo SO, tracción I •Promover la ilus-

tración asegurada por time» limitado derechos exclusivos de los -

autores por PUS respectivas obras; eetableciendo colegios de mari-

na, artillería 1 e ingenieros; erigiendo uno o mío establecimien—

tos en que eneeRen lee ciencias naturales y exactas, políticas y -

morales, nobles artes y lengua, sin perjudicar a les legislaturas 

para el arreglo de la educa:16n pdblica de loe respectivos estados" 

Se puede entrever el arreglo para eme las entidades regionaliraran 

su educación de acuerdo g sus neceeidedis. 

remando Solana menciona oue el doctor José Marie Luis -

Mora en su discurso del 17 de noviembre de 1824, afirmé; "Nada es-

mes isportrhte pera el lhitedo oue la instrucción de la juventud. - 

Ale es la bese sobre le cual descansan las instituciones sociales 

Mora le da notable importancia a oue la eduoecidn fuere controlada 

y organieade por el Retado y de esta manera crear su propio modelo 

educativo. 

La obra de Valentin Oftec Verías fue determinante para -

el nacimiento de le educación pdblice mexicana con idees liberales 

partiendo de eu rrincipio educativo; "La inetruccién del niRo es -

la base de la ciudadanía y de la moral social". Para darle vida o. 
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este principie se legielé vastamente, destacando de le 'Reforma de,. 

.1833 lo eiguientee 

1) *u determinó el control del astado sobre la educa - 

cidn, pera le cual se ordenó le creación de la Dirección General -

de Instrucción Pdblice pera el Distrito y Territorio Federal. Así-

el latido pudo contar con los medios neceeerioe para organirer las 

tareas educativas". 

2) "Se estatuyó oue la enseñanza seria libre, pero que - 

d'Ida respetar lee dispoeiciones y reglamentos oue el efecto diera 

a conocer el Gobierno nacional". 

3) "Se sustrajo la enseftansa de las manos del clero, co-

mo recurso pira encontrar una sólida formación ciudadana y pare --

funlementar la educación de los mexicanos en los conocimientos -- 

científicos m'a aventados". 

4) sae fomenté la instrucción elemental para hombres y -
mujeres y para niños y adultos. 

5) "Se promulgó la fundeción de secuelas normales con el 

propósito le preparar un profesorado consciente de su función so—
cial y debidamente capacitado pera instruir a nuestros niaos".(31) 

Fue poco el tiempo de la vigencia de le anterior refor- - 

mas  ya oue loe grupos coneervedoree apoyados por Santa Anna, die--
ron a conocer en 1834 el Plan de Ouernevece, con efectos deetructó 
radien materia de educación. Fue clero oue su duración fue poca, -

pero su valla radicó en dar los lineamientos de le educación en ad 

X100, 

La colisión provocada por loe conservadores trajo consi-

go oue la educoción en México decayera, cayendo en mulos de *eme- 

31 'SOLO" Penando, Op. cit. pp. 20-21 
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las lacansterianas y algunos colegios dependientes del clero. Des-

pués manifesto el gobierno su preocupación por el control de le --

educacidin (1842), pero va e ser atleta el Co de 1843 cuando el es-

tado vuelve a intervenir en la educacidn, con la participación de-

saguaos liberales, destacando Manuel Baranda, trayendo como resul-

tado les llamadas laves Orgánicas; en nue se creaba le Dirección - 

General de Instrucción Primaria y la Junta Directiva de Inetrucci-

én Superior. Con la creación de setos dos organismos el vetado mes 

traba interés por controlar la educacidn, ordenando la nacionaliza 

sidn de los colegios particulares cue recibían subsidio del gobier 

no.  

Siguiendo el orden de los hechos hietéricos de nuestra 

nacidas Solana apunta; 'Loe conflictos que tuvo oue afrontar la na-

eidn durante la guerra con tetados Unidos y la terca fundamental -

de loe gobierno, euceeivos cue tuvieron nue restaurar el orden de-

la pérdida de una gran parte del territorio, llevaron a una nueva-

etapa critica a nuestra educacidn, situación lue ee mantuvo duran-

te los conflictos nue siguieron, iniciados en 1854 con la Revolu--

cidn de Ayuna, y nue colcieron a enfrentar liberales y coneervedo 

.res. ah ectee condiciones y ente la ineepurided del pede, poco pu-

do »coree al control de la educreldn por parte del Estado". (32) 

La Constitucién de 1857, fueron liberales loe diputados-

nue la redactaron, en ella se estableció la federación como forma-

de gobierno, la tolerancia de cultos, la separación de la Iglesia-

y Setedo, reconoció le libertad de pensar y escribir, la libertad-

de trabajo y ensillan**. 

Mn su articulo 30  ee prescribió; «La eneeftenza es libre. 

La ley determinará oue les profesiones necesitan título pera su -- 

32 53.01, Pluvoindo. Op. cit. p. 22 
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ejercicio". 

Lite diferencias en liberales y conservadoreso llicieron - 
.10ellar la guerra de les Tres anos (187-1860), eeliendo triunfa-
doras los Liberales, legue permitió ***reser ala aluda& dé Oddzi-
eo a reorganizar el gobierno, que vivid una dura crisis «tendeles-
por ello decretó en 1861laesuspeneidn del pago de la deuda, tras--
yendo consigo la segunda inésaidn.francesa, quienes nos:doMinaron• 
*impusieron como emperador a ixiailian•, quien regementd lo re-
latiVe a la educación, en documente conocido con el nombre dé Ley• 

Instruccidn Pdblica, de influencia liberal e imitación de mode-
lo. franceses le que no respondía a les intereses de los conserva• 
bree. 

Destruido el Imperio de Mazimiliene y restaurada la Rent 
Mica •e tomo le direnidn dela educación nacional, estableciendo 
OUs caracterieticas, pera elle,ose nombró al licenciado Antonio 
lartinez Castro, como. Secretario de Justicia e Inetruocids Pdblioa 
Nutras' Castro integró una comiei6n de instrucción pdblica para - 
que erimteran 1* educacidn en unaIusoldn pdblioa. 

te orientación de la educacidn nacional, solo se podía - 
lograr mediante une filosefísque'dieraeentido a la educación li 
betel. La filosofía Mde adecuada segdn Garbosa Held era lá seeteni 
Opero  sl positivismo; "Sostenía me la ciencia y sus apliencio--
neseonelituyen el medio mde eficaz pera realizar tan elevados ob-
jetivos". (33). La influencia del Dr. Harreda se hace sentir prin-
cipalmente en lo enseRanza priMaria y preparatoria,* resultados 
de la comisidn encabezada por Barrada fue la proaulgaelda de la — 
Ley Orgdnica de InetraoaidaPdbliol para el Distrito Pederal y Te-
rritorios Federales, en 'ella se setablecid los lineamientos para - 

33 011W3A WELN Antonio. Cien Anos de le Edueeoldn en Mielo% Edit. Pez, 
Ida. D. Fl 1980, p.'dd  



la Instrucciin primaria, preparatoria y profesional. Ademé. les --

prinelpies de la ~enanca obligatoria, gratuita y laica para la

educación primaria. 

,meo de les puntos trascendentes de/ ordenamiento fue la 

*nacida de la &cuela Nacional Preparatoria (1068), teniente como 

objetivo atender lee aeigneturesu  para preparar a loe alumnos al -

ingreso de instituciones de enseftansa superior. También contuvo un 

plan de estudios para la secundaria. 

11  869, se expidió otra Ley de Instrucción Pdblica, lar-

aplicable en el Distrito Federal y Territorios »dende., entre 10 

ele importante destaca oue toda vea 01111 se ~tenla suprimida la -

Universidad, se legisla sobe educación, determinando me escuelas 

podían establecer este servicio. 111 este Ley se adoptan por emelt 

to loe sepectos educitivol, planes de estudio, niveles de educam.--

cidn, calendarios escolares, inscripciones y exámenes escolares. 

La Ley de 1867 y 1869, son considerados como los ordena 

mientes jurídicos oue sirvieron de cimiento en la organieacién de-

la educad" en México, 

Otro momento imnortrnte de nuestra educacién se vive, - 

con José Dfae 0oVerrubles, Secrliterfa de Justicia e /net:nacida g 
blica del Licenciado o Presidente Oonatitucional son Sebastián Ler 

do de Tejada. dovarrublas se pronuncia a favor de una educación in 

terral Postenia que adobés de las materias comprendidas esta tenia 

que ser más completa, eetableciende en las escuelas lecciones pro-

gresivas oue tienden desarrollar aras:Inicio:ente todas facultfdes - 

intelectuales y afectivas de los Inflo. e introducirlos en el cono- 

cimiento dé las diversas ciencias, cuyos rendimientos debe conocer 

todo individuo. 
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Mías cléearrublas (1874) diem» el leicleisme en las 'es-
cuelas de eneeflanea pdblica, siguiendo todavía les principies del", 
Positivismo de Oabins »medié en la pedagogía de aquella dpoca. 

Otra etapa de nuestra educacidn se dio durante el Poni-
ripio (18764910), que fue flereciente en el rase educativo, diri 
gida por intelectuales liberales orienténdole hacia el beneficio -
del pais en el aspecto económico, social y politice, apoyada en un 
orden normativo. también en el ramo pedagógico surge une brillante 
generación de Maestros mexicenos, oue sientan lee beses de una eda 
csoldn moderna y científica. 

In esa época el positivismo permite la consolidación del 
Estado, en le rector!' de la educación pdblicaf  eebreponiéndoee la 
reelided científica Cobre lee dogmas relipiesee o educecidn 
«Lose. 

II licenciedo Ignacio Ramírez 411 Nigromontew, ocupó el-
cargo de Secretario de Justicia e inetruccidn Pdblica, después de-
la guerra de los Tres Aftos y después ocupa le misma certera en ---
1876 y 1877, este dltimo alío con el Presidente Porfirio Días, fae-
un liberal y positivista cldeice vielumbra una enmeftenta prectica, 
y científica, segdn Antonio Barbosa; "fomentó la eneeftanea popular 
creó bases pera los estudientee pobres, funda bibliotecas, doté --
de gabinetes experimental a les escuelas profesionales imprimid --
un gran desarrollo a las bellas artes". (34) 

Al retirarse del Pinieterio el Lic. Ignecio Ramírez, lo-
sucedió a nombramiento de Díaz Protesto P. Teple en la Secretaria-
de Justicia e inetruc-idn Pdblica (1877-1878), quien combatid a --
igual oué sus dos antecesores por una reforma pedagógica, combatien .  
do les dogmee'religioros, los prejuicios y 'a rutinaria eneeftenea; 

34 11,2205A R.LD, Antonio. Op. oit. p. 76 
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Introduce el Reglamento de lee Imouelas Nacionales Primaria (1789) 

el principio de la utilidrd de la ~enanos. Con Ose objetivo ?ir-

me, incluye nociones de ciencias físicas e historia natural (lec- 

cienes de cosas) aplicadas a los usos de la vida diaria, esi ~o-

la descripción de los objetos pera educar los sentidos de los ni--

Mes. 

fambiin mostró preocupación por la formación de maestros 

logrando sementar la metrioUla de catedréticos con mejores sueldos 

ordena oue se redecten y apliquen planee y progresas pera la educa 

ción elemental comtiletes. 

11 licenciado 1-equiel Montes fue Oecreterio de Justicia 

e inetruccidn Pdblica (1861-1682) del Presidente Don Manuel Sone& 

les,,Olontes fue de ideas antinoeitivas de sur antecesores, sostuvo 

que el positivismo ponía en peligro la libertad, en favor del desa 

rrollo económico y como no aceptaba lo nue se pudiera Oemoetrar, - 

se llegaba al escepticismo, consideraba mentener ideas abstractas-

de orden moral. 

Al esperarse del cargo Montes, fue nombrado como su sus-

tituto el licenciado Joaquín &randa (1882-1901). In 1882 fue pre-

sentado en la «mera de Diputados el proyecto de ley pera la educa 

ción obligatoria, la cual fue aprobada y en ella se fragmentó la - 

eneeftansa prierria mi elemental les dos restantes pera la superior 

Indicaba que la educación debía ser gratuita, prohibiendo nue al 

gén Ministro religioso la impartiera, también determinó las enana 

turas que debían de abarcar. Rita ley mantuvo una teoría pedagdgi 

ca adelantada y un objetivo político bien definido. 

»randa estaba cdnvencido de oue la educación era el mo-

tor pera el progreso y bienestar de los sujetos y de loe pueblos,- 

- 
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y que loe eietemze escolaree debe proyectarme a todos los lugares - 

del país, porqUe ademds de la anterior, es ad factor de cobee*" -• 

nacional. 

ZeprendieTwn Su ardua labor educativa fundada en el Istam 

ido de Veracruz en 1883, lalicuela Modele de Orizaba, distinguiendo 

se doe periodos en el desarrollo de esta "'muela. Zn le priaera de-

inicie como una escuela primaria, donde se ensayan los principios- 

dala enseftanie objetiva. In la segunda etapa o periodo (1885) ve - 

funda la Academia, Normal, a beige de un nuevo plan de estudios, de-

esta Academia egresaron Maestros con. excelente preparicidn >retada 

nal, ya quweetol debían de responder a las exigencias de los con—

gresos de 1885 y 1890. Zaranda llamd al Congreso de 1889. Congreso-

Constituyente de la Iducacidn del oue fueron aprobadas resiSecti a 

la enseñanza elemental lo simiente" 

le. "Le eneeñanza primaria elemental debe recibiree en la 

edad de 6 años a 12 Mos". 

2e. "Os posible y conveniente un eistena nacional de edu-

cacidn popular, teniendo por principio le uniformidad de la lustral 

citIn primaria obligatoria. gratuita y laica". 

3a. "Le eneeRanza priMiria elemental obligatoria compren-

de cuatro Curaos Medios anteriores. " 

4a. "NI progre:ha de enseñanza primaria obligatoria ser[ - 

Integral (15) 

Durante el segundo Congreso se plantearon y se resolvie-

ron problemas de la eneelanza normal, preparatoria y profesional — 

(jurisprudencia, medicina, bollas artes y oficios), asimismo se to-

maron otros eepectes relativos a la educación primaria. 

35 8 .1130:',A ICLD, Antonio. Op. cite p. 90 



Las ooneecuelcile irm.dieitas de los congresos di Instruc-.  

cidra y de les leyes ove de ahí emanaron, se dirigieron Principaimes 

te a la educicidn primaria y normal. Preocupado Bertnde,por. revietr, 

y reo.ganitar toda le rama educativa **licite y obtuvo del CondriMe 

(1890 que se facUltera al Ejecutivo para tomar iniciativas tures, 

cindibles en materia educatiVe. Con lo anterior se promulgeron le 

yes reglamentarles que mejorarían la engaten/a de toda le Repdblica 

Para el 3 de junio de 1896 fue proanllgado un decreto don 

de es reglamenté que la inetrucoldn oficial primaria elemental en -

el Distrito Federal y Territorios federales serian competencia dei-

Ejecutivo Federal; la educacan superior se *raer:ice como enstftenes 

media, entre la primaria y le preparatoria. 

La educacidn primaria hacia el «Ro 1900 alcaned en la Re- 

pdblice un.álto nivel. "Entonces la poblacidn del país llegeba ala 

cifra de doce ymediosillones de habitantes. De seto, es cierto,: - 

2,500,000 aproximadamente segaban en edad escolar, y sólo disfruta, 

ben de eneeRanea primaria alrededor de 800,000 alejados en 11,800 -

secuelas, de suerte que no mas de un 33. por ciento de los niRos re-

cibian seta clase de inetruccidn, pero hay QUE recordar que un si-

glo antes solo existían 10 planteles destinados a la mediana% ele-

mental en la Meya Reparta; en 1843, 1310; en 1870, 4,500 y en 1847, 

un «Ro que seftals una ¡poca próspera en materia de educecidn,8,103-

cue alberguen una poblacidn de 349,000 alumnos; ello es, no més de- 

un 20 por diento de niRos en edad escolar. De las susodichas 11,800 

escuelas, 531 estaban radicadas en el Distrito Pederál de las duo". 

les 202 eran sostenidas por loe particulares. Puebla (con 1,149 es-

cuela.) y el »tido de Whice (con 1,056) poseyeron el mayor minero 

de este tipo de planteles", (36) 

36 MUSA, Fernando. Op. cit. p. 80 



Lo anteriorno oculté el gran problema de análfabetiemo,,. 

con .una población de 10 445 620 que no ~fan leer ni escribir.. 

A fines del siglo XIX se incrementaron en buen ndmero lee. 

escuelas preparatorias, asimismo las escuelas profesionales *mil-

'ron en mimes* y calidad. La educación normal ce reafirmó con el epa 

yO de m'enredas t'orles pedagógices, también ee.crearon instituto.-

°l'initio** de alto nivel.. 

Al concluir eu ~Un el Lío. Baranda,. en general le eSa 

°Pelón presentó favorables condiciones en todos loe aspectos. 

Otro hombre nue su gestión educativa, fue de progreso, --

podríamos decir oue brillante; fue la del Lic. Justo Sierra,. fue --

nombrado Secretario de. Instrucción Pdblice y Bellas Artes (1950-

1911), oue eustituian a la anterior Secretaria de Justicia e ins—

trucción Pdblica, Sierra subo sostener, harta el 'ditimo olfa.de su - 

brillante gestión entro otros puntos, loe eiguientes propósitos eue, 

destaca Antonio Garbosa Held: 

%a expedición de una nueva Ley de educación primaria, --

sed como el cerócter popular y préctico de éste". 

"La federación progresiva de le envefianse sin afectar la-

eobérania de los Estados ni excluir a sus gobiernos de rus obliga-, 

°iones nue lo son inherentes en la meterla". 

"La extensión de le educación pare todos loe mexicenoe")T 

Ademée en su gestión prestó especial atención a le educa- 

ción preescoler. Pero les escuelas primarias recibieron la mayor --

parte del beneficio en lo oue ee refiere a escuelas dependientes de 

le federación, estedoe y municirioe, timbien lo relPtivo a la mal-

dad de la eneoganea y recursos tócnicoe pera impFrtirloe, así como- 

37 BáRBOSA.FA;UI  Antonio. Op. oit. p. 102 
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otros materiales indispensables para le enseftansa 

In 1905 se aprobé le ley de iducaelén Primen* para-41. !? 

Distrito y los Territorios, por iniciativa y prepuesta de Justo Si! 

rra, inspirada la Ley en le modernirecién de la ensebara entodos-

los planteles, sirviendo de base para después reformar los otros ni 

veles de'lducaeldn. También se cambié el término de minetrucol6a"1_ 

.en su lugar se adopté seducacidn». 

A fines de 1910 EU:Oran 12,416 instituciones en todo el-. 

pais (primarias y jardínee), entre federales, eeteteles, municipem—

. les y particulares, con lo oue se demueetre el avance en la enseftla 

es primaria.' 

Con el objeto de integrar el elote:ce educativo nacional - 

déndole coherencia y encadenamiento, luché por que se abrieran les-

puertas de le Universlded de Wéxico, suprimida en 1665, su reetable 

cimiento fue aprobado Por el Congreso de la Unidn el 24 de mayo de-

1910. le inaugures:16n fue un acto solemne, formando perte de los --

festejos del centenario de nuestra independencia. 

El discurso pronuncie:lo pot Sierra, en la reineupurecién-

definij lo que debería ser la nueva Universidrd, a dlferencia de la 

anterior; "Ambeevhen'fluide del deseo de lbs repreeententee del lo-
tenlo de encargar a hombre de alta ciencia de le misión de utilirar 

lqs recursos necioneles en la educacign y la invertís:ti:0in cientffi 

ea, porque ellos constituyen el :Irgan* mis adecuado a estas rancio-

nes,. porque el Estado, ni conoce 'funciones n'Os importantes, ni se - 

cree el mejor capacitado pare realizarlas. Pero los fundadores de - 

Universidad de entallo, decían: la verdad esta definida, eneeftedla;-

nosotros decimos a los Universitarios de hoy: la verdad se va defi-

niendo buscadla". :38 

38 LaROYO, Frc ncialoo. Op. Mi  pp. 371-372 



*guiso desarrollar la instrucción primaria treta converi—

tirla en le auténtica baca de nueetro sistema educativo, 

*PUnd6 loe primeros jerdinee de :antes, con sentido soder,  

no». 

*Sehald loe ideales béelcoe de le educacidni democracia —
y educacidn". 

*Penetré harta en sus mar radicales consecuencies la peda 

gogfa del liberalismo". 

"Fue el prime'polftico de le educación en el país cue ad-

virti6 lee tareas modernas de le pedagogía social". 

*Sus ideas educativas y su peneamiento político encuadra 

en el contexto social de/ movimiento revolucionario de 1910". (39) 

Le idea en mis de 100 aloe de vida independiente fue in—

crementar el ~ro de escuelas y elevar le calidad de enseManra,--

cobre todo en el nivel primaria, sin oue seto significara que los - 

niveles superiores no crecieran cuantitativamente y cualitativemen-: 

te, tambien existio la preocunacidn Dor lograr une identidad, dando 

ee al transcurrir al paso de los aloe, gracies.a la integración del 

39 IMMO. HELD, Antonio. Op. cite  p.  108 
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La extensa obroXds Sierra la sintetiza Antonio Barbosa --

Seld de la siguiente manera, 

"fuel primero en fundar escuelas técnicas, agr!colam y*-

de capaCitacidn obrera, porque entendid la vinculación me hay sien 

pre entre la educación y la situación econdmica del pais". 

'Comprendid que la mala alimentación de la nifles es un --

factor negativo en la educacién y penad cómo podrá solucionar cote-

problema". 



54 

sistema educativo nacional, que fue dienomme y crecientes frutos 

enluten* educativa, el avance logrado fue mayor en 100 anea, en -' 

relación a loe 300 anos de dominacidn ~Rola, caracterizada prin 

Cipalmente por dejar a la Reyerta de la población sin educación, --

MI de 100 anos de hombres ilustres cuya preeounacidn estribé en eta' 

teria educativa, buscando el desarrollo y »regreso de los mexicanos 

a través de la eneeftansa: 
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41)1A IDUCACION =MIS D! L1 RIVOLCCIOW 

Al inaugurar Otai la Universidad, se pensó en la consoli-

dación ya te un oleteas educativo nacional, los niveles se encentri 

ben completos, bajo la dirección de la Secretaria de Instrucción Ti 

blies, pero el estallamiente del movimiento social de 1910, impidió 

el inicio definitivo de nuestro sistema educativo. Di movimiento se 

encontraba ya ahI, remarcando la necesidad y conciencia de un apara 

to del listado, que atendiera las necesidades de todos los sectores-

sociales en el ramo educativo. Solo al terminar la revolución se re 

tomada el problema y se proseguirla con la lucha educativa, 

Venuetiano Cansina convocó a un Congrego Constituyente - 

para reformarla Constitución de 1057, en el ramo educativo, dentro 

del proyecto de Conetitucién Venustiano Carranra era repetitivo en-

las aceociones oue los liberales hablan manejado por mucho tiempos 

la libertad de eneenanse,les principios laico y gratuito en lea --

Instituciones orle:Jalees,: 

Dentro del Congreso el proyecto fue presentado por el ejl 

cutivo, el cual arria objeto de intensos debates, ya oue se coneide 

ró oue el proyecto de Carmona era escueto, por lo oue la comisión-

dicteminedera en su propia reforma fue 'As radical, para que el tu 

to del Articulo 3°  de la Constitución de 1917 ouedara en los si----

guientes términos: 

"ia enseRanza es libre, pero eerd laica la oue se dé ex - 

loe establecimientos de educación, lo mismo ene la inedia:lea prima-

ria elemental y superior que se imparta en loe establecimientos per 

ticularee", 

wifineunatorporacién religiosa ni ministro de ningún cul- 



te podrán establecer y wigir escuelas de instrucción primarias. - 

*Las escuelas primaria, paiticulares solo podribastable• 

corle sujetándose a la vigilancia oficial"• 

•in los establecimientos oficiales se impartird gratuita-

mente le ensillan» primarias. (40) 

La orientación del Articulo tse fijaba en una nueva .. 

transformacidn social, en manos del Datado, considerando lo ante-TT  

rior se lograba la cencreeidn de los ideales liberales eitablecien-

do una educacidn moderna, científica, nacionalista y laica, pero la 

te abrirla una nueva brecha pobre reacciones a la interpretecidh y- 

aplicecidn del citado articulo. 

Jaime ~troje al respecto ~ale; Motor primrros anos - 

después do la Oonetitucidn y de 11 aparición del erticulO trecere - 

fUeronun gran vacío de la historia educativa del pais. Sin embargo 

a pesar de todo, hablan sucedido dos cosas importantes no planeadas 
por el gobierno, Oue a lo largo plato habrtsn de crietalirer los --

conceptos educativos prtmordialea. Mb primer luglr, la batalla por-* 

los libros debe 01 gobierno la posibilidad de decidir el contenido-

de la educecidnvmde tlrde, con los libros de texto gratuito, el le 

tede podris implantar realmente una educecidn necional, al poder de, 

cidir que enseriare:ás otra fue el acercamiento de la Universidad al 

problema general de la educacidn, oue habla de traer al frente del-

campo educativo a José Vasconcelos y la creacidn de la Secretaria 

de Yducacidn Pdblica". (41) 

11 Licenciado José Vasconcelos fue el primer Secretario - 

de amolda Pdblica del Presidente Don Alvero Obreg6n, se lo consi 

dere como la figura educativa mde sobresaliente del pais, no odio - 

por su obra sino por su gran intelecto, supo movilizar la opinión - 

40 04111051 ISLD, Sanado. Oh cit. pp. 144445 
41 COMUJOS DIEZ, Jalas. Op. oil. p. 56 



Pdblica, convirtiendo su actuación en una verdadera crutedee Su .T-

orientacidn de la educaciln se valió de instrumentos bdeices prra - 

su concrecidn en nuestra nacida las escuelas, les libres y las bi—

bliotecas. 

. Vestoncelos atendió en su mayoría los problemas edueati-- 

Vol, como la creación de secuelas especiales pera le educeciOn de - 

los indígenas, escuela, rurales donde sobresalen los maestros llama 

dos aisioneros, encargados de localizar pobladas para poderles lle-

var los frutos de la educecidn, también la ereacién de bibliotecas-

de libros populares y populerizados de le cultura. 

Con Asé Vasconceles, se le da forma por fin, al Sistema. 

Vocativo Racional, de esta manera se logra une'verdedera orienta—, 

cidá ideoldgice, principalmente en elevar el nivel cultural del pa-

is, le influencia de Vasconcelos se hería sentir en sus sucesores,-

y es en esos momentos donde se inician el desarrollo del (Sistema --

Vocativo Repionel, mostrando a la vez la ~lucida politica de ---

nuestra nación. 

Al renunciar Vasconcéles a su cargo (1924) dejando una --

virtuosa obra edueativa el cual solo mercaba un camino el eeguir im 

pulsando el sistema educativo, pero eso tenle varios obetdcules'en-

su integracidn, en los que se encontraban segun Jaime %atrojen; 

"Art primer lugar lee diferencias ideoldgicae oue re agudireren du—

rante la presidencia del general notare° 'liar Calles. Por otra --

parte, el pais carecía de recursos suflOientes pera dar el servicio 

de educacidn en la magnitud en la nue se demandaba. Hable necesida-

des de escuelas, de preparar los recursos humanos par* ofrecer el - 

servicio y en su ausencia, les escuelas particulares, la mayerfa --

confesionalesse había *Invertido en parte imnortante del eervicio- 
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de la educeoldn e.  (42) 

lb la hoce del Preiidente Plutaroo Milete Dalles, las me-

tas de la educsóiln giraban en torno de un política social, donde - 

se dieron las siguientes realizaciones educativaie 

Se impulsé la escuela rural determinando los alcances 

ee salad que su tares era educar para la vida rural y no pa 

va la vida urbana; tomando matices prdcticos la enseSania en estas--

Ine4ituciones. 

Hubo una separación en el sitios educativo apareciendo --

dos Instituciones Que se solidificaron rápidamente y pelearían a for 

mar parte de la Secretaria de Iducacidn Pdblica; la secundaria y --

lee normales. Al aumentar le demanda obligó a pensar en la formaw•• 

ella de docentes en ~ro y calidad. La secundaria se encargarla-,  

de atender a los adolescentes y de la juventud, viniendo a cercenar 

a la preparatoria los tres primeros anos de preparación universita-

ria,' dejando solamente dos altos pera el bachillerato, mara lo mal-

ee aumentaron materias profesionales y de cultura pueril. 

Durante el gobierno del Licenciado Emilio Portes Oil, el-

Secretario de Iducecidn Pdblica fue el Iicenciedo irequiel Padilla-

riendo en ceta geetidn donde sedecreto la autonomfa universitetria-

eetablecidaen la Ley del 26 de julio de 1929, mercando una nueva - 

era in la vida de lae Instituciones Superiores, puesto oue la auto. 

piafa vino a significar la defensa del pensaMiento, de inveetiga---

cidn y expresidn. también buscaría Pus propios contenidos en los --

Planes y proglimai que reguleren su vida educativa. 

Durante la politica del Maximeto ejercida por el ex-presi 

dente libas Calles, trajo una debilidad en el campo educativo, por- 

41 COIRSJOI DIEZ, Jelse. Op. eit.,p. 64 
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lo (ve en menos de dos *Roe hubo cinco titulares en la Secretaria-

de educación Iducación Pdblica. Solamente embresaliendo la aótuación del Se--

Crettrio brote* Ramis, durante el Gobierno de Abelardo Rodriguez 

(1932-1934) quien durante su gobierno estableció lo sigiaienti, 

Pormuld progresas de federalización de le enseRenza por - 

medio de arreglos y convenios entre los gobierno, de los estados y-

del Centre. 

estableció la entrega a la Secretaria de Iducación le ju-

risdicción p reglamento. de lee escuelas particulares; Artitulo. 123 

ConOtitucional. 

11 alboroto o controversia de Saseols fue lo relativo a -

la educación sexual, recomendada e loe gobiernos de Asórica por el-

Congreso Panamericano del niño lo oue provocó una reacción por ;mi. 

te de la iglesia y algunos sectores de le población. ' 

Con lle oaracteriaticas menciónalas y les luchas entre la 

iglesia y el ¡atildo ee.bused oue el sistema educativo fuera armóni-

co, reafirmando mala aduosción nacional era una tereadel latido-

ofrecida por el gobierno y ls educación en manos de los particula-

res, se tuvieron a:les disposiciones oficiales. 



e) MORO» CONSTITUCIONAL» DM 19349 1946  I 1979 

Lao reformes propuesta. solo se relacionan con el Artféu-

le 3°  de nuestra genstitucidn, considerando al Artículo Tercero — 

Constitucional como la columna vertebral de nuestro *Plateas educatl 

YO. 

La retoño de 1934, surge como conrecuencia de una inicia 
tima formulada por,e1 Comitd Iljecutivo Nacional del Partido Nacio-s 

nal Revolucionario. La iniciativa determinada entre otros aspecto:1» 

lo siguiente* .fteluir toda medien,' religiosa en la escuela prima- 

por una edUcacidn, científica y racional; se incluid la califi-

cecidn de eocilistila eduoacidn oue impartieran el Matado; oue.el-
- control de las primen., fuera real por parte del listado; oue la --

educecidn'impartida por tal Matado, Primaria, Secandaria o Normal, o 

de cualquier nivel cuma* se ofreciera a obreros y campesinos y la-

otae ofrecieran los particulares, también seria socialista formando-

el concepto de los medios de produccidne 

Lo anterior dejaba Ver,nue la iniciativa daba una como, 

cidn socialista en la vida institucional mexicana, marcando el Paco 

hacia la socialisacidn de la vida necional en eu conjunto. Pero es-

de mencionarse que 11.Conetitundn Mexicana no sufrid modificacio—

nes substancial'', en cuanto a la propiedad de los medios de produc-

cién, sl enromae socialista solo fue educativo. 

NI texto del articulo. 3°  fue aprobado y entrd en vigor el 

1°  de diciembre de 1934, durante el gobierno de Ldearo Odrdenas, --

conteniendo las siguientes características, eegdn Diego Peladez: 

1.49 .- ele establecía que la educacidn impartida por el Da-

tado seria socialista, exlcuiria toda doctrina religiosa, combátien 

do el fanatismo y loe prejuicios, y crearía en la juventud un con-- 
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oslIeLrattieaál y exacto de/ eniveráiy dela vida Meiga". 

21.- 'Be atribuirle de manera exclUsiva elostsdo (federa 
alón, estados y municipios) le facultad de impartir educeildn prima 
ria, secundaria y normal si bien podrían otorgareeautorizaciones a 
las particulares que desearan impertir esos mismos niveles de enser 
danza de acuerdocon lee normas CM el propio articulo estebleota". 

30.- •asas normas consistieron ans* 

. a).- "Las actividades y le ensedanza en los planteles paz 
ticuleres deberían de alistar...a la diepoilciózude acuerdo con lag 
cual la educación debía ser socialista y excluir toda doctrina reir 
glosa. ~mismo, esas actividades quedarían a cargo de pareen*. que 
"da concepto del notado tengan euficiente preparación profesional,-
conveniente Moralidad y una ideología acorde con este precepto'. 

ene *cuerdo con lo anterior se estatuyó quedas corpors~ • 
cienes religiosas, los ministros de los catea, las sociedades ~-
acciones, oue «elusiva o preferenteaente realizardn actividades --
educativas, así como las asociaciones o sociedades ligadas de mane-
ra directa.* indirecta con la propaganda del credo religioso, no pe 
drfan intervenir en forma alguna, en les escuelas primaria, secunda 
ria y normales, ni siquiera spoydndoles econdaicamentel5 

b).- erika definición de planes, programas y "Modos de en-
seftenza corresponderle en todos los caeos, al 'atado". 

o).- 'Para su funcionamiento los planteles particulares - 
deberfan contar con una autorización expresa de poder publico, el -
que, en cualquier momento y si cue contra sus resoluciones procedil 
re recurso o lacio alguno, podría revocar autorizaciones. Con esto 
se estableció una excepción expresa por cuanto a la procedencia del 
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Col juicio deHAimparo".' 

o 
• 4 e- "Se determine, nue lás disposiciones antes referidas-, 

referían también pera la educacidn.de cualquier tipo o nivel, tapar 

tide a loe trabajadores y a los Camerinos". 

'5/1,- "Se introdujo el concepto de.  obligatoriedad de la 

. éduoecidn primeria". 

60.- "Se faoultd al estado pura retiren, discrecionalmen-

te en cualquier momento, el reconocimiento de velides.oficiel a los 

eetUdios realiradoe en planteles perticuléree". 

70.- "Pinelmente, re stribuy6 el congreso de la unidn les 

facultad de expedir la* leyes necesariee destinadas a distribuir la 
fünd" social edautivo entre le federaci6h, los listados y los Mb 

niciploe, aef como pera fijar lee aportaciones econ6micas correspoR 

dientes a este servicio pdblico, y nora anidar lee menciones almez 

tiblee de ser anlicades a los funcionarios nue no cumplieran.* no 

hiélenle cumplir les disposiciones correspondientes, sal como.' to-

dos aquellos Que las infrinpieran. Lo anterior, se aclerd, era con-

el fin de unificar y coordinar le 'haced" de toda le Repdblica"13  

La inolinacidn de la reforma fue inspirada por un senti—

miento necionalista y democrático logrendo conseguir y aprobar una,. 

roncones como esta, loe aspectos mde novedosos de la reforma dentro-

del ramo educativo fue la consolidación del Estado en la dirección 

del Estado y organirecidn del sistema Educativo; la obligatoriedad-

de la eduescidn primaria; la autoriracidn por parte del Ebtado para 

el fancioneMiento de escuelas perticulares de cualquier nivel de en 

release, así como retirarles en cualnuier momento el reconocimiento 

de velider oficial; faculter al Congreso de la Unión pEra unificar-

y coordinar el sistema educativo entre la.federacidn, los estados y 

43 ‘W-A1E1, Dieso. 31 Derecho Académico en léxico, Edit. 	Kix. :.P. 1907 
PP. 13-1, 
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municipios. 

La reforme de 1946, eusrlaid la orientad& secielista de 

la educación, introducida en 1934, recobrdndese la !radial& dese--

crItica y liberal, Quedando el texto del articulo 3°  en los alguien 

tes Ominoso 

Articulo 3°  "La educicidn mas imparta 01 botado - federe, 

oldn, estados. municipios- tenderá e desarrollar aradnicamente las-

fecultIdes del ser humano y fosentard en el, el saor a la patria y-

la conociendo' de la solidaridad internacional, en le independencia 

4' en la jueticies. 

L'u odereatirada por el articule 24 le libertad de oreen-

Mes el.criterio nue orientaré a dicha educedidn se mantendré ajos. 

ne a culleuler doctrina religiora y, basado en loe-rieultedoe de --

'progreso científico, lucharé contra la ignore:nolo' y los efectos, --

los fanatismos y les perjuicios. Adiadas' 

a).- "Seré desoordtica, considerando . la democracia no - 

solamente como una estructura jurídica y un régimen, sine coa* un--

sistema de vida fundado la el constante mejoramiento económico, so- 

cial y cultural del pueble". 	. 

b).- "Bertnecional, en cuanto - sin hostilidades ni ims-

cluelvisso - atenderé a la comerensidn de nuestros problemas, el --

aprovechamiento de nueetrel recursos, a le defensa de nuestra inde-

pendencia polftica,'al aseguramiento de nuestra independencia eeoaf 

mica y la continuidad y acercamiento denuestra cultura, y«. 

"OontribUird. a' la mejor conviviencia Muna, tanto -

mor los elementos Que aporte a fin de robustecer en dl educando, 

junte con el aprecio pira la dignidad de la persona y la integridad 
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de la familia, la (maldecida del intetés'ffineral de la sociedad, -• 

cuanto por el oxidado que penca en sustentarlos ideales de.frater 

aidad e igualdad de todos los hombres, eviteadelesrprivilegios do-

rarme, de sectas, de capee, de eme e de,individuelidad". (44) 

La nueva redimida ratifica lee principio. de laica, gra-

tuita p obligatoria; pero :también reafirma el cardoter democrdtice-

de la educacién; mantiene firme loe postulados de lucha contra la 

ignorancia y eus efectos; fundada su los principies dé:la ciencia 
y sostione'como finalidad de este el.vieje anhelo pedagégico la !él. 

macidn-integrál del educeade; dentro del panorama mundial se esto

blies le educacidn pera mejorar la convivencia humeas en la libe-• 

ted, 'justicia y pes. 

Las dos reformas anteriores se apegan al tipo de ~ida. 

ao que se quiso formar, el cual debe responder a las espectativas - 

de vida oue ofrece nuestra nacida, le segunda reforma busca mejor 

lapersonalided del individuo teniendo lote bases educativas pera -- 

ello, es claro sostener oue'del contenido del ArtioUle se define la 

orientación o el rumbo oue debe tomer la santimonia en nuestro pafe. 

La reforma de 1979, viene a consolidar la función *ocia-
r nacional dé las universidades, donde loe universitarios deben y - 

pueden deactetrareu responsabilidad !ate la sociedad, buscando nue-

vas alternetives, respuestas en la vida jurídica nacional, por ello 

fue conveniente adicionar el Articulo 30,y grrantisar la eatoriomia-

ae las univereidades, sobreiallendo los siguientes elementos, Que -

nos seaela Diego Valides en su obra VI Derecho Académico en ildsico, 

1°.- "Vi coapromiso permanente del Estado en el 'Sentido -

de respetar; de manera irrestricta, la autoniafa de lee universida-

des". 

44 SOLANA, Fernando. Op. olt. pp. 274475 
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e 2 e- tia autonomía toree parte 01 orden jurídico necio-- 

nal y por ende de lar instituciones oaela ejercen no pueden sus--

traerse al acatamiento de ese orden nacional.Alepecificamente el -

precisa OU• no hey derecho, territorios por encime de las !acata,—

des del Witade". 

e 3 .. WLa autonomía correeponde a cada inetituci6n. Las - 
instituciones autdnomes son, por lo sismo, independientes entre ef" 

"II ejercicio de la autonomía representa une'respon-

sibilided pera las instituciones de educeicidn sumerior, reeponsabl-

11(9E0 nue ee traduce en el ineludible cumplimiento de rus planee, - 

programes y métodos de trabajo y en el adecuado eprovechemiento de-

loe recursos de oue he sido dotada". 

S..-."Son fines de lar instituciones autSnomes educar, --

inveetiger y dirundir le cultura". 

00.- "Le autonomfe supone pFre las inetituciones de educa 

cidn sumerior la facultad y lo reeponeebilided de goterner el! Me-

nfis/ • 

o 7 	"le condición del ejercicio acedémico en ler institu 
*iones autdnomae de educxci6n eu,Nerior, observar loe principios de 

libertad de cátedra e investigeol6n y de libre examen discusión de-

idees. No cabe sor lo mismo, ninguna torna de esoterismo". 

81 	"MB atributo de lee instituciones autdnomes determi 

ner PUS pleno, y programase. 

0 
9 	"Oorreetsonde e lee instituciones autónomas fijar los 

términos de ingreso prosecidn y permanencia de su personal acedéSi-

co, con seto se garantice mue, en le determineciln de loe requisi—

tos y procedimientos para ingresar, ser promovifte y permanecer en- 



una Matasella té édUtecién auldnome, rolo podrdn intervenlr1Os 

dtemnee aceddmices eme de acuerde con le legielacidn eplicable — 

sean oespetmates, Cualquier prdctica o pacto en contrario eerd nu-

le por Imoemstitsciénalidadle. 

10• mOorreeponde a lea instituciones authomas el de 

administrar su patrimonio". 

11e  "Se establece que las relaciones laborales tanto- 

del personal académico como del personal administrativo se norme. 

ran por lo dispuesto en el Apartado A del Artículo 123 ConstituSil 

nal, de acuerdo con los términos y modalidades olio al efecto sala'''. 

blece la ley Federal del Trabajo y considerando oue el trabajo ca-
les universidades tiene eirsetefietiome propias de un trabajo sope 

cial". (43 ) 

Consideramos oue a medida oue los universitarios tomen -

la verdadera conciencia de vocacién de servicio, se oodrdnresol--

ver los mdltiplea problemas nacionales, ademde de oue la sociedad 

exile mejores hombres, odio esto** su,de lograr en un marco legal 

para oue se pledan desenvolver los universitarios de acuerdo con 

sus intereses, pero sin olvidar su reeponvabilidéd vera y con la 1. 
sociedad. Al unir conciencias universitarias re beneficiard a --
otras instituciones y e otros cludedanos, ahí radias la importan--

ole de le anterior reforma del ArthIle 30  Constitucional. 

45 ViLk272, Dime. 014 oit. .2142 
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MUR» MORRAS =arrua 
Como se ha mencionado el Articule Tercero donetitudemal-

establece y fija lag bases de la educadita para todos les naeliams 
Per ello y con la finalidad de apegarse a las caracterfsticam ~-
propias y actuales de nuestra población se referid 01 citado arti0a 
lo en merco de mil novecimtos noventa y tres, deetrunde las sigui 
entes modificaciones: 

Re ertablecid en el primer párrafo del Articule 99  Cual& 
tucional. *Todo individuo tiene derecho a recibir educee140.(46) -
Lo anterior reconoce loe derechos naturales, que ban mide una de --

les metas Principales del ser humano, el pueble mexicano a le largo 
de su historia ha incorporado bienes bien ganado., dentro de Ales 
destaca el derecho e le educadita, oue ha sido bdeice, pues ea un 
elemento para afianzar nuestra seguridad como individuo, le ente---
rior fue tomado como referencia pata planearle constitucionalmente-
el legieledor, le educación como un derecho, una necesidad, une á.-
pimpido y une fundido social que no se podía dejar el margen 
nuestra Carta Magna. 

Otra reforma del Arfitule Tercero Conetitucional, fue es-
tablecer el carácter obligatorio de le educadito seounderia, sumen,-
tendo de 6 afta a 9 anos la Iducscién Melca, comprendiendo a los -

niveles del gobierno, federal y estatal para ampliarlas epertunida-
des educativa. y consolidar una formación democrática, así cese la-
equidad regional en'el acceso a une escolaridad birle& mda sdlida -
y prolongada. 

11 objetivo primordial de establecer la educación secan.% 
ría obligatoria, es elevar le calidad de la formación de estudien--
tes, ~diente el fortalecimiento de los planos y %Ingresos oue raga 

46 COOSTITVCIOX POLITICA DE LOS ESTADOS [NIDOS KMXICIPOS. 16 Ed., EAlt.Pelna 
MI:. D. P. 1993 p. 1 



len le,edueslidn básica, apoyados en el Articule Tercero Nnetitthi. 

'cima, pare llevaral individua a docilitar su incerporacidn pX*-

. ductive y flexible al mundo del trebejo, nue coadyuven a la solu--

eldn de las demandes prdotioas de la vida cotidiana y oue ultima» 

leal. participecida activa y reflexiva de las *ionizaciones mili 

ales y en la vida politice cultural de la nacida. 

Adeude se deregd la frece:ida IV, donde se establecid; 

"Lee corporaciones religiosas, los ministros de les cultos, las si 

clededee por acolen.' que, excluelvsmente o predominante, realicen 

actividades educativas, y las asociaciones y lociedades ligadas --

con le properecidn de cuilouler credo religioso, no intervendrdn • 

en forma alguno ea planteles oue se imparta *dm:acida primaria, si 

cunbris y normal y le destinrda a obreros y carcesines". (47) 

La prohibicidn alameda de lo anterior fraccién, se exi-

me de acuerdo can la !mecida VI del Articulo Tercer* ye reformado 

que e la D'ira dice "Les particulares podrdn impartir educacidn en 

todos sus tipos y modelidedes".(48) lo anterior significa eue les-

persones oue tenga' que ver con alguna religidn podrdn intervenir-

en le educacidn primaria, secundaria y normal, también es de men- - 

cionarse oue en los establecimientos particulares se podrá profe--

ser alguna religiosa, en otras palabras el lalcieme en lee esoue--

lee particulares ya no existe. 

Re importante seteli- r que con la citada reforma ee vio--

nen a conciliar intereses ene por muchos ellos se estuvo en pugne,_ 

es de:ir, oue las corporaciones religiosas vorticiperan en le edu-

cad" bdsica y normal, ya que la desicidn de darle educacidn lai-

ca, e no laica, corresponderd a lbs padree de familia temer esta - 

deeicidn. 

47 CYRST/TOCIOM POLITICA OS LII3II3T,D03 UU30$ ZaC1733.0p. cit. p. 7 
.! Mese poi 
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a) AL ARTICULO MORRO CORITITUCIOAAL 

La !uncida «t'estiva, pdblica e privada, ce debe «Atable-
corycedianto un orden normativo, cuyas disposiciones d'iban ser cum-

pillas de manera precisa en  el susueste case de incumplimiento u -• 

emieidn pueden incurrir en reepOnrabilidad de consecuencias haridi- 

ese. 

. 	Pretendemos clesifiésr e nuestra considerecidn,la regula-

ción luridica de la educacién, restemos» como sobresaliente la ae 

oída indicadora y correctora del Metilo, pilar fundamental en el --

drea educativa. 

II mareo j'iridio*, ce refiere a toda regla de comPorts--i. 

miento, sea obliestoria o no, es decir, se caracteriva por imponer-

deberes y otorgar derechos, en los doe casos, es arovocer comporta-

mientos. Por lo tanto la educacidn ee encuentre dentro de un arreo 

jurídico de leyes, reglamentos, decretos nue regulan su ?uncida 'ata' 

Por lo anterior se deerrende en rete inciso la acción re-

eulsoora del articulo tercero constitucional, norma suprema oue re-

gula le vide educativa de nuestro pais, vete articulo le 'encuentre,. 

en ~Oído de le pirémide jurídica por encima de cualquier otra dis 

poeioidn jurídica. 

mencionedo artioul.o prescribe lee bases conetitucione• 
les de le educecieln en México, nue a la letra dice: Articulo 30. --
"Todo individúo tiene derecho a recibir educeci6n. 11 Zetedo-Pedere 
con, catee,»  y mumeiplos.impartirén educeolén preesoolsr, prime--

ria y fecundarle. 1s Ouceeidn primaria y la peoundsria Ion »lige-

torias. 
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LMediicacidn que imparte el tetado tenderé a deearrellara. 
arednicaments todita lee facultades del ser humano y fomenten( en El 
• la ves, el amor a la patria y la conoiancis de solidaridad inter-

nacional, en la independencia y én le jueticia. 

I. garantizada por el artícule. 24 la libertad do creencia 

dicha educacidn seréleice y, por tanto, Pe mantendré por comrleto - 

ajan a cualquier doctrina reliriont. 

II. II criterio que orientaré a la éducecidn se besaré en 

los reeultedoe de progreso científico, luchrré contra le ignorancia 

y Fue efecto., las eervidumbres, loe fanatismos y los perjuicios. 

&da" 
e) Bort democrétice, coneiderendo a le democracia no role 

mente como una estructura jurídica y un regLmen político, Pino como 

un filetear de vida fundado en el constante mejoramiento econdmico,-

social y cultural del pueblo. 

b) Seré nacional, en cuento - sin hostilidedes ni exclusl 

viemos etendert a le comprensidn de nuestros problemas, el aprove—

chamiento de nuestros recursos, e le defensa de nueetre independen-

cia política, el reeruramiento de nueetre independencie económica y 

e le continuidad y acrecentamiento de nuietra cultura, y 

c) Contribuiré e le mejor convivencia humera, tento, por,. 

los elementos .ue aporte a fin de robustecer en el educando, junto-

con el aprecio pera le dirnided de la rersone y la integridad de le 

familia, le convicción de loe intéreses generales de le sociedad, -

cuanto por el cuidado que Ponga en sustentar loe ideales de frater-

nidad e iruelded de derechos de todos loe hombree, evitendo los pri 

vilegios de reces, de religión, de campos, de sexos o de individuos 
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Para dar plene cumplimiento/a le dispuesto en el se-

gundo pérrafo y en la !mecida /I, el Ilecutivo Federal determinaré 

lee planee y programas de estudie de la eduoaci6n primario, eecunda 

risa y norma pera toda la republica. Para teles efectos, el Ejecuti 

ve Federal consideraré la ~pida de los gobiernos de lee entidades 

federativo,* y de los diversos sectores involucrados en la ellucecién 

en lov términos nue la ley venales 

IV. Toda La educacién que el estado imparta seré gratuita 

V. Ademé» de impartir la educación preescolar, primvria y 

Secundaria, ~elides en el primer pérrafo, el Estada promoveré y -

atenderé todos los tipos y modelidedes educetivoe - incluyendo lit-

educacién superior - necesarios pera el desarrollo de la necién, --

apoyaré le investigación científica y tecnológica y alentaré el for 

telecimiento y difusión de nuestra cultura; 

VI. Los particulares ilodrén imuartir educacién en todos - 

sus tipos y modalidedes. In loe términos nue establezca la ley, *d-

istado otorgare y retirerd el conocimiento de valides oficial a los 

estudies nue se realicen en planteles particulares. le el caso de -

la educacién primaria, secundaria y normal, los verticulares debe - - 

rdn; 

a) impartir la educación con apego a los mismo fines y --

criterios oue establece el eegunde pérrafe y la fracción II, asi cl 

me cumplir los planes y programas a oue se refiere la fracción III, 

y- 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización ex-

presa del poder pdblico, en los térainos nue establezca le ley; 

VII. Las universidades y las dude instituciones de educa 
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•ida saperier a las que le ley *toreos autonomía, teadrda la fecul • 

ted y le reeponsabilidad de geber urce a si mimas; realisarda sus-

finos de educar, investigar y difundirla cultura de acuerde con 

los principios dé este articule, respetando la libertad de adtedram. 

e investigacidn y de libre examen y discusión de ideas: determina- - 

rdn sus clanes y programas; fijada los tiritases de ingreso, promo-

ción y permanencia de su personal académico y administrarán su pa--

trimonio. Las relaciones laborales, tante del personal acedó:nao --

come del administrativo, es normada por el apartado é del articulo 

123 de esta Constitucidn, en los tórmines y con las modalidades que 

establezca la Ley Pederal del trabajo conforme a las carecterísti-

cae propias de un trabaje especial, de manera oue concorde con la -

autonomía 3.a libertad de cdtedrs e investigación y los fines de lee 

instituciones a quo esta fracción se refiere, y 

VIII. 11 Congreso de la Unión, con el fin de unificar y - 

coordinar la educación en toda la repdblics, expedird les leyes ne-

ceserias, destinadas a distribuir la función social educativa entre 

le Federación, los estados y los municipios, *fijar las aportacio--

nes económicas correspondientes a ese servicio pdblico y a Imanar-

las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplen o no ha-

gan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo loe a todos aque-

llos que las infrijan". (49) 

11 vigente articulo estatuye las beses constitucionales -

de la educación en léxico, como se desprende del contenido del arte 

culo 3o., que indica loe princípiele, y anterior, propósitos, las -

condiciones y las cenote:latiese oue debe poseer. 

Las características que fija el presente articulo sobre -

la educación a nuestro juicio son les siguientes: 

9 clIsnrclon POLÍTICA DO LOS ESTADOS UOIDOS ISIXICAXOS. Op. ()U pp. 1-2-3 
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- Todo individuo tiene derecho a recibir educacidn 

- 11 %todo impartiré educación oreescoler, primaria y e 

cundaria 

- La edueaci6n Primaria y secundaria son obligatorias 

-La educación desarrollaré aradnicamente todas las facul 

ladee del ser huaeno. 

• Pomentarí el amor a la patria, a través de la defensa 

defensa de nuestra libertad y soberanía. 

- Seré •lelas,  

- Científica: seré producto del acervo cultural y cientí-

fico de le humanidad y no de fanetismoe y los perjuicio. rocines. 

- Democrética: a favor del mejoramiento cultural, sociel - 

y econdmice de todos los individuos de nueetre necién. 

- Nacional; coerrenderé la realidad social y probleméti-

ea del pata. 

- Humana; promoveré el respeto a la divinidad y solidari-

dad del hombre, aanifeetandose en contra de cualouier tipo de die-

crininacidn'eocial. 

• La federe:A:In determinaré loe plenes y programas de es-

tudio de le educación bdeica y educecidn normal. 

- La educación que imparte el Tetado meré gratuita (prees 

colar, primaria y secundaria) 

- E. Tetado atenderé también otros tipoe y modalidades --

educativas, incluyendo la educación superior. 

- Promoveré la investigacidn'cientifica y tecnológica, 

mismo la difusidn de nuestra cultura, 

- Los particulares podrir: impartir cualquier tipo y moda-

lidad de educacidn. Tomando en cuenta oue la educecidn béeica y nor 

mal, deberé cumclir con lo diepuesto en presente articulo. El lte- 
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lo se reservalm.discrecienalidad para otorgar o retirar sy reeeneá 

simiente de válidas oficial. 

Las mmiversidades e instituoienes de educad" superior 

' enferme a se cardeter eutálome podrán gobernarse así misma. 

111 Ingrese de la unión podrd, legislar las actividades 

educativas del pais, fijar las aportaciones ~mímica. correspon—

dientes a ese servicio pdblice y eancioner a los funcionarios cue 

incumplen les precripcienes legales establecidas. 

Coso se desprende de•las caracteristicas del articulo 30. 

es 'obvió notar lo que se pretende • través de la educacidno  es de--

sir, dotar al individuo de los elementos indispensables para desea-

velveree normalmente en el medio social ene lo rodea. le anterior,-
ee seria posible sino ee contaré con un ordenamiento jurídico presa 

tablecidee 



76 

b) OTROS ARTICULO CONSTITUCIONALES RELACIONADOS 

CON LA MOZO 1ENIATIYA 

'Les preceptos que tratamos de exponer los consideramos --

que se encuentran directamente relecionedos con la fUnCién educati-

va en léxico. Tal ee el caro de los siguientes articules constitu-

cionales vigentes. 

11 articulo 31 de la Censtitucién hace referencia a las - 

obligadiones de los mexicanos, es relevante lo oue contiene 'lats.--

articulo en ru freccién I; •Nace que sus hijos o pupilos concurran-

* lee escuelas péblicae o privadai, para obtener la edueecién prima 

riel y secundaria, y reciban la militar...• (g)) 

XI objetivo principal comiste en asentar le obligación -

de los pedrea de familia o tutores en mandar a sus hijos o pupilos-

para que reciban el beneficio de le educación b#sica y militar, oue 

les permita vivir una vida decorosa y contribuir a un mejor desarro 

llo de la sociedad en la oulhebiten. 

11 articulo 73 de la Constitución se refiere e les facul-

tades del ~gres* y en su fracción XXV dice; •?ara establecer, or-

ganizar y roetener en toda la Repéblica escálele' rurales elementam. - 

lee, superiores, eecunderias y profesionales; de investigeoldn cien 

¡fricado bellas artes y de eneeNsnea técnica; escuelas préctioae -

de avicultura y mineria, de artes y oficios, museos, bibliotecas - 

observatorios y desde inetitutos concernientes e le cultura general 

de loe habitantes de la Nación y lerislar en todo lo oue se refiere 

a dichas instituciones; para legislar sobre monumentoquarqueoldgi--

coso  ertfeticos e históricos, cuya cone•rvacién sea de interés rus:. 

cionel; así como dictar leyes encaminadme a distriboir'conveniente:-.  

SO COIVITOCION POLITICA DI LOS MUDOS M'IDOS IMXICI.lbS. Op. oit. p. 28 



mente entra lm federacidn, loe Dotados y les municipios el ejerci.̂-- 

ole de la familia educativa y Vas aportaciones económicas correspla 

dientes a ese servicio pdblioe, buceando unificar y coordinar la 

educación en toda la lépdblica.'Ies titules oue se expidan por los-

establecimientos de que se trata eurtirdn sus efectos en toda la - 

Itepdbl loa*. 	) 
	

• 

De lo contenido en el articulo anterior podemos decir, el 

&Ingreso de'lalacién se le unía* oue puede legible: en materia edu- 
i 

catite y nadie puede suplir lee facultades legisletivas en los gra-

dos y.límites que eetableoe el ordenamiento mencionado. 

El artículo 123, en mil p6rrafoa primero y toros* de la -

fracción XII del apartado A dieponel *Toda emPresa agrícola, indus-

trial, minera o de cualquier otra oletee de trabajo, cituades fuere,. 

de lee poblaciones, metan obligadas e setablecer escuelas, enferme-

ries y demos servicio, neoererioe pera la comunidad". (52) 

La dieporicién de establecer escuelas por evite precepto -

constitucional es determinante, pero a pacer del deeirrollo de le -

industria en nuestro País y el eetableolniento de empreepe de la --

produccidn, conelderamoe que la cantidad de eecuelee Artículo 123 e 

venido decayendo, por lé que le reata eficacia a la norma comentada 

Lo prescrito en loe artículos antes mencionados vienen a-

dule respaldo y mayor solides al Articulo Tercero Constitucional,- 

. con-una sólo finalidad, ampliar el acceso y calidad de nuestra edu- 
. 	• 

cocida. 

51 C3tillen28 11011TICA Dala 1152008 U11803 XLICICAIDS. Op. cit. p. 28 
32 !ladee p. 85 
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o') lart PE) 	DI IDUOACION 

Urente el gobierne del presidan!. Licenciado Luis "che,. 

rria, el Congreso de la Dnidn decreté la Ley Pederal de Educación - 

pare ajustar les necesidades educetivas de aquella época. Dicha ley 

fue publicada en el Diario Oficial de le Paderecidn el 29 de'noviam 

bre de 1973, ¡out en la actualidad ya fue abrogada como ce detalle 

rd ate adelante. 

Seta Ley re realleo oon el fin de unificer le educecidn -

en le lepdblice Mexicana, reelemtnteda en el articulo tercero cons-

titucional, nue ordeno las disposiciones que regularon en su amen. 

to el sistema edueetivo n5t.ionel, por ye no por une Tey vi'ente he-

remoe una semblante eimnle de les cerecterieticas sus le reruleron-

contenidas en sus artículos, dividida en custro catitulos nue a con 

tinuecidn esencionenoss 

>ti el cepitulapriméro, reietivo e lee dirporizioner esas 
relee se encontraba; el frbito de enliercién de la Ley; le defini--

cidn de educecidn; se determinaban los elementos intermites de la-

eduercidn pdbline; e quien correerondle la enlicecién de le ley; se 

estableciera los criterios oum orientaron le educecidn; re estable--

cié le prohibicieln a las asociaciones relieiorae o ministros de los 

cateó intervenir en lr educación priwrie reounderie y normel; ee-

retified el contenideldel Articulo Tercero Oonetitucional. 

In el ~itulo segundo, concernid e le inteerecidn del -- 

sistema educativo necionel donde re erteblecids los tipos y niveles 

y Modelidedee del cieteme educativo nteionsl, indicendo au nonsoei-

*ida; le vinculreisIn de la educecidn con le comunidad. 

In el cenitulo termo, viró en le dietribucidn de le fun-, 

FALLA D iikuta 
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*ida educativa que cemnrendid. La formulecidn de planes y programe 

de estudio; del establecimiento de instituciones educativas; oue '-

,las universidades y desde escuelas de educecidn sunerior se roberni 

VIS ds acuerde een ea erdenem!ente legal. 

el capitule ouerte, fue inherente a les plenos y pro--

gramos de estudio preeeribid. Que le educación es un ProcePc nue 

comerende le enes/tensa, el aprendizaje, la investigeeldn y la difu-

ridn; eue el contenido de la educacidn servirían ea?* foymular los-

llenes y proerames; le vallase oficial de estudios; le prePtecidn -

del servicio social. 

La Ley Pederal de lauceoldn fue ebrorees, por la ley Gen= 

ral de Muceeldn, nue entré en virir el miércolee le de julio de --

mil novecientos noventa y tres, publice4e en el Diario Oficial, bo-

jo el rdpimen del Preeit;erte Iicenciedo Cerloe Salines de Gortari. 

Es dtil conocer le nueve Ley, ya que elle rerres-nte ;Im-

re con el Articulo Tercero Conetitucionel, sin olvider le &m'eme--

da de ;vete cobre le ley, le parte fundamental de lee beses y airee 

ciones nue debe tomer nupetro ectuel eleteme necionel, vol- lo que - 

Meneloneremee e continuecidn alrunee de rue diepoeicionest 

Rn su primer articulo de esta Ley define su dm,.ito 	.1.11•11.1. 

aplicación; "Irte ley regule la educicidn que imearten el Estado-Pe 

deracidn, entidades federativas y municipios-, PUF orpeniemor dee-- 

°entrante-deo y loe particulares con autorirecilln o con reconocí--

aSente de valides oficial de estudios. Se de observencia general en 

toda la Rendblica y lee disposiciones que contiene con de orden pd-

Mico e interne social". (53 ) 

Ike el Memo erticulo ee eetIllece 09P lee univerridedes - 

53 LIT OWERAL DE EDUCACION. Diario Oficial de la Pederacian, 13 de julio del 

93. P. 
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y desde instituciones de educan« esperier, se regularía por las - 

leyes procias de dichas instituciones. 

In su Articulo 2o, - se estables* ose; 021de individuo --

tiene derecho a recibir educecién y, por le tanto, todos loe habi—

tantes del pais tienen lee mismas oportunidades de acceso el flete-

me e!'ucrtivo nacional, con edlo satisfacer los requisitos que ene-

bisecan lee dispoeiciones generales aplicables". (54) 

Loe fines educativos de la presente len se enéáentran --

contenidle en el articulo 70. Que a continuecién mencionemos; La --

educecién eue imnerts el »t'A*, rue orgeniemoto descentrell-Pdor y-

lo* particuleres. dontribuirén al desarrollo integral del individuo 

el ~arrollo de "te facultades; fortaleceré lp -onci•ncie de le. nr 

cionplided y de lp moberania ; el aprecio por la historia; promove- 
. 

ré le eneptanee (le le leneue necionel, ee decir, del eroeftolt rrote 

tiendo el dererrollo de ler lenruee indleenar; inculcar el corcel--

miento y le prdctice de le democrecie coto le force de robierno y -

de convivencia; resaltar el vrlor de la jueticia, de le otrererneta 

de la Ley y de le leull~ de los indivikuord ente ene; pro^over re 

Mudes de invertieecidn e innovación cientiftea y feo:10141er,, --

fomenter le creecién artistica, ednuleicidn y enriquecimiento y le-

difuei6n de loe bienes y valores de la cintura urivereal, principal 

mente los de le Necién, desarrollar actitudes solidarias en los in-

dividuo', conciencia en el aprovechamiihrto de los reas:~ neture~ 

les y protección del ambiente, e impulser actitudes solidarias y po 

ultimes brete el trebejo, el ahorro y el bienestar general. 

11 criterio nue orientaré e la educecién es definido por-

su articulo So., sosteniendo eue toda educecién primaria, la secun-

daria, la normal, ee %sitiaré en loe resultados de progreso cientifl 

54 LST OJOBRAL DI LA EMOCACIOW. Op. cit. p.2. 
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co e  luchando contra le ignorancia 7  sus efectos, les eerviduabree, 

los fenatiemos y lee prejuicios. ideo" seré deaeorétioae  nacional 

y contribuiré e leisejor convivencia humane. 

Le distribución de la funcién social educetive establecido 

en su articulo 12, determinedo que dicha ~cié:: es 'solutivo de le-

autoridad educatiVe felerel e  teniendo lee eippientes etribUcionee: 

Determine:. loe !nene?,  y proerence de estudio de le educa-

ción bérice y.normel; fijar el celenderio eecolrr, eplicible e le 

educación primeria, recunderie y normal: dieefter y conserven eetueli 

'aloe loe libro,  de testo pretuito; oprobia. el UPO de libros de tex-

topere 11 educación primaria y pecundRria, sal cono fijar los linea 

riPntote rcnereler Persa el uso le mrteriel educativo; emtrblecsr un - 

sistema necionel -ue Permite le ruperecién profesional de loe memo.- 

troe le educecidn 	ejumter un rieteme de crédito,' le ~elide 

cié:: y e,.v.ivtlencies 	feciliten el efIceee de edueenoe de ur tiro 
o mo4elided educative P otro: un repistro de inetitunionee del ele-

teme educativo nscionel: efectuar le *leneecign y prorrenrcién elo--
bel In liPtPMP eduletivo necionelj y rlrenti.er el cerileter ncio--

nel ce 1s ahleatiln b,sice y normel. Io anterior viene e core:!Iiiers 

el felereliemo eduestivo. 

Te eluided en le educeciéne  este cOntenide en el ertfottlo-

32, nue die!,one: lee autoridedee PIUOPtiVPP tomarén desicioner ten--

dientes e determine? Condiciones oue termita:á el ejercicio pleno del 

derecho e la educrelén de.ce.le persona, une meyor ecuide educativa -

ce! domo el loen de le PfliCtiVP 1"elled en oportunidedee de PCOPPO 

ypermenencie .en los servicios educativos. 

• lo ontee mencionado ve enceueen,to becie lee rapionee con -

mayor etreso educativo o iue vivan en condiciones POMISMiOPE y rocia 

FALLA DE ORIGEN 
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. les delire/arables, 

También se *Calan los tinos y todslidedewde educecién - 

por el articulo 37 dala ley,, determinando que la educpcidn:de tipo 

~pe se compone por nivol'preescolsr,primaris y secundaria. 

lneducaclép preeecolsr sea un requisito indiepenseble pera in- 

grapar a le primaria. 

El tipo medio-superior ee integre por el nivel »chillen_ 

to, loe niveles equiparables a este, también le eduoacidn profeeil-

nal oue no necesite bechillereto sus equivelentes: 

lQ tipo eurerior este conr!leetr ror le educecién que se -

tomarte después del bachillerato o de sus equivalentes, se intetra-

por la licencieture, ev'ecielibd, le meestrle y el doctorado, api- 

co-o le educecién normal. 

Tembién se hace mencidn 

cién especial y la educeeitin pera 

del rietene eduestivo necionel de 

articulo 39 de la Yey.  

de laeducecidn inicial, la 'timó 
edultos que con *ente interrInte-

ecurreo con lo esioblecido por el 

Respecto dé loe rlaner'programe de estudio de con:rorml 

dtd con 'el articulo d7 de dicte ley, le corres ronde e ln Secretrrie 

determinar los planee y procremae de estudio aplicetlee y oblifeto-

:loe en toda el pais, en cuanto ala educecién-Primarie, le Fecunde 

ria, le educacidn nornel y dende rara le formecidn de maestroi de - 

educación béelca. 

Yos particulares podrén impert4reducación en todos loe - 

tipos y niveles, siempre y cuando eetiefegnn los requieitoe paxa--

obtener lae autoripacionee y loe reconocÑmientor en forme erylreel--

por el :letedo, atendiendo e lo. dieruseto ,,or el articulo 5Vde eete.  
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Ley. 

Del articulo 60 de le ley se ertrYlece le Velider 

dweetudios, sosteniendo cue los estudios realizados dentro del eieT 

tema educativo nacional tiene valide: en tolla nuestra nación, de coa 

formided con loe requisitos establecidos en los planes y programes. 

Un erpecto relevante de le Ley es lo estatuido en el ~f-. 
tulo VIII, en lee articulo 75 y 76, dende ce hece Renal" de lee in-

fracciones de quienei preeentan servicio, educetivos, sei orno ru --

respective eenci5n en caro de incurrir en alruner de lee infreccio,- 

nem. En loe ertieuloe 80, 81, 82, 83, ee de la citede Ley er recule- 
. 

el recurso edminietretivo en contra de resolvcionee de lee tiutoride• 

das li4110PtiR"l'e dirtrder en epeco e le Ley, ce Podre inter:~ el --

reCurro.de revieidn. 

Ie presente ley bucea une imrlicetidn !ele pretunke e Inte-

rna reromp fellielvivei beso un rolo objetivo elevar le. celided de - 

le educeridn biriee, atendiendo e une e67_ide federelirecidn de le en 

'Canea, teniendo une reenoneebilided pire le eduercidn loe diferen-

tes ni”,,ler de cco.ierro; federal, ertetel r municirel. 
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d) L YUDO Y LA IDUCAOION.  

Reconociendo le logitina ériptencis del IFtsdo, pu indis 

catible dirección de le sociedad, es decir, fundamentalnterte 03:go-

bierno de 1. sociedad. /ncertando le educecién como une función pd. 

llameó donde el Eetedo muestre cu noder Plucetivo, Por ende, eu ce-
pecided por edUcer, en el T‘roisio hecho de su froulted pubernetive.-

11 gobierno del »tett° ce ejerce e través de leyes nue el cree, vi-

gilendo ea cebad curmlitiento encontrendope dentro de elle, lee re-

lPcionedFe e le funcién PéU?PtiVP de nuestro eirteme educetivo 
°tonel. 	 • 

Aborte bien le creeencie del hombre en elcieded incluye --

reimilecifn ce cultura, edeuieicién de nuevos conocintoe, Précti 

Ce de coet=hres, reelirecién y -lerFecucién de ideelee, todo lo. an-

terior, F01.0 ce ruedelorrer en un Onvito educativo. 51 Retp?o no - 

ajeno e le irlortencia de eete vehfcúlo lo ePtablece o lo encierre-

dentro Ce RUE,  fines. 

En neterie oducetiva en Ye lepLc ecift memicene, 'erro  - 
?e 11 lonetitucién 13olftice AP los TptpAop VniCos rericancei 

cribe en PU ectupl ertfculc tercero, "í e.  edUercifn ,ue iT-erte el 

Eetedo", eetee prlrbree reseltan la imrortancia -va en le el....ceoi!r 

tiene el »tea*. 

Hablaremoe en pentido ePtrittarente jurídico cel Ertplo,-
'pero ¡miterarente enuncierenwe une definicién de Eetedo de?e -or 
Joe4 Manuel Villelmendo; "Be une orrenieecién sociel, eue diriere .o-

guíe e lee dem&e instituciones eocieles, roen optenter el ..tryo'r CP-- 

r11,tor entre elles, rerfn mor le cuel, éstas Fon 	 r eun 

vhdicionedes, Pinte le entrad Jasubptituible -ue es le rrrenire... 
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cidn estetel". 15 ) 

0erown Cimeros !erice en relecidn e el et"» y le Péliep 

ci6n meneas; "Pendmenoe rocieler abro...rector tienen el honbre co-o - 
elemento sine quan7m de su exieteneie. Por la voluntad de el mrntte-

do; replican en mi lereciel estructura sus multirlee *remolonee; - 
eetuftn en intine errnie: Pe elinentem entre Pf; ?enticen Pu proPtt-

sito en forma parelela. SI Setedo y la educeel6n en el ejercicio le 
sur funciones eociales 'deben respetar loe mdltirles elemento, núe - 

comPonen el hombre, dee/arrollar en forme interre, comunicerle idees 

ecordee con le ~idee nue lo circumecribe, ponerloe el rervicio--
de le comunidad e le oue pertenecen. Pero en ntnrtn momento y tejó- . 
ningén concepto, el iltedo y la educeciln deben utilicar el hotbre-.  

como ente educativo- 'pera le rellirreiln de finge unilaterelce" 561 

I.e educecién coto función °el Eltedo, Pe ProPone, perro - 

Pernendo de Acevedo; "e) condueír 01 individuo e le humenided, 
Oicnte une eulture romeral nue, re?* elrunoe, es el fin Micro 0e. le 
civil 4 recidn, o h''ettertr? 01 edgerndo en.eu 	:runeiln rociel 

oficio, pr.fesidn, cerro *'Mico o Privedo; o pe:ende, cumulo l'  'ore 
o?uren rotre todo PUF Prorioe fin PF Polfticoe, e) beeer 0=1 
duo un ciudedeno un perWierio, cu'o -~p=i,nto r cuyo corendn no 

ter en m'e objeto nue 7p come réblice, repree=nter Por unF ?ere --
por una dinestie o ror un hombre". t57) 

II Iltede Pe obliga o Procure un rf.nimo de conoci-ientos-

e todos los ~os y le cuidador nue los conlleve e toser le =cien 

cie de le socieded en le cue Pe ~envuelve, lonric'eramoe nue eete-
es el papel de le primarie y Pecunderia, por otro ledo, lee escue--
ler crofeeioneles o surerioree, nue tiene ror objetivo lr Prerpre--

cidn e le integrecittn h.cie su colectiVided, (:11 lee 01PrfP y rr-re 
55 VILIALPANDO, ,bed )(anual. Op. oit. p. 151 
56 OISMERCM PARIAS, Germán. Op, oit. p. 106 
$7 AZRYSDO, ~mudo. Op. oit. p. 300 
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siglo se divide lé recietted en general y cue entien0e, aedilnte sus 

eatividedes delerminadaS 	lee' e:arbolar fundamentnlea tie la socie 

• 
lb nuestro pais al estado le corresponde le organiracidn -

y direooidn de muestro sistema educativo baje organismos cue operan- 

• bajo el control y thestenimiente del 'atado, epoyendose *decide del :—

precepto conetitucional invocado en leyes reglamentarlac, leyes ce--

cundirías, modificables al capricho de cualquier ejercicio eubertia--

mental. 

le la educácidn, sin lugar a dudas, le forma mía iddneas - 

¡provechosa para usa felie conrecuelin de lis mía elevadas finalidli 

des sociales que el hombre se ha mercado en la socieded, poniendola-

en asnos del »tad*. 

1114-• por muy *atengan. sea el radio de mecida del listado 

en materia educativa, no, puede dejare, de mencionar el papel de les-

escuela, privedem dos formes de *Qu'Incida, pero'con caminos peral.--

los, puesto, me les objetivos generales son deterainrdes por el Zeta 

do, y por tanto el desarrollo de rietemas educativos pdblices son --

muchas veces les mismas que influyen en la eparicidn y el Impulso --

de les feces de actividad libre en la educecidn. 

• 111 precepto conetitUolenal invéoado done re le confiere - 

al 'Retado le conduccidn de la tarea educetival determina me la edu-

*acido ha de atender a desarrollar armdnicaaents todas las faculta- - 

des .del ser humano, pormover el amor s la patria, la conciencia de -

solidaridad internucional en la Wependencia y la justicia, por lo-

anterior se deja ver la impoetergable labor educativa del Tetado cm-

favor de cada uno de sus habitentee, pexa una mejor oontinuidr.d y --

acrecentamiento de nuestra cultura. 



7)-111 OPIPItTACII011 POI, ITTIA DI LA IDDCACION 

Vas penales educativa ee el resultad,• de atender denue—,-
doe y de retienen de la replided t'oriol, son ideples prdeticor oue-
al ponerse ea aereha Producen alentadores rerultados, provechoros---
en el logro de metas colectiveP. 1p politice petual de nueetro pais-
desde rus inicioe he mermado con conpruencia y sdlile: prrnia de --
cada gobierne. 

Dentro de le orientacidn politica mexicene de le educeciSn 
encontratoe nue tiene como objetivo, oree' iser el ripteme educetivo-
necionel, dererroller une fitosofie, emplirr loe pervicior .duceti--
VÓI1 T'ere rtender a toclor lop rectores de Ir Ponelidn, lentin Vicente 
Rateo sostiene nue; "II rrobleme de le educecidn eierpre hF deererte- 
e, preionee eolielee. 	énocae ^my determinedee 	le eolerierciSn 
t'e loe tTruror aoliticos, dee ep el motivo nue define r le ser `e en -
lee corrientes ideoldrices, eneropee eue Inimoe y riceNire ene reti-
tuder. Doriner les cerecterfeti:er y le orientecik del ríeteme edu-
crtivo eienpre he sido uno /e 1-e objetivoe eentrelep en cachee de - 
lee ~dee beteller politices libre/me en Vérico...Todo per pocial-
burce modelen eu futuro, el. rumbo de pu deeerro'lo, c'n le memoria - 
fija en su perded* y le conciencia ebiente el preeente. Mn le luche -
Por dominar la educación se cifra le eeperanra de crear un p:rvenir-
hecho a le imegen y remejenre de loe intereeee oue ee rerreeentan en 
le vida social'. ($8) 

Is imnorfante destacar nue dentro del merco normetivo de -
la educación en libios se encuentra el Plan Nacional de Derarrollo,-

nuien fija loe lineemientos de la politice educetive, el cual deberá 
rer eleboredo al inicio de cede eexenio, e:y(4%er de nue el ectuel eo- 

58 ARII. UZO, Vicente, Política Ilduoativa Racional, 2a Ed. Edit.Ieegen Editores 
Misto*, D. 	1990 p. 16 
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• bienio prentnAkoncluira en emitida; eeneldereme *apoyasens seneeer. 
los ob3etivee, lee eetrategiae y accione en orientan le yelftlos 
educativa en el periodo VS ,-1361 

Ice objetives de la politica «metiera dentro del plan Ya* 

clon' de Desarrollo dealeS ene a sentimental' nencimeme 

'Mejorar la calidad del sistema educativa en entramen 

con los propósitos del desarrelle melosa: 

- *llevar la escolaridad de la Poblicidn.• 

▪ NMenentralirar la edneacidn y adecuar le dietribacida 

de la funcidn educativa ylcs renuerimimetee de maedernireeldn y 

de les características de lee diversos meterse Integrantes de lana 

cieded; y" 

- "fortalecer le earticirecién de le recieded en el ',una-

n? edueFtivo.* 

- "Por lr oue ee refiere a lee eetretettem een lee elfulen 

teas 

- NIonroll?er loe servicios nue hen .nortrede efectividad.* 

- "Reorientar eouelloe cuyo runeienralento yr no ermenieesh 

con lee endielonee eetuelee: 

▪ "ismIlmtar modeles eavortivee elecuedee a lre necesida—

des de la moblecidn oue demande sotos worwielos, e introdneeldn de - 

11noveeldnee adaptadas el avance científico y ficneletice mundial. 

EL mino Plan Nacional establece les prImei!ellee acciones-

Que deberán de ponerse en prdetin pera me:ere le calidad de neutro 

elote» edueetivo; *Promover ler temer de terreet!reelk e Inneve--• 

pidn y enfetirer le cultura cient!fice et totlor l'r niveler lel ríe- 
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ler p laa,ealoncias de laeocieded, para »dor contribuir a las 
istalanropueetes del.sodarrollo nacional e Incrementar une mejor --
participecidn social, ya que en la educaciln se encuentra lea ',pa-
remia y anhelos de puperacién de lo. nexicanoe, y solo re Ilumée el 

cansarlo unirlo:5 con una buen* erientacidn politica de le educa-- 
, el$a 
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t) DIVEPTRALISAOIOK 

.471 acelerado crecimiento de la Secretaria de Iduceci6n Pd- 

. blies lo transformo en un obeso aparato administrativo, eltemente 

**aplicado y dificil de gobernar. Por tal motivo se balee/ efanoramen 

te en centrelirer le función educptiva, con ello ecerrerndoee rrevee 

problemee edminietrativos y operativo', epartendore'de su erencie, -

la de orientar, diriair, normar y evaluar el sistema educetivc ne-- 

ciOnal. 

Por otra ',irte en orientar su labor de atender le demuda-

clientitetive de loe servicios eouertivos, treseredio su labor prinol 

^al orgeni,er, mejorar le calidad y eficiencia de loe servicios edu-

crtivoe. Vicmnte Arirm Remo menifiesta; "La adninietrecién centrali-

re4 del rietene educetivo, los wruerroe federales, eeteteles, y mu 

nicipeles se desvincularon y creeron fispFridelee en su rleneeci6n y 

desarro'lo nue cruerron incomunicecidn entre los funcionrrios centra 

lee r loe Maestros. TIntre el' os se. leventerm'rrueeos y altos 
de deseo:flanes y de inconpreneidn.'(60) 

Por otro verte e' el Proarene por le rodernirácittn 3duceti 

ve se 'Orada; "Le deecentrelirácign no eirnifice ebrndoner el mende-

to conetitucional de une. educecift necionel interredora, 4ticerente-

.0rientede p al servicio de objetivos necionelee. ele:lince reconocer 

ott, le aonunided local permite articular, potencier y dar vide !Iro-- 

oriainal, en todos los rirconee del pais, a los valores del --

consenso nroional; el amor e le patria, fundado en el conocimiento -

de su geoerefie y de su historia; en el sentido de denocrecieur (4 -

justicia, profundiredo con el sentido de nuestro civismo; el respeto 

e si mfmno y e loe den/e; el recorocir:into y ejercicio de :tris dere— 

ARIA RASO, Vioente. Op. oit. p, 170 
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tema; depurar loe contenido* curriculares y loe métodos de eneeMenSe 
'si como loe materielee'y proyoe didicticoe, con bese en le mrderne-

tecnologia educativa; vertebrar la educecidn preescolar, erimerie y-
eeeunderia, pare.conformar un modelo interral de educecidn béeicet--
vincular, reorimnter rfortelecer lr e5ticeci6n medie euperior y aun, 
rior, e lee oxirenciee de le modernispri6n del rete; nejortr los r.ro 
cPeoe de fornecidn y de ectuelipacidn de menetroe; ertellecer 2F °e- 

rren: magisterial; fortrlecer le inftreetructurr !lince del rector;- 
. 

enrinuecer y divereificer la obra editorial educetiva y cultural, -- 

princirelmnnte le doetinede e nifloe y ;oven- e." (59) 

Por lo nue pe refiere a PlPver el ^romedio de Pecolerided-

el Plan Necionel de Deeerrollo ~ene; emrlier lee orcionea educeti 

rrP; ^Uf re cutre le demenfe le e,,unrcidr! tnLcial,  o.reescolnr, rrime 
riP y rocun,IPria; toner 1Fe MiPMFP orortuniipdeeirrre inerespr y con 

cluir eetudi/e $e cuelnrier nivel; dieninuir el indice de re-robe~-

cilin y deeercién ePeoler; luóher en contradel. ru:rpeo erecler r el-

'yr-FT:1 educativo. 

En cuanto e le,  deecentrplireciln educrtive, re trrerr,fe el 

rl 	oetetel le gire-ci5n 	Forvielos 01.z-,tivoe, en tent,- 

M.V.T. el rol-40rro federal coneervere le rectorie 	 Pr-p robre 

tecer lp nertici-irridn de le ercirIPI en le teree eduenti-e, so eetr 
blecerén .concejos eseolrree y coneejoe municipeles de educpcidn. 

A trev$e de nuserp hietorir, han Pido diverPoe rru^os eo-

cirlee en lucha rue eiemrre hen con-rendido en toda su di-Tr.ridn, el 
vorlFdero eirnificedo de le orienteci6n Inol.ftice de le educrciln, 

ror lo rue podemoe exrreser nue nueetre hietrrie de le Pluercidn FP«. 

be forjedo mor medio de le luche idsoldrica. 

Yueetrp educecién ectuel en todos loe nirnes debe regir ni. 

59 POD,C3 &MOTIVO ~AL Plan Nacional de Desarrollo 1959-1994rEdit•800rsq. 
sita de reogremeadm y Presupuesto'  Ildeleo. D.P. 1939 pp. 103-104 
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ches y de lea libertades."  

'La politice de descentrelirecidn se convierte en el me-

ter efectivo de la !uncida educativa con el propósito de que cada 

nivel de gobierno y todos los sectores de le poblacidn tengan le --

oportunidad de contribdir con resroneabilided en el desarrollo del-

paie; en el rroprama vera le modenieeción educativa re corcibe a --

la descentralización como; "Un 'roceeo educativo, ya nue lo ~ra—

ción pertigipstiva de loe eervicioe plentea un verdadero,  desafio; -

e3 de vivir con mayor plenitud le democracia, fin primordial de la-
educeción mrriernam. (61) 

Para solucionar le preve críele en el ramo eéucetivo ee - 
pro,niso descentrolirer el eisteme educativo necionel, nne incremen-

tara todo un proceso renovador en le educeción, que seta no ee redu 

fiera al repectó edminictrativo sino todo un cenbio de lee eetructu-

rey, cue nos permitiera leprer tose une revolución educativa er,,ege-

de e nuestra realided actual. 

II procesó de descertrelirrcittn educetive tomo im^ortan--

Cils rn el gobierno de Yi7uel de le Medrid eroyedo en PU decreto ere 

cidnrciel del 3 de egoeto de 19133, erra celebrar corvenioe con lee-

Eotiernos eetetalee pera le deeepr-relizeción educrtiva, eón ello -.  

ce rbrieron mejores eeneeroe en el ramo educutivo. El rolirrnodel-

lie. Serles Salines de Gortari firmo el Acuerdo Nacional pera le Po 
dernizsción Bleica, el 18 de mayo de 1992, euecrito ror el gobierno 

federal, loe potiernos estatales y el Sirdicrto Kecionel de Trebeje 

dores de la Educsción, iniciandose un proceso d' deecentralirrcIón-

de le activided educativa al pesar le reeponeabilidpd de su eftinie 

trrción a menor de loe estedos, Fel corno también, el mismo tiempo -

le rrerture de los cauces de le rrrticirrcik eociel en le eneelm- 

61 1~ ¡JICUTIVO liÓDSWIL. Poolpmisa Para la Nodernimidn SAuolifies 1989- - 
1994, T.1, »sigo, D.P. 1989 p. 7 
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Oen le AmeoentrilireciOn se trata de colaborar en le Int.... 

gracién de ma mejor sietes* educetivo nacional moderno, si, federe—

"lista, nue coacerve y fortalezca le unidad do le noblecib elexl,?ene. 

es laMrescintible coneolider lo nuera as ha logrado y dorerroller - 

Vmn/irmsnte todoe loe ele-tontee nue verticimn en le deacontrelire-- 
. 

cign: nue se puedan incoroorer todoe loe niveles e lee Oyere ye nue- 

hes!, el momento solo se ha dercentrelleado Ir educeel6n hfrice y --

normal. 

Oon la reforma del crtteulo tercero y le eplicecidn de la-

ley Oenerel de Iduc.:16n ha le -ue yr se ha hecho mención en incites 

'interiores, establecen el ritmo jurídico de le descentralirecidn, --

leí como eu normetiviled lo aun ee eunanonte amplio y ,..Tofundo per, 

etender lee necoei?elee educetiver del veis, lo -ue ee «nu,de ~unir 

en loe eimiontee bnneficioe de acuerdo con el autor vi «te Aria la 

ro. 

*Se he nroriciEdo y re he fortalecido Ir coorlirreidn de - 

lee raciones nue antes en forme eielede reeiireban le federecidn loe 

'rte."» y mnnicirioe.* 

*Se hen unifícedo criterio, Pobre 1e elmirletrreldn, orerl 

eidn y control de loe servicios educrtivoe.* 

*Se han dedo coneruencie e la ley re Inleneect6n con lte po 

litios. esteteler el eeteblecer en cede entidtd felorrtive un ?len - 
litetetl de liducecidn nue permite lorrer nue le 'mune recame eu -

sentido 'ocie' de *rancia pronotore del deerrrollo de lr comunided". 

"Se ha legrede le rerticinpcift PetiVF en lee p2:ioner pdu 

c7tive, ?e loe pedroe de 	r le le conuni"t1 en r....orpl o  en -- 
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~Irme forma" 

"Se hen ebierto meyore, ,orlbllidtdeet Oe'ettlrovIcher lle re-
:cursos, lee lnlelettivea y eurSecIdedeerealetentee locelmente perol le--
YiPeraeldn del aletea* escolar en clor entlded federetive". 

"Se han e'tltrdo desconclertos-lrovoCedoe en el trAnelto 

entre eleteare de control diforentere 

"Se ha loeredo aumentar le cobertura de loe eervicioe de --

educeel6n ~lea". (a) 

En reelided le deecentrallretclgn ee viene hrclrvertlr en-
nueetroe dfer co-o une une hymortente etapa hletdrica de IP eduaeci6n 

en nuestro peto, en un merco jurídico acorde el troceen de ~centre-
lirecldne  'oro con une role mete beneficie!' e le roclitAed MPI:i0PnF en 
su totelided. 

62 Mil PASOe  Vigente. Op. 	174-175 



b) Maturelera Social de la Xducecidn 
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a) PAOTORBEIDUCAIIVOS 

Tratamos de explicar algunos !votares oue pon e deben de -

ponerse en prictice ya que favorecen plenamente el deserrolVe de los 

miembros de nuestra sociedad mexicanas tal vez en funcidn principal-

sea guiar los aprendirejee necia unos fines educativos nue permitan-

.), progreso integral, tonudo' a lo largo de las generaciones y pro—

yectados ht2la una mejor viei6n pera las nueves generaciones, ee de-

cir, la construcción de nueves sociedades ceda vez mejores, que per-

mitan concederle a nuestra sociedad una fuerza permanente, gélida e-

inmediste en ceda una de sus estructuras sociedades. 

Uno de loe primeros factores que identificamos pero Que el 

té íntimamente relecionado con los otros tres factores, es la Identl 

déd Nacional, En este sentido nuestro sistema educativo tiene que --

fortalecer los aprendizajes que construyen nuestra Identidad Necio- - 

nal, tal es el caso de la enseñarles de nuestra cultura, la lengua, -

la historia, nuestro recurso y en general lo que tenga que ver con--

nuestra nscién y que fea muy nuestro. 

ah el libro intituludo Hacia un Nuevo Modelo Educativo nos 
hace referencia por lo que debemos entender por Identidad Nacional; - 

"el encuentro del individuo consigo mismo besado en un cada vea mée-

proflando y extenso sentido de pertenencia y de identificación con su 

familia, con su entorno, con su lugar de origen y con su pais, así - 

como grutas sociales mayores". 

911ste encuentro implica un reconocimiento y valoración per 

sonal del individuo, al actuar cuidando su integridad física y apre-

ciando lse actividedeepue realiza, eue pertenencias y relaciones --

con el medio y circunstancias que lo rodean". (63) 

63 PODA lacurIVO FEDIALL. Progresa pare le Moapreieeeida admetive, 1989-1994 
foil, Mater. D. P. 1989, 11. 158 



Podemos destacar que la Identidad Nacional, es la conviven 

cid humana que permite el trogregosocial e individual de nuestra po 

blacién mexicana. 

Otro factor imprescindible de la labor educativa es la jus. 

ticie apertgadones un poco de su sentido jurídico y legal, tratare--

mos de dislucirlo, nos aporremos en la obra Hacia un Modelo Iduceti 

vo donde se manifiesta; "la-justicia entendida como el reconocimien-

to de les potencialidades y valor de cada uno como la opPrtunided de 

desarrollo y uso de esa* petencialidedes y su aporte al bien social 

y como el compromiso de la sociedad, pera eu propio crecimiento y --

bienestar, de favorecer aquel desarrollo y recompensar su aporte". 

In otros términos Podemos seflalar nue la justicia es un --

proceso de equidad por el cual se tiene que educar, por establecer -

en le Premie su aPlicacién cotidiana, sor establecer la igueLded de-

derechos de todos los hombres, sin que exista una prerrogativa a fa-

vor de persona o grupo alguno, necesaria In tan conflictivo mundo 

del que se parte nuestro pais. 

Otro factor también íntimamente relecionedo con los que 

tratamos es la independencia, que se presenta como un elemento tomen 

tador de le responsabilidad y capecidad de decidir por el mismo de - 

los mexicanos, exigiéndose ceda ves respeto a sus propias decisiones 

iniciéndose de manera pereonal y configuréndose en planos ceda ves -

mía elevados y complejos, de la obra ya mencionada hace nue!" a la' 

independencia diciendolsla autonomic', envuelve una vertiente; perso-

nal y nacional. II correcto espíritu de independencia empieza en lo-

personal y cercano, como capadided de decidir; como exigencia de res 

peto por las propias desiciones; como responsabilidad frente a ellas 

y así se convierte en un valor cívico y humano fundamental QUO debe- 



ser fomentado y resuetedo. Del circulo cerceno de lo familia y La co 

munided local, re 'creyente al pleno nacional, cuando. el individuo --

apre^ia lo qué la comunidad global lo proporcione y cuando se siente 

orgulloso de su historia y sus oportunidades presentes, cuando cono-

ce y maneje los elementos de la ciencia y la tecnología nue 10 permL 

tan autonomía; pero esta independencia se solidifica cuando colecti-

vemente se participa en le creecidn de una independencia nacional --

qué se refuerza en la interdependencia de la solidaridad Intermito-. 

nelicomo expresión de la eoberanfe". (60) 

Este factor de formacidn como loe demás nos permite creer-

una mejor convivencia y desarrollo, sin exclusivismos sino de manera 

libre en el mundo en eme vivimos, es una relación entre lo indivi. 

dual y lo social y viceversa. 

11 factor de la democracia, en nuestros elige viene a co---

brer mayor importo:uta ante los cambios en los órdenes mundiales, --

por lo que le democracia se convierte en un ejercicio de particips~ 

°Un, de reeponsabilided, nor ende en la capacidad de responder del 

individuo a sus propias desicionee o de le sociedad en la que se de-

senvuelve. 

La democracia en le ~crianza es una exigencia del derecho 

neto-el por lo tanto deber una de las preocupaciones de nuestreso--

bierno, pera cubrir esa 'exigencia y necesidad, por tel motivo y como 

ye se ha visto la democracia se permitiría constitucionelmente en ea-

Articulo Tercero, así como en le Ley General de Iducacidn, ampliando 

un poco ma=s este. concepto o factor en libro hacia un Modelo Educlti-

vo nortienes n'a democracia, ademé@ de ser una estructura jurídica - 

y un régimen político, es un sistema= de vida nue configura, desde --

los primeros anos del ser humano, estructuras sociales, producto de- 

64 PODO UNCOMITO 1105101. 01). Cit., p. 120 
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la educación paulatina de eue relaciones consigo mismo y con los de-

mt/s en vista a una mejor convivencia y al desarrollo armónico del la 

dividuo y la socieded. Conlleva neceesrlameate'élejercicio de la --

'participlói6n y la responsabilided como capacidad de reepuestes a ao 

cionewindividuales y grupalee ante la toma de desiolones para el --

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". '(0* 

Para Ponciano Permoso Tátébenes expresa que la democracia-

»significa el conjunto de esfuerzos sociales hechos para que cada --

ciudadano obtenga el móxiso de provecho de sus aptitudes, prescin-..-

d'ende de su condición social y lee posibilidades económicas que die 

frute*. (66) 

Mete faotor implica buscar una forma de educar y educarse-

en la escuela, en su comunidad y el pais, para mejor desarrollo y --

convivencia de los mexicanos. Ahora bien democracia no se da sin lo-

justicia, ni la justicia sin la democracia, complementando podemos -

decir, dada la importancia de los factores, en mutuo Pendicionamiens 

to, los cuatro os convierten en una linea.que trasciende lo estable-

cido por el Articulo Tercero, por QUO promueven el progreso económi-

co y sociocultural de nuestro pueblo, convirtiéndolos en el granero-

de nuestra sociedad nue los nutre y los mueve. 

Los factores 'de la educación responden a las exigencia'. de 

nuestro sistema de educación, siendo reiterativo permiten la oonvi--

.vencia humana fincada en el desarrollo de todas las facultades del - 

ser humano, que ha recibido la influencia de los sistemas escolares-

con los logros nue esto conlleva y reflejéndose en el desarrollo ar-

mónico de la sociedad, nue ee la finalidad cue busca trascender nues 

tro sistema educativo, o quizés sea simple esperanza de progreso y -

convivencia de loe diversOe grupos sociales, parece ser que estos -- 

65 roía 1111CUTI90 PODUL. Op. Cit., p. 152 
66 MOSICOO arsitiumz, Paoieno. Op. Cit., p. 414 



son loe dnicos factores pero en realidad haY muchos más ilue por su-

trascendencia serán tratados en los eipuientee incimom, lo dnioo --

que Pretendemie con este inciso es hecer eobreealir estos factores-

que en la actualidad no es pueden quedar al margen de nuestra educa 

cidn, sino al contrario se deben fomentar, impulsar por el bien de-

todos y cuda uno de nosotros.. 

 

  

"- 
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b) NAr.URK.EZA SOlIAI, DR LA EDUCAOION 

le sociedad mediante la educt-cidn estimule, desuierta y di 

rigen al per humano, modifican PUM uotenoialidldes de acuerdo al or-

den jerernuico de sus valores e ideales de erda grupo social. Por --

otro ledo el nronómito de le edue,,cidn es el theremonto del mundo -- 

cultural, rrra enrinuecer ese ambiente donde eP realizan 11-e toreee-

humanes y chnde germine el nrogreso. 

Ie educecidn nermite toda une veriedad OP nosibilidades re 

conocido.' por un hecho social, por lo tanto la educecidn ofrece mul-

tiples modelidedes oue se pueden pollear en la vida social, pero — 

seas modalidades no son otra cosa mis nue diseno» sociales concretos 

dO le forma en como se realiza la función educativa en nuestra na---

cidit. II cericter social es lo nue le de vida a le educecidn. 

La educación como la vemos, es un fenómeno nrenondetente--

mente social, tanto por rus ralees como nor sus variadas tunciones;-

la eduoecidn la encontramos en todos loe grupoo sociales, nue nuede-

ser my fácil distinguirle de otros fendmenos sociales, ye oue esta, 

se unercuen una transmieidn,.reimilecidn, acumulecidn de toda une -

cultura, de esta manera la educacidn se convierte en medio idóneo pa 

re garanti?er te continuidad de nuestra sociedad. 

II autor Paulan* ~toso Iletebanee nos da su punto de vis-

ta en relación a le naturaleza social de la eduercidn argumentando;-

"La funcidn social del nroceso educativo en la educc.cidn eistematiee 

de escolar, no ee segada por nadie, pues la exige la misma conetitu-

cidn de la escuela como inetitacidn social de derecho, tancidn so—

cial es creer un tino concreto de hombre, nue he sido siempre el cine 

apto-para encajar en unes coordenadas culturales. La sociología de - 
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la educación confirma seta funcién social de le educacién y constata 

los fines noliticos, culturales, eocioecondmicos perseguidos en la - 

escuela. Desde esta vertiente, la educecidn es favorecida como palma 

ca del cambio social y desarrollo, y no he habido cultura ni consti-

tuoidn politica que hoya preterido la escuela, 'porque hubiesen aheal 

do el hontanar primero de poeibilidades y energía". (67) 

José Manuel 1/incitando sostiene; "que la educacidn por -

su parte, eignifica un patrimonio coman de todos loe hombres, patri-

monio nue reciben precisamente de la sociedad, y cuyos efectos pue-

den apreoisree numéricamente, cuando se reconoce lr existencia de ta 

~des en donde todos sus miembros disfrutan de los productos edil, 

cetivos". mareando lo siguiente; 

"Iguilmente, el cardcter socal de le educad" hace reconi 

cer en esta una flagela a loe hombres de modo diferente acaso indivi 

dualizeda. No todos loe hombres nueden educarsa, ni en el mismo sen-

tido ni en el mismo grado, esenc!almmte por que le sociedad implica 

una variedad de participaciones, pera lo que se requiere una diversi 

dad de formaciones." (68) 

Le educacién como hecho social que es, y siendo generaliza 

de en sus posibilidades, eetd oondici'neda el cumnlimiento de cier—

tas restricciones, ya de la capecided individual, ya de programacidn 

ya de ejecucidn. 111 todas las sociedades, la educacidn, sobre todo - 

la institucionalizada, aetd sometida a ciertas normas que responden-

precisamente e ea realamentacidn. 

II ~ter social de la educación también le presenta co-

mo medio de conservación de la convivencia. Hay una educPcidn cons—

tructiva, nue se propone crear formes de vida social, capaces de ese 

gurar le eunervivencia de la sociedad. 

67 FUMOSO 41110114 Paola:so. Op. Cit., p.It 
68 T'ILUMINO, J. Namel. Op. Cit., p. 45 
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La educación reformista construye pire 11 sociedad nueves-

formas nuala vitalicen y acrecienten; el hombre educado recluma, 

sin dude, niveles de cultura ceda vea maco elevados, por que la educa 

cién le ha hecho un hombre superior, nue promueve le superación para 

su grupo. 

Pero la educecién socialmente realieeda puede convertirse, 

no solo en acción pasiva frente a la renoveoidn, sino una fuerza ope 

altera del cambio, consciente o inconsciente, el mantener inotitucie 

nes o programes con aparente esterilidad progresivas II cardeter se 

cial de la educacién demuestra también su potencialidad de riqueza -

espiritual, oliendo coma en todos sus hombres pus posibilidades culta 

ralee y sus necesidades individuales 	. 

De todo esto Podemos advertir que oada pueblo tiene sus 

ceracteristicee especiales y sus propias necesidades, por lo oue mi-

au oreanizhcién social, eoon6mica, politica y religiosa es transfor-

ma y, con elle', su cultura material y espiritual, entendiendo a la - 

educecién como el, proceso de transmisión de esa cultura, y que se --

realice por todo un sistema educttivo, tiene que diferir en sus idea 

les, en eu.compoeicién y en sus procedimientos, a la par con el dese 

rrolle social del grupo o grupos donde se desenvuelve el individuo, - 

oite tal vez nos permita conocer la estructura social por medio de la 

educecién. 

In nuestra nacién podemos observar el cerécter social de -

la educacién, ejercida por medio de las escuelas, surgiendo la educa 

cién intencionada, oue viene a ser la més completa y efectiva, por -

provenir de planes y programas previamente elaborados, determinando-

el influjo eociel del hombre me se educa. 

Sin que esto constituye algo que afirmamos pero si eles -- 



nue podemoe expreser, nue le nrturolema socipl de la educecidn nos — 

!puede nronorcionar: un deseo de progreso, nor lo tanto de eutorrea--

lirecidn nue nos permitir& llegar a plenos superiores, en el mejorora. 

miento, de dignifiencidn de nueetra vide social, a trmv‘s de ase («I—

rle de proceeps y objetivos, nue nos permita llevar el hombre ha ser 

el vivo reflejo de le sociedad en nue es desenvuelve proyectando ma—

propia cultura en beneficio de nueetra tvicidne 
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0) EDUCIACION Y AMABILIDAD SOCIAL 

Antendide la Out:1416n copo un *soasas de ~Jalonee oue-

producen la supuesta convivencia humane, per le tanto la educacift-

tendra un poder traneforuador de las personas parerque busquen una-

Imán' conciencia guinea' conduzca a vivir en una Plena estibilided-, 

social. 

11 importante crearen el individue una serie le acciones 

formativas basadas enluta di:tent:16n social oue se cultive dentro de 

loe diversos aspectos dé la vida humana con pleno sentido social. 

Para 	que la sociedad en la oue vivimos viva de manera arallni 

ca, les instituciones edUcativee se dan a la tarea de una conserva-

el" social, a través de le participecidn de todos y cada une de ne 

Potros en la cultura. 

Al referirnos ala cultura, destacamos oue solo por medio 

de ella se puede fomenta!, wir seo dendole cauce a le espirituali—

dad de ceda uno ce realicen valores de significación humana. 

Las instituciones educptivae deben dirigir.tembién su ec.-

ci6n dentro de un Ambito cultural preciso oue hPga sentir el doblen 

te mismo, como tranquilidad, como eetisfacci6n, como bienestar. 

lis claro oue la sociedad y no el individuo, es el destina 

torio de la acción educativa, que se ejerce desde una realidad cul-

tural, con la mira de contribuir a una cierta estabilidad social. 

Las instituciones educativas al fomentar la cultura reali 

san en los individuos ciertas dignidades axiológicas, es decir, -

ciertos valores que ennoblecen a la persona y ous enaltecen a la so 

cieded. Infrontendose a tanertir una mejor educeciAn y donde nuee-- 
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tre gobierne ha fijado y flja la formación de hombres inspirados 

nuestros ~eres solidarios participativos, bien informados, con la 

capacidad pera analizar y transformar su situación, solo en el sen-

tido de una mayor justicia, de aprender permanentemente, de sutoeva 

luaree y de innovar, permite cilio, se alcanoen plenamente los objeti-

vos de integración nacional, justicia, traneformación social y pro-

moción personal. 

lb le escuela mexicana los niflos y jovenes hakencontroolo 

le inspiración de los valores históricos, culturales y morales de - 

nuertre nacionalidad que nos conllevara e una paz social. 

Para que se produzcan loe esenciales valores, se requiere 

la realización de actos de creación de hechos, nue respondan al ces= 

ricter de nuestros bienes culturales. Así la educación debe cumplir 

por medio de realidades concretas cue dignifiouen al sujeto y ala 

sociedad creando un mejor ambiente humano, cuyo objetivo epa único 

servir en beneficio de todos. 

II sentido eaucativo out nos anima, representa el afan --

por realizar la meta de conservación social, y aun de mejoramiento-

social y expansión social. Por lo que la educación debe ser la for-

elación humana Positiva dentro de la cultura. . 

La tarea de crear y recrear valores Oue sirvan para fan-, 

dir y amelgar el sentimiento, la voluntad y el corazón di todos loe 

mexicanos en favor de una vida meta comoda, mds retiefIctoria, sobre 

todo mós humana. lata cultura guiada por ideales elevados y valio—

sos que logren la verdadera transformación de nuestra sociedad en - 

favor de nuestro ser nacional con lee demandas de nuestro tiempo. 
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d) EDUCACION X -'NOOPISO SOCIAL 

Consideramos nue la educación puede ser el elemento clave-

para abatir le Pobreza, humanizar el deearrollo y buscar la integra-

l:11én de la• sociedades, siendo esta sana, fuerte y capas para actuar 

en loe diferentes niveles culturales. Tal vez para elpunos la mire--

ria es un obstáculo del progreso social oue se pueda alcanzar con la 

•duosoidn. 

Pero reconociendo el desarrollo del hombre a través de lar 

eduoacién Vicente Aria Raso eeRalat "es la educad" la que hace me-

jor al hombre, la que la capacidad para producir cosas y para usar--

las como duefto de su propio destino. le la educación la otie entrega.. 

s1 hombre el instrumental cultural necesario para realizarse a si --

mismo y para desarrollar un proyecto social de hamanizacidn crecien-

te de la vida colectiva. 11 eje Owndamental del desarrollo es la edl 

cacién." (69) 

José Manuel Villelpando, expresa la rolad" de lee insti-

tuciones educativas con la superad" social de la siguiente forma:-

"Los sujetos que reciben la educaolén de estas instituciones no son-

personas individuales, sino entidades juridicas,'pero oue, como haca 

nes y sociales, estén contenidas dentro de la cultura, por que no --

hay ser hamano, en :tu autonomía individUal, en su agrutacién social-

0 en su operancia jurídica, oue está fuera de la aooidn educativa --

proveniente de la partioipacidn humana consciente, y enoausadera de-

todas las acciones intencionadas. As( las naciones, en eu amplia di-

mane!" humana como los pueblos y sociedades, y los grupos de perso-

nas, en proporciones menores e individuales, con el objeto de la ao-

cién de estas instituciones; una acción, por cierto, nue puede ser - 

69 uw►  RIZO, Vicente. Op. Cit., p. 42 
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directa o inmediata, o indirecta y a distancia, pues se ejerce a tal  

vis de entidades jurídicas de diversa índole, que de todas maneras,-

promueven el cumplimiento de los deolanos señalados a sus sujetos, -

reconociéndome tales designios, coa* el prograio social'en todita sus 

formas". (70) 

Pensando de ÁceTiedo'realiza las siguientes observaciones 

relacionadas entre la "duo:mida y el progresos 

a).  'la *M'acida; ole la transmisión dé las tradiciones (le 

lea ideas establecidas y de los conocimientos adquiridos y sistemati 

iodos)* través de las generaciones adultas, que ~la viva expres-

sién de esas tradicioneal oue gozan frente alas generaciones que - 

fteron educadas bajo sus ojos de un prestigio que nada puede sueti--

tul" la educacién es, por lo tanto, més.coneervedora por el tradi-

cionalismo que le viene de,su misma naturaleza," 

b) "Sin embargo, si -por la fuerza y bajo la prosista de fe 

»henos de ineignacidn, due'detetmina el aumento de mestizaje; de --

contectos e influenéias de culturas diferentis; de guerras, de revo7. 

lualones, en las que se provhca la ascencidn al poder de las genera-

'<signes nuevas, etc.- se produce un debilitamiento de todas las tre01 

@iones, la educacithi se. hace menos tradicionalista, menos fósil, ata 

agresiva Mete revolucione:1Sr 

o) 'For lo tanto la educación refleja y aeompole, mío que-

produce el progreso social, pero puede favorecerlo en. la medida que 

estimule los cambios colectivos y contribuye a dirigirlos como parte 

de una politice sociál general mediante una accién intensa sonre las 

generaciones de los jóvenes para los progresos que efectivamente se- 

prodUCen'meS realicen en la orgaeleeólthi de manera siétemética y ad-

quieran una estabilidad suficiente perjurable en la vida colectivan 

70 VILLWAXDO, J. ganad. co,"eit., p, p. 149-150 
71 edi700), Perneado. Op. Cit., p. 190 
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Tretamos-de encontrar la idea de Acevedo respecto de la - 

educad" y Progreso social poderme decir; Mi la educaciln emel 

procese de tranemisidn'de los tradiciones; oue fevorece a nue la es-

cuele sea un fector de desarrollo social. La educeciin le permite al 

hombre ser un elemento activo y capas pára contribuir con su trabaje 

y ~acidad, su terma lucha y acolé% bajo una solía mirada transfer.. 

mar y mejorar la vida *condales, social y cultural de su país. 

Le importante es oue tengamos una idém firme del poder ---

trazieformaderNe la educacidn, dirigida a engrandecer la vida social 

entre mds alto llegue el hombre sus manifestaciones serón por tanto-

:14s elevadas en pro del mismo hombre. 

Puede indicarse (Me las instituciones s'intitivas que pertá 

<Upan en el progreso social son: el estado, la escuela, instituolo--

neo relacionedes con la funcidn escolar, el oleteas educativo nacio-

nal y las releolenes internacionales. 

in,un afín por resaltar le importancia de la educacidn ens 

el progrese e desarrolle nacional podemos mencionar: Que nuestra nem 

cidn mexicma solo podrd lograr el desarrollo si existe la preocupa-

cliNPor tener una Población culta, eficiente, responsable y solida. 

ria.: 

Que Tóxico no podré reamar en su progreso mds allá de lo-

oue su sistema educativo le pueda proporcionar. 

Que el progreso lo podemos medir por la calidad de los in-

dividuos proporcionada por la educación. 

No olvldar oue lo mds importante de nuestro páls somos los 

propios mexicanos, descuidar la educación significa descuidar nues--

tra propia nacida y su historia. 
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e)EDUOAIION Y VIDA JURIDIDA 

On todas las sociedades 01,10 han logrado un nivel elevede - 

de cultura y de organisacidn interna, se puede observar oue la educa 

oldn es conducida de manera direfonte y a cargo de personas e insti-

tuciones erpecialispdas. No nenteniendoee ajena los principios de or 

ganiseci6n social, en donde funciona ~anima» cut regulan el dese-

n'ello, con el objetivo de orientar su sentido y nue promuevan un me 

jor desarrollo. Por lo tanto la educeoidn es'yerte del- ambito de la-

vida Juridica de las sociedades. 

Por vida Jarldion debemos entenderlo como el regimos de de 

recho en nue se desenvuelven ceda sociedad, abarcando no solamente -

las normas s'ornas, sino en general los hechos y las acciones nue 

caracterizan e cada sociedad, haciendo 'latente el desarrollo de su -

vida dentro de un marco legal nue ella misma a creado, o ove se a --

adaptado. 

Podamos decir'oue la vida jurídica es ó significa el desa-

rrollo regulado de todas las actividades, teniendo como motor a la -

escuela, motivada por una profunda orientacidn social, creando en --

los sujetos la idea del bien colada, haciende esto necesario nue ele -

reconozca la necesidad de tener control social, de indispensable re-

conocimiento y de positivo ejercicio. Las acciones nue los indivi---

duos deben o producen debe ser en beneficie de la colectividad y es-

ta a la ves se tradurca en el bienestar o le satisfaooi6n de las ne-

cesidades comunes, todas las acciones y medios nue tiendan a dignifi 

car e la vida del hombre en sociedad, necesariamente son materia de-

un ordenamiento juridico del cual emana la regulación de conducta. -

letales de nuestra eocieded. 
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La educación desde el punto di vista de eu dimeneidn jurí-

dico, ee 10 expresidn del proceder roeial mis orientado n le humani-

dad y encaminada a mejorar y superar sea mima calided humana. 

Les instituciones educativas son creadas mediante una con-

cepcidn jurídica que regula el funcionamiento de les diferentes ins-

tituciones, cuya finalidad es de operar, reconocer, subsistir o am. 

plier le idea generica de postulados legase o de normas expresas, - 

Provenientes de autoridades competentes apoyadas por una legielacidn 

La educación Pone de manifiesto su carlcter legal, es un -

merco juridico de moción social, regulada riguroeamente en un mareo-

de derecho, donde se busca aue no haya el menosprecio por ninguna --

parte e sector de la sociedad. 

Ooneidereaos que le Ley es la dales oue puede mejorar lea-

condicione* de nuestros ciudadanos mexicanos, y pus solo a través de 

esta logreremoe entrar al desarrollo mundial y a loe cambios y nece-

sidades nuevas oue se nos presentan de manera conetante, solo a tris.. 

Tde del derecho y la buena aplicación de irte nos conllevara a tener 

una sociedad ads justa y equitativa. 
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F) EDUJOION COITO /NSTRIMMTO DE CONTROL SOIIAL 

Consideramos nue el control social se da por medio de la 

ideologte ya nue a través de ella, ee domina al espíritu del homs-

bre siendo un elemento valioso para ello la educeci6n, ya que de T. 

manera eil.enciosa los nilos la reciben, afeetendo a todas les ele-

eles sociales, de tel modo desde los Jardines intentase y desde es 

te momento ee les inculcadurante muchos afee de su vida estudian-

til, pero principalmente en el nue el nao es més vulnerable y es-

te aprisionado a una ideología oue el Matado a determinado a tia,—

vés de los Yásnee y nrogremae de historia, educación cívica y de--

més ciencias oue ee imparten en las aulas: 

Por tal motivo ceda sector social ce incoreorera al ne--

pel oue debe cumplir en la sociedad, tal ver en el papel de extlo 

todo con conciencia profesional, moral, cívica, nrcionel y spoliti 

«t'altamente desarrollada. 

Por lo que toca en los grupos esenciales de La sociedad-

%coleena se realizan procesos educativos, propios beeicamente nor.. 

su interacelén familiar de 1Pro relaciones de todo tipo entre loe -

miembros de esos grUpose 

Pero el conocimiento adecuad* y eistemético de lit forma,. 

en nue se realizan le,prOcesos educativos y en particular de los-

contenidos, culturales, scon6micos, políticos, religleiroe, nue son 

conservados por esos 'ruma lo suficientemente vellosos para in--

cluirloe como parte de ecarineje cultural de loe eroceeee educati—

vos nue el Retado se a preocupado en dirigirlos aun interes gene-

ral, con el unico urophito de lograr de una manera eficer el-con-

trol social, 
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jai proceso educativo oue mejor conocemos e, el escolar 

oue ,?:* un ledo, el texto va dirigido a Profesores del sistema es-
. 

eller con un conocimiento del funcionamiento de estos. Por otro la 

do la educación dominante de le sociedad mexicana brinda su capaci 

dad 41 afirmar,e como la educeción legitima dentro de nuestra so—

ciedad. 

Las funciones de control oue a cumplido la educación es-

colar en México eon. 

1.- La función de imnosición, integración, con el objeti 

vo de lograr el consenso de toda le »obleción con respecto a le le 

'Maldad de les formas de vida y modos de veneamiento se despren-

den de poi:ellos proolos y necesarios »ara el sector social oue le-

conviene e le clase "'temente. 

2.- La función de eelección social, pura loprer la intro 

d'acción de un criterio legitimado de redeetribución de las nosicio 

nes sociales en el pais. 

3.- La función de asignación de la poblaolén las rasas - 

niveles de eumleo oue se reouiere de acuerdo a nuestra situación -

político económica. 

Las tres !Unciones entes mencionadas han llevado el cum-

plimiento de una función económica y de una politica acorde a la - 

situscidn'en que se vive. 

•hora bien una educación bien planeada y dirigida, reali 

ea al hombre en la libertad, es medio manipulador y vejación de la 

dignidad humana, cuando los adultos la usan con objetivos imitado-

res y alineadores. Al respecto Paciano Rermnso Retébene?'manifiea-

te oue: "La secuela es una Institución Social oue corre el peligro 



114 

de coartar la iniciativa personal del ser en desarrollo, ya que ta 

da1astituolin social mira mée el provecho colectivo que el perso-

nal". Ademés agrega oue en lea instituciones escolares primeramen-

te se forma; "la axiologfea, aquella que sin permiso del educando-

contagia les valore*, actitudes y Perjuicios, estereotipos y *ni—

nién pdblica. La secuela no puede ejercer eu misión sin trasmitir• 

le tradición de un Pais y una comarca e loe niños, y ese merco cul 

.tural encoraste al educando sin permitirle esnonteneided y la li-- 

bre iniciativa". (Ti) 	• 

Por otra parte t'arfa de rberrolla sostiene; "Loe Procesos 

educativos cumplen una función ideológica; esto es, propician, no-

un conocimiento e interpretación de la realidad, sino una represen 

tsción imaginería, pero socialmente significativa de La misma; ten 

to de la evolución histórica de un gruto como de una realidad pre-. 

rente. Este renreeenteción imaginaria se ve favorecida por loe gru 

roe que tienen el poder de imponer como "universal" su visión, par 

sial, de le realidad y oue tienen el roder de determinar loe corte 

nidos que se transmiten a travée de los procesos educativos de ma-

yor alcance". (73) 

Lo anterior no llraa he menear que le educación responde 

a los intereses de los diferentes grupos existentes, en las oue ee 

pueden llamar funciones dominantes al predominio de una clase so—

cial esto es le cue detenta el robiernO, le cual itobredetermina el 

resto de lawfUnciones y caracterizando el diferente papel que nue 

de cumplir el sistema educativo nacional. 

Intendemoe a la sociedad dominada por un grupo o alianza 

de grupos que comparten 1De miemos intereses y nrocedimientoe para 

el control y dirección de toda la vida social y estos grupos con - 
72 M.101050 SSMINUMZ, Peoisas. Op. Cit., p. 328 

73 ~La, Marfa, Sociedad y apead& Contradictorias, Mallete Social de 

la demmaida ea Néelso, /Lit. SIS, léalo% 1981, p. 3 
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'laluSietentéltiersa siso para ubicarse ~encima Ce les dedo ea 

donde predemima ma tipo de contenidei procese educailve, que se 

impone a les desde, eentribuyeade a determinar lee resultados que-

.» quieren obtener de elles. 

Pero es Mortante reconocer que la ~acidas ea tenido. 

resultados contradictorios en el control social del pais, ejemplo-

de ello son les movimientos estudiantiles que se generalizaron a -

nivel nacional en 1966-196e p 1973. latas contradicciones se mani 

!Mema por el eontrel de los beneficios de la ',coloriese y del 

acoceo a mayores «veles de escolaridad de sectores sociales que - 

taterlegmente ne tenion esa oportunidad. Pero al dejar de ser la.. 

escolaridad socialmente selectiva los beneficios *electivos no se-

cumplen, tubo» que pone a cubierta su cardoter ideoldgice al --
mismo tiempo centra le ~acida a las relaciones de produccidn y -

no al grade académico de la población. 

Pedemos decir eme la educación sleanre tiene una causa - 

y un efecto, teniendo por lo tanto un papel activo, que sirve para 

lentitos, les formas econdaicas y sociales y las !d'Inéditas' inti-\ 

momento ligadas con ella. 

quitas siendo optimietas consideremos que la educación - 

puede ser una poderosa agencia para corregir el d'abalance social-

entre un grupo social y otra, pero pera ello es necesario la pertá 

olmeda de nuestro gobierno en examinar les'nuevae relaciones que 

se deben contarlas en el quehacer educativo. Pero reconocemos am-

pliamente el dominio ideológico de grupos poderosos e intereses --

proles Ce la clase gobernante. 



4) INMUNIZAN'« IMUOATIVA 

11 gobierno del Presidente :4e. Clerlesjialines de tertul-
iares la medeenleacidn educativa a travds . del discurse expresado el- 

, día de octubre de 109 donde da a conocer el Program de Moderniza 

eidn Iducativa, con un solo sentido de lograr que nuestro sistema el 

celar se aotualice y responda eficazmente alas desandas de nuestro-

pite y el mundo que estemos viviente. Parece ser la bloquea& de las-

fermio para obtener ciudadanos preparados, capacitados ales reale--

mos productivos de nuestro pais y en general a todos los reclamos st 

cuales de nuestro país. 

Para Uncepcidn Simba* el ?reensayara la Widernisacidn-

educativa es; *tener un modelo educativo acorde a la necesidad so---

cial del @ciento, por que de todos es conocido que en los diferentes 

sectores, nuestro pais este[ avanzado no se puede dudar de ello, se--

bre todo con las relaciones económicas y politices que se estdn pro-

sentando, en las cuales el gobierno pretende estar a nivel interna—

cional con los paises mds industrializados, determinar las acciones-

que permitan el desarrolle ecendmico y politice.* (74) 

Haciende referencia al Profesor Radl Ldpes Cenacho respeta-

te a las innewcienes ** reformas apunta; *SI aspecto sducitive es el 

que mdi nos debe importar; la elevaclin espiritual da' pueblo debe 

ocupar el ah importante espacio en nuestras reflexiones, y mds cusa 

de el agua ha llegad, a cierto límite y les consecuencias de errores 

pisados hoy es revierten contra lee intereses del pais. Reformas y - 

contrareformas educativas no hin servido; papeleo ínsula*, burecra~. 

time irrazonable y palabree triunfalistas ne ocultan', realidad --

que se observa e simple vista. Rey, la estadística que solo ha serel 

/4 asna% Di La SICASTAIIIA IONDONMOIOY NEAMMiT2111113TAZ mull.liitioative 
Zdit. Sala, lo. 1, tetado de Ude% p.80 
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do para ligitimar pierde vigencia y nes hace detentar el eubdesarre- 

lle cultural en'que vivimos. Lamentablemente, triste es que le pala--
. 
 

bra reiterativa de avance, ¡oculte la verdad; delerese, mue el masa- - - 

tre de la cultura de muestra juventud sean leo antIvelores televisi- - 

ves, deprimente que el scartonieme", titules sin valer sea el "pa--- - 

pelo del egresado oue no es avalado por la persona'. (73) 

Modernizar la educación, de acuerdo con el Programa para la 

Moderniracidn est "romper usos e inercia para Invocar prdctioas al --

servicio de fines permanentes; es superar un marco de racionalidad ye 

rebasado y adaptarse a un mundo dindmice". 

"lb el campe de la educacidn esto significa una nueva rola-

cidn entre las instancias gubernamentales y la sociedad civil. La -- 

flexibilidad en la 'celda de ecompsftar a los cambios permanentes de - 
los elementos sociales, a fin de cue los ciudadanos retuercen su com-

promiso de incorporarse efectivamente a los procesos que tendrán lu--
gar en el debito educativo". 

"del concebida, la modernización educativa es un movimiento 

una tendencia que demanda adhesión y compromiso de quienes habrán de 

llevarla a cabo, exige ante todo le práctica de solidaridad como actl 

tud, como enfoque y como contenido educativo, sin cuyos valores no es 

factible le educación moderna; exige, ademé', un compromiso de efica-

cia que sólo se cumple si les vidas de los mexicanos son mejores y si 

los propdeites nacionales se alcanzan". (74) 

Lo anterior expresado respecto a la modernieacidn educati - - 

va, es la respuesta la crisis en la calidad y eficiencia de la ecluca-

cidn es decir, el proceso educativo se encontraba inoperable por los-

procedimientos rígidos la teorizad& de los programas de estudio, en 

perjuicio de las realidades y locales. Meta crisis re manifesté o se - 

76 ASSIDTA Di LA BiCiiTARIA Di 11017CACIOR CULTURA SISTESTAR SOCIAL. Op. Cit. 

/é La' leDICUTITO YESAL. Oh Cit., p. 17 
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manifieste, en le ruptura entre la realidad social y la idea de que-

la educacidn es la panacea del México actual' no hay la relación en-

tre los mercados de trabajo y los egresad,' de la educación bdeica -

y llevar a la frustracidn a algunos que culminan sus estudioe supe--

rieres, ea concordancia con sus expectativas de trabajo. 

Los constantes cambios nacionales e internacionales, las -

nueves exigencias sociales, los nuevos concepciones del mundo, de --
los niftoe y jóvenes conllevan al nuevo cambio en el modelo educativo 
Ijemplo_de ello es la globalirecidn de la economía, la interdependen 

cia de los países, la integrecidn de los sistemas productivos y nue-

vos patrones tecnológicos, por lo que le educación no debe ser ajena 

a la formacidn profesional y a la capacitación tara el trabajo. 

Consideramos eme la política de la modernleacidn educativa 

en le actualidad esté respondiendo de manera gradual a los reclamos-

de nuestros hijos, de nuestros Oven** para que detos responden a --

les necesidades del pais y a las demandas oue rlantee el complicado 

mundo de nuestra época. El objetivo es el lograr que la educación 

anlorte eficientemente la ■odernirecidn de la vida nacional, oue per-

mita Mimarla a los nuevos y variados tientos en oue nos desenvolve 

Ros • 

Ahora bien la política para la modernisecidn educativa se-

define con un sentido innovador, sin qie la educación se vea como --

simple reproductora de lo social, més bien recalca los principios --

contenidos en la Constitución, por lo tanto pretende eliminar desi--

gueldado, acrecentar y multidiscinlinar sus servicios; fortalecer su 

eficacia, su integración ?rubias de los procesos educativos y reee- , 

tructurar su organirreidn. Tomando en cuenta la democracia, la justf 

cia y el desarrollo en nuestra nación. 



114 

10614 9004117,f4eelll Progroel:Pere).1 eioderelaaoldu 

eá4eittlUsioe un. documento llore Wideati political& diri/ldai hacia '-

teprepdelde de eardoter imerelj orientar'? Organizar todo, lag toi 

reas educativas que se realicen en Mixto* pera apoyar la modernicem 

¡ah de la vida nacional. 
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11 hecho adácative asta seaftemeate 'per el preces* de tras 

nisién Dec11)1'4.'1a cultura de una 'merecida a etre, re-

f3.eaienando en ese hecho y la eistematisacida de sus cene 

cimientes. 

A la necielegis de la ildecacidn le arase el hecho educati 

vo, tratando de explicar su realidad social cae conetitn-

ye, en oue fuera y a que sirve la educacidn, es decir, --

busca una descripcidn tan molla y verdadera como sea pe- 

TERCERA/ La historia de la educacidn se ha fiad:alentado a través -

de luchas ideoldgicas, cuyo proodelte va dirigido a las - 

ambiciones politicas.y sociales premias de la ¡noca en --

ame ee ha desarrollado la educacidn en nuestra ~cidra. 

CUARTA, Nuestro fundamente legal de la educemidn se encuentra m-

ol Articulo Tercero Constitucional, Que de acuerdo a se--

letra y su eiretritn emitan acordes con nuestro procese his 

tdrice, con nuestras aseiraciones politice y sociales oue 

le de orientación a todo nuestro proyecto nacional de de-

sarrollo, en cuente cm debe de ser laica, gratuita, obli 
gatoria, deneordtica, nacionalista y solidaria, fortale--

tiendo de esta manera nuestra anidad nacional. 

QUINTA; La participación del:11We es deteminhnte en la organi-

?acida y adainistracidn del 5isteme Educativo Nacional, - 



FOVENA: A pesar de nue die a die ee pretende modernizar nuestro - 

sistema educrtivo Pera tener una educecidn de celidad, 

tel 

'en ofrecer una ~cocida sociel,,proyeetada hacia todos 

los sectores, con le finalidad de llevar nroeterided, el-

progrese, la corrección de las injustas distribuciones so 

cines y *combinas, sin que ello signifioue abandonar -- 

-. sus intereses propios como la entidad sunerior de todas -

las clases sociales de nuestro pais. 

ElEflo -  La oraanirecidn del distemia Educativo Necional,y todas --

las tareas para elevar su calidad, re sustenten en los --

ads altos valores educativos, ya oue son la fuerre motriz 

e imprescindibles para determinar metas y nrocedimientoe-

de acrendiesje oue titulea todos loe debito, del sector -

educativo. 

~TIMA: La educación promueve una convivencia colectiva con un al 

to sentido humanista, que Pretende garantizar le arsoniam 

interna de la población y esepurer la par social y conse-

guir el desarrollo integral y justo de la naoi6n. 

OCTAVA: La educación adouiere su sentido reformador y transforma-

doncuando se inserte en el proyecto de desarrollo de - -

nuestra comunidad nacional, y será eficaz si ee aprovecha 

nuestra realidad social, económica y cultural de la socie 

dad receptora de los procesos educativos pera la forma--

016n y desenvolvimiento en mejores niveles la pereonali--

dad del mexicano.. 



Maestra realidad nos demuestra oue desde la escuela pringa 

ría, hasta lo universidad, todavia son deficientes los ni 

veles QUO alcanzan los alumnos en el saber cultural y -

científico. 

Con visión realista, renovhdora y transformadora de la -- 

educación la escuela debe preparar críticamente, phra 

lucha en layida y con la vida misma; con la idea del cam 

bio para_ fortalecer la fe en le vida del maltona. Junto a-

la inconformidad de las injusticias de nuestra actual roa 

lidad social, la escuela pretende crear la ~anca co-- 

lectiva de nuestro destino nacional. 	' 
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