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INTROOUCCION 

La educación ha sido considerada como uno de los instrumentos más 

importantes y útiles para alcanzar el progreso de los pueblos, por esa razón 

se le ha dado prioridad en los sexenios pasados, especialmente a partir de 

la década de los cuarentas, pero durante la segunda mitad del siglo XIX se 

empezó a perfilar la trascendencia de la materia educativa. 

En términos generales la educación puede dividirse en dos grandes 

secciones; la pública, que está a cargo del Estado y la privada, es decir, la 

impartida por los particulares. Naturalmente nuestra legislación ha dado 

mayor énfasis a la educación pública, sin dejar de considerar también la que 

imparten los particulares, aunque ésta última ha sido descuidada por los 

legisladores, razón por la cual estimamos necesario realizar un estudio 

jurídico sobre ese tema, mismo que abordamos con el siguiente título: "El 

derecho constitucional de los particulares para impartir educación". para 

efecto de optar el grado de licenciado en Derecho. 

En el desarrollo de la presente investigación consideramos en el 

capitulo primero Jos aspectos generales de la educación, para lo cual es 

fl.s'ldamentat tener como punto de partida algunos conceptos de la misma y 

establecer las diferencias entre la educación a cargo del Estado y la 

impartida por los particulares. Así mismo se destaca la estructura del 
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Sistema Educativo Nacional y se puntualiza la problemática juridica que 

enfrenta la educación privada en México. 

En el capltulo segundo se estudian los antecedentes históricos de la 

libertad de ensenanza en México, basándonos principalmente en los 

ordenamientos constitucionales que han existido en nuestra nación, pero sin 

pasar por alto algunas disposiciones importantes contenidas en algunos 

otros Reglamentos o cuerpos legales. De manera concreta se dedican 

apartados para las Leyes Constitucionales de 1836, las Base Orgánicas de 

1843 y la Constitución Politica de 1857, las cuales constituyen los 

antecedentes más significativos para nuestro tema dentro del marco 

constitucional. 

Por su parte el capítulo tercero está dedicado a la educación 

impartida por los particulares en el siglo XX, en donde se analiza el artículo 

3° de nuestra Constitución vigente, tomando en cuenta su redacción original 

y la evolución que ha experimentado a través de sus diferentes reformas, 

incluyendo la última que se efectuó en 1993. Obviamente se realiza un 

estudio en torno a dicho precepto constitucional para destacar sus 

caracteristicas y contenido. 

Finalmente, en el capítulo cuarto se analiza la legislación educativa 

haciéndose especial referencia a la educación impartida por los particulares. 
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Esto incluye todo el orden jurídico aplicable al tema comprendiendo, además 

de la Constitución Política, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública y el Acuerdo Nacional de la Modernización Educativa. 

El propósito de la presente investigación es destacar la trascendencia 

que tiene la educación que imparten los particulares, la cual no solamente 

complementa a Ja educación pública sino que constituye un medio 

importante para lograr los altos objetivos en materia educativa que son: 

alcanzar la calidad en la educación. proporcionar los mejores servicios 

posibles a los educandos y mejorar las condiciones de vida de quienes se 

dedican a la ensenanza. 

La educación impartida por particulares lejos de ser obstaculizada, 

como lo ha sido en mayor o menor medida en nuestro país. debe ser 

impulsada a través de una legislación que la favorezca para que se logran 

de manera efectiva Jos objetivos antes enunciados. Con esta investigación 

se pretende llegar a algunas propuestas para alcanzar hasta donde sea 

posible esos fines. 



CAPITULO 

ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACION 

1. CONCEPTO DE EDUCAC/ON. 

La educación ha adquirido una trascendencia muy grande en nuestra 

época, de tal manera que se le considera un medio para lograr cambios no 

solamente a nivel individual sino tambiéri social. Debido a la importancia y 

problemática que enfrenta actualmente la educación estimamos necesario 

realizar un estudio jurfdico de la misma, ubicándola dentro de su marco 

constitucional. 

En primer lugar es necesario referimos al concepto de educación. 

Para tal efecto partiremos de su etimologia y después consideraremos 

algunos conceptos amplios y otros restringidos, incluyendo lo que puede 

estimarse como un concepto legal de la educación, todo esto nos permitirá 

apreciar el contenido y esencia del tema que nos ocupa. 

En cuanto a su raiz etimológica encontramos que la palabra 

educación proviene del latín: •ecJucatio, onis. Acción y efecto de educar.• ,. 

1 Real Academia Espaftola. DiccioMrio de la Lengua Espanola Tomo l. Vigésima cdiciórL 
Editorial Espasa - Calpc S.A. Espafta. 1984. pág. S2S. 
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Es decir, implica la tarea de trasmitir conocimientos a otras personas con el 

propósito de lograr su formación y superación. 

Para Francisco Larroyo, la educación "'es un hecho que se realiza 

desde los orígenes de la sociedad humana. Se le caracteriza como un 

proceso por obra del cual las generaciones jóvenes van adquiriendo los 

usos y costumbres, las prácticas y hábitos, las ideas y creencias, en una 

palabra, la forma de vida de las generaciones adultas.• 2 

En su acepción más amplia tenemos que la educación se ha 

presentado como un fenómeno social inherente a todas las comunidades 

humanas, manifestándose como una actividad espontánea que comprende 

· desde la crianza hasta la plena superación integral de las personas, 

pasando por el desarrollo físico, intelectual y moral. Así, la educación se 

inicia como el medio de fomentar en los nit"ios y adolescentes el 

conocimiento básico que les permitirá integrarse a la comunidad. En este 

significado amplio y de acuerdo con la concepción moderna que se tiene 

sobre la educación, se dice que ésta es todo un proceso de ensenanza 

auxiliado con tendencias pedagógicas, sistemáticas y hasta políticas que 

pn:x:uran una cabal transformación en las personas y las comunidades. 

2 LARROYO. Francisco. Historia General de la PedagoITTa Primera reimpresión de la segunda 
edición. Editorial Pomia S.A. México. 1986. pág. JS, 



Uno de Jos conceptos sobre educación que puede ser considerado en 

su aspecto amplio y referido a su noción básica es el que proporciona Emilio 

Ourkheim. quien dice lo siguiente: "'la educación es una acción ejercida por 

las generaciones adultas sobre las generaciones todavía no maduras para la 

vida social, con el objeto de despertar y desarrollar en el nino aquellas 

actitudes físicas, intelectuales y morales que le exigen la sociedad, en 

general, y el medio al cual está especialmente destinado.• 3 

Es pertinente aclarar que la educación en su proyección más 

elemental y rudimentaria comprende, efectivamente, la enser.anza que se le 

proporciona a las nuevas generaciones para prepararlas al futuro que 

habrán de enfrentar. Dicha enserianza empieza a darse en el hogar y 

posteriormente en la escuela, misma que tiende a evolucionar 

constantemente para responder a las exigencias de ensenanza y de acuerdo 

a cada época y lugar. 

Para Emilia Elías de Bailesteros. la educación '"es una función de 

carácter humano, realizada, por Jos hombres, en beneficio propio y de la 

comunidad, bajo la influencia indiscutible de todo lo que constituyen el medio 

ambiente y que gravita sobre el individuo desde antes de su nacimiento, 

:t Citado por MORENO COLLADO. Jorge. Educación y Política,· El Pa&Jl,!I del Estado y la Sociedad 
en el pmcgo Educatjyo Scm.inario sobre el .Marco SociopoUtico de la Educación en Méxim. 
México. 1987. p6g. 1. 
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hasta el fin de la vida, sin que sea posible liberarse de esa influencia que 

pesa sobre hombres y grupos de manera permanente.• 4 

Según este concepto la. educación es un proceso humano y social, 

por lo tanto se hace en la sociedad, por y para ella. Consideramos necesario 

enfatizar a la educación como un proceso social permanente, a través del 

cual tanto individuos como grupas sociales obtienen los conocimientos 

generales de las generaciones pasadas, ampliándolos a su forma de vida 

para alcanzar un mayor progreso en la sociedad. 

En la actualidad ha existido una evolución de tal manera que ahora se 

habla de un proceso educativo, que puede ser entendido como el conjunto 

de acciones, actitudes y programas que se utilizan para cumplir con la tarea 

de educar a la población. En base a esto enc::ontramos que el proceso 

educativa implica dos aspectos básicos: por un lado está Ja tarea de ras 

educadores, quienes en su labor docente siguen una serie de planes y 

programas; por el otro lado está la situación de los educandos, quienes 

presentan una gran variedad de circunstancias, por ejemplo desde el punto 

de vista de su ubicación, formación familiar, economía, etc. 

4 EL1AS DE BALLES"IEROS, Emilia. Problemas EducatiYQ$ Actuales Editorial Patria. S.A. 
Mbci.co. l9st. p¡lig. 21. 
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En relación can esto, Gilberto Sánchez Azuara comenta que .. mejorar 

el proceso obliga a revisar críticamente tanto Ja es\ructura del sistema, como 

planes y programas y la labor docente en conjunción con el esfuerzo familiar 

y la influencia del entamo... mejorar el resultado del proceso educativo 

implica superar la eficiencia del proceso mismo para satisfacer los 

requerimientos políticos, sociales, culturales y económicos del Estado, pero 

también las aspiraciones personal~s de los usuarios.'" 5 

Para lograr el mejoramiento del proceso educativo se requiere que el 

Gobierno Federal siga una adecuada política, misma que puede ser 

conceptuada como el criterio que orienta las actividades y lineamientos para 

proporcionar educación en los diferentes niveles. Dicha política ha 

proclamado con mayor énfasis durante la última década la llamada reforma 

educativa, buscando una serie de cambios que permitan una educación 

integral, de mayor calidad y que se extienda a toda la sociedad mexicana. 

Por otra parte debemos mencionar que la educación ha adquirido una 

función social e institucional. La función social significa que toda persona 

participa de la educación, ya sea recibiéndola o impartiéndola, además no 

está limitada a la familia sino que todos los grupos sociales pueden 

involucrarse de diferentes formas en la tarea educativa, por ejemplo, 

5 SANCHEZ AZU~ Gilberto. R.eJlcxioncs Acerca de ta Modemizadóp Educativa en Reunión de 
Análisis del Programa para la Modcmizaci.60 Educativa. Organjz.ada por el IEPES. PRI. México. 
1989. plgs. 6 y 7. 
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proporcionándola o contribuyendo económicamente para que se cumplan los 

programas educativos. La función institucional quiere decir que fa educación 

tiene tal trascendencia que ya no basta su transmisión de manera infonnal, 

pues se requiere ahora de instituciones públicas y privadas dedicadas a la 

labor educativa. Por esta razón el Estado está interesado en que se cumplan 

altos objetivos en materia educativa, para tal efecto ha requerido la 

intervención de los particulares para que ellos también aporten en Ja medida 

de sus posibilidades, recursos materiales y humanos destinados a elevar la 

educación. 

Ante esto, la educación se ha convertido en una actividad primordial y 

consustancial a Ja vida gregaria, teniendo algunos fines específicos que 

debe cubrir, y que son: preparar a las nuevas generaciones para la 

circunstancias que habrán de vivir en su momento histórico; promover el 

desarrollo integral de los individuos, y; transfonnar a los grupos sociales 

para que logren una evolución que esté de acuerdo con los avances y 

requerimientos de su época. 

Estamos de acuerdo con Femando de Azevedo en el sentido de que, 

ªtoda obra educativa presupone fines e ideales que procura realizar y a los 

que se subordina en su organización y en sus procesos. Existe una 

dependencia estrecha y esencial, inherente a la naturaleza misma del 

proceso pedagógico, entre la educación y una concepción de la vida que 
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aparece explícitamente formulada en un sistema o implícitamente supuesta 

en la estructura escolar. en los programas, en el conocimiento que se ofrece 

o se oculta, en los actos del educador y en las técnicas de trabajo." 8 

Debido a las exigencias de nuestro tiempo estimamos que los ideales 

y los fines que tiene la educación deben ser cada vez más altos y de mejor 

calidad, esto implica el poder extender la educación a todas las 

comunidades y procurar un mejor nivel educativo que constituya un 

instrumento valioso para los individuos, que a su vez les permita alcanzar 

metas más elevadas en todos los ámbitos. 

Con lo expuesto podemos dar el siguiente concepto personal de la 

educación diciendo que es el arte y la técnica de formar a individuos y 

comunidades, a través de la enseñanza y transmisión de conocimientos, con 

el propósito de lograr el desarrollo y mejoramiento de quienes reciben dicha 

ensenanza. Además la educación representa un instrumento de mucho valor 

que permite lograr cambios positivos en las personas con el fin de que 

puedan estar preparadas para las situaciones que enfrentan, por difíciles 

que éstas sean. 

La educación es, por tanto, un medio de superación dirigido no sólo a 

individuos en particular, sino también a grupos sociales que requieren 

6 AZEVEDO. Femando de. Sociología de la Educación Traducción de Emcstina de Champoun:fn. 
Décima reimpresión. Editorial Fon.;lo de Cultura Económica S.A. México. 1981. pág. 325. 
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alcanzar objetivos de bienestar común y armonía. Asi mismo, la educación 

es un derecho y un deber que se tiene para lograr precisamente las metas 

de desarrollo, superación y perfeccionamiento. 

En nuestro sistema jurídico, la educación ha adquirido un papel de 

mucha importancia a tal grado que se le contempla en ordenamientos 

legales, incluyendo los de mayor jerarquia. Asi encontramos que la 

Constitución Política dedica todo un artículo, el 3°, para señalar las bases 

fundamentales relativas a la educación. A su vez también tenemos la Ley 

General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 13 de julio de 1993, la cual precisa los lineamientos que han de 

seguirse en tomo a la materia educativa. 

Por lo anterior, estimarnos oportuno referimos a lo que podrlamos 

llamar un concepto legal de educación, mismo que se desprende del 

segundo párrafo del articulo 2", del ordenamiento legal vigente antes aludido 

que textualmente expresa: •La educación es medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura: es proceso permanente que 

contribuya al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y 

es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar 

al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social . • 
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Sin Jugar a dudas, la educación comprende un concepto multifacético, 

pues como lo hemos dicho, implica el arte y técnica de enseñar, de formar a 

las personas, además, de ser un medio para el desarrollo, transformación y 

perfeccionamiento de individuos y comunidades, por lo que la educación es 

un instrumento o factor que contribuye a la obtención de grandes metas e 

ideales, de ahí su importancia actual. 

No podemos concluir lo relativo al concepto de educación, sin 

enfatizar que ésta involucra todo un proceso, como también lo hemos 

mencionado, mismo que permite la actividad tanto del Estado como de los 

particulares. En efecto, en el proceso educativo participan instituciones 

públicas y privadas que, actuando en armonía, se dirigen al cumplimiento de 

los fines de la educación. 

2. LA EDUCACION A CARGO DEL ESTADO Y LA lllPARTIDA POR 

LOS PARTICULARES. 

Históricamente y en su significado- más amplio. la educación es 

impartida por la familia, la comunidad y el Estado. Sin embargo, debido a Ja 

trascendencia de la materia educativa y &a necesidad de su 

institucionalización, se ha requerido que el Estado, tenga una intervención 

cada vez más importante en la tarea educativa. Por ésta razón, encontramos 

que en Ja mayoría de los Estados modernos existe lo que se conoce como 
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educación pública, comprendiendo aquella que es impartida por el Estado a 

través de las instituciones que para tal efecto el mismo establece. 

En la actualidad, ante la demanda creciente de servicios educativos, 

el Estado ha tenido que compartir con los particulares la labor educadora 

que ha desemperiado. Así, tenemos que en nuestro medio existe la 

educación a cargo del Estado y la impartida por los particulares; a la primera 

se le conoce como educación pública u oficial, y a la segunda se le designa 

educación privada o particular. En ambos casos encontramos a la escuela 

como el centro principal para llevar a cabo la tarea educativa. 

En términos generales, Antonio Luna Arroyo dice que: '"la escuela es 

en primer lugar una institución social; siendo la educación un proceso social 

Ja escuela es simplemente la forma de vida común en la cual están 

concretados todos los agentes que serán los más eficientes para llevar al 

nifto a participar en los recursos heredados de la raza y a emplear sus 

fUerzas para fines sociales. Creo que la escuela actual fracasa porque 

desdet\a ese principio fundamental de la escuela considerada como una 

fonna de vida en común. Considera a Ja escuela como un Jugar donde deben 

darse ciertas informaciones. donde deben aprenderse ciertas lecciones, o 

bien donde deben contraerse ciertos hábitos.'" 7 

7 LUNA ARROYO. Antonio. Sgciologfa de la Educatjón y de Ja En:;ettanza Editorial Pomia. S.A. 
México. 1987. pág. 180. 
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Estamos de acuerdo en que la escuela es una institución. entendida 

en su más amplia significación que abarca no sólo recursos materiales, sino 

ante todo los recursos humanos, así como la organización, métodos, 

programas y actividades en general que involucra la labor educativa. 

Relacionando esto con lo antes dicho, en el sentido de que existe la 

educación a cargo del Estado y la impartida por los particulares, podemos 

decir que hay instituciones públicas e instituciones privadas para cumplir con 

los fines de la educación. 

Ahora bien, respecto a la educación· pública, es decir, la que está a 

cargo del Estado, puede darse la siguiente definición, diciéndose que es 

"'una función propia del Estado, mediante la cual deberá alcanzarse el 

desarrollo armónico de las facultades del ser humano y fomentar en él. el 

amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 

independencia y en la justicia.• " 

De acuerdo con nuestro orden jurídico, el Estado tiene la obligación 

de prestar servicios educativos para toda la población de la República 

Mexicana. procurando que la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria llegue a todos los sectores y lugares dentro de nuestro territorio 

nacional. Para tal efecto, los servicios educativos habrán de prestarse en el 

• MELGARD ADALID; Mario. Edµcqción en Diccionario Juridico Mexicano Tomo lL Instituto 
de Investigaciones Ju.tfdicas. Segunda edición. Editorial Ponúa S.A. México. 1987. pág. 1223. 
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marco del federalismo mexicano. Jo que implica la concurrencia del Gobierno 

Federal y de los gobiernos locales, as! como municipales, dentro de la 

distribución de competencias y funciones que se set\alan en nuestra 

legislación. 

Desafortunadamente. el Gobiemo Mexicano no ha cumplido sus 

objetivos en materia de educación, lo que se demuestra con altos indices 

que aún subsisten de analfabetismo y rezago educativo. además de los 

problemas de deserción y deficiencia en los servicios educativos que 

proporciona el Estado. Ante esta situación la autoridad permite que los 

particulares participen en la labor educativa, dando lugar así a la educación 

privada, bajo dos lineamientos. el de autorización y el de reconocimiento de 

validez oficial de estudias. 

A este respecto, Martha Robles dice lo siguiente: •Las instituciones de 

carácter privado comenzaron a desempenar un importante papel como 

complementa a los deficientes servicios de educación pública federal; fas 

instituciones privadas acogerían en sus aulas a los representantes de las 

clases media y alta que, a través de las cuotas y la estructura escolar, 

garantizaban la calidad de la docencia. La multiplicación de instituciones 

educativas privadas contribuirfa a cubrir los servicios que son obligatorios 

del Estado." " 

9 ROBLES. Martba. ~ y Sociedad en la Historia de M~xico Dccimoprlmcra edición. 
Editorial Siglo XXI S.A... México. 1988. pág. 190. 
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Cabe mencionar que el crecimiento de la ciase media y su demanda 

por una mejor calidad, originó a su vez el crecimiento y fortalecimiento da las 

instituciones de educación privada. Es evidente que las escuelas 

particulares existen parque las clases media y alta las propician y fomentan. 

sobre todo cuando tienen deseos de superación y procuran elevar o 

mantener un mejor nivel de vida. 

La educación privada puede ser definida como Ja actividad que 

desempenan los particulares con el propósito de satisfacer los 

requerimientos de otros particulares en materia educativa, para lo cual 

habrán de contar con las autorizaciones necesarias que, en su caso, deban 

dar las autoridades competentes. 

Hay que mencionar que de conformidad con nuestra legisfación, Jos 

particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, lo 

que incluye desde la educación preescolar hasta la superior. comprendiendo 

los estudios de posgrado. 

Estimamos que tanto la educación pública como la privada san 

necesarias así como son complementarias, toda vez que es imposible que el 

Estado por sí sólo, o los particulares por propia cuenta, puedan cumplir con 

la tarea educativa, misma que se ha vuelto más compleja debido a la 

especiaHzación y lo avanzado de los conocimientos, además de que en Ja 
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actualidad existe una mayor demanda de servicios educativos, desde el nivel 

más bajo hasta el más alto. 

Por consiguiente, debe existir una armenia entre los servicios 

educativos que proporciona el Estado y los que prestan los particulares, lo 

que significa que lejos de haber contiendas o desacuerdos entre ambos, se 

requiere trabajar de común acuerdo para cumplir los objetivos de la 

educación. Esto exige que el Estado en lugar de entorpecer y limitar la 

participación de los particulares en la labor educativa, debe facilitar y 

estimular la apertura de instituciones de carácter privado dedicadas a la 

ensel\anza, especialmente cuando se da cuenta que no puede cumplir con 

el objetivo de lograr un elevada nivel de educación. 

Por otro lado, las escuelas particulares tienen el deber de 

proporcionar cada vez más mejores servicios educativos, brindando una 

ensetlanza de mayor calidad y contribuyendo en la medida de sus 

posibilidades al mejoramiento del sector productivo de nuestro pais, lo que 

sin duda alguna se logra cuando se cuenta con una educación más efectiva 

y que responde a las exigencias de las clases media y alta, que son las que 

com~e demandan los servicios de las escuelas particulares. 

Si el Estado y los particulares cumplen con su tarea educativa los 

.._,ltados serán muy provechosos, ya que se estará promoviendo el 
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desarrollo integrar de los individuos, así como el mejoramiento y 

transfonnación de los grupos sociales, redundando todo esto en un beneficio 

colectivo, pues nadie duda que en donde existe una mejor educación habrá 

también un mayor progreso. 

Por lo tanto, la educación a cargo del Estado y la impartida por los 

particulares debe evolucionar, perfeccionarse y responder a las necesidades 

de la población, sin que exista un ánimo egoísta de competencia ni mucho 

menos una rivalidad, por el contrario, insistimos en que debe haber armonía 

y complemento entre la educación pública y la privada. Afortunadamente, en 

la actualidad se pretende lograr dicha armenia a través de lo que se conoce 

como Sistema Educativo Nacional, mismo que por su importancia lo 

estudiaremos por separado en el inciso siguiente. 

:J. EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

Antes de referimos concretamente al Sistema Educativo Nacional. 

estimarnos oportuno referimos en general a lo que se enüende par sistema 

educativo o pedagógico, partiendo del concepto de sistema. 

Un sistema implica un conjunto de reglas o principios sobre una 

malaria enlazados entre si, es decir, comprende un orden de diferentes 

elementos que contribuyen a determinado objeto. 
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Ahora bien. un sistema educativo o pedagógico es un conjunto de 

instituciones, métodos, técnicas y programas, además de los recursos 

humanos, que coordinados entre si se destinan al cumplimiento de la labor 

educativa. También implica la tranamisión de conocimientos, asi como las 

div.-sas formas y manaras en que se da la educación. incluyendo los 

diferentes niveles y modalidades. Para Femando de Azevedo todo sistema 

pedagógico comprende •una pluralidad de 'organizaciones' públicas y 

privadas. un conjunto más o menos complejo de unidades escolares, de 

naturaleza y niveles diferentes. superpuestas. jerarquizadas y ligadas entre 

si por sus relaciones de coordinación y subordinación y, por lo tanto, por una 

unidad de espíritu (estructuras organizadas a base de colaboración) e 

incluso, en ciertos casos corno en los regímenes totalitarios, por una unidad 

de dirección (estructuras organiza.das a base de dominación).• 10 

Conviene destacar que, efectivamente, en un sistema &!'fucativo se 

conjugan instituciones públicas y privadas, con todos los recursos y 

elementos que las mismas implican, las que deben estar organizadas de tal 

manera que integran una unidad annónica orientada hacia un mismo 

objetivo, que en este caso es la impartición de una educación a todos los 

sectores de la población y en todos los niveles. 

'º AZEVEIX> .. Femando de. op. cit. p6g. 198. 
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Los sistemas educativos son subdivisiones del sistema social general 

del cual forman parte. lo que significa que si un sistema social, que 

comprende la organización de tos diversos elementos e instituciones que 

existen en una sociedad, se encuentra deteriorado, entonces provocará que 

su sistema educativo también esté en malas condiciones. 

Consecuentemente, para tener un sistema educativo eficiente y funcional es 

indispensable que el sistema social en general se encuentre en un nivel de 

vida elevado, o por lo menos que permita condiciones decorosas de vida y 

desarrollo para sus integrantes. Esto es asi porque en la vida social tocio se 

relaciona. asl que no podemos separar al sistema educativo del sistema 

social dentro del cual se encuentra inmerso. 

Refiriéndonos a nuestro sistema educativo podemos decir que el 

mismo ha atravesado por diversas crisis debido a que nuestra propia 

sociedad ha pasado por momentos críticos que han afectado en todos los 

órdenes y aspectos. Por esta razón existe la tendencia de perfeccionar el 

sistema educativo, procurándose una mejor organización y coordinación del 

mismo. En relación con esto encontramos que a partir de 1970 el Gobierno 

Mexicano inició lo que se denomina •refonna educativa·, misma que 

pretende abarcar todos los niveles de ensenanza como respuesta 

institucianal a las demandas sociales, pollücas y económicas de la 

población. 
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Según Martha Robles, la reforma educativa de 1970 intentó cubrir tres 

a_.:tos fundamentales, que son: 

"a) La actualización de los métodos, técnicas e instrumentos para 

dinamizar el proceso ensei'\anza-apreizaje. 

b) La extensión de los servicios educativos a una población 

tradicionalmente marginada, mediante la aplicación sistemática de medios 

pedagógicos modernizados. 

e) FlexibUidad del sistema educativo para facilitar la movilidad 

horizontal y vertical de los educandos entre la diversidad de tipos y 

modalidades del aprendizaje.· 11 

Esa reforma educativa ha sido constante, lo que significa por un lado, 

que no se han cumplido los objetivos en relación con el proceso de 

ensenanza-aprendizaja, ni tampoco se ha logrado extender los servicios 

educativos a toda la población, pero por el otro lado significa que existe un 

deseo de perfeccionamiento para hacer que nuestro sistema educativo 

responda a las necesidades de la soci-d. 

Después de 1970 el siguiente paso importante para perfeccionar el 

sistema educativo se dio en 1992 mediante refonnas constitucionales, que a 

su vez motivaron el surgimiento de una nueva legislación, la Ley General de 

Educación de 1993. Es pertinente mencionar que en el mes de mayo de 

1 
• ROBLES, Manha. op. cit. pág. 221. 
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1992 el Gobierno Federal suscribió, junto con los gobiemos de cada una de 

las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Bésica, que fue publicado en el Diario Oficial de la F-..ción el 19 de 

mayo de 1992, el cual es considerado como uno de los instrumentos más 

valiosos para alcanzar las metas en materia educativa. 

El Dr. Andrés Serra Rojas comenta al respecto que: •e1 acuerdo de 

mayo de 1992, pretende una transformación del sistema educativo mexicano 

que pennita mayores grados de autonomía y de descentralización en el 

quehacer formativo. decrecientes interferencias burocráticas y una 

aplicación eficiente de los recursos. Para ello, se plantean tres líneas 

fundamentales de estrategia para impartir una educación con cobertura 

suficiente y con calidad adecuada: fa reorganización del sistema educativo, 

la reformulación de contenidos y materiales educativos y la revaloración 

social de la función del magisterio . • 12 

Como puede notarse, una de las principales metas planteadas en 

1992 fue la reorganización del sistema educativo para hacerlo más eficiente 

y acorde a las necesidades de la época. Con la Ley General de Educación 

de 1993 se establecieron las bases de esa nueva organización, a la cual es 

12 SERRA ROJAS. Andrés. La• Rcfonnu C-001fifUcipgpla: m el M.an:p de la Modc;mi7.gjtm 
F+r=iva en México: Desarrollo de Ri::cunos Humanos y Tccoologia. F.ditorial Miguel Angel 
Ponúa S.A. Médco. 1993. p6gs. 28.5 y 286. 
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necesario referirnos para complementar nuestro estudio relativo al Sistema 

Educativo Nacional. 

Partiendo de lo que inicial,._,te declamas sobre un sistema 

educativo, que comprende todo un conjunto de elementos personales, 

materiales, planes, programas, métodos, etc., y de confonnidad con el 

articulo 10 del ordenamiento legal antes invocado. encontramos que nuestro 

sistema educativo nacional está constituido por: 

l. Los educandos y educadores; 

11. Las autoridades educativas; 

111. Los planes, programas. métodos y materiales educativos; 

IV. Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos 

descentralizados; 

V. Las instituciones de los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, y 

VI. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga 

autonomia. 

Lo anterior permite apreciar que el sistema educativo nacional 

a>njuga todos los elementos y factores que contribuyen para que pueda 

desempenarse en nuestro pais la labor educativa. Debe destacarse que 

dentro del sistema educativo se incluyen a las instituciones públicas y las 

privadas, pero dentro de éstas últimas sólo fonnan parte de dicho sistema 
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las que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, ya que existen instituciones particulares que al na cumplir con 

estas cualidades estarán fuera del sistema educativo nacional. 

De acuerdo con el último párrafo del artículo 10 de la Ley General de 

Educación, que fue publicada en el Diario Oficial de Ja Federación el 13 de 

julio de 1993. '"las instituciones del sistema educativo nacional impartirán 

educación de manera que permita al educando incorporarse la saciedad y, 

en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que pennita, 

asimismo, al trabajador estudiar.'" 

Esto último revela la finalidad que se persigue con el sistema 

educativo nacional, la que en esencia se traduce en fomentar la actividad 

productiva a través de la educación que se proporciona a los individuos. 

Para lograrlo es necesario que las instituciones públicas y privadas 

desempenen su labor educativa con mayor eficiencia y calidad. 

Cabe mencionar que según el articulo 39 de la misma ley, en el 

sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial. la 

educación especial y la destinada para adultos. En relación con esto hay 

que entender que la educación inicial está destinada básicamente a Jos 

menores de 4 anos y tiene como propósito favorecer su desarrollo físico, 

cognoscitivo, afectivo y social. incluyendo orientación a padres de familia o 
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tutores. La educación especial está destinada a individuos con 

di.....,_s tnonsitonas o daf"onitivas. así como a aquellos con actitudes 

~s. procurando -nder a los educandos de manara -.:u.da a 

- propias condiciones, incluyendo también orientación a los padres o 

wmr-_ La educación para adultos se destina a individuos da 15 atlas o más 

- no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende. entre 

otras. la alfabetización. la educación primaria y la secundaria, así como la 

formación para el trabajo. 

El Sistema Educativo Nacional en nuestro medio comprende los 

niveles: bésico, relativo a la educación preescolar, primaria y secundaria; et 

medio superior que comprende el bachillerato y equivalente; y superior 

integrado con licenciaturas y estudios de posgrado. 

De ~ general se considera que un sistema educativo puede ser 

evaluado, pm-a lo cual básicamente se siguen tres criterios, que son: 1) fa 

atención a la demanda y su grado de eficiencia interna; 2) la eficiencia en la 

utilización de los recursos, y 3) el grado de eficiencia externa. El primero de 

estos criterios se refiere a la cobertura que se alcanza con el sistema 

aducativa, comprendiendo: •a) el grado en que los servicies de educación 

alcanzan a toda la población que. por su edad o por su situación constituye 

la demm>da potencial de esos servicios; b) el grado en que los alumnos 

inscritos aprueban sus estudios y pasan al siguiente curso (transición grado 
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a grado). y e) fa proporción en que los alumnos inscritos en el primer grado 

terminan su instrucción en el último grado del ciclo correspondiente 

(eficiencia tenninal)." ,. 

er segundo criterio relativo a la eficiencia en la utilización de recursos. 

- refiere a la relación existente entre el tipo de educación que se pretende 

impartir y los recursos asociados. El tercer criterio. de la eficiencia extema, 

se enfoca a la capacidad con ta que egresa el alumno, que ha terminado 

algún grado o ciclo para enfrentar su responsabilidad productiva, social y 

polltica, por lo que este aiterio estima el contenido y calidad de la 

ensel'lanza, con relación al tipo de educación que se desea impartir, de 

acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el sistema 

educativo. 

Es necesario puntualizar que una evaluación integral del sistema 

educativo habrá de tomar en consideración las condiciones económicas, 

politices y culturales de la sociedad, para lM18f" una apreciación más 

completa del mismo y determinar los resultados que se vayan obteniendo en 

función a dichas condiciones. 

Consideramos que una evaluación de nuestro actual sistema 

educativo nacional es muy dificil de precisar debido a que todavía se 

J> OVAi.LE FERNANDEZ, Ignacio. P!r&'nPP' en Malqia Educatiya en Nc.ccsidadcs Egncial§ en 
-. cuana cdicióa. Editorial Siglo XXI S.A. Méóco. 19&9. -. 2J. 
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~Ira en un periodo de adecuación y transformación, sin embargo, 

dentro de los pl"esupuestos de ese sistema podemos encontrar bases para 

mayores avances que permitan elevar la calidad de la educación, por 

ejemplo a través del f-raliamo educativo y de la educación que imparten 

los particulares, no obstante, puede decirse que los resultados hasta ahora 

obtenidos .siguen indicando la existencia de un rezago y déficit educativo. 

por lo que se requieren algunas modificaciones que tiendan al 

perfeccionamiento de nuestro sistema educativo. 

4. LA PROllLEMATICA JURIDICA DE LA EDUCACION PARTICULAR EN 
lllEXICO. 

En términos generales se acepta que en nuestro país existen varios 

problemas vinculados con la educación, tanto pública como privada, por 

ejemplo, al maestro Agustín Martinez Méndez sostiene que "nuestro país 

vi- W\a auténtica devaluación educativa, agravada por la politización de los 

estudiantes normalistas, de preparatoria y facultad, por la burocratización de 

la ciencia e irresponsabilidad intelectual que se manifiesta en un rezago de 

conocimientos. en una escasa calidad académica, en una ideologfa exenta 

de valores fundamentales y en· un sistema de vida lleno de 

contradicciones.• 1
" 

u MAR-nNEZ MENDEZ. Agustfn. Irrmmtancia <k; la Educatjón Panicular en el r:::tep!!Qllo 
Fycym 4g;1 Pala. VI Convención Nacional de Escuelas Paniculares. México. 1983. pág. 2. 
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Son varios los factores que pueden seftalarse como causantes de la 

problemática educativa que enfrentamos, sin embargo, podemos precisar 

dos da ellos. El primero se refiere a Ja Crisis económica por Ja que atraviesa 

el país, misma que origina varias consecuencias graves qua repercuten en 

la educación, por ejemplo, el desempleo, el hambre y la pobreza motivan 

que algunos grupos humanos en lugar de dedicarse a la educación se 

involucren en actividades de subempleo que les perrnita cubrir sus 

necesidades més apremiantes. 

No cabe duda ~ue la pobreza, la desnutrición, los problemas de 

salud, fa escasa posibilidad que la familia ofrece para un propicio 

aprendizaje, son algunos condicionantes que obstaculizan el acceso, la 

pannanencia y el aprovechamiento escolar. En consecuencia, el factor 

económico es muy importante para que pueda lograrse el objetivo de educar 

a la población. 

Hay q_ue tomar en cuenta que el presupuesto que se destina a la tarea 

educativa no es suficiente para cumplir los objetivos y las metas que el 

Gobierno Federal se propone. Esa falta de recursos se proyecta en dos 

aspectos: por un lado no contar con un mobiliario y equipo necesario para 

realizar su labor, por otro lado, la falta de presupuesto impide que se 

fon..-.te la pn>fesionalización del magisterio, toda vez que esto implicaría 
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gastos para actualización permanente y mayores salarios que eleven la 

oonclición do vida de los docentes. 

A partir del presente sexenio la crisis económica se ha agudizado en 

lodos loa niveles y aspectos, por ej<:.mplo, la deuda externa ha seguido 

creciendo. al producto intemo bruto ha descendido considerablemente. 

existe inflación y devaluación, originando todo esto inestabilidad económica 

que repercute en la materia educativa. Por lo tanto. es muy dificil que 

puedan lograrse avances reales en Ja educación si no se cuanta con Jos 

recursos suficientes para ello. 

En relación con la situación educativa que prevalece en nuestro 

tiempo, recientemente se celebró un Congreso Nacional en donde se marcó 

lo siguiente: "Actualmente se habla de la educación más como un problema 

que corno un logro. Esto no siempre fue así. Todavía en los anos setenta, se 

hablaba de que entre las grandes realizaciones del México 

posravolucionario se encontraba el sistema educativo nacional. Veinte aftas 

después es ya un lugar común, en los discursos de las més altas 

autoridades politices y educativas del país y en la llamada opinión pública, 

referirse al deterioro de la educación. ¿Cómo se explica ese viraje? ¿Acaso 

realmente los maestros dejaron de ensenar y los nillos dejaron de aprender? 



27 

Por supuesto qua no. Pero pronto todos parecemos estar insatisfechos con 

ro que la escuela ensetla." •• 

Es necesario que por una parte el Estado procure destinar un mayor 

presupuesto a la educación pública, y por otro lado que los particulares 

inviertan más en la educación privada, pero esto por sí aólo no es suficiente 

ya que se requiere un mejoramiento en las condiciones económicas de la 

población, ro que implica elevar el sistema social de nuestro país, pues como 

lo hemos dicho. el sistema educativo forma parte del sistema social y si éste 

mejora aquél también experimentará los beneficios correspondientes en su 

área. 

El segundo problema importante al que haremos referencia es la 

desigualdad educativa. Por esto, es necesario aceptar el hecho de que 

nuestro sistema educativo creció en forma desigual, es decir, los beneficios 

se dan más en las zonas desarrolladas que en las menos desarrolladas; de 

ras zonas más poblada• a las menos pobl__ Da asta forma la escuela 

llagó más tarde a los lugares más pobres, menos desarrollados y más 

dispersos, influyendo de manera negativa en el aprovechamiento escolar. 

Para ejemplificar mejor la desigualdad educativa considerantmoa 

algunos datos que proporciona Silvia Schmelkes ••, quien dice que la 

15 SINDICATO NACIONAL DE TRADAJAIX)RES DE LA EDUCACION. MC:moria del CN: l.&!ri 
Fjpc;s y CJbjctjyps de la f,f,ratjóo m los Albores del Ntgyo Milenio Mdxico. 1994. p6g. l. 
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escolaridad promedio alcanzada por la población mayor de 15 anos es de 

8.1 % en el país, sin embargo existen muchas entid-s federaüvas que 

están muy lejos de alcanzarla, tal es el caso de Oaxaca que tiene un 

P<>!"8"taje de analfabetismo residual del 18 % y Guerrero del 17 %. 

En el D.F. sólo el 3 % da las escuelas son incompletas, pero en 

Chiapas el 43 se encuentra en esta condición. Todo lo anterior. referido al 

orden cuantitativo, nos obliga a pensar que en dicho orden se dan los 

miS1T10s resultados, por lo que es necesario. primero abatir el fenómeno de la 

desigualdad educativa, lo que redundará en una mejor calidad en la 

educación; así como ampliar la cobertura de la educación básica. 

Para resolver en parte este problema. en la Ley General de 

Educación se establece todo un capitulo relativo a la equidad en la 

educación, para tal efecto, las autoridades educativas tomarán medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio del derecho a 

la educación, asl como una mayor equidad educativa, procurando la efectiva 

igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 

educativos. 

16 SCHMELKES, Silvia. Prgblepm Y Retos de la Edumtjón Básica en Mi!ztjco en Cambio 
Esaructural Y Modernización Educativa. Publicación de la UA.M. México, 1991. pág. ISO. 
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Los dos problemas antes tratados son persistentes, sin embargo, se 

dan otros que vienen a dat'\ar los procesos educativos, por ejemplo, la 

disminución en la capacidad de la cobertura de la educación primaria, lo que 

refleja menores oportunidades de ingreso a la educación básica, provocando 

un desequilibrio entre la oferta y la demanda educativa. 

Para el Dr. Mariano Palacios Alcacer existen algunos problemas 

fundamentales que se presentan y que impiden cumplir con el derecho 

constitucional a la educación. El problema más grave es •1a calidad de la 

educación que imparte el sistema Oficial, esto es, la enorme brecha que 

tiende a incrementarse con la educación privada, sin que se tomen las 

tnedidas suficientes para reducirlas. Situación que provocarla que se formen 

dos peligrosas vertientes: la primera, de los capacitados, egresados de la 

educación privada. destinados a asumir puestos de liderazgo en la sociE!dad 

y a mantener su posición de privilegio. La segunda, el grupo de los 

deficientemente capacitados, egresados de la educación oficial, con graves 

problemas económicos y sociales, que se traduce en un dificil pero no 

imposible acceso a puestos de liderazgo social. De prevalecer estas 

condiciones que presenta hoy en día la educación, complicarán el desarrollo 

social. la modernización del pa(s y su inserción en la internacionalización 

econónlica. • 17 

17 PALACIOS ALO'.lCER.. Mariano. El Régimen de Gmmtlv Sociales en el Constitucionalismo 
~ lmlibdOdc lnvaligacioncs Jurldicas. UNAM. México. 1995. pág. 170. 
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Ahora bien, no sólo la educación oficial tiene sus problemas sino que 

la educación privada enfrenta los suyos propios, derivados de su naturaleza, 

es decir, del hecho de ser una educación que imparten los particulares y que 

está condicionada a las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial 

qua conceda el Estado. Esto significa que la educación privada tiene que 

sujetarse a las condiciones y requisitas que el Estado le impone, limitando 

muchas veces la actuación de los particulares para la impartición de 

educación. 

Estimamos que uno de los problemas más graves que enfrenta la 

educación privada tiene que ver con la llamada libertad de ensenanza, que 

no es otra cosa sino la facultad de realizar actividades tendientes a cumplir 

con et proceso de ensenanza-aprendizaje. Es decir, la libertad de 

ensenanza es un derecho de los particulares para poder impartir educación. 

Algunos autores consideran que la libertad de enseftanza implica 

varios aspectos fundamentales, por ejemplo, Ortiz Oiaz senala los 

siguientes: 

a) "la de escoger modelo o tipo de educación, y el derecho a elegir el 

centro que se prefiera; 

b) el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa o moral que deseen; 
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e) fa de fundar centros docentes a todos los niveles incluido el 

..,ivarsltario y el derecho a que tales centros sean reconocidos como 

prestadoras da un servicio de interés sociaf, siempre que reúnan las 

condicionas objetivas fijada• por la Ley; 

d) al daracho de dirigirlos, gestionarlos y seleccionar sus respectivos 

profesores; 

e) la libertad y el derecho de establecer un Ideario y Proyecto 

educativo para el centro: 

f) el derecho de los profesores, padres y en su caso alumnos a 

participar en la gestión de los centros: 

g) la libertad de cátedra respetando el Ideario del Centro si lo 

hubiere y en todo caso la conciencia y dignidad de los alumnos; 

h) el derecho de las familias a percibir las pertinentes ayudas 

económicas de los poderes públicos para la educación de sus hijos o en su 

caso al derecho a la gratuita, para que la libertad de elegir centro resulta 

efectiva y no meramente formal.• 18 

Por nuestra parte consideramos que en Jos anteriores aspectos se 

mezclan derechos qua son más propios para recibir educación, con los 

derechos para impartirla, que son los que integran la libertad de ensetlanza. 

Esta libertad recibe diferentes tratamientos según el orden jurldico de cada 

país. Entre nosotros se critica lo concemient~ a dicha libertad a tal grado 

te Citado poi" EMBID IRUJO. AnlODio. Las Libertad§ en la Engftapz.a Edilorial Tccnos S.A. 
~ 1983. poigs. 227 y 228. 
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que algunos piensan que no existe en nuestro pais. mientras que otros 

consideran que subsiste con algunas limitaciones. 

Sin entrar a Ja polémica relativa a la libertad de ensei\anza, ya que en 

el capítulo siguiente analizaremos sus antecedentes históricos en México, 

diremos por lo pronto que la educación privada presenta alguna 

problemática de naturaleza jurídica, que tiene que ver precisamente con 

dicha libertad, debido a que se condiciona mucho a los particulares en su 

facultad de impartir educación, sobre todo imponiendo varios requisitos y 

condiciones para obtener y conservar fas autorizaciones y reconocimientos 

de validez oficial de estudios, lo que también estudiaremos con mayor 

detalle en capítulo posterior por ser de suma importancia para efectos en 

nuestra investigación. Lo que si queremos dejar asentado desde ahora es 

que Ja educación privada en México enfrenta una problemática jurídica 

derivada de nuestra propia legislación. lo que nos parece una incongruencia, 

toda vez que la Ley date ser un medio para buscar soluciones a los 

diferentes problemas que se presentan y no una causa de los mismos. 

Por lo anterior. en su oportunidad iremos estudiando el marco jurídico 

aplicable a la educación que imparten los particulares, enfatizando el ámbito 

constitucional, ya que es la base para todo nuestro orden jurídico. Con esto 

lo más que queremos es destacar los aciertos y errores que puede haber en 

la legislación relativa a la educación privada, para estar en aptitud de hacer 
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la propuestas que fueren pertinentes para resotver la problemática jurídica 

de la educación particular en México. 

Estamos convencidos de que si se resuelven los problemas jurídicos 

que atentan contra la educación privada. especialmente en lo que concierne 

a la libertad de enseftanza. podrá lograrse un avance signif"teativo en materia 

educativa y con ello el progreso en nuestro paf s. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LIBERTAD DE 
ENSEAANzA EN MEXICO 

34 

'f. LEYES CONSnTUCIONALES DE 1•:Jtl. 

En el presente capitulo consideraremos los antecedentes de la 

libertad de anset\anza en nuestro país, por lo que partiremos desde que 

México comenzaba su independencia, refiriéndonos básicamente a las 

disposiciones contenidas en nuestras Constituciones, sin dejar de 

mencionar, cuando sea necesario. algunas nonnas o proyectos que sin estar 

en la Ley Fundamental de nuestra nación son de importancia para nuestro 

tema. 

En cuanto a la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 

1812, sólo cabe decir que en la misma se pretendió planificar fa educación 

pública, pero en ningún momento se reconoció la libertad de ensel'lanza. Por 

otro lado, la Constitución de Apatzingán, conocida también como Decreto 

Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado el 22 de 

octubre de 1814, estableció en su capítulo V algunos derechos y libertades a 

favor de los ciudadanos, de donde cabe destacar los artículos 37, 38 y 39, 
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los cuales están relacionados con nuestro tema ya que disponen lo 

siguiente: 

""Art. 37.- A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar 

aua derechos anta los funcionarios de la autoridad pública. 

Art. 38.- Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser 

prohibido a los ciudadanos. excepto los que fonnan la subsistencia pública. 

Art. 39.- La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe 

ser favorecida por la sociedad con todo su poder.• 1
• 

De los anteriores preceptos se deducen las libertades para recibir e 

impartir educación. El artículo 39 es especialmente significativo al disponer 

que la instrucción es necesaria para todos lo ciudadanos, con lo cual se 

reconoce su importancia. por ello debía ser favorecida por "la soci-.S con 

todo su poder". Debemos aclarar que en la Conatltución de Apatzingán 

cuando se habla de "sociedad" se hace referencia al órgano estatal el cual 

tiene el poder, en este caso, para favorecer Ja educación. 

Estimamos oportuno hacer una breve mención a un reglamento 

expedido en Espat\a. el cual aún cuando no tuvo aplicación en nuestro 

territorio probablemente influyó en una reforma liberal que mencionaremos 

después, en donde se empieza a consignar la liber18d de ensel'lanza, misma 

que aparece mencionada por primera vez en Espalla en el Reglamento 

1111 CiL por TENA RAMIREZ. Felipe. Leyes Fundamentales de Májrno 1808 - 1979. Novena edición. 
EdillJrial Ponúa S.A. México. l980. pág. J!i. 



General de Instrucción Pública, para la Metrópoli y sus Dominios, de junio 29 

ele 1821, por medio del cual se declaró la ensel\anza privada absolutamente 

libre y se interpretó la libertad de enset\anza de modo muy amplio, por 

ejemplo. los maestros particulares no estaban sujetos a ningún exámen, no 

se raqueria penniso alguno para abrir una esJ:Uela, ni había reglamentación 

de -udios, textos o asignaturas. El art. 4° del reglamento dacia: ·--- la 

ensel\anza privada, la cual quedará absolutamente libre, sin ejercer sobre 

ella el gobierno otra autoridad que la necesaria para hacer observar las 

reglas de buena policía establecidas en otras profesiones igualmente 

libres ... • 20 

Como puede apreciarse, se le dio bastante libertad a la ensenanza 

privada mediante el reglamento aludido, a tal grado que el gobierno no 

ejercía su autoridad para limitar a los particulares dedicados a la impartición 

de edUcación, sólo actuaba como vigilante para qua se cumplieran reglas 

tendientes a guardar el orden. Consideramos que esto era acertado pues 

favorecla la educación bajo un ambiente de verdadera libertad de 

enaat\anza. 

Desafortunadamente ese cuerpo legal no tuvo trascendencia en 

nuestro medio, sin embargo es probable que haya sido tomado en cuenta en 

20 Cit. por MENESES MORALES. Ernesto. Tendenc:ip!!i! Educativas Oficiales en México 1821-1911 
EditmW Ponúa S.A. Mbdco. 19113- P'8- 106. 
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et ano de 1833 en el cual hubo una importante reforma en materia educativa 

promovida por Valentín Gómez Farras, como veremos más adelante. 

Por su parta. la Constitución Federal de 1824 tampoco contuvo 

disposiciones que vislumbrarán por Jo menos fa libertad en materia de 

ensenanza, ya que se dedicó más bien a precisar lo concemiente a la forma 

de gobierno y división de poderes. 

No obstante lo anterior, puede decirse que desde 1822 empezó a 

implantarse un sistema educativo en nuestro pala, el cual se fortaleció en 

1824 y en los anos siguientes, especialmente a través de las aportaciones 

de los ingleses Bell y Lancaster, quienes difundieron "'la ensetianza mutua•, 

la cual fue definida por Bell como "el método por al cual una escuela entera 

puede instruirse a si misma bajo la vigilancia de un solo maestre."' 21 

Ese sistema de ensenanza fue recibido en nuestro país con mucho 

•grado, sobre todo porque respondía a nuestras necesidades en donde 

había una insuficiencia de maestros ante un grain número de personas que 

requerfan educación. Fue Lancaster quien tuvo más éxito y reconocimiento 

en nuestro medio. de tal manera que aún después de su muerte ocurrida en 

1838. sua ideas se propagaron dando lugar a toda una organlZación de 

E~las Normales Lancasterianas. que tanto contribuyel"on a la educación 

21 Cit. por AOUIRR.E SANTOSCOY. Ramiro. HiJtoria Socjplóc:ica * la E!'gcptjQn Publicación 
de la Sc:cS'C:larla de Educación Pública. México. 1983. pág. 121. 
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de nuestro pueblo fomentando el número de maestros. pues según el 

sistema de anset\anza mutua, al mismo tiempo que se impartía la instrucción 

se preparaban a loa alumnos más sobresalientes para servir a su vez de 

profesores. 

La Compallfa Lancasteriana fue disuelta en 1890 debido a que el 

Estado promovió, unas décadas antes, algunas escuelas que fueron 

mejorando con las tendencias y pensamientos aportados por personajes 

verdaderamente preocupados por la educación del pueblo mexicano. 

Cuando Gómez Farras asume el Poder Ejecutivo durante la ausencia 

de Santa Anna, en 1833, una de sus primeras acciones que realiza en pleno 

ejercicio de las decisiones gubernamentales fue dictar algunos decretos que 

dieron mucho impulso a la libertad de ensenanza. Esto es asr en virtud de 

que Gómez Farias estaba en favor de un sistema educativo en donde se 

promoviera la instrucción popular. 

Un contemporáneo de Gómez Ferias fue Don José Maria Luis Mora, 

quien se caracterizó por ser un liberal con profundo interés en materia 

educativa. El Dr. Mora fue historiador, sociólogo, teólogo y filósofo, pero 

ante todo fue un educador que tanto contribuyó con su pensamiento y con 

sus obras. Se le considera el precursor del positivismo y el inspirador de las 
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leyes de clesarmortización de los bienes del clero. la secularización de los 

servicios que éste proporcionaba y la creación del registra civil. 

El pensamiento educativo del Dr. Mora puede apreciarse en las 

siguientes palabras: ·e1 elemento más necesario para la prosperidad de un 

pueblo. es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la 

educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Si 

la educación es el monopolio de ciertas clases y de un número más o menos 

reducido de familias, no hay que esperar ni pensar en sistema 

representativo, menos republicano y todavia menos popular.• 22 

Como puede notarse tenía una tendencia progresista sustentada en la 

base elemental de la educación. sin la cual no puede haber prosperidad en 

la nación. ni gobiemo popular, ni tampoco plenas libertades que garanticen 

al desarrollo integral de los individuos. Sin lugar a dudas, el Dr. Mora ocupa 

un lugar importante en la historia de la educación de nuestro país por la 

claridad de pensamiento y por las acciones qua efectuó para resaltar le 

trascendencia de la materia educativa. 

Seguramente. el Dr. Mora influyó en las decisiones adoptadas por 

Gómez Fariaa para promover la reforma liberal de 1833. Al respecto, 

Ernesto Meneses Morales comenta que las disposiciones dictadas por 

z:z Cit. por AOUIRRE SANTOSCOY. Ramito. op. cit. pág. 126. 



Gómaz Farras se conocieron como "Reforma de 1833", comprendiendo 

varios deaetos y un reglamento por los cuales se pretendla básicamente el 

arreglo de la instrucción pública en el Distrito F-ral. Agrega que en 

oc:tubra de 1833 se expidió una ley que fonnaba parte de esa "reforma·, 

deatacando los siguientes articulas: "Art.. 24°.- Fuera de ellos (los 

-..cimientos públicos) la ensetlanza de todas las clases de arte y 

ciencias es libre en el Distrito y Territorios. Art. 25°.- En uso de esta libertad 

puede toda persona a quien las leyes no se lo prohiben abrir una escuela 

pública del ramo que quisiese, dando aviso precisamente a la autoridad 

local, y sujetándose en la ensellanza de doctrina, en los puntos de policla y 

en al orden moral de la educación a los reglamentos generales que se 

dieren sobra la materia.• 23 

Es evidente que con las disposiciones anteriores se establece un 

am-..te importante respecto a la libertad de ensenanza, que fue 

ampliada con otras normas que tendían a suprimir tos estorbos gremiales 

para que se practicara un libre ejercicio de la profesión de los maestros, 

además de pennitir a éstos una libertad en el régimen intemo de sus 

escuelas, para lo cual se procuró desterrar el monopolio estatal del gobierno 

como único dispensador de la ensenanza. Para tal efecto se suprimió la 

Universidad de México, craándose una Dirección General de Instrucción 

Pública para el Distrito y Territorios de la Federación. En cumplimiento a 

:n MENESES MORALES. Ernesto. op. cit. pág. 103. 
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esto se ordenó el establecimiento de una escuela nonnal y de ensel'\anza 

primaria. 

En relación con esto, el Dr. Ignacio Burgoa dice lo siguiente: 

•Respecto a esta reforma educativa, Don Valentín Gómez Farras, en el 

informe que rindió al Congreso el 31 de diciembre de 1833, afirmaba: 'Con la 

autorización concedida al gobierno para la reforma fundamental de la 

instrucción pública, se ha dado a este objeto de primera importancia el 

impulso que demandan las exigencias y luces de nuestro siglo. Los 

establecimientos de ensenanza están ya abiertos. y puesto en ejecución el 

plan de la Dirección General encaminado más bien a generalizar entre el 

pueblo los conocimientos que necesite, según las diversas profesiones y 

oficios a que se dedique, que ha ostentar un vano aparato de ilustración, 

incompatible con el estado de la sociedad naciente•.• 24 

Cabe destacar que la Dirección General de Instrucción Pública tuvo 

mucha importancia y mediante ella se pretendió dar un impulso decisivo a la 

libertad da enset\anza, toda vez que constituía el instrumento adecuado para 

combatir el monopolio educativo que se ejercía en aquella época por media 

de grupos eclesiásticos. 

24 BURGOA,. Ignacio. Las Cjarandg lndMdua)q Decimoséptima edición. Editorial Porrúa.. S.A. 
!ldéxic:o. 19&3. p9g. 429. 
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Efectivamente. es necesario entender que durante las primeras 

·décadas del México independiente la Iglesia ejerció un dominio político y 

económico, que comprendió también el aspecto educativo, razón por la cual 

la educación estuvo en manos da la Iglesia. 

Al respecto, Martha Robles dice que: "A partir de 1833, la 

coordinación y distribución del servicio escolar, se llevaría a cabo a través 

de la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios 

Federales. Esta decisión incluía todos los sectores de ensenanza. Desde la 

primaria. los estudiantes mexicanos recibirían instrucción cívica y poUtica. La 

nueva orientación pedagógica se sujetaría a los cambios establecidos por el 

gobierno. La educación, que hasta antes del período de reforma era 

privativa de una pequena minoría estaría en consecuencia con las ideas 

sociales de Ja Constitución. Los monopolios eclesiásticos deberían abrir las 

puertas de sus instituciones educativas al servicio público con un afán 

renovador de los contenidos académicos.• 25 

Sin lugar a dudas. la reforma que se comenta es una de las más 

significativas en materia de educación ya que sienta tas bases del principio 

esencial para nuestra integración nacional. basado en una libertad de 

ansel\anza que es el sustento de un sistema que pretende la superación de 

la población. 

25 ROBLES. Mattha. op. ciL págs. 40y41. 
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Algunos autores, entre ellos Femando Solana, resumen los aspectos 

más importantes de esta reforma en los siguientes ténninos: 

"1. Se determinó la creación de la Dire=ión General de Instrucción 

Pública para el Distrito y Territorios Federales. 

2- Se estatuyó que la ensenanza sería libre, pero que debla respetar 

las disposiciones y reglamentos que a efecto diera a conocer el gobierno 

nacional. 

3. Se sustrajo la ensef\anza de las manos del clero, como recurso 

para encontrar una sólida información ciudadana y para fundamentar la 

educación de los mexicanos en Jos conocimientos cientificos más 

avanzados. 

4. Se fomentó Ja instrucción elemental para hombres y mujeres y para 

ninos y adultos. 

5. Se promulgó la fundación de escuelas normales con el propósito de 

preparar un profesorado consciente de su función social y debidamente 

capacitado para instruir a nuestros ninos. • 28 

De los anteriores aspectos resaltamos el segundo por referirse a la 

libertad de enset\anza, considerando que al destruirse el monopolio 

eclesiástico, elevaría el nivel educativo. 

215 SOLANA. Fernando. eL al. Historia de la Educacjón Pública en Mtxjco Primera ramprai6o. 
Edilarial Fondo de Culbarai Económica S.A. Mbdco. 1982. pip. 20y21. 



Deaafortunadamente cuando Santa Anna vuelve a asumir la 

presidencia, se suprimió el sistema educaUvo que habla implantado G6mez 

Fari-. y con las Leyes Constitucionales de 1836 se dan 1- bases para la 

-..caci6n a partir del régimen centralista que se estableció mediante esas 

Leyes. 

Concretamente fueron Siete Leyes Constitucionales. mismas que 

cada una se referia a diferentes aspectos. Para nuestro tema conviene 

mencionar la Primera que de manera general trataba los derechos y 

obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Aún cuando 

dentro de sus normas no especifica nada respecto a la materia educativa. de 

su contenido se puede deducir que existia el derecho a recibir y 

proporcionar educación, por ejemplo.el erticulo 4° de esa Primera Ley 

disponía que los mexicanos gozarian de todos los derechos civiles, -más 

de otros que aspecificamente se sellalaban en los artlculos 2" y eo entre los 

cuales estaban los de poder imprimir y circular, sin necesidad de previa 

censura, sus ideas politices y el de votar por todos los cargos de elección 

popular directa. 

En la Lay Tercera que trataba del Podar Legislativo, el articulo 26 

-laba que correspondia la iniciativa de leyes a las juntas 

departamentales cuando aquellas fueran relativas a educación pública, entre 

otras materias. Esto fue corroborado par la Sexta Ley que regulaba la 
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división del territorio de la República y el gobierno interior de sus pueblos. 

Dentro de esa división estaban las juntas departamentales a las cuales. de 

conformidad con el artículo 14 de dicha Ley, les correspondia: 

•1.- Iniciar leyes relativas a impuestos, educación pública, industria, 

comercio, administración municipal y variaciones constitucionales_ .. 

111.- Establecer escuelas de primera educación en todos los pueblos 

da su departamento. dotándolas completamente de las fondos de propios y 

arbitrios, donde los haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde 

fallen ... 

V.- Dictar todas las disposiciones convenientes a la conservación y 

mejora de los establecimientos de instrucción y beneficencia pública ... • 2:1 

Como puede apreciarse no habla una total "'centralización• de la 

materia educativa, a pesar de que las Siete Leyes establecían un régimen 

centralista, habida cuenta que las juntas departamentales tenían facultad no 

sólo para iniciar leyes sobre educación pública, sino también para establecer 

•lgunas escuelas y dictar disposiciones para mejorar los establecimientos de 

instrucción pública lo cual nos parece acertado ya que esas juritas conocían 

realmente las necesidades de cada lugar. 

Con las Siete Leyes Constitucionales no se reglamenta propiamente 

la libertad de ensenanza, aunque al parecer ésta pudiera quedar 

%1 CiL por TENA RAMIREZ.. Felipe. op. cit. pág. 241. 



46 

comprendida entre los derechos de los mexicanos y bajo las disposiciones 

~ al efecto dictaran las juntas departamentales, pero en esencia no se 

daba ~nte una libertad de ensenanza, antes bien el sistema 

centralista establecido mediante las Leyes Constitucionales vino ha suprimir 

la reforma liberal de 1833, que sr proclamó µna libertad de ensenanza en 

beneficio de los mexicanos. 

En los anos posteriores a las Siete Leyes Constitucionales de 1836 se 

siguió dando el conflicto entres liberales y conservadores. Cuando estos 

últimos ganaban se mantenía el centralismo con su tendencia de no 

reconocimiento de Ja libertad de ensef\anza, en cambio cuando los liberales 

prevalecían se daba cabida a un régimen federal dentro del cual era más 

fácil que se estableciera la ensefianza libre con una mayor oportunidad para 

dar y recibir educación. 

:Z. -SES ORGANICAS DE 11143. 

Durante la dictadura de Santa Anna de 1841 a 1654 imperó una 

inestabilidad política, social y económica en nuestro país, debido a diversas 

causas tanto externas como internas. Dentro de las primeras hay que 

menciC>r'IS" la guerra de Texas que originó varios gastos y transtomos; 

deapur6s una de las agresiones consternó a nuestro país, nos referimos a la 

invasión francesa que causó pérdidas humanas y materiales considerables. 
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Como causas intamas podemos mencionar Ja guerra civil en donde 

centralistas y federalistas pugnaban por sus propios ideales. levantándose 

en contra del gobierno en el poder; otro conflicto intemo fue la separación 

momentánea de Vucatán, pues ante las agresiones de Santa Anna, la 

legislatura de esa entidad elaboró su propia Carta Política. 

También cabe mencionar que dentro de los propios centralistas empezaron 

a surgir divisiones, por ejemplo, "'el 23 de diciembre de 42 el presidente de 

la República D. Nicolás Bravo hizo la designación de los ochenta notables, 

que integrando la Junta Nacional Legislativa debfan elaborar las bases 

constitucionales, según lo propuesto por el último movimiento triunfante. 

Varios de los nombrados no aceptaron, entre ellos Bernardo Cauto, José 

Joaquín Pesado, Melchor Múzquiz, Juan Rodríguez Puebla y el obispo de 

Michoacán D. Juan Cayetano Gómez de Portugal, quien desde 24 se habla 

manifestado federalista.• 28 Así, en un ambiente conflictivo se elaboraron fas 

Bases de Organización Política de la República Mexicana, sancionadas por 

Santa Arma el 12 de junio de 1843. 

En este contexto la situación del sistema educativo se vió afectada 

seriamente, sobre todo por que con la tendencia conservadora se enfatiza el 

centralismo qua de alguna manera atentaba contra la libertad de ensetlianza. 

29 TENA RAMIREZ. Felipe. op. cit. pág. 403. 
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El 26 de octubre de 1842, Santa Anna confió la instru=ión primaria, 

mediante un decreto, a la Compal\la Lancasteriana de México, fundada por 

al inglés Lancastar ya mencionado. Dicha cornpa/'ila segura un método qua 

oonsistla en dividir a los alumnos en paquat\os grupos de diez, y cada grupo 

recibla la instrucción de un monitor que era el alumno más avanzado y da 

mayor edad previamente preparado por el director del plantel. 

Con este antecedente se llega al año de 1843 en el que se expidió las 

Bases Orgánicas de ra República Mexicana, que se caracterizaron por un 

antidemocratismo toda vez que al darse bajo el régimen de Santa Anna esas 

Bases adoptaron el sistema centralista e inclusive imprimiendo un sentido 

aristocrático reflejado en varias de sus disposiciones. 

Naturalmente, los congresistas que aprobaron las Bases Orgánicas 

fueron b4sicamente conservadores, no obstante hubo quienes procuraron 

balancear al centralismo qua se establecla en la Ley Fundamental. Al 

respecto, Daniel Moreno comenta lo siguiente: "Casi todo el proyecto (de las 

Bases Orgánicas) fue aprobado por unanimidad, salvo lo relativo al veto, 

reforma de la Constitución y facultades extraordinarias. D. José Femando 

Rarniraz., a pesar de su conservatismo. renunció porque no se aceptaron sus 

proposiciones de moderar el centralismo.• 29 

a MORENO. Daniel. Derecho Constjtucjqnaf Mt;xjcpno Editorial Pax - México S.A. México. 
1972 ...... 145. 
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Al sustentar ras Bases Orgánicas un centralismo pronunciado. esto 

repercute afectando la materia educativa ya que permite que se vuelva a 

monopolizar la educación. quedando nuevamente en poder de la Iglesia. 

Obviamente la libertad de ansetlanza quedó afectada, no obstante que en 

dichas Bases se consagraron algunos derechos a favor de los mexicanos. 

En efecto, el titulo 11 contenia, entre otros, el artículo 9 que sei\alaba 

los derechos de los habitantes de la República, uno de ellos era el que nadie 

podia ser molestado por sus opiniones, teniendo derecho para imprimirlas y 

circularlas sin necesidad de previa calificación o censura. Aunque esto no 

menciona expresamente a la educación puede pensarse que dentro de su 

amplitud la incluye. 

Algo muy semejante sucede con el derecho que se consignaba en la 

fracción XIII del precepto antes mencionado, que establecía como derecho lo 

siguiente: •La propiedad es inviolable. sea que pertenezca a particulares o a 

corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y 

aprovechamiento de la que le corresponda según las leyes, ya consista en 

cosas, acciones o derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria 

que la hubiere garantizado la ley. Cuando· algún objeto de utilidad pública 

exigiera su ocupación, se hará ésta, previa la competente indemnización, en 

al modo que disponga la lay.• "" 

30 CiL por TENA RAMIREZ.. Felipe.. op. ciL pág. 408. 



La norma anterior podía ser aplicada a la materia educaüva, la que 

requería para su cumplimiento de propiedades y de ejercicio profesional, que 

bien podía estar a cargo de particulares, sin embargo, el Estado estableció 

los lineamientos de la educación oficial impidiendo la ensetlanza libre en 

nuestro país, y aún cuando permitió que algunos particulares se dedicaran a 

la enset\llnza esto se hizo mediante acuerdos celebrados principalmente con 

agrupaciones religiosas. 

No obstante lo anterior, debe aclararse que la actitud del gobierno de 

aquella época no fue del todo cerrada en materia educativa, ya que se 

procuró fomentar la ensenanza pública, según se puede apreciar en el 

contenido de fas mismas Bases Orgánicas, cuyo artículo 134, al set'llalar las 

facultades de las Asambleas departamentales, establecía entre otras las 

siguientes: 

• ... IV. Crear fondos para establecimientos da instrucción, utilidad o 

beneficencia pública ... 

VII. Fomentar la enset\anza pública en todos sus ramos, creando y 

dotando establecimiento literarios, y sujetándose a las bases que diere el 

Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados ... • 31 

No fue mucha la vigencia de las Bases Orgánicas ya que en 1847 

surge el Acta de Reformas mediante la cual se propone el restablecimiento 

.JI CiL por TENA RAM1REZ. Fdipe. op. cit. pég. 426. 
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de la Constitución de 1824, misma que era de carácter federal. Sin embargo, 

aato na significó un avance considerable en cuanto a la libertad de 

ensat\anza ya que aquella Constitución no la proclamaba. De cualquier 

manera el establecimiento del sistema federal contribuía un poco más al 

desarrollo de la educación. 

Desafortunadamente los conflictos entre conservadores y liberales 

continuaron impidiendo el perfeccionamiento de las instituciones políticas, 

económicas y sociales del país. Por lo mismo no se pudo contar con leyes 

adecuadas sobre las diferentes materias, entre ellas, la educativa. Asl, no 

encontramos leyes que reglamentaran de manera concreta la libertad de 

ensefianza. 

Lo anterior no significa que la materia educativa quedó del todo 

rezagada, ya que a pesar de los conflictos internos que imperaban en 

nuestro territorio nacional se logró ir ampliando los servicios de educación 

pública que estaban a cargo del Estado. Conviene mencionar que a partir 

del allo de 1847 el sistema educativo dependió de la Secretarla de 

Relaciones. 

Con lo expuesto podemos afirmar que las primeras Constituciones del 

M6xico independiente no consagraron expresamente la libertad de 
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ansal\anza. Afortunadamente, la Constitución de 1857 terminó con esa 

tendencia como lo veremos a conünuación. 

:S. CONSTITUCION POLITICA DE 1857. 

Cuando Ignacio Comonfort asumió la presidencia con carácter de 

sustituto en 1855, estableció un gobierno por el cual se efectuó la transición 

del régimen aconstitucional para dar lugar al sistema federal consolidado 

con basas finnes que garantizaban más la democracia en nuestro país. 

Fue el propio Comonfort quien mediante decreto modificó la 

convocatoria para el Congreso Constituyente, la cual originalmente había 

sido expedida por Don Juan Alvarez el 16 de octubre de 1855, según la 

misma el Congreso se reuniría el Dolores Hidalgo el 14 de febrero de 1856, 

pero con la modificación de Comonfort el Congreso Constituyente se reunió 

en la ciudad de México el 17 de febrero del mismo al\o. 

La Comisión de Constitución debía componerse de siete propietarios 

y dos suplentes. Una vez integrada perdominaban los moderados y su labor 

encomendada fue la elaboración del dictamen. Al respecto, el maestro 

Felipe Tena Ramírez sel\ala lo siguiente: "El dictamen, que comprendía la 

parte expositiva y el proyecto de Constitución, fue firmado por cinco 

comisionados propietarios y dos suplentes: Arriaga, Yánez, Guzmán, 



Escudero y Echánove, Castillo Velasco, Cortés Esparza y Mata. De ellos, 

Escudero lo suscribió •a reserva de votar contra diversos puntos capitales·. 

Olvera presentó un voto particular. No Jo firmaron ni expresaron nada al 

1'89PBC10, Ocampo, Romero Diaz y Cardoso. El presidente de la comisión 

formuló a su vez un voto particular, del que conoció la asamblea en su 

-•Ión del 23 de junio. El 4 de julio comenzó la discusión del dictamen en Jo 

general y el 8 se declaró suficientemente discutido por 93 votos contra 5. Al 

día siguiente se inició la discusión de los artículos en particular.• 32 

En materia educativa fue importante la labor realizada por Ignacio 

Comonfort. ya que antes de la Constitución de 1857 expidió varias 

disposiciones legales principalmente para regular lo concerniente a la 

instrucción pública. Dentro de las nonnas que surgieron en aquella época 

está el decreto de fecha 3 de abril de 1856, por el cual se determina la 

orientación política que se le estaba dando a la educación. 

Sin embargo, lo más relevante previo a la Constitución de 1857, fue el 

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana expedido por 

Comonfort en mayo de 1856. del cual son dignos de mencionarse los 

artículos 38 y 39. que textualmente disponían lo siguiente: 

"Art. 38.- Quedan prohibidos todos loa monopolios relativos a la 

enaenanza y ejercicio de las profasiones. 

»TENA RAMIREZ. Felipe. op. ciL pig. S96. 



Art. 39.- La ensellanza privada es libre; el poder público no tiene más 

intmvención que la de cuidar de que no se ataque la moral. Más para el 

ejercicio de las profesiones cientlficas y literarias, se sujetarán, los que a él 

aspiren, a lo que determinen las layes generalas acerca de estudios y 

exélTll!tnes. • 33 

Los anteriores preceptos revelan la libertad de enseñanza que ya se 

proyectaba en el gobierno de Ignacio Comonfort, quien se caracterizó· por 

ser un liberal moderado y prudente. lo que se nota claramente desde la 

designación de su gabinete ya que nombró a liberales moderados 

respetables como Don Luis de la Rosa, Don .losé Maria la Fragua y Don 

Manuel Payno. El pensamiento ideológico de Comonfort reposaba en su 

esplritu conciliatorio y se guiaba por su gran sentido de organización, Jo que 

se manifestó en la materia educativa la cual no evadió, antes bien la trata, 

aunque sea brevemente. como se ve en los articulas antes transcritos. 

Como ya dijimos, Comonfort convoca al Congreso Constituyente para 

que en 1856 estuviera discutiendo el Proyecto de Constitución Politice de la 

República Mexicana, mismo que en su artículo 18 establecía la libertad de 

enset'aanza. Esta disposición fue consagrada en el articulo 3º de la 

Constitución de 1857. Antes de considerar su contenido y hacer algunos 

conwntarios al respecto, estimamos pertinente referimos al debate que 

:u CiL por TENA RAMIREZ. Felipe. op. cit. pág. S04. 
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surgió en el Congreso Constituyente en tomo a Ja libertad de enser"'ianza. ya 

que esto tiene singular trascendencia para nuestro tema. 

Uno de los principales defensores de la libertad de ensenanza fue 

Manual Femando Soto, quien en la sesión del 11 de agosto de 1856 indicó 

que: •1) la libertad de ensenanza protege la inteligencia, y viene a ser la 

garantía del desarrollo de tan preciado don; 2) escuda también a los 

autodidactas, dándoles oportunidad de presentar exámenes a título de 

suficiencia. Favorece a los estudiantes deseosos de ahorrar tiempo durante 

su preparación o a aquéllos impedidas por enfermedad a seguir el paso 

normal de la mayoría de sus campaneros. y les evita así el desaliento y la 

apatía por pérdida de tiempo; 3) define, asimismo, los derechos de los 

padres da familia en cuanto custodios de los hijos. La libertad de ensetlanza 

es consecuencia de la libertad civil. El padre de familia no debe, por _. 

libre, subordinar sus derechos a los del Estado, ni aun bajo el pretexto de 

vigilar la moral; 4) la civilización de los pueblos evoluciona con la libertad de 

enset\anza. En afecto, aquélla as imposible sin al desarrollo de la 

inteligencia. Una inteligencia aherrojada es estacionaria y por tanto incapaz 

de progreso; 5) la libertad de ansenanza, en fin, estimula el adelanto en los 

colegios, pues permite innovar y así contribuir a nuevos descubrimientos.• 34 

34 ZAJtCO. FrancUco. Crónica de:' Coggrqg Extraordinario Om:d;ituyenlc 1856 - JBSZ El Colegio 
de México. México. 1957. págs. 460 a 465. 
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El mismo diputado Femando Soto consideró que la libertad de 

enaet\anza es una de las cuestiones más importantes para los pueblos, 

-más está lntimamente ligada con el problema social, que debe -r 

tomado en cuenta por el legislador. También resaltó que esa especie de 

libertad está bien ubicada entre los derechos.del hombre, ya que entral\a el 

derecho de los padres para educar a sus hijos y el derecho de los pueblos 

para la civilización. 

Hubo además otros congresistas que también se pronunciaron a favor 

de la libertad da ensei'lanza, por ejemplo José Maria Mata pugna por esa 

libertad, pero no la proclamaba del todo por el temor a la charlatanerla. 

Ignacio Ramirez indicó que si todo hombre tiene derecho de hablar para 

emitir su pensamiento, también lo tiene para ensenar y escuchar a los que 

enset\an, por lo que dacia que nada hay que temer de la libertad de 

ensei'lanza. 

Debemos resaltar algunos datos de Ignacio Ramlrez ya que fue 

considerado el precursor del progreso cientifico de México. Fue catedrático, 

periodista y político caracterizado por ser un demócrata que opinaba que el 

progreso depandla del impulso dado a la instrucción por parte de los 

establecimientos públicos y para todas las clases de la sociedad. "Sus ideas 

educativas se hayan contenidas principalmente en sus articules titulados: 

Plan de estucfios (1867), Instrucción Prtmana (1867), Instrucción Pública 
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(1868), y la Ense/fanza Religiosa. Su contribución corno educador no 

consistió en la creación de ideas originales, sino en propagar y popularizar 

las progresistas corrientes de su época.• :s::i; 

Ignacio Altamirano fue el principal discípula de Ignacio Ramirez, por 

lo tanto conservó el mismo pensamiento educativo que su maestro, pero 

enfatizó la no intervención de la autoridad en la llamada instrucción 

religiosa, no tanto para defender al clero sino más bien para proclamar sus 

ideales sobre la libertad de ensenanza, misma que debla ser un instrumento 

idóneo para alcanzar la prosperidad y el desarrollo del pueblo. 

Debe mencionarse que por otro lado hubo también algunos 

congresistas que estuvieron en contra de dicha libertad, según lo comenta el 

Dr. Humberto Briaeno Sierra, quien hace et siguiente resumen: "'Bias 

Balcarcel set\aló algunos obst6culos como la necesidad de los grados 

universitarios y los requisitos de cierto tiempo de estudio, lo que abría las 

puertas a la charlatanería y al engano en donde podrían meterse verdaderos 

traficantes - la ensetlanza. Ante ello proponía que se generalizara la 

ensetlanza y que se mantuviera vigilada por el gobierno. Por su parte, Luis 

Velázquaz estimó que la libertad de ensetlanza ara inútil, por lo que 

consideró conveniente que el Estado estableciera algurwa restricciones, por 

ejemplo en favor de la moral. Joaquín García Granados se opuso a la 

"Cit poi' AOUIRRE SANTOSCOY. Ramiro. op. ciL pág. 164. 
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libertad de enseflanza por intereses de la ciencia, de la moral y de los 

principios democráticos, ya que temía al clero porque éste podía establecer 

una educación religiosa que cayera en lo fanático. Por ello le pareció mejor 

qua los que enset\an deberí.-. ser examinados y que el gobierno interviniera 

_, 1181\alar los autoras de los cursos y algunas restricciones más para cuidar 

el progreso de la ciencia. • 38 

A pesar de las críticas y oposiciones prevalecieron los congresistas 

que estaban a favor de la libertad de ensenanza, algunos de ellos como 

José Antonio Gamboa consideró a la libertad plena como el medio para 

combatir la charlatanerfa y, por su parte, Guillermo Prieto estimó que 11querer 

la libertad de ensenanza y la vigilancia del gobierno era imposible.• 37 

Una vez concluida la discusión se votó en favor del artículo 3° que 

postulaba la ensenanza libre. Fueron 59 votos a favor y 20 en contra, 

damoatrando esto la diversidad de opiniones que surgieron en tomo a la 

libertad de ensenanza, pero sin lugar a dudas el grupo mayoritario hizo valer 

sus argumentos para que se estableciera esa libertad entre los derechos 

humanos consagrados en la Constitución de 1857. 

» C&. BRISE!ilO SIERRA. Humbcrto. El Anfculo Tcrcerp Comtitucional Asociación Nacional de 
E9cuclas Particulan:s en la República Mexicana. A.C. México. 1984. plgs. 11 a 13. 

:n lbidem. plg. 18. 
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En efecto, siendo todavía presidente sustituto de la República 

Mexicana, Ignacio Comonfort promulgó la Constitución Polltica de la 

República Mexicana. ele fecha 5 de febrero de 1857, la cual dedicaba la 

sacción J, dal tltulo I. a los derechos del hombre, entre los cuales el articulo 

3" astablacia qua: "La ensenanza es libre. La ley determinará qué 

prafeaionas necesitan titulo para su ejercicio, y con qué requisitos se deben 

expedir.•• 

Como pueda notarse en la Constitución de 1857 no se estableció 

ningún límite a la libertad de ensenanza, solo condicionó el ejercicio de 

- algunas profesiones para que cumplieran con los requisitos que al efecto 

sanarara la legislación secundaria. 

Es importante n>saltar el hecho de que la libertad de ensenanza 

quedó comprendida dentro de los derechos del hombre, con lo que se 

perfilaba a ser considerada como una garantía individual, es decir, un 

derecho público subjetivo al lado de otros como la libertad de trabajo, la 

libertad ele imprenta y la libertad de expresión. 

En relación con esto, el Dr. Ignacio Burgoa dice que: ·eajo la vigencia 

de la Constitución de 57, el articulo 3° evidentemente comprendía una 

v~ g8111nlia individual de libertad, puesto que sin restricción alguna, 

39 CiL poi' TENA RAMIREZ. Felipe. op. cit. pág. 607. 
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dacl- que la enaet\anza era libre, lo cual significaba que todo individuo 

tenla la potestad de impartir toda clase de conocimientos, sin que el Estado 

o aus autori-s pudieran obligarlo a adoptar determinado método e 

idl!lmia educativos.• 38 

En la propia Constitución de 1857 se disponía que los derechos del 

hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. por lo tanto. 

todas las layas y todas las autoridades del pals debían respetar y sostener 

fas garantlas que otorgaba dicha Constitución. En este contexto la libertad 

de ensel\anza representaba uno de esos derechos del hombre o garantías 

que exigían al respeto de las autori-s públicas. 

La libertad de ensenanza consagrada en el articulo 3° de la 

Constitución de 1857 fue congruente con el triunfo liberal de aquella 6poca. 

Sin embargo, con el orden jurídico liberal que se establecía, la situación 

poUtica nuevamente es amenazada mediante loa conflictos internos que 

continuaron en los últimos anos del siglo pasado. Como es sabido surgió la 

guerra de reforma, de la cual se derivaron algunas leyes que tuvieron como 

objetivo quitar el poder político y económico que aún sustentaba la Iglesia. 

Esto último fue importante ya que a pesar de haberse establecido fa 

libertad de ansenanza, ello no impidió que la autoridad ecresiéstica 

39 BURGO.A, lpmcio. op. ciL plg. 431. 
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continuase dominando y monopolizando la materia educativa, aún cuando se 

instalaron planteles oficiales y empezaron a surgir algunas escuelas 

privadas durante la vigencia de la Constitución da 1857. 

En al grupo de leyes que se expidieron después da la guarra da 

reforma estén algunas relacionadas con la materia educativa. tal es el caso 

de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867, con la cual se pretendía 

reorganizar la educación nacional. Esta ley vino a reglamentar el artículo 3º 

da la Constitución de 1857, donde retoma la libertad de ensei'lanza y sei'lala 

tas profesiones qua necesitan título para su ejercicio. 

La ley antas referida fue expedida por el entonces presidente Benito 

Juérez, quien en el ano da 1869 expidió una nueva ley de instrucción 

pública, mediante la cual se procura fomentar la enset\anza pública, misma 

qua précticamente no había sido reconocida por la Constitución de 1857. 

A este respecto, el Dr. Felipe Tena Ramírez al tratar lo concerniente a 

la instrucción pública, dice que: "La Constitución de 57 la ignoró. Allí no 

había, por tanto, cuestión constitucional alguna. Cuando abriéndose paso 

por entre las ideas de la época que repudiaban la intromisión del Estado en 

la enaatlanza. el Presidente Juérez expidió, en uso de las facul.-s de que 

- hallaba investido, las leyes orgánicas de instrucción pública de 1867 y de 

1869, hubo de limitar al ámbito de su vigencia al Distrito Federal, pues el 
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Congreso de la Unión carecla de facultadas f-rales en la materia. Y 

cuando en 1905, el Presidente Dlaz creó la Secretaria de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, tuvo que encomendarle tan sólo la instrucción pública en el 

Distrito y Territorios F-ales, no obstante que como secretarla de 

despacho le correspondlan los negocios qel orden administrativo de la 

Federación.• "" 

Consideramos necesario aclarar que aún cuando la Constitución de 

1857 haya ignorado la educación pública, no por eso debe afirmarse que 

ésta dejó de existir. ya que las escuelas oficiales fueron aumentando 

constantemente y siempre el Estado llegó a promover la instrucción pública, 

Jo que revela que la ensananza a ido adquiriendo el carácter de una función 

estatal que prevalece hasta nuestros días. 

Es importante destacar que cuando surge la libertad de enset'lianza 

con la Constitución de 1857, -rece como una reacción o liberación del 

monopolio en materia educativa que se estaba dando en las primeras 

d6cadas del México Independiente, entendiendo que dicho monopolio 

estaba principalmente en manos de la Iglesia, pero el Estado también 

procuró ejercer un control sobre la educación. Ante esto la libertad de 

enset\anza apareció como un concepto jurídico con caracteres propios del 

Derecho Constitucional. ubicado en el ámbito de las garantías individuales. 

«1 "IENA RAMIREZ. Felipe. QeRchp CmgtituciqnaJ Mexicano Vigcsimonovena edición. Eclílorial 
Ponúa S.A. "'4éxic:o. 199~. pig. 391. 
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AJ ser una garantía individual o derecho humano fundamental se 

estimaba que la educación debería quedar en manos de los particulares. de 

tal manera que cada padre de familia tenia el derecho de educar a sus hijos 

y éstos tenían también el derecho de recibir la educación. misma que 

deberla ser garantizada por el Estado como un derecho más de carácter 

fundamental. 

La libertad educativa prevaleció durante la vigencia de la Constitución 

de 1857 e inclusive se perfiló para conservarse en la Ley Fundamental que 

ta sucedió, aunque como lo veremos en el capitulo siguiente, no se dió el 

mismo trato de amplitud a la libertad de ensenanza, da tal forma que el 

proyecto original para la Constitución de 1917, que repetia su correlativo de 

Ja Constitución antecesora sobre la materia educativa, no fué aceptado en 

los miamos términos sino que con algunas modificaciones se reconoció 

también dentro de las garantlas individuales la libertad da ensenanza, con 

algunas restricciones para enfatizar las características que debe tener la 

educación impartida por el Estado. 



64 

CAPITULO 111 

LA EDUCACION IMPARTIDA POR LOS PARTICULARES EN EL 
SIGLO XX 

'f. EL ARTICULO 39 EN LA CONSTITUCION POLITICA DE 'ffl'f7. 

Como antecedentes importantes del artículo 3° de la Constitución de 

1917 deben mencionarse en primer lugar los orígenes del Congreso 

Constituyente, que fue el órgano encargado de redactar nuestra vigente Ley 

Fundamental. Para tal efecto cabe decir que fUe Don Venustiano Carranza 

quien convocó al Congreso con el propósito inicial de reformar la 

Conalituci6n de 1857. 

Al respecto, Hilario Medina comenta lo siguiente: "Desde su llegada a 

Veracruz. Carranza dispuso se prepararan proyectos de ley destinados a 

cumplir las reformas anunciadas en el Decreto de 12 de diciembre de 1914, 

creando para ello una Dirección de Legislación Social, que preparó leyes 

aobre diversas materias, entre las cuales Palavicini menciona et Proyecto 

general de la nueva Constitución, que fue presentado al Congreso de 

Querétaro. Muchas de estas layas se expidieron durante el gobierno 

provisional... Al surgir la idea de un Congreso Constituyente, se le 

sel\alaban dos objetivos: incorporar las reformas sociales que s& 
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incorporaron durante la lucha armada y reformar ra Constitución de1857 

para adoptarla al nuevo orden de cosas· y mejorarla, haciéndola realmente 

aplicable.• 41 

El Congreso Constituyente se instaló en la cuidad de Querétaro 

integrándose con hombres respetables. entre quienes figuraban Francisco J. 

Múgica, Esteban B. Calderón, Heriberto Jara, José Natividad Mecías, Luis 

Manuel Rojas, Felix F. Palavicini y Alfonso Cravioto. Al quedar instalado el 

Congreso se iniciaron las juntas preparatorias el 21 de noviembre de 1916, 

pero fue hasta el 1° de diciembre de ese mismo atlo cuando el Primer Jefe 

entregó al Congreso su "Proyecto de Constitución Refonnada.· 42 

Para la reda=ión del artículo 3° de la Constitución de 1917 se lomó 

como punto de partida el proyecto presentado por Don Venustiano Carranza, 

sin embargo, el debate principal se basó en el dictamen que presentaron los 

diputados Francisco J. Múgica, Alberto Román, Enrique Recio y Enrique 

Colunga. En e- dictamen se proclamaba cierta libertad de ensetlanza, pero 

a la misma se la imponían algunas condiciones, por ejemplo, el qua fuera 

laica, -más se imponía la prohibición a las corporaciones religiosas y 

ministros de algún culto para establecer o dirigir escuelas de instrucción 

41 MEDINA. Hilado. Igppdygtj61L en Congreso C'qpstitvyente 1916 - 1917 Diario de los Dcbalcs. 
Tomo L <Jobierm> del Ea.do de ~- Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Rcvolucióa.Mcxk:ana c1ci. Sccrclarla de Gobernación.. MWco. 1960. págs. 13 y 14. 

e TENA RAMillEZ. Felipe. op. ciL pdgs. 811 y 812. 
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primaria. En cuanto a las escuelas primarias partiCUIBl"llS sólo se podrfan 

establecer sujetándose a la vigilancia del gobiamo. 

En el debate que se llevó a cabo en tomo al artículo 3° constitucional 

intervinieron varios congresistas. entre quienes destacaron el propio 

Francisco J. Múgica. quien insistió en que la enset\anza debla tener algunas 

limitaciones, especialmente respecto al clero, pues según decía que, •si 

dejamos la libertad da ansananza absoluta para qua toma participación da 

ella al clero, con sus ideas rancias y retrc:;aspectivas, no formaremos 

generaciones nuevas, da hombres intelectuales y sensatos, sino que 

nuestros postreros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de 

principios insanos y surgirén más tarda otras contiendas qua 

ensangrentarén da nuevo a la patria, qua la arruinaran y qua quizé la 

llevarén a la p6rdida total da su nacionalidad.· "" 

Como puede apreciase el temor principal que llevó a limitar desde su 

origen la libertad de ensenanza fue la intromisión del clero en esa materia, 

por lo qua al constituyente da 1917 propugnó qua no hubiera influencia da la 

Iglesia en una cuestión tan importante debido a su repercusión en la cultura 

y fonnación de las personas. Sin embargo, algunos congresistas se 

manifestaron en el sentido de que la Iglesia no podfa realmente afectar la 

materia educativa, hubo quienes criticaron inclusive la postura de Múgica, 

•3 XL VI Legislatura de la Cámara de Diputados. [)ercchos del Pueblo Mexicano México a través 
de sus Constituciones. Tomo 111. México. 1967. pág. 139. 
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por ejemplo, Atfonso Cravioto expresó que el proyecto de la comisión 

-i>laslaba Jos derechos del pueblo mexicano y no a la frailerla, por lo tanto 

deatac6 que lo más importante era reconocer el derecho de lodos los 

hombres para pensar y cnter lo que quieran. lo cual es parte de la libertad 

da an-nanza. 

En varias sesionas se discutió Jo concerniente a la materia educativa. 

interviniendo en el debate, además de Múgica y Cravloto, Luis Manuel 

Rojas, Estaban B. Calderón, Alberto Román, Lópaz Lira, Macias, Román 

Rosas y Rayes, Navarrate, Pedro Chapa, Celestino Pérez, Martrnez de 

Escobar, Palavicini, Truchuela, Lizardl, González Torras, José Alvarez y 

Espinosa. Es obvio que analizar las posturas de cada uno de los 

Constituyentes sobra la materia rebasaría en extremo los límites de la 

presente investigación, por lo tanto sólo indicaremos que en ténninos 

generalas se sustentó el criterio de qua corresponda al poder público 

procurar a cada uno de los ciudadanos la mayor libertad compatible con el 

derecho igual a Jos demás, lo que en la especie se traduce en la existencia 

de una libertad de ensetlanza limitada por al respeto a los demás derechos 

que se establecieron en el capítulo de las garantías individuales. 

Después de las discusiones. el Congreso Constituyente de Querétaro 

aprobó al texto del artículo 3° constitucional que en su forma original quedó 

consagrado en los siguientes términos: 



68 

"Art. 3º La ensei'lanza es libre; pero será laica la que se dé en los 

eatablacimiantos oficiales de educación, lo mismo que la ensenanza 

primaria. elemental y superior que se imparta en los establecimientos 

particulares. 

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán 

establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse 

sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirán gratuitamente la 

ensel\anza primaria ... .,,. 

Es evidente que el articulo 3° de la Constitución de 1917 quedó 

establecido con la idea de no permitir al clero su participación en la materia 

educativa, debido a los prejuicios que. el siglo pasado originó con motivo del 

podlK"ío que tenía la Iglesia. Una consecuencia de esos prejuicios es que 

finalmente la libertad de ensei'lanza que esbozó el precepto que se comenta 

quedó con prohibiciones y limitaciones, toda vez que se estableció que la 

ensenanza sería laica y que ninguna corporación religiosa ni ministro de 

algún culto podrían establecer o dirigir escuelas primarias. 

Por otro lado, se dejó asentado que las escuelas primarias 

particulares sólo podrían establecerse sujetándose a la vigilancia oficial, lo 

44 TENA RAMIREZ. Felipe. LemJ F'und!pncntales de Mttjco op. cit. pág. 1121. 
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cual marcó el precedente de que el Estada ejercería un control en materia de 

educaci6n toda vez que desde el siglo pasado se enfatizó que la cuestión 

educativa era una fUnción pública sobre la cual el Estado deberla seguir 

teniendo un dominio, aún cuando permitiera a los particulares participar en 

la labor de ensetlanza. 

Una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en 

su oportunidad que: •et articulo 3º Constitucional pone como únicas 

limitaciones a la libertad de ensenanza, que esta sea laica, que ninguna 

corporación religiosa, ni ministro de algún culto, pueden establecer o dirigir 

escuelas de instrucción primaria y que las escuelas primarias particulares 

sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial." e 

Como podemos observar, los particulares siguen teniendo la libertad 

de impartir aducaci6n, con la limitante de que esta sea laica por lo que 

respecta a la educacion primaria, elemental y superior, y que los 

establecimientos particulares que impartieran enset\anza primaria se 

sujetaran a ta vigilancia oficial. Por lo que podemos establecer que fuera de 

estas restricciones espaclficas, los gobemados padlan ejercer con toda 

amplitud la función educativa, y por consiguiente, el Estado estaba obligado 

a no obstaculizar, limitar o negar ese ejercicio; es decir, el ·Estado bajo 

ninguna forma podia sustraerse para garantizarles ese derecho a los 

..s Semanario Judicial de la Fcdcnci6n.. Pleno. !lía. Epoca. Tomo VIL pág. 543. 
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particulares, estando su redacción en armonice concordancia con el artlculo 

4º (_,..-nte 5º) constitucional, que establece •que a ninguna persona 

podrá impadiraele que - dedique a la profesión, Industria, comercio o 

trabajo, que le acomoda, siendo llcito•. 

Estimamos pertinente hacer referencia aqul a la libertad de trabajo, 

misma que fue establecida originalmente en los artículos 4° y 5° de la 

Constitución de 1917, de los cuales transcribimos el primero de ellos y el 

pérrafo primero del segundo articulo invocado, para tener una noción da su 

regulación constitucional. 

•Art. 4° a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo llcltos. El 

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando - ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubemativa, 

di~ en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 

de la SOciedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

La ley determinará en cade Estado cuáles son las profesiones que 

naces~ tltulo para su ejercicio, las condicionas que deben llenarse para 

~o y 1- autori-. que han de expedirlo.• 

"Art. 5° Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 

justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 
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como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en laa 

fnlcclones 1 y 11 del articulo 123. • 40 

De las disposiciones anteriores se advierte que el Constituyente da 

1917 consagró de manera amplia la libertad de trabajo, por constituir ésta la 

base para que las peraonas satisfagan sus necesidades principales y logran 

cumplir sus objetivos de bienestar y felicidad. 

En relación con esto y como dice Emilio O. Rabasa: •Las garantías 

individuales establecidas por la Constitución, además de su fin propio -

proteger al hombre - tienen otro: salvaguardar a la colectividad. La libertad 

propia está limitada por la libertad de los demás; de ahi que no pueda ser 

absoluta. Tal es la razón de las limitaciones a los derechos que consagra 

esta articulo (el 5° constitucional)." .., 

Consecuentemente, es fácil advertir que en la libertad de trabajo 

existe una limitación cuyo objetivo es precisamente salvaguardar a la 

colectividad, nos referimos al hecho de que las personas pueden dedicarse 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que quieran, siempre y cuando 

las actividades realizadas sean licitas, es decir, que estén de acuerdo con 

~ TENA RAMIR.EZ. Felipe. Leyes Fundamentales de México op. ciL pág. 819. 

'" RABASA. Emilio O. y Gloria Caballero. Mexicano· ésta es tu Constitución Décima edición. 
Editorial Miguel Angel Porrúa S.A. México. 1995. pág . .SO. 
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las leyes, pues es posible elesempet\ar labores ele carácter ilicito, por 

ejemplo, practicar la prostitución o dedicarse a la venta de drogas 

prohibidas. Es obvio que estas prácticas atentan contra la colectividad y por 

lo tanto son ilicitas. 

Sin entrar más en detalles respecto a las limitaciones y prohibiciones 

existentes en cuanto a la libertad de trabajo, debido a que haremos mención 

a ella en el capitulo siguiante, aplicándola a los particulares que imparten 

educación, sólo diremos que mediante Decreto Congresional publicado en el 

Diario Oficial de la F-ración de fecha 31 ele diciembre de 1974, el 

contenido del artículo 4º fue trasladado al artículo 5° constitucional, lo que 

sin lugar a dudas fue un acierto pues se requería tener un solo precepto 

para regular la libertad ele trabajo. 

No obstante lo anterior.cabe decir que en el artículo 123 de la propia 

Constitución se establecen algunas normas relacionadas con la libertad de 

trabajo, implicando algunas limitaciones y prohibiciones como el no permitir 

a los mayores de catorce anos y menores de dieciséis trabajar más de seis 

horas. Así mismo se estipula una prohibición tajante en el sentido de que no 

se pueden utilizar los servicios da menores de catorce aftas. 
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Z. REFORllllAS AL ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL EN 11134. 

La primera reforma realizada al artículo 3° constitucional fue en 1934. 

Concretamente encontramos que el 26 de septiembre del atlo mencionado 

se dio lectura en Jos recintos de la Cámara de Diputados a una iniciativa 

formulada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), en cumplimiento de los acuerdos tornados en la 

segunda convención ordinaria de ese partido. celebrada en la ciudad de 

Querétaro el mes de diciembre de 1933. 

Los acuerdos que se tomaron y que sirvieron de base para dicha 

iniciativa son los siguientes: •La libertad de ensananza debe entenderse 

como la facultad concebida a toda persona para impartir educación, siempre 

que reúna los requisitos que la ley set'lala. La escuela primaria, adem6s de 

excluir toda ensananza religiosa. proporciona respuesta verdadera, científica 

y racional a todas y cada una de las cuestiones que deben ser nuiueltas en 

el espíritu de los educandos, para formarles un concepto exacto y positivo 

del mundo que los rodea y de la sociedad en que viven, ya que, de otra 

suerte la escuela no cumplirá su misión social. Consiguiente. el P.N.R.. 

propugna que se lleve a cabo la reforma del artículo 3° de la Constitución 

Polltica Federal, a fin de que se establezca en términos precisos al principio 

de que la educación primaria y la secundaria se impartirán directarrwnte por 

el Estado o bajo su inmediato control y dirección; y de que, en todo caso, la 
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educación en esos dos grados deberán basarse en las orientaciones y 

postulados de la doctrina socialista que la Revolución Mexicana sustenta.• 48 

Esa iniciativa dio lugar a una de las reformas más trascendentales en 

materia educativa, ya que se postuló el principio de que Ja educación seria 

socialista, y que solo el Estado impartiria educación primaria, secundaria y 

nonnal, lo cual trajo aparejadas varias consecuencias que tuvieron que ver 

con Ja ensenanza impartida por los particulares. En la Exposición de Motivos 

se dijo que la educación, aún la impartida por particulares, seria socialista 

•en el sentido de q•Je pugnará por fonnar el concepto de solidaridad 

necesario para la socialización progresiva de los medios de producción 

económica, y con ello marcamos a la educación una ruta que vaya de 

acuerdo ex>n las nuevas aspiraciones de la humanidad, haciendo que en el 

hombre desaparezcan los necios, férreos, absurdos y antisociales egoísmos 

y que se piensen desde los primeros anos de la vida, en que es necesario 

fortalecerse por obra de la instrucción y de la educación, para servir a la 

colectividad en que vivimos, sin menos cabo del robustecimiento de nuestra 

propia personalidad y sin que se relajen los lazos del hogar, haciendo que Ja 

familia evolucionada tenga un alto concepto de sus deberes con la sociedad. 

La educación socialista, lejos de romper Jos vínculos de Ja institución familia, 

encontrará en el hogar y especialmente en las madres mexicanas, la más 

firme base para su desarrollo, puesto que, independientemente de sus 

e XL VI Legislatura de la Cámara de Diputados. Dcrpchos del Pueblo Mexicano op. ciL pág. 
225. 
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postulados técnicos para la nueva organización social, la doctrina socialista 

es doctrina de justicia... ª 

Con las anteriores ideas se puntualizó que la educación sería 

socialista y qua los particulares podrian impartir educación en todos sus 

grados, requiriéndose previa y expresa autorización del poder público 

cuando se tratare de primaria, secundaria y normal. Asf mismo se determinó 

que el Estado fijaría las condiciones que en cada caso debían reunir los 

planteles particulares, para que pudiera autorizarse su funcionamiento, 

además, se le reconoce al propio Estado la facultad discrecional de revocar 

esas autorizaciones, estableciéndose que contra esas revocaciones no 

procedería recurso alguno. 

En el dictamen que se realizó como base para la discusión de los 

puntos que motivaban la reforma de 1934 se sostuvo una abierta oposición a 

que los particulares tuvieran plena libertad para impartir educación, por 

consiguiente, se mantuvieron y ampliaron las prohibiciones y limitaciones en 

materia educativa. tanto para las corporaciones religiosas como para los 

particulares. 

En dicho dictamen se decía que: "la libertad de ensenanza se 

convierte en una acción de proselitismo destinada a perturbar ideas y 

• Expmid6D de Motivos en Dcra:bos del Pueblo Mexicano. op. ciL pá.g. 229. 
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_,timientos. Por lo tanto es un fenómeno social, no une actividad 

meramente restringida al individuo y su conciencia. Este intrínseco 

significado de la libertad de ensel\anza hace que se la considere como 

profundamente perturbadora del orden social y el reconocimiento pleno de 

eaa realidad ..• • so 

Estimamos que por razones históricas y prejuicios sociales se 

consideró a la libertad de ensai'\anza como un medio perturbador, en lugar 

de ser un instrumento útil que permitiera el desarrollo de la comunidad y 

perfeccionamiento de los individuos. Desafortunadamente, prevalecieron 

esos principios dando fugar a una acción cada vez más controladora por 

parte del Estado respecto a la intervención de los particulares en materia de 

ensel\anza. 

La ref<>rma constitucional que nos ocupa fue aprobada y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de diciembre de 1934, para 

quedar el artículo 3º constitucional en los siguientes términos: 

"Art. 3" La educación que imparta el Estado será socialista, y, además 

de excluir toda doctrina religiosa, combatirá ef fanatismo y tos perjuicios, 

para lo cual la escuela organizará sus ensenanzas y actividades en forma 

qua pennita crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo 

y de la vida social. 

50 DiClamco CD~ del Pueblo Mexicano. op. ciL pág. 239. 



77 

Sólo el Estado - Federación, Estados, Municipios - impartirá 

educación primaria. secundaria y nonnal. Podrán concederse autorizaciones 

a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de Jos tres 

grados anteriores, de acuerdo, en todo caso. con las siguientes normas: 

1.- Las actividades y ensenanzas de los planteles particulares deberán 

ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de 

este artículo, y estarán a cargo de personas que, en concepto del Estado, 

tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología 

acorde con aste precepto. En tal virtud las corporaciones religiosas, los 

ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o 

preferentemente realicen adividades educativas y las asociaciones o 

saciedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo 

religioso. no intervendrán en fonna alguna en escuelas primarias, 

secundarias o morales. ni podrán apoyarlas económicamente. 

11.- La formación de planes, programas y métodos de ensenanza 

corresponderá, en todo caso, al Estado; 

111.- No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido 

previamente, en cada caso, la autorización oncpresa del poder público, y 

N.- El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones 

concebidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno. 

Estas mismas nonnas regirán la educación da cualquier tipo o grado 

que - imp1¡uta a obreros o campesinos. 
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La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá 

grmuitanwnte. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el 

reconocimia'lto de validez oficial a los estudios hechos en planteles 

particulares. 

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

educación en toda la República. expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 

servicio público y a senalar las sanciones aplicables a los fUncionarios que 

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 

todos aquellos que las infrinjan.• 51 

Doctrinalmente el precepto que se comenta fue motivo de algunas 

c:rlücas y comentarios, en donde hubo quienes estuvieron en contra del 

mismo por enfatizar el aspecto socialista, pero otros se manifestaron a favor 

argumentando que se procuraba el desarrollo científico y social de la 

comunidad. 

A este respecto cabe citar lo que el destacado constitucionatista 

Ignacio Burgoa ha escrito en los siguientes ténninos: '"¿Qué debla 

entenderse por educación socialista? Este adjetivo se prestó a un sinnúmero 

51 'JENA RAMIREZ. Felipe. Leyq FundlmmtaJcs de Mé"1co op. cit. pégs. 821 y 822. 



79 

da interpretaciones. y su aplicación real condujo a toda clase de desmanes y 

errores por parte de maestros incultos y demagogos. Se ha creído que la 

educación socialista implicaba la impregnación en la mente de los 

educandos de ideas disolventes en materia social basada en la critica 

insensata del capital, en la propagación del odio hacia loa detentadores de 

la riqueza y en las 'conveniencias y ventajas" non plus ultra de la dictadura 

del proletariado. No pocos 'educadores' de la nit\ez y juventud, en efecto, 

sustentaron esa paradójica interpretación ci.;1 concepto 'educación 

socialista', y la cual dio pábulo a toda especie de inmoralidades, 

insensateces y demostraciones de ignorancia . y de incultura. Nosotros 

estimamos que la 'educación socialista' no implicaba el ataque pasional, 

clasista y sectario a la clase social poseedora del capital en el sentido 

económico de la palabra. La educación socialista no debió considerarse 

como una medida demagógica para prevenir a la ninez y a la adolescencia 

por conducto de prédicas disolventes fundadas en el odio y en el 

resentimiento; lejos de ello, creemos que el adjetivo 'socialista' estaba 

empleado en el artículo 3º constitucional como sinónimo de 'altruista'. 

'humanitario'. denotando, por ende, una tendencia a .sobreponer el bien 

social, el Interés del Estado, al bien o al interés privado. La educación 

socialista, en efecto, pugnaba por forjar en el nil\o y en el joven educando un 

esplritu de solidaridad hacia la sociedad, de civismo para con la patria, 

capaz de sobrevivir a las inclinaciones egolstas naturales del hombre. El 

objetivo primordial que sel\alaba dicho precepto a la educación impartida por 

Ri urmr: 
m;¡u~n.ca 
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el Eataclo consistía en la exclusión de toda doctrina religiosa y en la lucha 

contra el fanatismo y los pe/juicios.· 02 

Por nuestra parte consideramos qoo si bien, el Estado con la llamada 

educación socialista no proclamó una especie da comunismo que atentara 

contra nuestra identidad nacional, también es cierto que constituyó un 

criterio exagerado, toda vez que en su afán de luchar contra preijuicios y 

doctrinas religiosas, cayó en el límite de la dictadura ideólogica, y en el mas 

absoluto totalitarismo, toda vez qua al establecer en el artículo 3° 

constitucional "que la educación que imparta el Estado será socialista" y que 

"solo el Estado -Federación, Estados y Municipios,- impartira educación 

primaria, secundaria y normal" suprime la libertad de enseflanza que 

otorgaba el texto original del artículo 3° constitucional de 1917, anulando el 

derecho que tenían los particulares para impartir educación, otorgandole al 

Estado la exclusividad de la función educativa y como una gracia , éste 

podía conceder autorizaciones a particulares para Impartir educación 

primaria, sucundaria y nonnal. para lo cual, solo se daría a aquellas 

personas que al parecer del propio Estado, tuvieran no solamente la 

suficiente preparación profesional, sino fundamentalmente una ideologia 

socialista, y por consiguiente, la enseflanza que impartiera fuera socialista, 

en caso contrario, fas planteles particulares no podían funcionar si no habían 

:!11
2 BUROOA. lgn-=io. op. cit. pdig. .. 36. 
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obtenido previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 

público. 

AJ otorgar la Constitución la exclusividad de la función educativa al 

Estado, éste podia revocar en cualquier momento las autorizaciones 

concedidas a los particulares para impartir educación, y ante dichas 

revocaciones no procedía juicio o recurso alguno, ya que ef Estado les 

estaba dando, a Jos particulares, un permiso para poder impartir educación, 

que en ningún momento era para el Estado obligación darlo, por tal motivo, 

tenía la facultad de retirarlo o anularlo en el momento que él lo deseara, toda 

vez que ésta función le correspondía exclusivamente. por esa razón, las 

escuelas particulares estaban supeditadas al criterio del Estado para poder 

funcionar. 

Debe mencionarse que mediante la reforma que se comenta, también 

se modificó el artículo 73 constitucional en su fracción XXV. correspondiente 

a la antigua fracción XXVII relacionada con la materia educativa. En efecto. 

como dice el Dr. Tena Ramírez, '"la reforma de 34 contenía dos temas. 

claramente diferenciables entre sr. El primero se refería a las nuevas 

características ideológicas que la refonna imponfa a Ja educación, así como 

a las taxativas y la vigilancia de la impartida por loa particulares en ciertos 

tipos y grados. El segundo tema miraba al p-1 asignado a la f-.ación y a 
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los Estados en la función educativa y en él se ocupaba la fra=ión XXV del 

articulo 73. • 53 

Es oportuno sellalar que en 1921 ·hubo otra reforma constitucional 

que aún cuando no fue respecto al articulo 3", si tuvo relación con la materia 

educativa ya que se modificó la fracción XXVII del articulo 73 que motivó la 

llamada "faderalización de la ensal'lanza", en donde se estableció que el 

Congreso de la Unión asumla facultades para establecer y organizar en toda 

la República lo concerniente a la educación. Una consecuencia de esto fue 

la craación de la Secretarla de Educación Pública, efectuada el 5 de 

septiembre de 1921, teniendo como primer titular a Don José Vasconcelos. 

Con la reforma de 1934, esa facultad concedida al Congreso de la 

Unión quedó asentada en los siguientes términos: el Congreso tiene 

facultad... •para establecer, organizar y sostener en toda la República 

escuelas rurales, elementales, superiores, secundarlas y profesionales; de 

investigación cientifica, de bellas artes y de ensenanza técnica; escuelas 

prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demás institutos concernientes a Ja cultura general de los 

habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el 

53 TENA RAMIREZ,. Felipe. DcRcho Constjtucjonal Mctjcano op. ciL pág. 396. 
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ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 

educación en toda la República. Los títulos que se expidan por los 

establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 

República.• 04 

Lo anterior deja de manifiesto el interés del Estado para controlar en 

la medida de lo posible la materia educativa, sin embargo, el hecho de 

querer monopolizar esa actividad no ha dado buen resultado ya que las 

décadas pasadas demuestran varios problemas educativos y un rezago que 

no ha podido ser resuelto, ni lo será, si el Estado sigue asumiendo una 

postura monopolizadora de la educación, sin permitir que los particulares 

coadyuven con la mayor libertad posible en dicha tarea. 

De la reforma de 1934, lo que más nos interesa es fo relativo a fa 

educación impartida por los particulares, Mario Melgar así lo ha considerado 

también diciendo que: "La reforma más relevante desde el punto de vista 

jurídico es la relativa al régimen al que están sujetas los particulares que 

imparten educación en el país. El planteamiento de la iniciativa que recogió 

la Cámara de Diputadas está relacionado con el futuro que vislumbra la 

educación privada en nuestro país. La relevancia de este asunto radica en 

que la privatización más importante es la que tiene el efecto polltioo e 

54 Dcng:¡hga del PmbJo Mexicano op. dL pág. 309. 



ideológico más sobresaliente en un grupo social, es la que aa refiere a la 

privatizaCión de la información, de la formación profasional, de las 

conciencias, en fin, la privatización de la educación. Los servicios públicos 

como los que derivan da la autoriZaeióÓ o el reconocimiento de validez 

Oficial de estudios que se otorga a los particulares que imparten educación, 

son la expresión más acabada de la actividad gubernamental.""" 

Resumiendo lo anterior tenemos que la reforma que se comenta se 

caracterizó por un contenido ideológico que establecía la educación 

socialista a cargo del Estado. Así mismo, detallaba la ensenanza a cargo de 

particulares, precisándose que las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos. las saciedades por acciones que exclusiva y preponderantemente 

realizarán actividades educativas, y tas asociaciones o sociedades ligadas 

directa o indirectamente con la propaganda de un erado religioso, no podrían 

intervenir en fonna alguna en escuelas primarias, secundarias o norrnales, 

ni podrían apoyarlas en fonna económica. 

Se determinó que el funcionamiento de planteles particulares 

encargados de la educación primaria, secundaria, normal y cualquier tipo de 

grado, destinada a obreros y campesinos estaría sujeta a una forma de 

concesión de servicio pública. Mediante esta primera reforma se anadieron 

55 MELGAR. Mario. Las Nueyp RefornJBS al Articulo JO Cpnstihlcional CD Modqnizacjón del 
QnpchQ Mexicang Rdbnnas ComtilUCionales y Legales 1972. Instituto de Investigaciones 
Juridicas. México. 1993. pig. 16. 
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cuatro fracciones sobre la facultad del Estado de intervenir en Ja formación 

de planes y programas de ensenanza. 

Por otra parte dicha reforma estableció un sistema para coordinar y 

unificar la educación en todo el país, para tal afecto se expedirían leyes 

necesarias, de$tinadas a distribuir la función social educativa entre la 

federación, los estados y los municipios, así como para fijar las aportaciones 

económicas a ese servicio público. 

Conviene aclarar que para las instituciones de ensal\anza superior no 

se contemplo un régimen estricto que las obligara a observar 

necesariamente lo relativo a una educación social, según lo confirma el 

criterio sustentado por nuestro máximo tribunal en la siguiente tesis: 

"ENSElilANZA, LAS ESCUELAS PARTICULARES EN LOS GRADOS 

SUPERIORES, NO ESTAN OBLIGADAS A SEGUIR DETERMINADOS 

PRINCIPIOS DOCTRINALES. De los ténninos del articulo 3° constitucional, 

se desprenda que el hecho de que al Estado se haya reservado la facultad 

de impartir educación primaria, secundaria y normal, no significa que haya 

dejado en forma exclusiva a los particulares, los restantes grados. En efecto, 

está fuera de duda que aquél puede establecer y organizar escuelas de 

carécter profesional y técnico, diferentes a tas que, en forma privativa, le 

corresponda sost-r en materia de educación, cual<iu*a que sea su 

canicter, se sujetará a los principios contenidos en el primer párrafo del 
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articulo 3º citado, es decir, _.á socialista, excluirá toda doctrina religiosa y 

combatirá el fanatismo y los prejuicios; pero no puede sostenerse. sin 

contrariar el espiritu del precepto, que la ensellanza a que pueden dedicarse 

los particulares, debe estar sujeta a las mismas normas. pues con ello 

qu&daria controlada, en todos sus aspectos, la función educativa. y se darla 

al articulo 3" una amplitud que no tiene. Al expresar éste que la educación 

que imparta el Estado será socialista, tácitamente está indicando que la 

función educativa. salvo los aspectos reservados expresamente al poder 

público, puede ser materia de la actividad privada, y que. por lo mismo, tal 

anaet\anza particular no tiene que seguir forzosamente determinados 

principios doctrinales.• 58 

Insistimos en que lo más importante es que se cumpla en todo el pais 

la función educativa,_y si el Estado no cuenta con los recursos materiales y 

humanos para ello no debe oponerse a que los particulares contribuyan de 

manera efectiva con esa fUnción, por lo que debe haber una mayor apertura 

y una genuina libertad de enllBf\anza, que naturalmente podrá implicar 

limitaciones, sin que éstas atenten contra el proceso de ensenanza y el 

desarrollo de nuestra nación. 

Uno de los aspectos más criticables en la reforma que nos ocupa es 

la facultad discrecional que se le concedió al Estado para revocar 

56 Semanario Judicial de la Fcdcnlc:ión. Segunda Sala. !ia. Epoca. Tomo LXV. pág. 2449. 
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autorizaciones a los particulares en materia educativa. lo más cuestionable 

ea qua contra esas revocaciones no se admitia recurso alguno, revelando 

esto el absoluto dominio del Estado en materia educativa, dejando a los 

particulares sin posibilidades de defensa para poder continuar con una labor 

tan importante para el progreso de nuestro país. 

3. REFORMAS AL ARTICULO :r CONST1TUCIONAL EN 19'15. 

Durante los primeros aftas de la década de los cuarentas surgieron 

nuevas orientaciones en la pedagogía y en el pensamiento social, motivando 

qua la educación socialista fuera desplazada por la acción de una actitud 

educativa nacionalista y democrática basada en la justicia social. Fue el Dr. 

Jaime Torres Bodet quien al asumir la titularidad de la Secretaría de 

Educación Pública propició algunos cambios importantes que quedaron 

plasmados en la reforma al articulo 3° constitucional efectuada en 1946. 

Cabe destacar que Don .Jaime Torres Bodet posala una alta y 

profun_da conformación cultural, ademés tenla un gran talento y capacidad 

por lo que pudo enfrentar adecuadamente las tareas educativas. "'Dentro de 

la responsabilidad que le da su propia confonnaci6n intelectual, se muestra 

desda un principio como un reformador. No le gustan los viejos sistemas, por 

inadecuados al momento histórico en que vivimos, y sugiere ta reforma del 

articulo 3° constitucional en 1945, fundarnantando au tesis de amor a la 
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patria y la necesidad da una educación integral con la conciencia da la 

solidaridad internacional en la independencia y la justicia.• 57 

Puede notarse que el periamniento del Dr. Torras Bodet era de un alto 

valor educativo de tal manera qua consiguió proyectar hasta nuestros dlas el 

esplritu da la educación mexicana, la cual aún conserva algunos de los 

pi-. y realizaciones llav-s a cabo por aquel ilustre hombre da letras. 

El articulo 3° constitucional fue reformado por segunda ocasión en 

1946. Esta refonna se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 

30 de diciembre 1946. incorporando modificaciones substanciales al 

precepto constitucional invocado. En principio, se dio un giro al aspecto 

ideológico, suprimiéndose la educación socialista, y estableciéndose en su 

lugar que la educación impartida por el Estado tendería al desarrollo 

armónico de todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la 

patria. la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y ta 

justicia. 

Esta reforma conservó el sentido laico de la educación. enfatizando 

que la educación impartida por el Estado se mantendria por completo ajena 

a cualquier doctrina religiosa. basada en los resultados del progreso 

cientifico, en la lucha contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos 

51 CiL por AGUIR.RE SANTOSCOY, Ramiro. op. cit. pág. 233. 



ª" 
y los prejuicios. Se adicionó que el proceso -.cativo _.¡a democrático, 

considerado como un sistema de vida fw1dadD .-. el CDl'l8&mlte mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo de igual ....-.. - indica que la 

educación seria nacional, pues - ___.a la C01>1Pi•mitln de nuestros 

problemas, aprovechamiento de nuestros ....,..._, _,... de nuestra 

independencia política y ..._.........._ de ....-... independencia 

económica. 

Refiriéndose a la refonna que nos ocupa. Mmim10 Palacios Alcocer 

ha dicho que: "El 30 de diciembre de 1946 se ..-1116 el articulo 3°, cuyo 

texto cambió el régimen impuesto en 1934. Descmtó esa reforma a la 

llamada educación socialista. En su párrafo introductorio y en su fTacción 

primera prescribe la orientación moral, social y politica de la educación 

oficial, aplicable también a la educación primmia, secundsia y normal, y a la 

de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a csnpeslnos, que impartan 

los particulares.• 58 

Para tener una mayor comprensión de la refonna de 1946 conviene 

nl80cionar que la correspondiente inciativa enfatizó las carac:ter-isticas que 

tendria la educación impartida por el Estado, asl mismo puntualizó la 

participación de los particulares en la labor educativa ratificando la 

nacasidad de obtener una previa autorización del podar público, misma que 

58 PALACIOS ALCOCER. Mariano. op. ciL pág. 161. 
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podía ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones procediera a 

juicio o recurso alguno. 

En relación con esto último es impoitante destacar que en el dictamen 

- 981\aló lo siguiente: "A primera vista parece una falta de equidad no 

otorgar a loa particulares ningún recurso o juicio contra las determinaciones 

del Poder Público que deneguen una autorización para impartir educación 

primaria, secundaria o normal o la de cualquier tipo o grado destinada a 

obreros y campesinos, pero -ntrándose, aunque sea ligeramente, en el 

problema se llega a la conclusión de que por razones de interés público es 

conveniente y justa tal medida. máxime que la responsabilidad de la 

educación. a partir de la reforma de Gómez Farras, es exclusiva del 

Estado .• ,. 

No nos parece del todo justificable ese criterio ya que como es sabido 

muchas veces bajo el pretexto del "interés público" se han afectado a los 

particulares. además, en materia educativa es obvio que ellos desempef\an 

una labor que precisamente tiende a contribuir con el interés público 

procurando realizar sus mayores esfuerzos para que se cumpla el objetivo 

de impartir educación en todos los niveles y grados y a todas partes de la 

República. 

59 DiaamcD en Qm;chos del Puehlo Mexicano op. ciL pág. 316. 
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Además. esa negativa es heredada del texto del artlculo 3° 

constitucional de 1934, que en ese entonces estaba plenamente justificada, 

toda vez que el Estado tenía la exclusividad - la función educativa, y era 

una gracia del propio Estado autorizar a los particulares para impartir 

educación. sin que se constituyera en .... darecho de éstos. y en la 

redacción del texto de 1946 resulta -. pues no se ~ crear un 

derecho y en el mismo texto nulificar1o sin qua medie una condición 

espacificamente enunciada en el mismo. 

Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 

mantuvo un criterio cerrado a este respecto. admitiendo en algunos casos el 

juicio de amparo o por lo menos no desechando la demanda como se 

demuestra con la siguiente tesis: "ESCUELAS PARTICULARES, NO DEBE 

DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA CLAUSURA DE 

LAS. SI se Desecha la Demanda de Amparo Promovida contra la Clausura 

de una Escuela Normal Particular, fundándose el inr.ior en que, comorme al 

artículo 3ro., Fra=ión IV, reformado, de la Constitución F-al, el Estado 

puede revocar, en cualquier tiempo, las Autorizaciones concedidas a los 

Planteles Particulares para funcionar, no procediendo contra la Revocación, 

Recurso o Juicio alguno, y el recurrente sostiene en sus Agravios. que el 

Juez de Distrito interpreta Antijurídican-.te dicho Precepto, puesto que 

cuando la Constitución ha querido Impedir el Derecho al Ejercicio del Juicio 

de Amparo, lo declara de la Fracción XIV <MI articulo 27, sin que sucec:ta lo 
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mismo en el caso de aquella Fracción, del articulo 3ro., debe concluirse que 

en loa t6nninos en que este redactada la susodicha Fracción IV, no es 

t.atante por ai sola, para deaechar la demanda de Amparo por lo que debe 

8dmitirse y tr..rntaraa. sin perjuicio de que dicte el sobreseimiento 

correapondiente, si del resultado de su estudio aparece realmente la 

existencia de alguna causa de improcedencia.• 80 

Es acertado que mediante la división de poderes y el equilibrio que se 

busca con ello. se eviten algunos abusos que pudieran darse cuando uno de 

los poderes trata de ejercer un control absoluto que no le corresponde. 

Estimamos que en materia educativa el Estado ha pretendido ejercer un 

dominio más allá de lo correspondiente y bajo esa tendencia ha estorbado la 

participación de los particulares en la actividad educativa, por ello es 

destacada la intervención que al respecto pueda tener el poder judicial para 

que mediante el juicio de amparo establezca un balance que evite los 

abusos del poder ejecutivo y permita a los particulares cumplir con su tarea 

educadora, que tanto beneficia a nuestro pais. 

4.. REFORMA AL ARTCULO 3" CONSTITUCIONAL EN 'f9BO. 

Una tercera refonna efectuada al articulo 3º constitucional fue la que 

- publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Junio de 1980. Con 

eo Semanario Judicial de la Fc:dcración. Segunda Sala. 5a. Epoca. Tomo LXXI. pág. 313. 
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.. ta refonna sólo se at\ade una nueva fracción al artículo 3º constitucional 

referente a las universidades y demás instituciones de educación superior. 

Lo esencial de la reforma en cuestión es elevar la autonomía universitaria a 

nivel constitucional. 

En afecto, se eleva a rango constitucional la autonomía de las 

universidades y de las demás instituciones de educación superior a las que 

las tey otorgue dicha autonomla. Así mismo. en ese alto rango se establece 

la libertad da cátedra, investigación y discusión de las ideas, pero no debe 

confundirse esa libertad de cátedra con la libertad de ensenanza, ya que 

ésta última tiene una connotación més amplia que pannite a los particulares 

impartir educación sin mayores limitaciones que cumplir lo requisitos que 

senara la ley. 

Respecto a las relaciones laborales del personal académico. que 

incluya a profesores e investigadores, y del personal administrativo que 

trabaja al servicio de las instituciones de educación superior, se estableció 

mediante Ja refonna en cuestión, qua esas relaciones laborales se regirían 

por el apartado "A" del articulo 123 constitucional. Con esto se procuró dar 

solución a los conflictos qua venían presentándose principalmente en las 

universidades con su personal, sin. qua pueda decirse que tal medida vino a 

dar f'in a esos problemas. 



ff. REFORMAS A L.OS ART1CUL.OS 3" y 31 CONSTITUCIONALES EN 
fH2Y1"3. 

En la década de los noventas encontramos una mayor actividad 

legislativa en relación con el articulo 3° constitucional. lo que se refleja en 

cica reformas al citado precepto, una en 1992 y la otra en 1993. En cuanto a 

la primera reforma encontramos que fUe publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 28 de Enero 1992 y puede decirse que es parte de una 

modificación general a la Constitución Política que plantea una nueva 

situación juridica de las iglesias, para establecer la libertad de creencias, 

separación Estado - Iglesia, y lo referente a educación pública laica. Por 

esta razón, junto con el articulo 3° se- reformaron otras disposiciones 

constitucionales, entre ellas, los art(culos 24 y 130, que también se refieren 

de alguna manera a la situación Estado - Iglesia. 

Por lo que respecta al articulo 3° constitucional, con esta reforma, la 

fracción primera se dividió en dos, y por otro lado se derogó la fra=ión 

cuarta que se refiere a la prohibición que se imponia a las corporaciones 

religiosas. ministros de culto, etc; de no intervenir en planteles de educación 

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

Para hacer congruente el texto constitucional fue necesario modificar, 

la fracción tercera ya que hacia referencia a la anterior, además paso a 

fonnar parte de la fracción cuarta. Con esta reforma se hizo posible qua tos 
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particulares pudieran ofrecer educación religiosa. Adicionalmente y de 

manera implícita, se establece el derecho de las comunidades religiosas y 

de los ministros da los cultos da ensenar en los planteles y da crear. dirigir y 

administrar instituciones educativas en todos tos niveles y grados. 

Puada notarse que el objetivo primordial fue dar las basas para una 

legislación que establecfa una nueva relación entre Iglesia y Estado. Por 

ello, "'la reforma de 1992 deroga la prohibición de que ras corporaciones 

religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por asociaciones que, 

exclusiva o predominantemente, realizaban actividades educativas, y las 

asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo 

religioso, pudieran intervenir en forma alguna en los planteles en que 

impartía educación primaria, secundaria, nonnal o la destinada a obreros o 

campesinos... De lo anterior resulta claro que la idea liberal decimonónica 

da la libertad da ansel'lanza ha sido superada, y qua actualmente la 

educación constituya una función social a cargo del Estado, ya sea qua la 

imparta directamente. en forma descentralizada o a través de Jos 

particulares, quienes requieren previa autorización y ajustarse a la finalidad 

y criterios previstas constitucionalmente, para cuyo efecto se encuentran 

sujetos a inspección.• 91 

61 IDRituto de Investigaciones Juridicas. Constitución PoUtica d(; 1211 fprl?f Unidos Mgic¡mos 
Qmrp•wla Tcrc:cracdición. UNAM. México. 1992,pág.3. 



Hay que destacar que a pesar de que se dio a la educación una 

mayor _,tura para que los particulares pudieran intervenir en ella, no 

obstante han prevalecido algunas condiciones y limitaciones, como la de 

obt-r la autorización correspondiente y estar sujetos a la inspección que 

ejerza el Estado a través de las autori-s competentes. 

Por otro lado nos parece acertado que se hallan eliminada tos 

prejuicios religiosos que existían para impedir la participación de 

comunidades religiosas en la materia educativa. de cualquier manera se 

habla dado de manera constante una intervención. aunque fuera indirecta, 

por parte de grupos religiosos en la labor de enseflanza, así que finalmente 

lo que se hizo fue conciliar la legislación con la realidad imperante en 

nuestro país. 

Respecto a la última reforma al articulo 3º constitucional. publicada en 

el Diario Oficial de la F-.ación el 5 de marzo de 1993, hay que decir que 

se derivó de una iniciativa. presentada por el titular del ejecutivo federal a la 

Cámara de Diputados, misma que hizo algunas modificaciones y después 

fue enviada la reforma propuesta para su aprobación por parte de la mayoría 

de las legislaturas de los astados. Con asta reforma se sellala que el Estado 

impartirá educación preescolar, primaria y secundarla. Estableciendo 

-más que la aducación primaria y secundarla son obligatorias. 
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En concordancia con esta disposición, se reforma también ·e1 articulo 

31 constitucional, estableciendo en su fracción 1 como obligación de los 

mexicanos, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas 

o privadas, para obtener la educación primaria y sea.«ldaria. Esto significa 

que los padres tienen la obligación de que sus hijos tengan la educación no 

solo primaria, sino también la secundaria. 

En relación con esto Mario Melgar Adalid comenta lo siguiente: ·es de 

destacarse las obligaciones derivadas de la reforma. Una, la de todo 

individuo, no tan sólo de todo mexicano. COfT10 originalmente preveía Ja 

iniciativa, de educarse en los niveles de primaria y secundaria. La otra, la de 

los mexicanos de hacer que sus hijos acudan a las escuelas a recibir 

educación primaria y secundaria. No obstsde. la falta de su cumplimiento no 

debe conllevar a situaciones que justifiquen tratos discriminatorios para 

mexicanos sin estos estudios. La reflexión es importante en el terreno 

laboral, pues la falta de educación primaria o sacundaria no puede ser 

invocada para justificar despidos. Los ni-les de -.c.ción no deben 

convertirse en requisitos para obtener trabajo. disfrutar derechos políticos o 

ejercer la patria potestad sobre los hijos.• 02 

62 MELGAR ADALID. lldmio. l•!f Rgfcmnp 1d Alttcglp T ~ · 1 en la Modcmizaci6n del 
Dlndao CaaaitucioDal. Jnstituto de lnw:stipcioocs J~ U..N.AM.. Mlf:xico.. 1994. p6a. 22S. 
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Por otro lado, con la reforma que se comenta se cancela al régimen 

jurldico espacial, bajo el cual se daban normas tutelares particulares a favor 

de obreros y campesinos. Asl mismo anta la facultad constitucional del 

Estado para negar o revocar las autorizaciones otorgadas a los particulares, 

ahora contra tales resoluciones si procede juicio o recurso alguno. El 

a8P9C10 más relevante de esta rafonna es el relativo a la educación priv-. 

adoptando formas que la Constitución establece para conceder servicios 

educativos a particulares con la autorización y el reconocimiento de validez 

oficial. Esta reforma evita el estado de indefensión en que se encontraban 

los particulares que impartían educación, toda vez que se les podían negar o 

revocar tas autorizaciones sin que procediera juicio o recurso. 

Mediante esta reforma se confiere al ejecutivo federal la facultad de 

determinar los planes y programas de estudio de la educación primaria, 

secundaria y normal para toda la república, para tal afecto se habrán de 

considerar las opiniones de los gobiernos de las entidades federativas y de 

los diversos sectores involucrados en la educación, tal serla el caso del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Cabe mencionar aquí el Acuerdo Nacional para Ja Modernización de 

la Educación Básica, al cual fue publicado el 19 de Mayo de 1992 en el 

Diario Oficial de la Federación, estableciéndose como objetivo primordial 

lograr una educación de alta calidad con carácter y capacidad nacional que 
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asegure mejores niveles educativos. Dicho Acuerdo fue suscrito por el 

ejecutivo federal, los gobernadores de las entidades federativas y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que viene a 

corroborar la actitud consistente en tomar en cuenta las opiniones de los 

diversos órganos distintos al Ejecutivo Federal. 

Mario Melgar Adalid resume el contenido de la última refanna al 

artículo 3° constitucional. diciendo que tiene las siguientes vertientes: 

·- Se establece la obligación de todo individuo a recibir educación; 

- Se establece la obligación correlativa del Estado mexicano para 

impartir educación preescolar, primaria y secundaria; 

- Se establece la obligación de cursar la educación secundaria, 

- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades ... 

- Se establece que, en los ténninos de ley, el Estado podrá otorgar y 

retirar el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en 

planteles particulares. El artículo vigente da una facultad discrecional al 

Estado para retirar el reconocimiento de validez oficial; 

- Se cancela la mención y el tratamiento especial a la educación de 

cualquier tipo y grado otorgada a obreros y campesinos; 

- Se modifica el artículo 31 constitucional para establecer que es 

obligación de los mexicanos hacer que sus hijos, ..-.ores de quince al\os, 
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concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener educación 

primaria y secundaria ... 63 

Es evidente que la última reforma que se comenta introduce cambios 

substanciales y significativos en materia educativa, especialmente en lo que 

se refiere a la educación secundaria la cual adquiere el cm-ácter obligatorio, 

pero no sólo esto, sino que de una interpretación integral del artículo 3º se 

deduce que dicha educación puede tener la modalidad de ser técnica o 

tecnológica con ello se pretende el constante mejoramiento económico, 

social y cultural de el pueblo mexicano. 

Por otro lado; en cuanto a la educación impartida por los particulares, 

ha quedado establecido =n la última reforma que el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en 

planteles particulares. Tratándose de la educación primaria, secundaria y 

nonnal, los particulares deben impartir la edc icación con apego a los fines y 

criterios de desarrollar armóni~te todas las facu"--5 del _. humano, 

fomentando en él el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad 

intamacional, en la independencia y en la justicia. Adam6s, la educación que 

impartan será democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia 

humana. Esto significa que la educación impartida par particulares en los 
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nivel- antes mencionados tendl"á las características de la educación oficial. 

par lo mismo tienen la obligación de sujetarse a los planea y programas de 

~que dicte el ejecUtiYo f-.01. 

Para Emilio O. Rabasa, los fundamentos de la reforma que se 

c:om.>la fueron: 

1.-·Acabar con la confusión relativa a si la misión educativa es una 

obligación del Estado, de los individuos en cursarla o de los padres con 

respecto a sus hijos o pupilos. La nueva redacción deja aclarado fo 

siguiente: por un lado. que la educación es garantía individual de todo 

mexicano y, por el otro, la obligación de impartir la educación preescolar. 

primaria y secundaria corresponde, ya sin duda al respecto, al Estado. 

2.-La educación impartida por el Estado, en adición a la primaria, se 

extiende a la secundaria. 

3.-S. cumple con el federalismo educativo, o sea, que los tres niveles 

da gobierno - Federación, estados y municipios - mantendrán una unidad en 

materia educacional. Una misma educación básica para todos. 

4.-Con anterioridad - fracción 111 - expresamente se negaba la 

procedencia de juicio o recurso alguno contra la negativa o revocación de la 

autorización a los particulares para impartir la educación en todos sus Upes 

o grados. Lo anterior quedó suprimido. por lo que, actualmente, todo acto de 
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autoridad educativa puede ser impugnado mediante el juicio o recurso 

adecuado.• 94 

Sin Jugar a dudas la reforma de 1993 en materia educativa ha sido 

muy importante. toda vez que mediante ella se procuro dejar claros los 

principios en que se a de basar el Estado para cumplir con su función 

educadora, sin embargo, no podemos decir que se ha llegado a una etapa 

final ya que es necesario que nuestras leyes sigan modificándose para 

adecuarse a las necesidades y realidad de nuestra sociedad, además, 

estimamos que lo concerniente a la educación, especialmente la impartida 

por los particulares, todavía tiene que adecuarse a las exigencias de nuestra 

época, lo que exige una mayor participación de dichos particulares, quienes 

a su vez requieren de normas que les den la libertad necesaria para cumplir 

con su labor educativa. 

Finalmente, cabe citar las palabras que en relación con el artículo 3° 

constitucional, Rubén Delgado Moya ha dicho que: "éste ha sido una 

disposición elástica a las políticas de las diversas administraciones que han 

transcurrido desde entonces, y que además ha proveido al Estado mexicano 

de un elemento que le otorga el dominio sobra la educación en general, a la 

vez que supera las diferencias ideológicas, politices y religiosas de los 

- RAB~ Emilio o. y Gloria c.ballero. Meyjrpm· écli es 1p Cqmtituciim Décima edición.. 
Editorial MillUd Angel Pon1la S.A. México. 1995. -- 43 y 44. 
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diversos sectores del pala, al sobreponer a todos el amor a la patria, pero 

sin xenofobias, esto es sin odio ni rencores hacia a todo aquellos que sea 

extranjero, pragonando en esta forma el apotegma juarista: el respeto al 

derecho ajeno, es la paz." • 

No dudamos que existan més reformas al articulo 3° constitucional, lo 

único que esperamos as que se reconozca verdaderamente el derecho de 

los particulares para impartir educación, y se les dé una participación más 

amplia para que de manera eficaz puedan cumplir con su labor educativa. 

6$ DELGADO MOYA. Rubi!:a... c.oa.titucióa Politicm de loa Estados Unido. ~ Comenrada.. 
Ten::cra edici6a.. Editarial Piie S.A. lloléxico. 199$. plgs. 11y12. 



CAPITULO IV 

LEGISLACION EDUCATIVA EN llEXICO Y LA EDUCACION 
IMPARTIDA POR PARTICULARES 

..... 

~- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS WIEXICANOS. 

La materia educativa tiene singular importancia en nues~ país de tal 

manera que su marco jurídico se fundamenta desde la Ley Fundamental que 

establece las bases, en términos _.._..ies, pm-a la organización política, 

-más de establecer las garantías ind~ y BOCiales a favor de los 

gobernados. Dentro de éstas últimas se ha considerado precisamente a la 

educación. 

Para nosotros garantía social es aquella que establece una protección 

especial para determinados grupos humm>o11 en virtud de que éstos ~ 

de poder económico o se ena.tentran .-. &.na situación precaria, o bien, 

tienen necesidades básicas las cuales -. _. satisfechas mediante la 

intervención del órgano estatal. Por lo tanto, la ...to !CW'ión, por la función y 

fines que desempena implica una garmntia mocial toda vez que es 

~nsable hacerla llegar a todos los grupos t.urn.los, por pobres que 

sean y por alejados qua estén, pues mediante la -.caci6n ~ lograrse 
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el progreso y desarrollo de cada individuo, de las familias y de la sociedad 

en~I. 

Por otro lado, -ién cabe mencionar que el desarrollo histórico 

revela la trascendencia que ha Ido adquiriendo la labor educativa en nuestro 

pals. Por lo tanto, no es de e- que la legislación que establece las 

bases para su regulación tenga como punto de partida normas del más alto 

rango. corno son las constitucionales. 

En efecto. la legislación educativa en México encuentra su principal 

fundamento en nuestra Constitución Política Federal, siendo concretamente 

el artículo 3º el que contiene los principios básicos sobre la materia 

educativa. 

En el capítulo Slterior ya vimos las reformas constitucionales que se 

fueron dando en relación con el precepto antes invocado, habiendo sido la 

última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

marzo de 1993, con la cual la nonna constitucional que nos interesa quedó 

con ocho fracciones, da las que solo transcribimos las tres últimas por tener 

máS relación con la educación impartida por particulares: 

"VI. Loa particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en 
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planteles particulares. En el casa de la educación primaria, secundaria y 

normal, los particulares deberán: 

a). Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 

establecen el segundo párrafo y la fra=ión 11, as! como cumplir los planes y 

programas a que se refiere la fra=ión 111, y 

b). Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del 

poder público, en Jos términos que establezca la ley; 

VII. Las universidades y las demás Instituciones de educación 

superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y fa 

responsabilidad de gobemarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre e,...._, y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 

t6rminos de ingreso, promoción y permanencia de su personal acad6rnico; y 

administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 

académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del 

artlculo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modal- que 

establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las caracterlsticas propias 

da un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía. la 

libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta 

fracción se refiere; y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el f"in de unificar y coordinar la 

educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 
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distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 

-rvicio público y a sat\alar las sanciones aplicables a los funcionarios qua 

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 

todos aquellos que las infrinjan.· • 

En la fracción VI se consagra el derecho que tienen los particulares 

para impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Sin embargo ese 

derecho no es absoluto ni se deja en total libertad a los particulares para 

que realicen su labor educativa. según se aprecia en todo el contexto 

previsto en el artículo 3º constitucional. 

Ooctrinalmente se han hecho algunos comentarios sobre esta parte 

específica, al respecto Moreno Padilla nos dice que: ""Por lo que respecta a 

la fracción VI, podemos sel\alar que autoriza a los particulares impartir 

educación estableciendo que, para la educación primaria, ~ndaria y 

normal, asf como para aquella destinada a obreros y campesinos. los 

particulares requieren autorización expresa y que dicha educación deberá 

ajustarse a los planes y programas que establezca la autoridad; es decir, 

todo aquel particular que desee que los estudios impartidos en sus centros 

-w; Diario Oficial de la Fcdcración ck f'ccha .5 de marzo de 1993. pág. 47. 
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de ensenanza tengan validez oficial, deberá cenirse a los lineamientos 

públicos que, para el efecto, fija la autoridad.• 1117 

Efectivamente, es el Estado quien puede otorgar y retirar el 

reconocimiento de validez oficial de los estudios que se realicen en 

planteles particulares, en los términos que establezca la ley. misma que de 

conformidad con la fra=ión VIII del mismo precepto constitucional, será la 

que dicte el Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la 

educación en todo el país. Esto significa que el Estado ejen::e controles de 

índole administrativo sobre la materia educativa, aún en la que imparten los 

particulares. 

Lo antes dicho se corrobora con lo dispuesto en la norma 

constitucional que se comenta, en donde se establece ~ tratándose de la 

educación primaria, secundaria y normal, impartida por los particulares, 

6stos deberán cumplir los fines y criterios que sigue el Estado al impartir la 

educación, -más, deben cumplir los planes y programas que el Ejecutivo 

Federal determine, lo cual por un lado es correcto toda vez que se pretende 

unificar la ensenanza básica que se imparta en nuestro país, pero nos 

parece criticable que no se de oportunidad a las escuelas particulares para 

67 MORENO PADILLA. Javier. Constitucjón Polftjca de lw E)tr!ps 1Jnido!f Meiral!m Cornmtadn 
D6;:ima edición. Editorial Trillas S.A. México. 1994, págs. 13 y 14. 
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por lo manos hacer olr su opinión respecto a los planes y programas de 

estudio. 

En relación con esto nos parece criticable la última parte contenida en 

la fracción 111 del articulo 3° constitucional, en la cual se dispone que para 

que el Ejecutivo Federal pueda determinar dichos planes y programas de 

estudio considerará la opinión de los gobiernos. de las entidades federativas 

y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, como es el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros. Hasta 

aqut el precepto en correcto, pero lo censurable es que no se haga 

referencia a las escuelas particulares, las que también deberlan emitir su 

opinión para que se elaboren los planes y programas de estudio. 

Es indudable que las escuelas particulares están teniendo gran 

trascendencia y su papel en la labor educativa está creciendo, además, esas 

escuelas forrr&an parte del sistema educativo nacional cuando obtienen la 

autorización respectiva, por lo tanto, nos parece incorrecto que se les 

excluya -de que su opinión pueda ser tomada en cuenta para la 

determinación de los planes y programas. 

La trascendencia de las escuelas particulares puede verse en que 

imparten educación en tOdos los tipos y modalidades, desde preprimaria 

hasta posgrado, asi mismo están llegando a todas las regiones de nuestro 
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país para llevar una ensef\anza de calidad que ayude a alcanzar el progreso 

y mejores condiciones de vida. Por otra parte, existe el esfuerzo constante 

de mejorar los servicios educativos y proporcionar ....... educación que 

responda a las exigencias de la sociedad, la cual cada vez més demanda los 

servicios de las escuelas particulares. Esto úttimo tiene singular importancia 

porque demuestra que la existencia da las escuelas particulares no se debe 

a simples intereses privados, sino que por el contrario ha sido el interés 

social el que tas ha mantenido con vida, o por lo menos, son las ciases alta y 

media las que al solicitar una educación privada de calidad motivan la 

presencia de las escuelas particulares. 

A mayor abundamiento cabe decir que no sólo algunas clases 

sociales están originando la existencia de la educación impartida por 

particulares, sino que el propio Estado la está reconociendo y aceptando a 

tal grado de hacerla parte del sistema nacional educativo, siempre que se 

obtenga la autorización correspondiente. Esto significa que la educación 

proporcionada por las escuelas particulares tiene tanta importancia y validez 

como la que ofrece el Estado. 

Por consiguiente, proponemos que la fracción 111 del precepto 

constitucional que nos ocupa sea adicionada en al sentido de que se 

agregue a las escuelas particulares para que también ellas puedan emitir su 

opinión cuando se determinen los planes y programas de estudio. Dichas 
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escuelas bien podrían hacer oír su voz ya sea en forma individualizada. o 

bien. a través de las asociaciones que agrupan diferentes instituciones 

particulares, como son la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, 

la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Asociación de 

Instituciones de Ensenanza Particular de la República Mexicana y la 

Federación de Escuelas Particulares en el Distrito Federal, entre otras. 

Por otra parte. el inciso b), de la fracción VI del artículo en comento 

exige que Jos particulares también deberán obtener previamente la 

autorización expresa del poder público para impartir educación primaria, 

secundaria y normal. A este respecto es significativo el avance legislativo 

que se ha logrado, en virtud de que antes del texto vigente se estabfecra que 

las autorizaciones podían ser negadas o revocadas, sin que contra tales 

resoluciones procediera juicio o recurso alguno. Afortunadamente esto ya 

fue suprimido, así, los particulares ya no se encuentran en ese estado de 

indefensión frente a las resoluciones de las autoridades. 

En un Estado de Derecho es fundamental que se reconozca a todos, 

las garantías individuales que __ tenemos. En la especie es de mucha 

importancia el que los particulares que imparten educación tengan eJ 

derecho da acudir al poder jUdicial federal para solicitar Ja revisión de la 

legalidad de los actos de las autoridades. 
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Otro avance legislativo que se consigna en nuestra Constitución está 

en el hecho de que se haya suprimido la facultad discrecional que tenia el 

Estado para retirar ef reconocimiento de validez oficial. AJ respecto. Mario 

Melgar Adalid dice lo siguiente: ·en cuanto al reconocimiento de validez 

oficial a los estudios hechos en planteles particulares, la Constitución 

astablecla que el Estado podría retirar discrecionalmente y en cualquier 

tiempo dicho reconocimiento. La doctrina criticó la formula anterior, pues la 

consideró injusta y 'de improcedencia constitucional del juicio de amparo'. 

En cuanto a la atribución del Estado para que retire discrecionalmente, en 

cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos 

en planteles particulares, el tratadista Ignacio Burgos escribió que el 

reconocimiento de validez oficial de estudios debería afectar únicamente a 

las instituciones particulares, pera na a las personas que hubiesen realizado 

estudios ... • 118 

Es loable que en el texto vigente se suprima esa facultad discrecional 

que tenía el Estado, en consecuencia, ahora se conf"181"'8 a los particulares 

un medio jurídico de defensa en relación con los actos de autoridad que 

tengan que ver con el otorgamiento, retiro de autorizaciones y 

reconocimientos de validez oficial de estudios. En esto el precepto 

constitucional que nos ocupa ha evolucionado favorablemente. 

- J\.IELGAR ADALID. Mario. Comentarios al AnfcuJo 3° Coppjqrjgp•• m Constitución Polltica de 
... Elladna Unidos Mexicanos Comentad.a Tomo L Occava c:dici6n.. EdUorial Ponúa S.A. México. 
199S.pá&.34. 
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Un último comentario que hacemos es en cuanto a las instituciones de 

educaci6n superior que conforme a la ley alcancen su autonomía, las que 

por su propia naturaleza tendr*1 la facultad de gobernarse por si mismas. 

Esto signif"ica que los particulares cuando se involucran en activi~s de 

educación superior obtienen mayores responsabilidades, pero también más 

derechos, de tal manera que en este nivel puede hablarse de una mayor 

libertad, por lo menos da libertad de cátedra e investigación. 

Esperamos que los cambios que se estén dando en nuestra sociedad 

sean percibidos por el legislador para que tanto en la Constitución como en 

las leyes secundarias se esté regulando adecuadamente la materia 

educativa. 

De manera complementaria conviene mencionar lo concerniente a la 

libertad de trabajo, la cual como ya dejamos asentado en el capitulo anterior 

está prevista en el artículo 5° de nuestra vigente Ley Fundamental. En su 

oportunidad apuntamos qua es una libertad que tiene algunas limitaciones, 

la principal set\ala que es posible dedicarse a la profesión, industria. 

comercio o trabajo que se quiera, con la condición de que la actividad sea 

licita. En consecuencia, no es admisible dedicarse a labores que vayan en 

contra de nuestro orden juridico. 
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Ahora bien, del primer párrafo del precapto constitucional aludido se 

desprenden dos posibles prohibiciones. La primera es que sólo por 

determinación judicial puede vedarse el ejercicio de la libertad de trabajo, 

pero cuando se ataquen los derechos de tarc»ro. La segunda prohibición 

implica que mediante resolución gubernativa. dictada en los términos que 

marque la lay, también se puede vedar el ejercicio de dicha libertad, cuando 

se ofendan los derechos da la sociedad. 

Aplicando lo anterior a los particulares dedicados a impartir 

educación. tenemos que en principio para ellos no existe la limitación 

consistente en la ilicitud de las labores desempenadas. habida cuenta que la 

propia Constitución consagra en su articulo 3° la libertad da los particulares 

para impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

Por su parte, la Ley General da Educación desarrolla en numeral 

antes invocado imprimiendo plenamente un caráct.W' de licitiud a la 

ansananza impartida por los particul-. ..-...a...me cuando éstos 

cumplan los requisitos que la misma Ley establece, por ejemplo, obtener las 

autorizaciones y reconocimientos de validez oficial en su caso. 

De acuerdo =n esto último, se admite la poaibilidad de que 

particulares dedicados a impartir educación incurTlln en accionas ilicitas, no 

porque el transmitir conocimientos sea en si mismo ilicito. sino porque se 
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realiza de tal manera que no se cumplen las disposiciones 1-las sobre la 

materia, razón por la cual puede la autoridad competente revocar la 

autorización o retirar al reconocimiento de validez oficial de estudios 

correspondiente. En aste caso tenemos que a través de una resolución 

gubernativa se está vedando el ejercicio de la libertad de trabajo para 

aquellos particulares que imparten educación sin cumplir los preceptos de la 

Lay General de Educación, por ofenderse los derechos de la sociedad. 

Sin embargo. cuando los particulares cumplen con las normas 

constitucionales y legales sobre educación. pueden dedicarse a la 

enset\anza no sólo porque el artículo 3º lo permite, sino además en ejercicio 

de la libertad de trabajo que contempla el artículo 5° de la propia Carta 

Magna. 

2. LEY GENERAL DE EDUCACION. 

Para tener una legislación educativa acorde con los postulados 

sustentados en nuestra Ley Fundamental fue necesario que se promulgara 

un nuevo ordenamiento legal que regulara de una manera más eficaz la 

educación en México. Así, como consecuencia de las reformas 

constitucionales al artículo 3" sur- meses después la nueva Ley General de 

Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 
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1993, teniendo el carácter de ley reglamentaria del artículo 3" constitucional, 

y que deroga a la Ley Federal de Educación de 1973. 

En fa exposición de motivos de dicha ley, se menciona que se 

propone guardar plena fidelidad a la letra y el espíritu de los postulados 

educativos del articulo 3° de nuestra Carta Magna. Pera tal efecto, todo el 

capitulado se sustenta en los principios de que la educación tenderá a 

desarroJfar annónicamente todas las facultades del ser humano. 

Uno de los aspectos que más se enfatiza en le Ley General de 

Educación (en lo sucesivo nos referimos a ella como la ley) as el federalismo 

educativo,.que implica la concurrencia de los gobiemos de la federación, de 

fas estados y de los municipios para llevar a cabo el proceso educativo. En 

relación con esto se definen atribuciones concurrentes. entra las que 

destacan la prestación de servicios diversos de Jos de educación básica. 

Además del federalismo educativo, se establece le participación 

social que incluye a los padres de famma y a todos los sectores que habrán 

de coadyuvar en la educación de los mexicanos. 

Cabe advertir que en la exposición de motivos de le ley en cuestión 

se da énfasis en cuanto al federalismo educativo toda vez que se considera 

le bese para lograr une educación de mejor calidad y proporcionada en las 



117 

diferentes regiones de nuestro pais. De igual m-ra se abunda respecto a 

.. participación social con el propósito de motivar a los diferentes sectores 

involucrados en fa tarea educativa para que realicen sus mejores esfuerzos 

para elevar los niveles educativos, sin dejar toda la labor al órgano estatal. 

La ley se compone de 85 articulas y 6 de carácter transitorio 

distribuidos en 18 capítulos. el primero de ellos trata sobre las disposiciones 

generales, en donde destaca la obligación que tiene el Estado de prestar 

servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación 

preescolar, primaria y secundaria. para lo cual se confirma Ja obligación de 

los mexicanos de hacer que sus hijos o pupilos menores de edad obtengan 

dicha educación. Se reafirma que la educación impartida por el Estado será 

laica y gratuita. 

El capítulo segundo de la Ley trata del federalismo educativo, y 

comprende 4 secciones: la primera se refiere a la distribución de Ja función 

social educativa; la segunda trata de los servicios educativos; la tercera 

aborda lo concemiente al financiamiento en la educación; en la sección 

cuarta se comprende la evaluación del sistema educativo nacional, la cual 

corresponde a la Secretaria de Educación Pública, aunque se permite a las 

autoridades educativas locales realizar la evaluación en sus respectivas 

competencias. Dicha evaluación será sistemática y permanente. 
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Por otro lado el capitulo 111 hace referencia a la equidad en la 

educación. promoviendo la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 

pennanancia en los servicios educativos. Para este efecto. el artículo 32 de 

la ley set\ala que se dará preferencia a los grupos y regiones con mayor 

rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 

desventaja, apoyados con programas compensatorios. 

El Capitulo IV se refiere en general al proceso educativo y comprende 

tres sanciones relativas a: los tipos y modalidades de educación; los planes 

y programas de estudio; y el calendario escolar. 

De este capitulo estimamos necesario referirnos al artlculo 48 el cual 

senala que la Secretaría de Educación Pública determinará los planes y 

programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República, de la 

educación primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica. Para tales efectos la Secretarla 

considerará las opiniones de las autoridades educativas locales. y de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación. expresadas a 

través del Conseja Nacional de Participación Social en la Educación. 

Esta disposición debe ser modificada en el sentido de que, como ya lo 

expresábamos en relación con el artículo 3ª constitucional, se considere 

también la opinión de las escuelas particulares para la elaboración de los 
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planes y programas de estudio. Proponemos esto aún cuando se pudiera 

decir que implícitamente están comprendidos en los •sectores socialea", ya 

que aún cuando así fuera estimamos que lo más pertinente aería que de 

manera expresa se reconozca y mencione a las escuelas particulares dentro 

de esa disposición y la correspondiente en el texto constitucional, para dejar 

claramente asentado el derecho que sobre este respecto tienen también los 

particulares que se dedican a impartir educación. 

El capítulo quinto es el que más interesa para efectos de nuestra 

investigación, toda vez que el mismo se refiere a la educación que imparten 

los particulares. El artículo 54 es una ampliación de la fracción VI del artículo 

3° constitucional, por el cual se otorga a los particulares la facultad de 

impartir educación en todos sus tipos y modalidades, precisando que lo 

concerniente a la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, requiere que se obtenga 

previamente la autorización expresa del Estado, y tratándose de estudios 

distintos de los antas mencionados. se podrá obtener el reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

Cabe notar que para los particulares, en los casos en que procede la 

autorización. ésta es obligatoria. mientras que el reconocimiento de validez 

oficial es opcional, lo que significa que pueden impartirse estudios sin 

necesidad de obtener dicho reconocimiento. Pero una vez que se obtenga la 
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autorización y el reconocimiento las instituciones quedarán incorporadas por 

ello al Sistema Educativo Nacional. 

En relación con esto Rafael Villar Jiménez dice que: •Las escuelas 

partia.olares formarán parte del Sistema Educativo Nacional a.oando tengan 

autorización o reconocimiento de validez oficial da estudio, siendo 

inexplicable qua sólo en estos supuestos se les considere parte del sistema 

y que las escuelas que imparten estudios que no requieren de validez oficial 

queden fuera, siendo parte de la educación en México. No sabemos cuales 

fueron los criterios que llevaron a legislar en asa forma tan errónea y fuera 

de toda lógica jurldlca. ¡Qué bueno!, en parte porque esas esa.oelas tendrán 

més libertad, no tendrán que enfrentar al burocratismo desgastante, ni a las 

corrupciones existentes. - Agrega el mismo autor que - este articulo 

contradice al articulo 10 de esta ley, que establece como parte del Sistema 

Educativo Nacional fracción l. Los educandos y educe.dores. Yo preguntaría 

¿Los alumnos y las instituciones educativas particulares cuyos estudios no 

requieren de validez oficial, dejan de ser por ese solo hecho, educandos y 

educadores?. la esencia no se pierde por un supuesto que no es 

necesario.· 811 

Estamos de acuerdo con las criticas anteriores en virtud de que las 

~las particulares que no obtengan el reconocimiento de validez oficial. 

69 VIU.AR. JIMENEZ. Rafael. l..ev Gencml rls; Edugaci6n Comentada CEDEP. Wx.ico. 
1994. págs. 88y89. 
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no deben quedar fuera por ese simple hecho del Sistema Educativo 

Nacional. Sin embargo, nos parece buena la observación que hace el autor 

citado en el sentido ele que es una ventaja el no verse obligado a obtener 

ese reconocimiento, debido a los trámites tan engorrosos que tienen qua 

cumplirse. 

En efecto, en la práctica las autoridades han obstaculizado la 

obtención de tas autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 

estudios, pues a pesar de lo dispuesto en el articulo 55 de la ley que nos 

ocupa, que sólo precisa tres requisitos que deben cumplir los particulares: el 

de personal. el de las instalaciones y el de los planes y programas de 

estudio. las autoridades tienden a aumentar esos requisitos y hacerlos más 

complejos en su acreditación, según se demuestra con el siguiente 

instructivo emitido por la Secretaria de Educación Pública, a través de su 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación: 

•oocumentos que deben presentar los particulares a fin de obtener el 

reconocimiento de validez oficial. 

1.- Solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios, suscrita 

por el propietario del plantel con base en el anexo 1; si se trata de persona 

moral (asociación civil, sociedad civil o patronato), deberá formularla el 

representante legal acompal'lando copia legalizada del acta constitutiva, asi 

como los poderes respectivos (original y dos copias). 
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2.- Solicitud de autorización del nombre del plantel conforme a los 

requisitos y lineamientos del anexo 2. 

3.- Acta de nacimiento del solicitante. 

4.- Plano o croquis acotado del plantel educativo. 

5.- Documento certificado ante notario público que acredite · la 

ocupación legal del inmueble (titulo de propi-. contrato de 

arrendamiento, de comodato, de promesa de venta, etc.). Si el plantel se 

encuentra establecido en inmueble propiedad de la Federación o del 

gobierno de algún estado, se requiere el permiso expreso de la autoridad 

correspondiente. 

6.- Constancia de Seguridad Estructural expedida por la autoridad 

administrativa correspondiente o perito autorizado. 

7.- Plantilla de Personal (anexar copias del titulo y c6dula profesional 

correspondiente). 

8.- Planes y programas de estudio". 

Además de los anteriores requisitos, algunos de tos cuales implican el 

llenado de anexos que muchas veces son excesivos y complejos, es 

indispensable que los particulares cumplan con todas las exigencias que 

hacen las autoridades públicas en tumo (mediante las visitas de inspección). 

Esto esté originando que se dificulte la obtención de •- autorizaciones y 

reconocimientos, afectándose asf a la educación impartida por los 

particulares. 



123 

Desafortunadamente no existe un Reglamento da la Ley General de 

Educación que limite la actuación da las autoridades en materia educativa. 

Emn-no& qua dejar a los particulares al libre arbitrio da las mismas es 

lnoarrec::to, por lo que proponemos que exista asa especie da reglamento en 

el cual, entre otras cosas deben de precisarse los requisitos y trámites que 

loa particulares deben da cumplir para obtener su autorización o 

raconocimiento. Naturalmente, habrá de buscarse el no obstaculizar ni 

dificulta los requisitos y trámites a seguir para que pueda impulsarse 

~te la educación impartida por los particulares. 

La existencia de un reglamento como el que se propone evitaría que 

los criterios de las autoridades en tumo fueran modificados para imponer 

lineamientos e instructivos que van más allé ·de lo que dice la ley. El 

propósito da ese reglamento sería especificar los requerimientos de una 

rn8l"l9l"8 objetiva para que los particulares obtengan sin mucho burocratismo 

.... autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Ademés, al 

COl"ltm" con normas más precisas es dificil que se fomente la corrupción en 

las autori- públicas, ya que estas tendrian que sujetarse a las 

disposiciones expresas contenidas en la ley y su reglamento, con lo cual ya 

no se impondrían criterios subjetivos y hasta arbitrarios. 

A mayor abundamiento ~ decirse que al articulo 55 de la ley es, 

por un lado, correcto al setlalar sólo tres requisitos que deben cumplir los 
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particulares que soliciten autorizaciones y reconocimientos, pero por el otro 

lado es incorrecto que se concedan facultades discrecionales a las 

autoridades, pues como lo haca ver Rafael Villar .Jiménaz, "la fracción 1 del 

articulo que se comenta no determina cuales son los requisitos que -

cumplir el personal siendo la autoridad quien los determina 

diaaacionalmente quedando a su criterio arbitr•io y prepotente. 

La fracción 11 no determina cuales son las condiciones higiénicas de 

seguridad y peclag6gicas que deben tener las instalaciones dejando a la 

autoridad otorgante su determinación, nuevamente nos vuelven a dejar en 

manos de la autoridad. 

La fracción 111 también establece una facultad discrecional en relación 

al reconocimiento de validez oficial porque es la autoridad otorgante quien 

tiene la facultad de manifestar si los planes y programas son procedentes, 

en educación básica, secundaria y normal ya están eslablecidos y ahi no 

hay problema, sólo cumplirlos.• 70 

Debe mencionarse que en la fracción 111 del articulo 57 de la ley se 

establece otra facultad discrecional, al di~ que "los particulares que 

impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial 

deberán proporcionar un mlnimo de becas en loa ténninos de los 

lineamientos g-rales que la autoridad que otorgue 1- autorizaciones o 

reconocimientos haya determinado"'~ 

10 VD..LAR. JIMENEZ. RaCacl. op. cit. pág. 71. 
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En cuanto a esto último estimamos necesario qua se especifique el 

mlnimo de bacas, para no dar lugar una vez más a la arbitrari-d por parte 

de ... .ut-s. 

Si existiera un reglamento da la Lay General da Educación, como lo 

estamos proponiendo. en el mismo habrán de establecerse reglas claras y 

precisas que fijen los criterios y lineamientos en los que daban basarse las 

autoridades para detenninar, entre otras cosas, la adecuada preparación del 

personal, cuáles son los planes y programas de estudio procedentes y 

cuéndo las instalaciones satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad 

y pedagógicas, así como el mínimo de becas que deben proporcionar las 

escuelas particulares. 

Lo anterior nos lleva a enfatizar la urgencia de que exista el 

reglamento da la ley para que se detallan todas las cuestiones relacionadas 

con la educación impartida por los particulares, debiéndose procurar la 

supresión hasta donde sea posible de aquellas facultades discrecionales 

que se otorgan a las autori-s públicas, ya que en lugar da favorecer la 

tarea educativa llevada a cabo por los particulares, Ja obstaculizan, además 

se fomenta el burocratismo y se facilita la corrupción de autoridades sin 

escrúpulos qua sólo buscan su propio bien aun cuando perjudiquen a la 

colectividad. qua en este caso involucra tanto a escuelas particulares como 
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a quienes aspiran a una educación que satisfaga sus exigencias y 

necesidades. 

Una norma importante que merece especial comentario es fa prevista 

en el art(culo 58 de la ley, por medio de la cual se dispone que las 

autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial 

deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los 

cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. 

Los párrafos segundo y tercero del precepto invocado eslablecen los 

requisitos para que se lleven a cabo las visitas de inspección. En realidad. 

como dice Roberto Báez Martínez, "éste dispositivo legal de la Ley que se 

comenta, asienta la garantía de seguridad jurídica, preestablecida en el 

artículo 16 de nuestro Código Político Federal...• 71 

En relación con este artículo en comento consideramos criticable el 

hecho de que solo se inspeccionen y vigilen los -.vicios educativos 

respectos de los cuales se conceden autorizaciones y reconocimientos, 

quedando fuera de esa vigilancia los servicios que prestan las escuelas 

particulares que imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial. 

excepto los de educación inicial preescolar, según sa deduce del artículo 59 

de la misma ley. 

71 DAEZ MARTINEZ. Roberto. Ley Oencral de Educacjóo Comcptada Segunda edición. Editorial 
Pa: S.A. MCxico. 1996. pág. 168. 
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Al respecto, estimamos que también los estudios sin reconocimiento 

de validez oficial deben ser motivo de vigilancia por .parta de las autoridades, 

lo que permitiría elevar la calidad da estos y evitaría la creacion de escuelas 

J)8rtlculares "fantasmas•, pero no solo esto, sino que deben quedar 

comprendidos en el Sistema Educativo Nacional para que se les de la 

importancia que tienen, sobre todo si tomamos en cuenta que dentro de 

esos estudios está la educación técnica que reviste singular trascendencia 

para lograr una adecuada capacitación para el trabajo. 

Por lo tanto, proponemos que en la ley y el reglamento de la misma 

que se expidiera, se establecieran requisitos para et funcionamiento de 

planteles que imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial, y que 

estuvieran también bajo la vigilancia de las autoridades, naturalmente sin 

que se obstaculizara su actuación, habida cuenta que el fin de esta 

propuesta no es poner trabas a la educación impartida por los particulares, 

sino que se eleve en general la calidad de la educación en nuestro país, y 

que también esos planteles, por la importancia que llegan a adquirir. estén 

comprendidos en el Sistema Educativo Nacional. 

Con la propuesta que se hace habrá un mayor número de estudios 

realizados dentro de dicho Sistema, mismos que de conformidad con el 

articulo 60 de la ley tendrán validez en toda la República. Estimamos que 

esto es más apropiada pues aún cuando los estudios realizadas fuera del 
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Sistema pueden adquirir validez oficial, mediante su revalidación. ésta en la 

pnictica tiende a ser compleja por los diversos requisitos que deben 

smtiafacerse, ya que puede otorgarse por niveles educativos. grados 

eacalaras o por asignaturas u otras unidades de aprendiZaja. 

Cabe mencionar que el capitulo VI de la ley trata precisamente lo 

relativo a la validez oficial de estudios y la certificación de conocimientos, en 

donde entra lo referente a la revalidación y, por consiguiente, los estudios 

realizados dentro y fuera del Sistema Educativo Nacional. 

Por otra parte, la participación social en la educación es el tema 

principal del capitulo VII de la Ley, con lo cual se enfatiza la necesidad de 

que haya un proceso constante de comunicación que involucre no solo a los 

educadores y educandos, sino también a los padres de familia, a los 

consejeros de participación e inclusive a los medios de comunicación. 

El capltulo VIII de la ley trata lo concerniente a laa infracciones, las 

sanciones y el recurso administrativo, contampléndosa diversas maneras a 

través de las cuales pueden infringir las normas quienes prestan servicios 

educativos. Naturalmente, si lo hacen sufrirán las sanciones que' pueden ir 

desde la multa hasta ra revocación de ra autorización o retiro del 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Lo que significa que no son 

para siempre las autorizaciones o reconocimientos que se otorgan, toda vez 
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que están condicionados a qua se cumplan todas las normas sobre la 

matmia. 

Antes de concluir este apartado queremos repetir algunas preguntas 

qua desda 1983 hiciera Agustln Martinez Méndaz, las cuales en gran 

medida siguen vigentes e pesar de la Ley General de Educación, ·las 

preguntas son: •¿Porqué se ataca a la educación privada si ésta puede 

abatir el déficit educativo sirviendo a la clase media y alta?. Actualmente 

atrae a 8 millones de alumnos en todos los niveles educativos. de los cuales 

el 70 % de esta población escolar pertenece a la clase media y genera 250 

mil plazas de trabajo. ¿Porqué el gobierno obstaculiza el servicio educativo 

de los particulares, si es un requisito indispensable para el desarrollo de 

país y no es posible que el Estado solucione el problema educativo sino 

cuenta con su colaboración?. ¿Porqué está cerrando la Secretaria de 

Educación escuelas normales particulares o restringiendo el número de 

inscritos, si cada ano el ansia de educarse y de aprender abarca mayores 

grupos humanos.• 72 

Las respuestas e estas preguntes deben darles las autoridades 

públicas. Esperemos que esas respuestas sean a favor de todos los que 

-n interesados en la educación en nuestro país, lo que incluye tanto a los 

72 MAR.TINEZ MENDEZ. Agusdn.. op. cit. págs. 7 y 8. 
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particulares que quieren impartir la educación, como a los que desean recibir 

la misma. 

Cualquier decisión y actividad que se haga al respecto debe 

orientarse hacia el máximo anhelo en esta materia que es de elevar la 

calidad en la educación, para que sea un instrumento de progreso. 

bienestar y dignidad. Una legislación adecuada ayudará en mucho para que 

ese anhelo se cumpla y sea cada vez más una realidad acorde a nuestras 

necesidades educativas. 

:J. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se 

establecen las bases para la organtzación administrativa. comprendiendo 

tanto la forma centralizada como la paraastatal. Dentro de la primera 

encontramos las atribuciones que se confiaren a las diferentes Secretarias 

de Estado. 

Para efectos de nuestra investigación resulta interesante destacar lo 

relativo a Ja Secretaría de Educación Pública, misma que forma parte de la 

Administración Pública Centralizada, y a la cual le corresponden todos ros 

asuntos que tienen que ver con la materia educativa en todas sus 

manifestaciones, tipos y modalidades. 
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Concretamente senalaremos que el artículo 38 de la ley que nos 

ocupa es al que senara las atribuciones que le competen a la Secretaría de 

Educación Pública, de las cuales solamente nos referiremos a las que tienen 

que ver con la educación impartida por los particulares. Así, tenemos que la 

fracción J establece que corresponde a la Secretaría: 

1.- "'Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, 

incorporadas o reconocidas; 

a).- La enset\anza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, 

samiurbana y rural. 

b).- La ensenanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la 

fracción XII del Artículo 123 Constitucional. 

e).- La ensenanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, 

incluida Ja educación que se imparta a Jos adultos. 

d).- La ensenanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. ( hoy en dia denominada Secretaria de 

Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural). 

a).- La enset\anza superior y profesional. 

f).- La enser'\anza deportiva y militar, y la·cultura física en general; • 

Como puede apreciarse la primera atribución de la SEP está 

orientada en esencia hacia el ejercicio de un control de toda la ensetlanza, 

tratándose de la que proviene de escuelas oficiales, incorporadas o 

reconocidas. Para tal efecto, la Secretaría tiene la facultad de organizar. 



132 

vigilar y desarrollar ta ensenanza en dichas escuelas, lo que comprende a 

laa escuelas particulares. 

Estamos de acuerdo que para que haya uniformidad en la enseñanza 

debe existir ese tipo de vigilancia, sin embargo, si la Secretaría abusa de su 

facultad respectiva o haca un mal uso de fa misma se puede afectar en 

general la educación en nuestro país. Por lo tanto, es recomendable que se 

busquen mejores estrategias y acciones para que la Secretaría cumpla con 

esa atribución, eso requiere una participación activa de todas las escuelas 

incluyendo las privadas. mismas que no sólo deben someterse a la vigilancia 

por parte de las autoridades, sino que deben proponer y participar en 

mejoras para elevar Ja calidad de la educación. 

En la fracción 11 se dispone que también le corresponde a la 

Secretaría •organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en 

las escuelas e institutos oficialas, incorporados o reconocidos para la 

ensenanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares.• 

Con lo anterior puede notarse que las escuelas particulares pueden 

participar también en la educación artística, aunque corresponde de igual 

manara a la Secretaría todo Jo relativo a la organización y desarrollo de ese 

tipo de estudios. 
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La fracción V dal precepto que nos ocupa es da singular importancia, 

toda vez que mediante ella se otorga a la Secretaría la atribución de: "Vigilar 

que - -rvan y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación 

~lar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la 

Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación 

de las escuelas particulares al sistema educativo nacional.• 

Lo anterior nos parece muy criticable, sobre todo la última parte en 

donda se establece que la Secretaría puede prescribir las normas a que 

debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al Sistema 

Educativo Nacional. Esto significa que existen facultades amplias de la 

Secretaría para la incorporación, lo que nos parece incorrecto pues 

estimamos que esas normas no deben ser prescritas o establecidas por la 

Secretarla, sino que es el legislador quien a través da disposiciones legales 

debe establecer esas normas. El hecho de que se conceda a la Secretaría 

esa atribución se traduce en que los titur.-as pueden cambiar las normas a 

su libre arbitrio, que es lo que ha sucedido hasta la actualidad, lo que resulta 

a todas luces inapropiado ya que permite la arbitrariedad y criterios 

subjetivos, lo que se puede evitar con normas jurídicas establecidas en ta ley 

da la materia. 

En la fracción VI se estable que corresponde a la Secretaría "ejercer 

la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan 
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educación en la República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3° 

Constitucional.• 

Es evidente que las funciones de supervisión y vigilancia abundan en 

I• propia Secretaria, lo cual es correcto siempre y cuando no se atente 

contra las escuelas particulares, bajo el pretexto de que asa vigilancia 

implica una serie de requisitos y trámites que más bien representan 

obstáculos para la impartición de la educación privada. 

Finalmente comentaremos la fracción XV del precepto en cuestión, 

que establece la atribución que tiene la Secretaria para revalidar estudios y 

títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que 

acrediten. Esto implica que estudios realizados en escuelas no 

incorporadas, y por consiguiente fuera del Sistema Educativo Nacional, 

puedan ser revalidados, siendo esto acertado, pero lo mejor sería, como ya 

lo propusimos en su oportunidad, que se procure el que todas las escuelas 

particulares pudieran quedar incluidas en el Siatema, debiéndose fomentar 

el respecto las autorizaciones y reconocimientos da validez oficial de 

estudios. 
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Las faa.i._s que - COf'lC8CMn a la Secnttaria de Educación Pública 

no solamente estén previstas en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, sino que también se encuentran en la Ley General de 

Educación, asi como en otras disposiciones y normas, por ejemplo las del 

Reglamento Interior de la propia Secretaria, qua fue publicado en el Diario 

Oficial da la Federación el die 26 de Marzo de 1994. 

Corresponde ahora referimos precisamente al Reglamento Interior de 

la SEP para abundar sobre tas normas relacionadas con la educación 

impartida por particulares. Primeramente cabe mencionar lo que dispone el 

articulo 2" del Reglamento, diciendo que para el estudio, planeación y 

.mspacho de los asuntos que le competen a la SEP. ésta contará con varias 

unidades administrativas. dentro de las cuales está ta Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

Antas da considerar las facultades propias de asta Dirección, que es 

la que se relaciona con nuestro tema, conviene senalar una de las 

facul-s no dalegables qua tiene el Secretario de Educación, la cual está 

prevista en la fracción 1 del articulo 5° del Reglamento, consistente en: 

"Determinar, dirigir y controlar la pol!tica de la Secretaria y la del sector 

paraestatal coordinado por ella, de conformidad con la legislación aplicable, 
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con los objetivos. estrategias y prioridades del Pfan Nacional de Desarrollo, 

y con los lineamientos que el Presidente de la República expresamente 

sel\ala;• 

De Jo anterior se deduce que el Secretario depende de las 

detanninaciones del Presidente de la República para que pueda fijar la 

política educativa a seguir. Esto quiere decir que los criterios aplicables al 

sector educativo pueden variar cada sexenio, según los principios y 

prioridades que adopten las autoridades en tumo. 

Ahora bien, el articulo 15 del Reglamento es el que sellala las 

facultades que corresponden a la Dirección General de Acreditación, 

Incorporación y Revalidación, de las cuales únicamente transcribimos las 

que tienen que ver con la educación impartida por particulares, para 

después hacer los comentarios procedentes. Esas facultades están en las 

fraccionas siguientes: 

•111.- Proponer, y evaluar las políticas de la Secretaria en materia de 

autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios a los planteles 

particulares; 

IV.- Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar autorización o 

reconocimiento da validez oficial de estudios a partiC&Jlares para impartir 

educación en todos sus tipos y modalidades, con excepción de aquellos 
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casos en que dicha atribución este encomendada a otras unidades 

-inistrativas de la Secretarla; 

V.- Substanciar el procedimiento y emitir las resoluciones que 

rwvoquen o retiren la autorización o el reconocimiento de validez oficial de 

estudios respecto de los casas seftalados en la fracción anterior. en 

coordinación con la Dirección General de Asuntos Juridicos; 

VIII.- Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de 

Educación, los servicios educativos que se realicen en los planteles 

particulares incorporados a Ja Secretaría o que estén gestionando su 

incorporación a ella o que sin estar incorporados deban cumplir las 

disposiciones de la Ley General de Educación y, en su caso imponer las 

sanciones procedentes; 

IX.- Establecer los mecanismos operativos que garanticen el 

cumplimiento, por parte de los particulares, de los requisitos pedagógicos de 

los planes y programas de educación inicial y preescolar, así como también 

de 1- medidas que establece la Ley General de Educación para la 

impartición de educación a menores de edad; 

X- Proponer lineamientos generales conforme a los cuales los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 

otorgados por la Secretaria deban proporcionar becas; 

XII.- Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de las 

escuelas particulares que funcionen con autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios otorgados por la Secretaria; 
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XIII.- Evaluar la prestación del servicio educativo en las escuelas 

particulares que funcionen con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios otorgados por la Secretm"ia. • 

Refiriéndonos a cada una de estas facultades. haremos los siguientes 

comentarios: 

La establecida en la fracción 111 implica una actividad amplia de la 

Secretaría para ejercer un control sobre las autorizaciones y 

reconocimientos de validez oficial de estudios, es decir. la autoridad se 

reserva bastantes atribuciones sobre la materia 

De la fracción IV se deduce claramente que la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación tiene todas las atribuciones en 

materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y de 

ella dependera si un particular puede o no impmtir educacion. ya que 

mientras no exista un reglamento que sal\ale los requisitos que debe cumplir 

un particular para impartir ensel\anza en todos sus tipos y modali-s, se 

estará bajo las medidas subjetivas de las autoridades en tumo. 

En la Fracción V se sel\ala que la Dirección ~I que se comenta, 

_.. la encargada da llevar a cabo el procedimiento para retirar o revocar 

laa autorizaciones o reconocimiento de validez oficial de estudios a los 
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particulares, fo cual nos parece inapropiado pues deja al particular afectado 

.,. un -tado da indafanción, porque en este caso, dicha Dirección actúa 

como juez y parta. 

Las fracciónes Vflfl y IX implican una vigilancia sobre al cumplimiento 

a 1- disposiciones en materia educativa por parta da los particulares qua 

imparten educacion en cualquier grado o modalidad. 

En la fracción X se establece una facultad discrecional a la Dirección 

que se comenta, para fijar la forma en que los particulares que impartan 

educación proporcionen becas, sin fijar un mínimo, lo cual puede llevar a 

abusos por parta de fas autoridades. 

La fracció XII faculta a la Direccion General de Evaluación, 

Incorporación y Revalidación, para llevar un control de las escuelas 

pmticulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 

-los expedidos por fa Secretarla. 

Por último, la fracción XIII senara fa facultad que tiene la Dirección 

altas citada, para la evaluación necesaria para determinar la prestacion del 

servicio qua prestan las escuelas particulares. 
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Esto revela las amplias atribuciones que se otorgan a las autoridades 

dejando muchas veces con pocos recursos de defensa a los particulares. 

Por fo anterior. insistimos en la propuesta que hemos hacho en el 

sentido de que debe ser la Ley General de Educación y el Reglamento de la 

misma, que se expida a la mayor brevedad posible. los ordenamientos que 

establezcan todas las normas, lineamientos y criteños en los que deben 

basarse las autoridades para cumplir .sus labores de aplicación, vigilancia y 

evaluación de las tareas educativas qua llevan a cabo Jos particulares 

cuando han obtenido la respectiva autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios. 

ti. ACUERDO NACIONAL DE LA MODERNIZACION EDUCATIVA.. 

Durante el sexenio pasado se propuso la modernización del Estado 

abarcando todas las áreas y materias posibfes, dentro de las cuales estuvo 

también la educativa. Al respecto, cabe m.>Ci.,,_. que tuvo mucha 

importancia el Programa para la Modernización Educativa de 1990, del cual 

a su vez se derivó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, mismo que constituye una de las estrategias más sólidas 

en la modernización educativa. Dicho Acuerdo fue publicado el 19 de Mayo 

de 1992 y en él se establece como objetivo primordial alcanzar una 

educación de alta calidad con carácter y capacidad nacional que asegure 
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niveles educativos suficientes para toda la población, asr como reafirmar y 

...,..__.el oompromieo del Estado mexicano con la educación pública. 

E- acuerdo fue suscrito por el gobierno federal, los gobiernos de 

Ollda una de las entidades federativas de la República Mexicana y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como representante 

del magisterio nacional, sin tomar en cuenta Ja participación de las escuelas 

partiet.11-. 

El Acuerdo se compone de seis secciones. en la primera, denominada 

ªIntroducción•, se menciona la estrategia de modemización en donde la 

Rl!!lforma del Estado requiere que se aceleren los cambios en el orden 

educativo, para tal efecto se pretende una participación más Intensa de la 

sociedad en el campo de la educación. Así, habrá una nueva relación entre 

Estad<> y ta Sociedad, dándose una mayor oportunidad a los particulares que 

imparten educación en los diferentes tipos, niveles y modalidades. 

Al respecto y en su oportunidad, el Dr. Andrés Serra Roja dijo que: 

"mejorar ta calidad de la educación y de sus servicios de apoyo es 

imperativo para fortalecer la soberanía nacional, para el perfeccionamiento 

- la dernoaacla y para la modernización del país. La modernización de la 

educación requiere mejorar la calidad en lodo el sistema educativo, tanto el 

escolarizado, que abarca desde el nivel preescolar hasta el posgrado, 
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pasando por la educación técnica y universitaria, como el extraescolar, que 

comprende los sistemas abiertos, la educación y capacilación de adultos y la 

educación especial.• 73 

En la presente década el principal objetivo en materia educativa es 

elevar la calidad de la educación en todos sus tipos y modali-s. Así, los 

particulares tienen una función importante porque a ellos también les 

corresponde realizar sus mejores esfuerzos para mejorar sus servicios 

educativos en todos los aspectos. 

Actualmente el instrumento que sirve de base para determinar la 

política educativa es el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, por el 

cual el Poder Ejecutivo ha establecido sus criterios sobre la materia. En la 

introducción del Programa se dice que éste "se enmmea en el concepto de 

desarrollo humano: pretende lograr equictacl en el acc:eso a las 

oportunidades educativas y establecer condicionas que permitan su 

aprovechamiento pleno, trata de asegurar que la educación permanezca 

abierta también para las generaciones futuras, conforme a una visión de 

desarrollo sostenible, se dirige a alentar la participación y responsabilidad 

de los principales agentes que intervienen en los procesos educativos y a 

formar seres humanos que participen responaablenwnte en lodos los 

73 SERRA ROJAS. Andrá. Tgyectoria del Eltado Fpdr;ml "'k-if;soo D6cima cdicióa.. Editorial 
Ponúa S.A. Métic:o. 1991. pig. !J91. 
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limbitos de la vida social; además, se orienta a estimular la productividad y 

creatividad en el desempet\o de todas fas actividades humanas.• 7
• 

Mediante el programa se pretende dar cumplimiento a las nonnas en 

materia educativa contenidas en el artículo 3° constitucional y en la Ley 

General de Educación. Los propósitos fundamentales del Programa son la 

equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. 

La equidad se refiere a la calidad de la educación que se imparte. La 

desigualdad y heterogeneidad de condiciones sociales se reflejan en la 

educación y se traducen en disparidades en la calidad de la ensel'lanza y en 

sus resultados. Por eso, a través del Programa se pretende lograr servicios 

educativos de calidad, sobre aqueffos que se prestan en situaciones de 

mayor marginación. 

La calidad de la educación ha sido una preocupación constante de 

todos los que intervienen en el proceso educativo o se enfrentan a sus 

resultados. Naturalmente qua asto incluya a los particulares que se dedican 

a la ensananza. La calidad de los servicios educativos es producto de un 

conjunto de factores que concurran en diversos momentos y circunstancias. 

Por ello, implica una carrera continua en la búsqueda del mejoramiento, que 

74 Poder Ejecutivo Federal. Pmggma de P;prmllg Educativo 199.5 - 2000. Socn:taria. de Educación 
Pública.. México. 1996. pág. 9. 
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requiere de un esfuerzo constante de evaluación, actualización e 

innovación. 

El Programa también define prioridades. Todos los tipos, niveles y 

modalidades educativos son importantes, pues responden a necesidades y 

aspiraciones individuales y sociales. Sin embargo, se otorga la mayor 

prioridad a la educación básica, dentro de la cual los particulares tienen una 

participación trascendental toda vez que a través de sus servicios pueden 

contribuir ha alcanzar el objetivo de brindar la educación básica a un mayor 

número de personas y en diferentes áreas geográficas. 

En relación con esto, Rafael Villar Ji~nez ha dicho lo siguiente: •er 

programa dedica una atención especial a la educación básica por ser el 

instrumento más efectivo, para compensar la desigualdad, avanzar en la 

libertad, procurar la justicia y edificar una nación más democrática, mejor 

integrada, más armónica y más productiva... Se busca el concurso de 

voluntades en donde los particulares deben fundar su intervención para 

ser oídos en sus puntos de vista.• ~ 

Dentro del Programa una de sus principales secciones está dedicada 

a la educación básica, y comprende estrategias y acciones en las cuales se 

hace mención aspecffica a la educación que imparten los particulares. 

75 Vil.LAR JlMENEZ. Rafael. El Provama de Dga09llo F.4ygrtjyp 1995 - 2000 sus 
Rcperpusionq CD IM Egyelu Particulares CEDEP. MóUco. 1996. pis. a. 
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Concretamente se dice que: ·1os particulares participan en la función 

educativa en los ténninos establecidos por la Constitución y la Ley General 

da Educación. Su presencia significa frecuentemente la posibilidad de 

practicar opciones pedagógicas diversas que, de manera positiva, influyen 

en el proceso general de la educación. Al mismo tiempo, la SEP asegura 

que los principios y normas que rigen el quehacer educativo se observen, 

para atender el principio de unidad y garantizar el derecho de quienes 

reciben los servicios. Las escuelas particulares -con autorización o 

reconocimiento de validez de estudios para impartir la educación primaria y 

secundaria- brindan atención acerca de 7 por ciento de la matricula del pais. 

Al hacerlo se suman al gobierno y al conjunto de la sociedad en el propósito 

de Ofrecer una educación de calidad. Para facilitar la actividad de las 

particulares en las ténninos de la legislación en la materia, se continuará 

promoviendo la simplificación de las reglas administrativas y de operación 

en el Distrito Federal y se alentará a las autoridades estatales a impulsar 

acciones en este sentido.• 711 

Coma puede apreciarse en Ja parte final de lo antes transcrito, 

podemos damos cuenta que el gobierno ha reconocido el burocratismo y las 

trabas que se ponen a los particulares mediante una gran diversidad de 

•reglas administrativas y de operación•. Esperamos que efectivamente haya 

l
5 Poder Ejecutivo Federal. op. ciL págs. 4S y 46. 
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una simplificación de las mismas y sobre todo que verdaderamente se esté 

impulsando y facilitando la actividad de los particulares que se dedican a 

impartir educación. 

Es importante destacar que el impulsar la labor educativa de los 

particulares no trae ninguna competencia ni riesgo para el gobierno, por el 

contrario, se está colaborando en una actividad prioritaria que merece 

mejores esfuerzos. Esperamos que mediante una legislación adecuada se 

motive a los particulares para que coadyuven junto con el gobierno en la 

obtención de una de las metas más altas y benéficas para todo el pals 

consistente en elevar la calidad de la educación en todos sus tipos, niveles y 

modalidades. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Estimamos que la educación es el arte y la técnica de 

fonnar a individuos y comunidades, a través de la ensananza y transmisión 

de conocimientos, con el propósito de lograr el desarrollo y mejoramiento de 

los individuos que reciben dicha enseñanza. Además, la educación 

representa un instrumento de mucho valor que permite lograr cambios 

positivos en los individuos con el fin de que puedan estar preparados para 

las situaciones que enfrenten, por difíciles que éstas sean, así mismo, 

convirtiendolos en elementos activos y aptos para que contribuyan a 

transformar y mejorar la vida económica, social y cultural de un pueblo. 

SEGUNDA. La educación en México, procura alcanzar el desarrollo 

STnónico de las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a Ja 

patria y la conciencia de la solidaridad intemacional en fa independencia y 

en la justicia, y en razón del titular que la presta se clasifica en pública y en 

privada. La primera es una función propia del órgano estatal, y por 

consiguiente esta a cargo del Estado, Por su parte, la educación privada es 

ta actividad que desempeñan Jos particulares con el propósito de satisfacer 

tos requerimientos de individuos en materia educativa, con apego a los fines 

y criterios que establece el artículo 3° constitucional, para lo cual, habrán de 

contar con tas autorizaciones necesarias que, en su caso, deban dar las 

autoridades competentes, para que se pueda realizar tal función. 
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TERCERA. Existen algunos factores que pueden sel"\alarse como 

causantes de la problemática educativa que enfrentamos, siendo los 

principales Jos siguientes. a).- La crisis económica por la que atraviesa el 

país, misma que origina varias consecuencias graves que repercuten en la 

educación, por ejemplo, el desempleo, el hambre y la pobreza motivan que 

algunos grupos humanos en lugar de dedicarse a la educación se involucren 

en actividades de subempleo que les permita cubrir sus necesidades más 

apremiantes. b).- La desigualdad educativa, al respecto, es necesario 

aceptar el hecho de que nuestro sistema educativo creció en forma desigual, 

es decir, los beneficios se dan más en las zonas desarrolladas que en las 

menos desarrolladas; en las zonas más pobladas que en las menos 

pobladas. De esta forma la escuela llegó más tarde a los Jugares más 

pobres, menos desarrollados y más dispersos. influyendo de manera 

negativa en el aprovechamiento escolar. 

CUARTA. Consideramos que la educación impartida por los 

particulares tiene como base la libertad de trabajo, así como la libertad de 

enset\anza. Ambas son garantias individuales que concede nuestra Carta 

Magna, en sus artículos 5° y 3° respectivamente. por tal razón, los 

particulares tienen el derecho de impartir educación en todos sus tipos, 

grados y modalidades que deseen, sin que el Estado pueda restringir tal 

derecho. salvo en los casos y con las condiciones que la misma Constitución 

Federal establece. Es decir, que de acuerdo con lo que señala nuestra 
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Constitución, el Estado tiene la obligación de dirigir y orientar el Sistema 

Educativo Nacional. toda vez que la función educativa le corresponde 

principalmente a éste. pero al mismo tiempo. la Constitución conceda a los 

particulares la libertad de poder colaborar con el Estado en esta función, con 

las limitantes de que la educación que impartan sea laica, y por lo que 

respecta a la educación primaria. secundaria y normal obtengan 

previamente la autorización correspondiente, fuera de estos casos. el Estado 

está obligado a no obstaculizar, limitar o negar el ejercicio del derecho que 

tienen los particulares para impartir educación. 

QUINTA. Dentro del orden jurídico fundamental tenemos que la 

Constitución Política de 1857 estableció en su artículo 3º una auténtica 

garantla individual de libertad en materia de ensef\anza, toda vez que sin 

restricción alguna se postulaba que la ensenanza era libre, significando esto 

el hacho de que todo individuo tenía la facultad de impartir educación sin 

que las autoridades públicas pudieran imponer límites u obligar a los 

particulares a adoptar determinados programas o planes educativos. 

SEXTA. En el texto original de la Constitución de 1917 no se 

estableció la libertad de ensenanza de una manera amplia, ya que se 

senalaron algunas restricciones para enfatizar las caracteristicas que debe 

tener la educación impartida por el Estado. Dentro de esas restricciones está 

el no permitir al clero su participación en la materia educativa, debido a los 



ISO 

prejuicios que en el sigro pasado originó con motivo del poderío que tenía la 

Iglesia. Una consecuencia de esos prejuicios es que finalmente la libertad de 

enset\anza que esbozó el artículo 3° constitucional quedó con prohibiciones 

y limitaciones, toda vez que se estableció que la ensenanza sería laica y 

que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podían 

establecer o dirigir escuelas primarias. 

SEPTIMA. El artículo 3° constitucional en el presente siglo ha sido 

refonnado en diversas ocasiones. concretamente en los anos de 1934. 1946, 

1980, 1992 y 1993, demostrando que ha sido una disposición elástica a las 

poHticas de diversas administraciones y que además ha provisto al Estado 

mexicano de un elemento que le otorga el dominio sobre la educación en 

general, superando las diferencias ideológicas, políticas y religiosas de los 

diversos sectores del pais, al sobreponer a todos el amor a la patria. 

Desafortunadamente, para la educación impartida por los particulares las 

modificaciones no siempre fueron acertadas, ya que en algunas se 

establecieron facultades discrecionales a favor de las autoridades públicas. 

especialmente en cuanto a las autorizaciones que se conceden a los 

particulares que se dedican a la tarea educativa. 

OCTAVA Nos parece criticable la última parte contenida en la 

fracción 111 del artículo 3° constitucional, en la cual se dispone que para que 

el Ejecutivo Federal pueda determinar los planes y programas de estudio 
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considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

diversos sectonos SOciale• involucrados en la educación. Hasta aqul el 

precepto es correcto, pero lo censurable es que hasta el momento nunca se 

toma la participación de las escuelas particulares, las que también deberían 

emitir su opinión para que se elaboren los pfanes y programas de estudio, y 

no unicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por 

consiguiente, proponemos que dicha fracción 111 sea adicionada en el 

sentido de que se agregue a fas escuelas particulares para que también 

puedan emitir su opinión cuando se determinen los planes y programas de 

estudio. Dichas escuelas bien podrían hacer oír su voz ya sea en forma 

individualizada, o bien, a través de las asociaciones que agrupan diferentes 

instituciones particulares. 

NOVENA En virtud de que la vigente Ley General de Educación 

establece algunas facultades discrecionales, respecto a las. autorizaciones y 

reconocimientos de validez oflcial de estudios, como por ejemplo, los 

requisitos que - cumplir el personal docente, las condiciones higi6nicas, 

de seguridad y pedagógicas que deben tener las instalaciones, la 

manifestación de que si los planes y programas de estudio son procedentes, 

y la fijación del mfnimo de becas, entre otras, estimamos que debe 

estat>lecllirse una nonn.tiVidad nWS -=acta, por lo cual, proponemos la 

creación de un Reglamento de la Ley, con el fin de obligar a los funcionarios 

y a los paniculares a su estricto cumplimiento. en ef que se prevenga. entre 
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otras cosas, los requisitos y trámites que los particulares deben cumplir para 

obtener la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios. 

para impartir educación. Y dejar de basarse en criterios personales como ha 

venido sucediendo. Naturalmente, habrá de buscarse el no obstaculizar ni 

dificultar los requisitos y trámites a seguir para que pueda impulsarse 

correctamente la educación impartida par los particulares. 

DE CIMA Proponemos que en la Ley General de Educación y en 

el Reglamento de la misma. que se expidiera. se establezcan requisitos para 

el funcionamiento de planteles que imparten estudios sin reconocimiento de 

validez oficial, principalmente aquellos que van dirigidos a la capacitación 

para el trabajo, así mismo, que estuvieran bajo la vigilancia de las 

autoridades, lo que evitarfa la creación de tantas escuelas "'fantasmas•. que 

en lugar de dar una preparación adecuada, ocacionan verdaderos fraudes a 

los padres de familia y a los alumnos. naturalmente sin que se obstaculizara 

su actuación, habida cuenta que el fin de esta propuesta no es poner trabas 

a la educación Impartida por los particulares, sino que - •I•- en general la 

calidad de la ensenanza en nuestro país, y que tambi6n esos planteles, por 

la importancia que llegan a adquirir, estén comprendidos en el Sistema 

Educativo Nacional. 

DECIMA PRIMERA: Es importante reconocer que las escuelas 

particulares, se han multiplicado, a pesar de las muchas trabas que las 
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autoridades les imponen para su funcionamiento. sin embargo, éstas han 

-mostrado que con la calidad - enset\anza que Imparten, su demanda es 

cada día mayor, por eso, es necesario qua fas autoridades les reconozcan el 

-rectto que tienen para impartir educación, dandoles todas las facilid-s 

para su creación y funcionamiento, en lugar de entorpecer y limitar el 

-rvicio que prestan, con lo cual, estas instituciones contribuirían en mayor 

medida con el Estado a terminar con el analfabetismo y elevar la calidad de 

ensal\anza, para crear mejores condiciones de vida que permitan a los 

individuos y a la sociedad una superación constante, pues nadie duda que 

en donde existe una mejor educación habrá también un mayor progreso. 
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