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X N T R o D u e e X o N 

La educac16n en la época primitiva era adquirida a través 

de la imitación. posteriormente el hombre antl9uo se dedicaba a 

la formación de los nitlos y jóvenes en sentido militar. es 

decir. únicamente se dedicaba a ensenar de acuerdo a la 

situación que se vivia. pero son los romanos que mediante la 

expansión territorial se dan cuenta de lo necesario de aprender 

las costumbres e idiomas de los pueblos sometidos para el 

oobierno de los mismos, creAndoae e•cuelas para tal fin. 

En la Edad Media la educación va a tener como principio el 

elemento del aapiritu. ya que aparece el cristianismo que se va .. preocupar <inlcamente del perfeccionamiento del alma. 

olvidándose del individuo como tal. paro con el tiempo los 

pueblos se dan cuenta de que va existir una gran diferencia de 

clases sociales y que no se pueden dedicar únicamente a los 

beneficios celestiales. por lo que mediante diversas luchas se 

van a crear escuelas donde van a enseftar al individuo a 

reconocer lo que su.cede a su alrededor y la importancia para 

los pueblo• comunión de fuerza y poder. 

Pero va a aer ha•ta principio• del aiqlo xv:r:r. con la 

Declaración de loa Derechos del Hombre. cuando le dan 

importancia éstos como alqo inherente asi mismo~ cre~ndose por 

primera vez escuelas obliqatorias para todos los individuos. 
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pero en especial para los menores. las cuales estarán a carQo 

del Estado. mlsmas que se van a encarc;iar de la formación del 

nifto en su aspecto moral. fisico e intelectual. 

Por lo que el Derecho a la Educación es la capacidad del 

hombre para adquirir conoclmlent.os que le ayuden interna y 

externamente para mejorarse a travéa de sus relaciones con la 

familia y el Estado. 

En México el ejercicio del Derecho a la Educación se va 

llevar a cabo por la Secretaria de Educaci6n Pública que ha 

creado el proorama para la Modernlzac16n Educativa. el cual se 

va a encarqar de la admlnlstraci6n. planeaci6n e lmpartlcl6n 

r;teneral de la enseftanza, con el objetivo de desarrollar al 

máximo las facultades del menor. para que éste logre una mejor 

vida; y al mismo tiempo cumplir con los retos planteados para 

el mejoramiento de la enseftanza. 

Es necesario también hacer notar la importancia social, 

económica y politica que tiene el nivel educativo en un pais va 

que en él radica aran parte del desarrollo del mismo. Por eso 

tenemos una c;¡ran responsabilidad con la niftez. esto e& el 

reconocimiento a su persona y respeto de sus derechos. 

Actualmente la infancia atraviesa, una situación dificil 

para ser válido este derecho, por lo que es necesario hacer un 

llamado a la sociedad, para que ellos puedan ejercer éste 
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derecho mediante propuestas que ayuden a desarrollar en los 

menores sus aptitudes individuales a través de una 

responsabilidad social y moral que lo ayuden a ser útil a la 

misma. 



e A p r T u L o p R r • B R o 
EVOLUCXOlll DBL DEJIBCHO A LA EDUCAcro• 

A) Antecedente• del derecho a la educac16n. 

4 

Los antecedentes de la educación tiene un sentido humano y 

social, son hechos que se realizan desde lo• oriqenea de la 

sociedad humana, se le caracteriza como un proceso por medio 

del cual la qeneraciones van adquiriendo los u•os y costumbrea,. 

las prácticas y hábitos, las ideas y creencia•, en una palabra 

la forma de vida de las qeneraciones adultas. 

As{ mismo busca sus relaciones con otros f'en6menos,. las 

ordena y clasifica, indaqa los factores que lo determinan,. las 

leves a que se haya sometido y los fines que persique. 

El Estado trata de orientar y diriqir la educación. Dicta 

normas y disposiciones para reqular la vida educativa. mediante 

cierta leoislac16n basada en los idearios político• de la 

6poca. 

En suma la historia de la educación describa y explica en 

sucesión cronolóqica la vida real de este fenómeno, seftalando 

los preceptos jurídicos que han tratado de reqularla, as{ como 
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las doctrinas v técnicas que buscaron interpretar y realizarla 

del mejor modo. 

1.- Epoca prehispánica. 

La educación de Jos pueblos históricos se ha ido qestando 

lentamente. En los oric;¡enes de la. vida el hombre es dominado 

por la naturaleza.. él era el más débil e 1 ndefenso de los 

seres. Uno de sus recursos al paso del tiempo pudo convertirlo 

en el soberano de la creación: la inteliqencla. 

Los pueblos primitivos poseian una estructura educativa 

muy simple: los uso• v las costumbres .. las ideas religiosas v 

los ritos primitivos son asimila.dos por los jóvenes sin un 

mecanismo complicado. La forma de vida de las generaciones 

adultas se transmiten a los niftos y a los jóvenes por mera 

imitación: es una rutinario adaptarse a la.a necesidades 

materiales Y reliqtosas de la comunidad en que viven. El nifto 

de inicia poco a poco en las diversas ocupaciones de la tribu: 

construcción de utensilios, en 1 a. pesca y caza, en la 

agricultura., etcétera. Se trata de una educación espont6nea y 

natural. El carácter esencial de este tipo de educación es que 

no tiene conciencia del proceso formativo; no precisamente por 

que el nlffo y el adolescente no tenqan conciencia de lo que 

imitan, sino por que no se cae en 

esfuerzo espontáneo y natural la 

la cuenta de que por ese 

qeneraciones jóvenes van 
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asimilando los bienes culturales de la sociedad a la que 

pertenecen. 

La educación primitiva se limita al presente inmediato, lo 

que hace al propio tiempo que •ea lnclu•lva o 9lobal, como 

quiera se abraza en cierta unidad inseparable a uaoa ritual••· 

arte Y moral. ~odo eato con un fondo lftáolco. 

Por lo que se puede decir que la educación d• lo• pueblo• 

primitivos de la época prehispAnlca •• caracterlzai 

ll Por la imitacl6n servil 

2) Por un carácter predominantemente social 

3) Por ser estAtlco 

4> Por su forma qlobal 

5) Por su fondo reliQloso 

como hemos visto. las únicas cosas que importan al hombre 

primitivo son sus inmediatas necesidades cotidianas y el modo 

de vencer las resistencias que a su aatiafaccl6n se pueden 

oponer. Consiqulentemente tiene muy de•arrollada su• facultades 

perceptivas, pero no las reflexivas. 

Con el t lempo va a a.parecer una evolución lnteoral en el 

ser prlmltivo, que ocurre bajo las suqerenclaa del má• apto, e• 

entonces cuando en el ámbito de la educación va qanando 

terrenor porque junto a la imltacl6n servilr surgen nuevos 

intentos que orientan los pasos de los jóvenes, es decir, el 



adulto quiere conducir ya a la comunidad. 

tradicionalismo. 

As¡ nace el 

El tradicionalismo es aquel intento que hace radical el 

proceso educativo en la mera tran•mislón de bienes culturales, 

en la simple comunicación de conocimientos, usos y costumbres 

del pasado sin acooar laa nueva• adquiaiciones. 

En suma: la educación tradicionalista tiene conciencia de 

su pasado. ya no •e conforma con el proceso imitativo de la 

época primitiva, introduce los método• inductivos y didácticos 

conservando as[ en las qeneraciones jóvenes la tradición 

cultural (ritos, reliqión, costumbres, etc.>, llevando a cabo 

esta tarea para promover cierto tipo de educación. La educación 

tradicionalista adquiere peculiares estructuras en loa del 

pueblo Hebreo y los Persas. 

La educación del pueblo Persa va a tener una gran 

importancia en la formac16n del hombre antiguo. debido a que el 

poder público va &uperando poco a poco al poder teocrático 

sacerdotal1 ya que suroe el Estado como un nuevo factor en la 

educac16n y llega a compartir con laa 

derecho de encauzar la cultura 

tradiciones religiosas •l 

V la formación de la 

generaciones jóvenes. El Estado no rompe con la reliq16n. Asi 

aparece un tipo de --educación nacional"º, esto es, una 

educación por parte del Estado y no únicamente dirigida por la 
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reliq16n. En este aapecto Persia viene a ser una transición 

entre Asia v Europa antigua; el principio nacional va 

absorbiendo poco a poco el principio teocr&tlco. 

2.- Epoca Colonial. 

La época colonial se va dividir en do• perlodosa 

a) La educación del hombre anttouo. 

GRECXA.- Con los qrleqoa se lnauQura otro estilo de 

cultura y educación. Los nuevos hombrea •• dan cuenta de que la 

cultura puede tomar libremente cauaes diferentes de 

marcados por la tradición. El hombre percibe que 

los 

las 

tradiciones proceden de su voluntad y de su tntell9encla, de 

las profundas enerqias de su ser: lleqa a tener conciencia de 

su libertad, de su intrínseco valor, de su jerarquia en el 

mundo. Y en ese Instante se eleva al ranoo da persona. 

Los orieqos vienen a deaiqnar el carácter esencial de la 

educación va que al descubrir•• c0tn0 per•ona,. dicha educac:i6n 

ae va basar en el cultivo de las aptitudes humana• en la 

conformaci6n de las dispoaiclonea del hoabre para acrecentar un 

aaber1 en una palabra es una educac16n forma.! que se propone 

ennoblecer y ejercitar las capacidades y las formas del 

espíritu humano. 
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Los poemas homéricos tienen una importancia en la historia 

griega. La educación en el mundo homérico tienen un carácter 

eminentemente práctico. En ésta época los grie9os han alcanzado 

ya la forma de gobierno Estado-Ciudad, pero aún carece de 

escuelas. 

La educación t lene prop6altos querreroa en ésta época de 

luchas. El cultivo del cuerpo es el de•ignio más estimado de la 

vida. Pero las relaciones de los hombres y de las ciudades 

entre al. pronto despiertan los ideales de una formación más 

libre e intelectual. 

En el siglo XX a. De J. c. Llcur90 organiza el Estado y la 

educación en Esparta. Con c;iran acierto percibe la importancia 

del Estado en las tareas de la educación, hace el poder 

politlco-mllitar el centro de gravedad de la convivencia 

humana. 

En efecto todo espartano pertenecia al Estado, el que lo 

educaba en un sistema de escuelas públicas. Hasta la edad de 

los siete anos. la educación estaba confiada a la madre que 

procuraba preservarle del miedo y la poltroneria. Austeridad y 

dureza eran los medios recomendables para fortificar la niftez. 

A partir de los siete anos se inicia la educación pública, 

obli9atoria para todos e impartida en establecimientos de tipo 

militar. 
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En la educación espartana predominó la orientación 

Qimnástica que tiene por objeto procurar la resistencia 

corporal debido al militarismo. Pero con el tiempo adecuó la 

educación en con•onancia con lo• fines del Estado. 

La educación atenten•• se dlatlnque porque aurga el ideal 

de la formación completa del hombre: colocar al mi•mo nivel la 

educación fisica y la educación intelectual. 

ROMA.- La historia da Roma tiene enorme importancia para 

los pueblos europeos. ha creado un sistema. de instituciones 

políticas y sociales que han determinado el de•arrollo ulterior 

de la historia universal. 

En los primeros tiempos Roma tuvo un tipo de educación 

doméstica. la vida familiar era la principal institución donde 

se educaba el n1fto1 a falta de escuelas el nif'lo se educaba en 

la vida cot id lana a través del trabajo de los padres, eran 

educado• fundamentalmente para que un dla pudieran •ervlr a la 

patria y por ello se les tiene que ln&truir en la oroanizac16n 

del estado y en las instituciones d• los antepasado• .. 

Andando el tiempo, la creciente complejidad de la vida 

impuso la necesidad de otro tipo de educación suministrada por 

la influencia de los qrandes factores de la vida social, 

surgiendo las primeras escuelas Elementales .. Estas ofrecen un 
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carácter utilitario v realista atento a la socialización del 

joven ciudadano y vincula a la tradición patriótica la 

educación fisica con el propósito práctico ya que era esencial 

para la vida de un soldado. 

Desde mediado• del siQ'lO XXI: a. c. Roma tiene Qrandea 

cambios politicoa y sociales que repercuten en la vida 

educativa. Al extenderse su dominio fuera de Xtalia v la 

1nva•i6n de la cultura heleniatica. se propic16 que la cultura 

romana dejara de ••r e•trlctamente nacional y acooiera otros 

elementos culturales. por lo que generó una visión más general 

en torno a la necesidad humana. 

Al surQ"lr la educación humanística. nace la escuela de 

gramática. es decir la educación secundaria la cual tenia como 

proqrama instruir en el arte de hablar y escribir en orieqo y 

latinr asi como pequeftos aspectos de geografia. aritmética. 

qeometria. a&tronomia. teoxio musical. que con ello se venia a 

dar una verdadera educación enciclopédicar una educación propia 

del hombre libre. 

Po•teriormente suroe la en•eftanza superior terciaria. 

también 1 lamada la eacuela del rethor que era la rama del 

saber. su proorama de estudios era amplio. pero lo mAs 

importante era la retórica. Con el tiempo. la educación 

retórica caY6 en un formulismo; pero el auge de la ciencia del 
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derecho y de la f i lolog ia r hizo que la educación terciaria 

pronto tuviera escuelas de derecho. 

Estas lnatltuclones hicieron po•lbl• el nacimiento de laa 

Unlversldadea en Roma. Una de las primera• Unlvaraldade• rue el 

Ataneo fundado por el emperador Adrlano; ea orlolnan con la 

idea de reunir no sólo dlveraaa dlacipllna•r sino tamb16n a loa 

maestros v discipuloa que a ellas se consaoraban. 

B) La educacl6n en la Edad Media. 

La educación en la Edad Media inicia con la idea de una 

consciente subordinac16n del conocimiento a loa qrand•• 

objetivos da la fe y el dooma; ve en la ciencia •6lo la faena 

del intelecto. para expresar conceptualmente lo que posee de 

manera cierta en aent lmlento y convlcc16n rel iQiosa.. La 

educación esta época tiene por consiquiente. como punto de 

partida. la doctrina eclesiástica y como meta final el 

desarrollo del espiritu. 

El rasQo dominante de la nueva PedaQ09la •• la 

importancia central que toma la fiQura de Cristo como paradloma 

de la vida humana. a este proceao de educación y formaci6n 

cristiana se le llama. ''educación criatocéntrica ... El término 

sloniflca expresamente un tipo de educación conforme a la vida 

de Cristo. 

-------··-------~------·-----~·--·--------~---~--.--.._......._ ... _ _, .. _ .. ,~---·--.. 
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Hacia el siglo vrrr comienzan a dibujarse los perfiles 

étnicos y políticos de las nuevas naciones europeas. en las 

cuales van a participar cuatro clases sociales; los nobles, los 

clérigos, los burqueses y los aldeanos. Los dos primeros 

gobiernan en un principio, posteriormente los habitantes de las 

ciudades se hacen libres y ricos e inf luven de modo viqoroso en 

la vida social. 

Carlomaqno es el primer monarca que advierte que un pueblo 

poderoso es una unidad de sentimientos y educac16n. Su acción 

educativa fue inmensa, la deseada orc¡ra.ntzac16n docente de su 

reino lo llevó a promulqar una verdadera Jeqlslación educativa: 

en una continuada serie de decretos leqtslativos llamados 

..... caturalas••, orqani26 el sistema de enseftanza; le preocupó 

desde lueqo la cultura del clero y los monjes. 

Carlomaqno no se limitó tan sólo a elevar moral y 

culturalmente al clero; concibi6 el plan de educar a todo su 

pueblo con un central propósito reliqioso. La capitular del ano 

802 prescribla que todos sus súbditos enviaran a sus hijo• a la 

e•cuela; de ••te modo se lleqaba a la idea de la obliqatorledad 

de Ja enseftanza. 

Durante la sec¡yunda mitad de la Edad Media~ la 

''escolástica•• trajo consiqo un cambio importante en la manera 

de concebir y ensenar la ciencia y la teologia. El término 

"''escolástica•• significó inicialmente el conjunto del 
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saber. tal como era transmitido en la enseftanza de tipo 

clerical. La vida espiritual de esta época ae somete a la 

autoridad de los pensadores cláaicoa .. •• quiere enseriar la 

ciencia y la filosofia y no lnve•ti9ar y flloaofar por cuenta 

propia. De ah( que el método caract•riatico de la eacolástica 

sea el deductivo en forma stlog[atlca. tan propia para exponer 

y presentar verdade• ya encontradas .. pero muy limitada.a para el 

descubrimiento de nuevas tdeaa. 

En suma.: .... Ja escolástica es un movimiento intelectual 

oriundo de la Edad Media.. preocupada por demo&trar y ensaftar 

las concordancias de la razón da la fe por el método deducttvo

st loqistico. conducente a eliminar la• posibles contradicciones 

de las verdades transl lml tas en materia de doQma para los 

filósofos y te6lo9os de la lolesia"". 1 

En los albores del siolo xrr •• opera un cambio importante 

en la vida cultural de Europa. Se de•plerta en las cla•ea 

nobles cierto afAn de cultura, loa habitantes de la• ciudades 

1 leoan a ser meno• pobre• y apetecen un réoimen d• vida m6.s 

elevado: se vuelva a deacubrlr la belleza del mundo y se 

apodera de las qentes un fuerte anhelo de felicidad terrena. 

CIT. Larroyo,. Francisco., .... historia Comparada de la Educación 
en Mé."Cico. :za de. Edit. Pomia. México 1982. Pág. 57 
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Los efectos educativos de estos nuevos intereses se 

plasman en tres tipo• de educación. características de la Edad 

Media: la educación caballeresca. la educación ciudadana y la 

educación qremial. 

La educación caballeresca tiene el ideal formativo del 

caballero en la antlqua educación c;ierm6.nica. E•ta se hallaba 

determinada por la auces16n hereditaria de la• familias y tenia 

un ideal heroico de la vida 

La educación del caballero estaba dlriqlda a la formación 

espiritual Y formac16n fiaica- La primera no tiene carácter 

cientiflco como la educación monástica. si no ª" 
predominantemente estética. es inspirado en las epopeyas Y los 

cantos de los trovadores. La educación flaica se dedica al 

manejo de la• armas y la destreza por la lucha. 

La educación ciudadana nace con el surgimiento de las 

ciudades (municipio• libres) Y la creación de la• clases 

obreras. tuvo oran influencia en éata campo. ya que estaban 

formado• por los burqueaes. qulenea eran habitantes que tenfan 

un nivel económico elevado. al qrado de que dichos habitantes 

conquistaron el derecho de admlni•trar la ciudad en la que 

vivfan. formAndose asI una tercera cla•e social. que más tarde 

fue llamada el ''tercer eatadoºº. 
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Dicha institución puso particular importancia. en el 

aprendizaje de la lenqua mates-na, se en•efta el lat.in,. lo más 

esencial en 9eoorafia y cidncias natUrale•, así como la lectura 

Y escrit:ura-

En cuanto a la educaci6n Qremial,. un r••oo caract.eri•tlco 

de a•ta época fue ta a•ociac16n de per•on•• dedicad•• a la 

miama prorea16n. En la• ciudad•• lo• arta•anoa de un mie.-o 

oLiclo ae reunieron en asoclacion•• la• cual e• 1 la.maJ:"on 

qremtos; la el••• de •n••ftanza awn1nlatrada era técnica,. 

industrial v col'Htrcial. •• real izaba en la vida cotidiana de 

loa ~allerea v empresas. 

Varia.das circunatancia• van a determinar el nacimiento y 

desarrollo de la• universldade• europeas en al atqlo xrrr; el 

interno desenvolvimiento de las escuelas monAsticas y 

catedráticas .. eJ. influjo de la creencia v teoloqia árabe asI 

como la orqanizac16n qremial de la sociedad. 

El nombra inicial que llevaron ••t•• inat1tuc1one• fue el 

de ~~•tudiWft gen•rate•• que •iqnif'icaba un plantel general para 

todo• loa ••tudiant:•• preparado• .. •in di•tinc16n de raza o 

nactonalid•d- Con el tiempo el término ~-atudiwn oenera1e·· •• 

utl11z6 para nombrar al conjunto de ciencia•.. al estudio 

qeneral del saber~ 
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Sólo hasta más ~arde, hacia fines del siqlo XIV, dicho 

término fue reempla.zado por el de ..... universlt:as'', esto ocurre 

cuando el a•tudlo general 1 leqa a oroanizarse en forma de 

corporación de maeatro• y alUlllho• adquiriendo un sentido de 

ln•t1tucl6n docente Y d• lnv••tlqaclón dedicada con libertad a 

todas l•• rama• del aaber. 

A pesar de que las unlveraldad•• eran "'6.• lnstltuclones 

docente• de lnveatlqac16n, qua •• preocupaban lft6a de transmitir 

y retener conocimiento• ya adquirido•, 

verdade•. t uv 1 eron una lnf'luencla 

que por deacubrlr nueva• 

perdura.ble y benéf lea. 

D••plert:a el Qusto por loa eatudlo• auperlorea e influyeron 

•obre la• escuela• de cultura media ele•anta.l, elevándola& y 

proveyéndolas da maestros capacitadoa. 

3.- Epoca Independiente. 

El tránsito de la Edad Media a los t lempo• modernos o 

independiente• •• proQre•lvo. la linea de demarcación entre una 

v otra época no •on exacto•. 

El fermento intelectual v pedaoógico del •Jqlo XIV •• el 

Humanisano que alude a lo• conoclraianto• qua tienen un interA• 

preferentemente huma.no. que forman y cultivan al hombre como 

tal. 
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El humanismo hab{a venido labrando y fortaleciendo la 

libertad individual, con visión histórica de la antiQUedad y su 

••piritu critico. 

Posteriormente surgen los reformador•• que junto con la 

iolesla Cat6llca admiten la idea de la revelación, esto ••· la 

manlfestacl6n •obrenatural de la verdad divina y eu tradlcl6n a 

través de lo• •lolo•. Tal actitud ... l 1&11\a 

peda96Qlco 00
, como quiera que ve en la• relacione• con dio• y 

su revelación. •l propósito final del proceso educativo. 

Entre loe orandes representantes de esta tendencia tenemos 

a Lutero que habla de la necesidad de enviar a los nlftos a la 

escuela con la idea de la enseftanza obllQatorla1 hace 

responsables a los padres de la educación de los hijos. pide al 

poder público la orqanizaci6n y la obliqatoriedad de la 

enseftanza que debe tener como centro la formación reliqiosa de 

la juventud. en consonancia con el cuadro de estudioa y 

recomienda nuevo• procedimientos de qran importancia para la 

formación de buenos maestros. 

El •iqlo xvi:i: sacu.de a Europa con un fuerte movimiento 

intelectual. se supera la ciencia de loa antiquos; •n la tierra 

se descubren nuevos paiaes. y nacen nuevas clencl•• y laye•: 

pues esto ya no puede mantenerse el viejo tipo de educación 

predominantemente filosófico y humanista. 
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Comprendiéndo11e as[ el nacimiento de una nueva tendencia 

educativa, cuya fórmula h1st6rica recibe el nombre de 

--realismo pedao6o1co• •. El real tamo como doctrina educativa 

proclaft\& y exiqe la demostración y conocimiento de las cosas al 

propio tiempo de la• palabras. E• decir. que loa nuevo• 

pensadores de la Pedaoooia moderna condenan la enseftanza verbal 

y memoriat.a v crean una nueva didáctica, la que se a•iona por 

medio de la 1ntu1ci6n directa de laa coaaa. 

John Locke pedaoooo d• é•ta época propone una nueva 

educación a la cu.al 1 lama ..... educaci6n int.eqraJ • • q.ue comprende 

traa fine•: educac16n f[atca, intelectual v moral. 

El atolo XVXX ea de qran importancia debido al impulso que 

empieza a tener la educa.c16n de las clases populares. esta 

nueva orientación pedao6oica correspondía. enteramente a un 

hecho económico y social, con•iderando que la. clase trabajadora 

podia y debla tener un papel preponderante en la vida 

colect 1va. lo que •6lo era. pasible en caso de que el la l laoase 

a. ser °"ª culta y conaciente d• •u poder. 

Alqunos gobierno• comprendieron con hondura el alcance de 

la nueva Pedaoovia y la lmpor~ancla de la cla•e arteaana en l• 

vida social y con prelftura realizaron nuevos idea.lea pedaoóqico• 

de la época. Bartolomé Keckerman no sólo pedia que el Eatado ae 

preocupara de fundar y sostener escuelas 1 hacia notar que el 

Estado y no la Iqlesia debla administrarlas. 
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Bajo Ja influencia de estas ideas suroe la primera 

reqlamentac16n educativa creada por Andreus Revher.. documento 

que recibió el nombre del --schul-methodua••, cuya• principales 

dispo•iciones conciernen a: la frecuentación escolar .. método de 

aprendizaje, manual de en•eftanza Y proorama de eatudioa. 

Son objetos de estudio: Ja lectura, la eecrit:ura.. la 

Reliqión, el C41culo, 

conocimiento de las 

Jaa Ciencias Naturales, 

cosas habt t ua le• de 

Ja Geooraffa Y el 

la vida. Esta 

reqlamentactón es de oran Importancia porque durante e•t:a época 

van a surqir diversos pensadores, que van a impulaar la 

educación popular en las distintas naciones, anuanci4ndoae así .. 

los primeros albores de Ja educación a ca.roo del Estado. 

Durante 

dominio de 

el siqlo XVIII nace un nuevo 

Ja educación que ·recibe 

movimiento en 

el nombre 

el 

de 

'~naturalismo••, que es representado por Rousseau, el cual 

concebía la educación como al inherente al hombre, e• decir, 

que se educaba por naturaleza. 

Rou••eau entiende por naturaleza la vida oriqinaria pura, 

no influida por convencionalismos aociaJea, definiéndolos como 

esencia e ideal de Ja educaci6n conforme a la naturaleza en 

desarrollo armonioso deJ amor a sf mismo y del amor al 

prójimo; la vida en Y por la libertad iluminada con Ja razón, 
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que al propio tiempo provea al hombre de la verdadera 

felicidad. 

La obra d• mayor importancia para la educación en el slqlo 

XVZ.1:% fue e•crlta por Rousaeau, bajo el titulo de _ .. Emilio"', 

va que en ella no• habla de la l•portancia de la educación del 

nlfto. de•d• de •u• primeros anos en relación con la convivencia 

de loa padre•. no• dice qua la educaci6n debe •urgir del libre 

desenvolvimiento de au ser, de sus propias aptitudes, de sus 

naturales tendencia•. Nos habla de una educación positiva y 

nec;:rat:iva .. la primera es la tiende a formar prematuramente al 

espiritu del nifto, y a instruir en los deberea que corresponden 

al holftbre; la aeciunda tiende a perfeccionar los 6ro-anoa, que 

son los in•t:rumento• del conocimiento, ante• de darle contenido 

alouno y procura preparar el camino a la razón por el ejercicio 

adecuado de los sentidos .. En qeneral primero fija los 

lineamlentoa que tiene la educación del menor en la historia de 

la Pedaqoq[a .. 

Ante estas dos fuertes tendencias. la educación en los 

aiqlos XVX y XVXI tuvo un qran deaarrollo. ya qu• ae empieza a 

vislumbrar la importancia de la misma: el Estado por primara 

vez se da cuenta que en ella puede ba11ar au crecimiento como 

Nación, aunque desconoce por completo la importancia y valor de 

la educación pública .. Es un ideal de educación individual. 
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va a surqir en el siglo xvxrr, en el período del 

Renacimiento, la "''"'Teoria Humanista•' la cual quiere comprender 

al hombre en su inteqridad, y partiendo de sus fuerzas y 

capacidades busca la perfección. Esta educaci6n no pretende 

promover la conducta humana sólo en la virtud del bienestar 

individual. Aspira a completar al hombre como ser sociable. 

Quiere que cada individuo se decida a hacer alqo pensando en el 

servicio que puede stqnificar su conducta para la Nación, el 

Estado, 

social). 

la comunidad, la humanidad en qeneral 

La Revolución Francesa no sólo fue una 

(humanismo 

revolución 

política, fue una revolución social: afectó la vida reliqiosa, 

las instituciones económicas y los idearlos de la educación: en 

su proceso destructivo y violento, fue creando las bases 

políticas de un nuevo concepto de instrucción pública. 

Empujados por la doctrina política de la Revolución, se 

consac;rran .. _la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

ciudadanoºº, se piensa que la obra educativa ha de proponerse 

formar al hombre. 

En el cual se va a eatablecer la manera formal y 9enaral 

el --derecho a la educaciónºº, la importancia que tiene para el 

desarrollo del hombre, así como la participación del Estado al 

encaroarse de la misma. Creándose ante tal movimiento la 

educación elemental, secundaria, normal, hasta la pos ibi 1 idad 

de una educación superior. 
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Pero es hasta la sequnda mitad del siqlo X.XX, que los 

peda909os y políticos le conceden a Ja educación la importancia 

de una orQ"anización para la enseftanza, que comprendiera todos 

los Qrados y direcciones de la formación humana. viniéndose a 

tocar en su raíz el problema de la realización de un sistema de 

ensenanza pública. 

El primer efecto de la nueva política educativa se revela 

en la formación elemental. en casi todos los paises se 

multiplicaban considerablemente las escuelas primarias a la 

solicitud del poder público travendo con•ioo una serte de 

cambios importantes en los planes de enseftanza y aumentan Jos 

anos de escolaridad. 

El auqe internacional de la enseftanza primaria, trajo 

constoo la necesidad de fomentar y reorqanizar las escuelas 

normales. También en este siqlo se da una variante en la manera 

de orientar la enseftanza y al propio tiempo, con la creación de 

planteles docentes vinieron a solucionar las recientes 

neceaidadea. 

La característica dominante fue la tendencia a reformar 

los sistemas de educación pública en atención a consideraciones 

económicas. La economía se convirtió en un pensamiento rector 

de la educación popular: creándose así la enseftanza industrial 

y comercial, para aquel los jóvenes que tienen la necesidad de 

trabajar cuando concluyen su educación primaria. 
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A&i mlsmo las reformas de los estudios secundarlos han 

influido en la organización de las inetltuclones consa9radas a 

la educación superior: pero esta• se han transformado más que 

todo por el auoe da las ciencias de la naturaleza. Al lado de 

la Universidad con sua facultad•• tradicionales, se han creado 

los institutos polltécnlcoa preocupado a eapeclalmente de 

estudiar las muchas aplicaciones de la• ciencias. 

Finalmente 

desenvolvimiento 

ha Y 

del 

que mencionar 

kinderoarden <casa 

los inicios del 

infantil, ouarderia) 

que van a aer fomentados por el Estado, en donde los nlftos de 

tres a seis aftos aprenden ju9ando cosas bellas y útiles. 

4.- Epoca Conteaporánea. 

La Peda9oq:ia del slolo XX se inicia con un movimiento 

revolucionario en ldeolooia y concepcl6n de la vida. El 

prooreso de la• ciencias Y el desarrollo de la técnica y del 

mecanismo, hicieron pensar a loa estudio•os de eaa época que 

e•te nuevo pro9reao iba a oprimir la eaencla hwnana. Por lo que 

va a surqlr una nueva tendencia denominada --renova.vl6n del 

naturalismo·· o --peda.qoqia revoluclonar1a••, la cual va a 

pronunciar sua ideas basadas en la importancia del nlfto en la 

educación que es el destino de las nuevas generaciones. En el 



nuevo si9lo la educación del nifto debe de estar en el centro de 

todos los problemas sociales. 

La corriente pedagógica de mayor influencia en esta época 

es la .... pedac;¡oc;iia de acci6n•• que da un nuevo sentldo a la 

conducta activa de la educación. funda su doctrina en que el 

proceso de formación reside especificamente en su acc16n. en 

cierta actividad qua no axioa al nifto desde afuera. a titulo de 

imposición externa. si no de una actividad que surge de modo 

eapontáneo. o s6lo es suqerida por el maestro. es decir una 

autoactividad. 

La actividad pedag6c;iica asi concebida se halla en relación 

de dependencia con las necesldada• e intereses del educando. es 

en otros términos una educación funcional en donde la tarea de 

aprendizaje debe partir del nifto. 

También se van a desarrollar diversas instituciones de 

carActer educativo. las cuales se van a preocupar de introducir 

nuevos uaoa en via de la forrnacl6n. se les puede dividir en dos 

grupos: los de carácter docente y laa asociaciones formadas por 

profesores de la Pedaooqia. cuyos propósitos renovadores se 

real izan mediante asambleas de educacl6n (nacional•• e 

internacionales). 

Antes de la SeQunda Guerra Mundial. La Liga Xnternacional 

de la Nueva Educación proclama un importante principio: .... La 
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escuela nueva prepara a cada nifto, no sólo al futuro ciudadano 

capa2 de cumplir para con Ja patria. sino también en la 

humanidad ... 2 Es el principio de la ''paz por la escuelaºº, que 

más tarde sirvió de motivo fundamental para oroanizar la 

ONESCO. 

La primera a•ociación pedaq6qica internacional fue fundada 

el 6 de aqo&to de 192i. es la ''Jiqa Internacional Nueva 

Educación"" proclamando los siquiantes principios: 

1. - El fin esencial de toda educación ea preparar al nifto a 

querer realizar en su Vida Ja supremacia del espíritu. 

2.- La educación debe respetar la individualidad del nifto. 

3.- El proqrama escolar debe dar libre curso a Jos 

intereses innatos del nifto. 

4.- Cada edad tiene sus caracteres propios. 

s.- La nueva educación desarrollará en el nino, no sólo al 

futuro ciudadano capaz de cumplir sus deberes para con sus 

prójimos su nación v la humanidad en su conjunto, sin también 

al hombre conactente de su propia dtqnidad como ser humano. 

John Dewev teórico pedaqoqo da un nuevo concept:o 

praqmát:ico da la educac16n, es el primero que est:ablece que Ja 

enseflanza debe acudir al interés productivo del nitlo, a su 

libertad e 1nicia.t1va para el proqreso social. "'"'Lo important:e 

de la educación activa es que el nifto tiene oportunidad para 

2 Latroyo Francisco. Historia Companu:la de la Educación en Aféxico. 2a. Edición. Edit. Ponúa. México J 982.. 
Pas6"1 
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afiliarse a la vida. para lleqar a hacer el ambiente natural 

del nlfto. donde aprenda a vivir y pueda realizar un 

porvenir"• . 3 

El aspecto social del hecho educativo es muy importante en 

el slqlo xx. de tal modo que va a surc;:rir la corriente de la 

--pedaqoqla aoclal .. que se va a dividir en dos c;rrupos: las que 

acometen la tarea deade un punto de vista puramente clentifico 

despreocupadas de teorizar en favor de cualquier tendencia 

politlca. de eata o aquella convicci6n relic;rioaa1 y la• que se 

hallan al servicio de dichos propósitos; la primera es una 

Pedac;roqía social explicativa. la sequnda. es motivada por un 

impulso de reforma. es una Pedaqoqia Social Xdeo16c;rica. 

El progreso educativo es posible a la solidaridad de las 

funciones de la conciencia humana v al paralelismo entre el 

indlvid~o y la comunidad. El hooar es el primer factor decisivo 

en ésta tarea. 

La escuela const i tuve el se9undo grado de la formación 

humana y suya e• la tarea de cultivar el querer y el intelecto. 

En la e•cuala •e de•plarta la conciencia del orden y 

desarrolla los fundamentos de la cultura huma.na <diversos 

campos del •abar>. La &•cuela será nacional y democr4ticar 

no habrá en ella diferencia de clases. Su principio de 

.> Cit. Lanoyo. Francisco. La ciencia de la Educación. 20-. De. Edit. Pomia. Pág 109 
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orqanización debe partir de las diversas aptitudes de los 

educandos sobre todo en los ·establecimientos postprimarios. 

El tercer orado de la Pedaqoqía Social lo forma la libre 

educaclón de adultos en asociacione• 1 ibres de cultura 

(extensión univeraitaria).Dicho qrado tiene por objeto -'formar 

al hombre enlazando su vida a la vida de la humanidad"".(4) El 

fundamento moral para este último qrado .. es la virtud de la 

razón. 

La educación es socialización metódica de las nuevas 

generaciones, c;rracias a ella .. la sociedad perpetúa su propia 

existencia. 

con el tiempo estas ideas se fueron haciendo reales 

creándose así la Educación Pública, que es aquella donde 

intervienen las autoridades oficiales o estatales diriqléndola 

o sosteniéndola pecuniariamente. 

Trazando a c;;rrandes raaqos la Educación P6blica vemos que 

ha sufrido el siguiente desarrollo. Nacida la educación 

Medieval orqanizada al amparo de la iqleaia, •ufre en el •iglo 

xv.r una transformación con la reforma., y sus adictos acuden 

entonces a las autoridades of 1 ciales para el sostenimiento y 

desarrollo de sus ideas y creencias, surqlendo así la llama.da 

educación públ lca rel iqiosa, diferente a la medieval que era 

puramente eclesiástica. 



A medida que avanza es proceso de secularización del 

Estado. éste or9aniza la educación para sus oropios fines. 

cuyo ob,et.ivo es la formación del súbdito y en particular la 

del militar y el funcionario. Es una formación autoritaria con 

un carácter eminentemente disciplinario e intelectual. 

Cuando a fines del siglo XVIXI se produce la Revolución 

Francesa. los representantes del pu~blo transformaron el tipo 

estatal dEr: educación antEsrior. dando origen a la educación 

pública nacional. que se reali=a a lo l~rco del siglo XX. Su 

objetivo es la formación del ciudadatlO. la educación civica y 

patriótica del individuo tiene un cará~ter esencialmente 

popular. elemental y primario. 

Por ültimo a medida que avanza la participación del 

pueblo en el gobierno de la nación. va suraiendo la educación 

pública democrática. que es la .::aracterística de nuestro 

tiempo. su objetivo es la formación del hombre completo hasta 

el máximo de sus posibilidades. lndependientement.e de su 

posición económica y social. Su carácter es fundamentalmente 

humanizador. trata de facilitar el mavor grado posible de 

cultura al mayor número de hombres posible. 

La educación pública desde fines del siqlo XIX. tiene 

caracteristicas de constituirse en la foL·ma de un;"t oaducación 

leqlslada. En el sialo XX esta leqislación establece la 
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obligatoriedad v gratuidad de la enseftanza elemental v empieza 

en algunos paises a suprimirse la enseftanza. privada. que en 

cierto modo siqnifica la separación de las clases sociales. 

Pretende además, hacer lo propio con los stquientes orados de 

enseflanza. 

En la. actualidad existen varias maneras para orientar. 

dlriqir. supervisar. administrar y financiar los sistemas de 

educac16n pública; qeneralmente existe un control centralizado 

por parte del Estado. trayendo consiqo una vigilancia de 

carácter unitario y un f inanctamiento de las instituciones 

docentes a carqo del qobierno (principalmente>. 

La tendencia nacional en la formación. se funda en la idea 

de reconocer el derecho propio de cada Estado. aspira a la 

comprensión. reciprocidad y mutuo respeto de todos los pueblos 

y promueve la solidaridad y colaboración internacional_ 

Resultado de ella es una nueva pol itica educativa en un plano 

internacional, que reconociendo y respetando las 

caract:eristicas nacionales internas de cada. pueblo trata de 

crea una conciencia supranacional en favor de la paz. de la 

democracia Y la justicia. 

El carácter internacional de la educación ha dado luqar en 

la act:ual idad a la creación de numerosas instituciones que 

contribuyen a realizar del mejor modo esta obra conjunta, asI 

existen organizaciones de alcance mundial encaminadas a 
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fomentar ciertos aspectos de enseflanzar la más importante de 

estas es la UNESCO. 

B)Sur91•1an~o de la Educación como un Derecho .. 

1. - En .rrancta .. 

El derecho de la educación aurqe tardiamente en la 

historia de las libertades públicas o derechos humano• loorando 

incorporarse po•~eriormente. 

En los primeros tiempos la humanidad se preocupaba por la 

instrucción de la conservación de los rasqos culturales y 

Joqrar as( un puesto determinado en la comunidad. 

Durante los siqlos XVr y xvrr alqunos filósofos y 

pedagoqos presienten la existencia de un derecho indlvidual a 

la educación y a su conveniencia. En Francia vamos a encontrar 

a Joh~ Locke (1632-1704) y a Jean Jacques Rosseau (1712-1778) 

que se acercan a una ..concepción demasiado moderna para au11 

tiempos. Locke en se .... Sequndo rratado sobre Gobierno c1v11 ••, 

al hablar del --poder paternal"º pone en relieve la obltoac16n 

de los padre• de educar a los hijos hasta qua hayan alcanzado 

la edad de disfrutar su libertad, por lo que al poder de tutela 

de Jos padrea corresponde .... un derecho de lo• hijoa a la 

educación·•. Rosseau en .... Emi 1 io • • reconoce y afirma Ja 

libertad de los niHos. pero dicha libertad esta limitada. 
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obliqándolos a depender de los padres, que tienen como función 

principal educar a sus hijos. Aqui como en el caso de Locke el 

derecho de los niftos a ser educados, resulta del derecho de 

poder de disfrutar su libertad a su debido tiempo. 

A pesar de los atisbos de Locke y Rosaeau, la fllo•ofia y 

los métodos educativos continuaron siendo preocupaciones de 

mayor importancia en todas partes, pero en esta etapa se 

posterqa la consaqraci6n v el arraiqo de la idea de un derecho 

individual a la educación. 

Fue la Revolución Francesa la que marcó los criterios 

modernos sobre el Derecho de la Educación al ponerla con 

carácter público e ideales de iqualdad, borr6ndose asi la 

política ética antiquas de instrucción pública, como medio para 

educar una clase social determinada: y pone al alcance de la 

clase mayoritaria sus beneficios. es decir la democratización 

de la educación. 

Con la revolución Francesa quedó el concepto de educación 

como tarea esencial del Estado. Dicho concepto fue destacado 

por eminente• hombre• de eaa época. TomA• Jefferson. por 

ejemplo. en au carta a Geor~e Nvthe. e•crita en Parla. el 8 de 

ac¡ro•to de 1786 dacia: '""'creo que la difusión del conocimiento 

entre el pueblo, es lo más importante ley de nuestro 

ordenamiento jurfdico··. 
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La instrucción pública. pues, .... comC&n a todos los 

hombres·• como decla la Constitución Francesa de 1791, pasó a 

ser af'n de los hombres con ideales de loualdad y ju•ticia, por 

lo que varios paises 

Constituciones Politlcaa 

conaaqraron 

y en las 

&•• 
leva• 

en BUll 

d• enaeftanza. 

estableciendo su oblioatorledad v su oratuldad. eapectalment:e 

durante la edad eacola.r asiqnando al Eatado la función de 

promoverla y de supervisar la enaenanza privada. con el 

prop6sito da que la ensenanza pública alcance los fines 

propuesto& por cada pai•· 

Pero es con la Declarac16n de loa Derechos Humanos 

Proclamados el de diciembre de 1948 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, cuando se consaqra para siempre que 

.... toda persona tiene derecho a la educac16n'". 

Con la declaración de dichos derechos, los primeros 

beneficiarlos son los nlftos~ ya que los sistemas y métodos de 

enaeftanza van dirloidos a ellos. Pero esta misma dlapoa1c16n a• 

aplica de lqual forma a los adultos, planteándo•e ••f un 

problema de si el derecho a la educación era exclu•ivo de loa 

ntftoa o de los adultos. Por 10 que loa repre••ntant•• de dicha 

A•amblea propusieron que se eliminara la referencia de los 

niftoa en el articulo 26, que proclama la primaria ob11Q&tor1a, 

fundando dicha petición en la necesidad de eatimular la 

formación de los adultos. Los redactores de la Declaración 

Universal no dejaron de subrayar la importancia de la 
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educación. por lo que Francia. aclaró que el término 

'"'obliqator1a•• sionifica que nadie podía neqar al nifto una 

formación elemental, es decir se quiso salvaquardar 

••pecialmente este derecho a los niftoa, ya que carecen de los 

medios para hacer por sí mi•mo• el derecho de recibirlo, por Jo 

que el Estado suple su carencia. 

Loa lineamiento• del articulo 26 propue•to por Francia, no 

•61o tratan de aportar conoctmientoa en di farentes campos del 

saber. sino ante todo de formar individuos para que alcancen la 

tú.xtma utilización de sus capacldade•, ea decir, educar con el 

objetivo de •uperac16n. 

Francia orienta la politica en materia de educación como 

son: Ja oratuidad de la enseftanza. au oeneralización técnica y 

profesional. la Jqualdad de oportunJdades de acceso a estudios 

superiores y el derecho de lo• padres de famJJJa de escoqer el 

tipo da educact6n para aua hijos. en suma real iza las 

características de una formación democr4tica. 

Los principios esenciales a que tiene derecho a saber cada 

nifto son: 

1.- Promover •u cultura ~eneral. 

2.- Desarrollar sus apti~udea y su juicio indivJduaJ. lo mismo 

que su sentido d• reaponaabiltdad moral Y •octal. 109rando que 

aa convierta en un miembro útil de la sociedad. 
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3.- Promover el di11frut:e de los jueqos y recreaciones 

orientadas hacia los fines persequidos por la educación. 

Para alcanzar dichos objetivos y hacer posible el qoce 

pleno del derecho a la educación, la sociedad en qeneral y el 

Estado deben as.umir una doble obliqación. La primera consiste 

en proporcionarla. gratuitamente,, en concordancia a las 

condiciones de los niftos,, desarrollándose un sistema de 

formación pública. Si la educación no fuera gratuita no podría 

qenerallzarse debido a que la mayorfa de Jos padres son de 

recursos limitados. 

La seounda obliqación es impartir la educación en forma 

obligaría,, tanto en un sistema privado como en un público. El 

carácter oblir;;ratorto de la escolaridad implica, por parte de 

los qobiernos. la responsabilidad de hacer respetar la ley, 

pero exiqe también que los padres cwnplan con su deber. En caso 

contrario el Estado no puede permanecer indiferente ante su 

neqliqencia. 

2.- En Xnvlaterra. 

La primera Revolución Social trajo exigencias en materia 

de enseftanza primaria. de niftos y adulto•. por lo que ae hace 

necesaria la creación de instituciones dest !nadas a la 

formación de Jos menores cuyos padres trabajan. 
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Durante el periodo de restauración de la ensenanza 

Británica se desarrolla de igual manera que en Francia. 

Sur9iendo asi la sociedad de Ja instrucción Elemental que da a 

conocer al mé~odo de la escuela infantil creada exclusivamente 

para la formación de los niftos en 1817 por Robert Queen. Pero 

es hasta 1837 que Inqlat:erra les da un estatuto oficial 

definiéndolas como '"'"establecimientos en donde los niflos de 

ambos sexos pueden ser admitidos para recibir los cuidados de 

viqilancia y de primera educación que reclama su edad. En 1848 

se forma el primer establecimiento preescolar que toma el 

nombre escuela Maternal. cuya finalidad es realizar Ja fusión 

de las diferentes clases sociales, la escuela es la auténtica 

cuna de la democracia. 

Notables cambios ha tenido durante el último siglo Ja 

educación inglesa. ésta compareció tardíamente en campo de la 

formación nacional. ya que tenla un sistema de estratificación 

de clases y era dif ici J que los padres de escasos recursos 

obtuvieran para sus hijos el beneficio de la educación. 

Sin embar90, en el presenta crean un sistema reorqanizado 

de Educación. estableciendo una democracia social que los lleva 

a ocupar un luc;rar destacado dentro de éste tipo en el ámbito 

internacional. 

A principios del siglo XVIII existía cierto número de 

escuelas para los niftos, las cuales eran viejas fundaciones que 
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promocionaban la ensen:anza reliqiosa. Pero fue hasta 1835 que 

el Estado otoroa su primera donación con fines educativos; en 

ese mismo afto se instituyó el Departamento de Educación el cual 

se encarqaría de supervisar la distribución de sus aportaciones 

y la eficiencia de las escuelas. En realidad fueron los 

comienzos del actual Hlniaterlo de Educación i:nolés. Ante la 

participación del Estado se extiende el sistema de formación 

elemental .. se hizo evidente. sin embaroo, que la• sociedades 

voluntarias encarqadas de la imparttci6n de educación no 

pudieran hacer frente a Jos problemas que surqleran ante el 

desarrollo de la formación elemental, viéndose obl toado el 

Estado a crear la primera Ley de Educación Elemental 1 en este 

tiempo todavia no era obliqatoria ni qratuita1 es hasta 1899 

cuando la enseftanza adquiere estos dos elementos y se eleva el 

nivel de edad de asistencia en 

elevándose a 12 aftos. 

las escuelas primarias 

Durante el siqlo XXX y comienzos del actual se reqistr6 la 

Dtrecci6n de Educaci6n1 encarqada del desarrollo de las 

actividades educativas inqlesas1 hasta que la Ley de Educación 

de 1944 efectúa un nuevo avance al instituirse formalmente el 

Ministerio de Educación. 

La LeY de Educación de 1944 es la estructura básica de la 

formación inqlesa. actualmente# t lene como finalidad procurar 

que cada nifto y cada joven# en todo el pais1 tenqan una 
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educación adecuada a sus aptitudes individuales. 

independientemente de sus posición social o económica. 

La Le1' simplifico el sistema. anterior sin renunciar a la 

variedad .Y libertad de educación y dio al gobierno nacional un 

incremento de poder y control. mientras que en una época 

anterior era optativo para la autoridad local instituir 

escuelas, v ahora se ea ta tuve que es una obl iqación de Ja 

autoridad proporcionara y derecho del 

recibir ta .. 

individuo nacional 

Pero es con las dos Guerras Mundiales al ¡:>roducirse una 

crisis de oran maqnitud que conduce a la solidaridad entre las 

naciones, surqiendo Gran Bretafta como la principal promotora en 

1943; junto con otras potencias se crean diversas asociaciones 

que tenfan el propósito de salvaquardar los derechos del 

hombre: por lo que es el primer pafs que apoya la creación de 

la Orc;ranizaci6n de la.s Naciones Unidas para la Educación,, la 

Ciencia y la CulturaCUNESCO),, la cual se constituyo en 1946,, 

siendo sus fines --contribuir a la paz y a la seguridad por la 

colaboración entre las naciones mediante la educación,, Ja 

ciencia y la cultura para difundir el respeto universal para la 

ju•ticia,, a la ley, a los derechos humano• Y a las libertada• 

fundamentales de los individuos .. 4 

3.- Rn México. 
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La educación dentro de la orqanización política Y social 

de los azteca.a, se encontraba bajo la autoridad y el control 

estatal, a través de dos instituciones, el TepaJca.111 y el 

Calmecac; las cuales impartían la enseftanza a los jóvenes e 

infantes pertenecientes a la clase media y a los mancebos de la 

clase acomodada de Ja sociedad, quienes tenian la obligación de 

asistir; se trataba por lo tanto de una educación clasista, en 

virtud de que se exclufa a. los llamados MatzahuaJ.es quienes 

conformaban Ja clase del pueblo-

En la época colonial, por su parte, la ensefianza. estaba 

bajo el control eclesiástico v estatal, proscribiéndose toda 

libertad de educación, va que esencialmente se difundían las 

doctrinas católicas que eran la base de la unidad política del 

Estado espaftol~ 

Durante los primeros anos de el México independiente no se 

advierte en los dlversos documentos constitucionales mayor 

preocupación por las características de la educación, si bien 

esta última continua .monopolizada por la iQlesia. 

La. prereforrna liberal de 1833, a ca.rqo de ValentJn G6mez 

Far1as, persic¡rui6 ampliar la educación oficial a traVlt• de la 

areaci6n de la Dirección General de la Xnstrucción Pública, el 

establecimiento de la ensen:anza libre y la 1nsta.urac:i6n de 

escuelas primarias y normales. 
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La Constitución liberal de 1857,, fue congruente con sus 

postulados y conaiqno la libertad de ensetlanza .. En 1867 el 

presidente Juárez expidió la Ley Orgánica de la Instrucción 

Pública que instituye la enseftanza primaria qratuita, laica Y 

obliqatoria,, pero cuya viqencla se limito al Distrito Federal. 

pues el Congreso de la Unión carecia de las facultades 

federa.lea en la materia. 

El proyecto de el articulo 3o presentado por Venustlano 

Carranza al Conoreso de Querétaro preveia la plena libertad de 

enseftanza, asi como el laicismo y la qratuidad para que se 

impartiera en establecimientos oficiales. La Comisión 

Constitucional dio a conocer su dictamen sobre dicho artículo,, 

con el cual no estaba totalmente de acuerdo y propuso un texto 

más proqreslsta mediante el cual eliminaba totalmente la 

intervención de el clero en la enseftanza. por estimar. que una 

formación con tendencia reliqiosa perjudicaba el desarrollo 

sociol6qico natural del nifto y que el Clero. al anteponer los 

intereses de la iqlesla. era contrario a los intereses 

nacionales y solo buscaba usurpar las funciones del Estado~ 

En la historia de México la educación siempre ha preparado 

y apoyado la• Qrandes transformaciones Y en particular en 

nuestro siqlo. cada avance social ha sido acompanado de un 

renovado impulso a las tareas educativas. afianzándolas. 

extendiendo BUS beneficios y ensanchando a.sf nuestros 
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horizontes. Nuestro pais vive hoy una onda transformación que 

exioe dedicar atención cada vez más creciente a la educación. 

En las tres últimas décadas México se ha preocupado por la 

difusión de los Derechos Humanos, tanto en el aspecto interno 

como en el internacional, bajo la máa variada oama de enfoques 

juridicos e interdisciplinarios. Dentro de esa travectoria una 

de las más importantes se inscribe en el Coloquio sobre los 

Derechos de la Niftez que se pone en marcha como reaul t.ado del 

esfuerzo conjunto y coordinador de el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y el Instituto de Xnveatlgaciones 

Juridicaa de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El ano de 1989 es importante por que la comunidad 

internacional se preocupa por establecer, extender. fortalecer 

reconocer v proteqer los Derechos del Menor. empeftos que por 

primera vez se hacen explicites en los cinco principios básicos 

sobre la protección y bienestar del nifto, de la Declarac16n de 

Ginebra de 1924. 

Internacional para 

generada por la 

la Protección de la 

entecos llamada Unión 

Infancia y retomada por 

la sociedad de Nacionea en ese mismo afto. 

Revisado y ampliado en 1948. el texto reaultante fue la 

base de la Declarac16n de los Derechos del Nlfto, adoptada por 
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unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1959. 

En 1976 la propia Asamblea General instituyo el ano de 

1979 como el afto internacional del nifto lo que propicio que los 

paises miembros intensificaran sus procesos de reforma. 

actualizacl6n v modernización da su orden juridico interno con 

el fin de proteqer decididamente a los infantes. 

Hoy al cumplirse tres décadas de la. aprobación de la 

Declara.cl6n de los Derechos de los Niftos la Asamblea General 

de la Orqanizac16n de las Naciones Unidas (ONU) establecerla 

una decisión hlat6rlca al aprobar el texto de la Convención de 

los Derechos de la Ntnez. al convertirlos en normas 

obl i9ator1as .. 

México ha jugado históricamente un papel protagónico en la 

comunidad internacional por la congruencia 

estabilidad en sus principios de política 

convertidos en normas constitucionales. La 

solidez y 

exterior hoy 

conservación, 

extensión Y defensa de los Derechos Humanos ha sido una 

preocupación permanente concretada en acciones que le han hecho 

merecer un importante luqar en el contexto internacional. En lo 

tocante a loa derechoa: de la infancia nue•tra Naci6n ha sido 

promotor v oriqinal receptor de un importante conjunto de 

iniciativas y proqramas. 
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El 18 de marzo de 1980 el Diario Oficial de la Federación 

publico el decreto mediante el que se adicionaba el articulo 4o 

conatltuclonal un nuevo párrafo el cual establece el deber de 

loa padrea de preaervar el derecho de lo• menores a la 

aatlafacci6n de su• nace•idade• Y ala •alud f'iaica Y mental,, 

instruyendo que la ley det.•rminarla lo• apoyo• a la protección 

de lo• menare•, a cargo de lnstltuclone• p6bllcaa. 

De ninouna manara pu•de meno•preclaraa loa esfuerzos que 

en el orden interno •• realizaron en la <i.ltima década por 

convertir la norma praqm6t.ica del articulo 4o en una realidad 

palpable. La renovación leqialativa evidenciada en inatrumentoa 

como la Ley General de Salud,, los C6di9oa de Procedimientos 

Civiles y Penales, así como el estatuto orQ"Anico del Siatema 

Nacional para el Desarrollo :Integral de la Familia .. dan clara 

muestra de la presencia de esa voluntad politica. Sin embaroo 

10 aftos de a9uda crisis económlca, en toda la sociedad ha 

dejado huella sobre nuestro• niftoa. 

Para lo• nlftos de hoy será. mucho má• di f icl 1 quEs para 

no•otroa labrarse un futuro decoro•o y una vida dlc;rna, en la 

que •• haoan ••ntlr loa b•n•flcio• de 1• cultura y de•arrollo. 

La• oportunidad•• de ed.ucaci6n ae han e•trechado.. y son los 

nifto• quienes más padecen la marqlnacl6n Y la pobreza. 

Cuando entre en viqor la Convencl6n de los Derechos de el 

Nif'lo se establecerán normas para la protección de la infancia 



acordadas universalmente y proveerá un marco para la defensa de 

los niftos, as i como la elaboración de pol f t icas y proqra.mas 

destinados a oarantizar un porvenir más sano y sei;ruro para la 

niftez nacional. 
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CAPrTULO S E G U 11 D O 

DEFr11rcro11 DEL DERECHO A LA. EDUCACro11 

A) su naturaleza ftloaófica~ 

Cuando la oent:e habla de derechos, no se refiere a las 

conveniencia• subjetivas del que habla hacia los den.As, sino 

que habla de los derechos en el sentido que hace referencia a 

las coneecuenctaa naturalea del estado da una persona o de •us 

relaciones con respecto a otros. 

Los derechos constituyen una noción radical v prima.ria 

''que no se deja reducir a ninquna otra que fuese anterior Y de 

la cual pudiera ser derivada•• 4 de ahf que cuando se quiere 

definir el concepto de loa derechos, 11610 puede alcan2ar una 

descripción. 

En este sentido, se dice que el derecho ea lo propio de 

una persona, aquello que la corresponde Y pertenece, o también, 

ae describe atendiendo a su formulación práctica. de tal forma 

que se contrapone al deber y se define con lo que ea debido a 

una per•ona.. 

Es 1nneoable que lo propio. lo que le corresponde a una 

persona o lo que es debido encuentre sus razón de ser de 

diferentes maneras. 

"' Cit .. Broudy. Herri. S. Filosofia del ~cho. Edit. Umusa Espai\a 1991. Pilg. 81. 



46 

Aunque todos los derechos coinciden en que son propios de 

un sujeto v todos los deberes coinciden en ser obli9aciones v 

no por si inevitables. pue•to que de cualquier otro modo va no 

•erran tales deberea1 uno• derecho• tienen •U causa en una 

reJac16n acordada con otra persona y de el Jos se dice que Jo 

debido es lo acordado en un pacto. contrato. promesa. 

disposiciones Jeqales. etc •• v otro• derechos tienen su raz6n 

de aer en la mi ama naturaleza de la cosa Y de el los se dice 

que lo debido •• una exiqancia de la naturaleza de asa cosa. 

Cuando •• habla de derechos en Ja educación suele hacerse 

referencia a los derecho• que l• pertenecen única y 

excluslvaJftente por al hecho de nacer siendo hwnano y de tener 

un valor por si mismo ese valor sustantivo .. mesuradamente de 

Ja específica diqnidad del •er humano se llama libertad .. sea 

cualquiera su uso. Lo que hace qu.e todo hombre sea un axión 

concretamente .. el valor sustantivo de una auténtica diqnidad de 

la persona .. es la libertad hwnana•• 5 

Por tener libertad .. el individuo tiene sobre si mismo un 

seftor ro que le Perml te aat11nir•• una vez que ha determinado 

cual de sus necesidad•• debe ser aati•facha. Paro precisamente 

por haber sido un hecho libra.. tiene Ja posibilidad de 

actualizarse de una forma operativa de su propia realidad .. 

es decir, puede conocer lo que es propio .. puede realizar las 

" Touriñan López,. José M. El Sentido de la Ubettad en la educación. Edit EMESA. 
México 1986. Pág:. 35 
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exigencias de su naturaleza y puede además. reclamar lo que le 

pertenece cuando le sea conveniente. 

Reflexionando lo que se ha escrito, nos daremos cuenta que 

la educación •• un derecho del hombre que tiene su razón de ser 

en la propia naturaleza humana. 

Ante esto puede afirmarae que coano el nifto no puede 

conocer y por Jo tanto, reclamar Jo que le es propio respecto a 

Ja educac16n, cabrta penaar que no tiene derecho a ello. No 

obstante, esta rorma de aroumentar no seria correcta. Es verdad 

que el ntllo es incapaz de comprenderse y orqanizarse por •i 

sólo para diriqir su propia vida Y que únicamente, en Ja fftedla 

que •e educa está capacitado para reclamar lo que le es propio. 

Pero si no se falsea la realidad también ea verdad que poder 

reclamar lo que es propio, tiene sentido atendiendo a Ja 

relación que establece el derecho de uno con el deber 

correlativo de loa demás. ~~Loa derecho• del hombre aon 

eficaces en la medida que Jos hombres se comportan como 

talea•• 6 . Una co•a e• que el nifto tenoa derecho a Ja educación 

por que ea alqo que exi9e •u naturaleza y otra muy di•tinta qua 

pueda reclamarlo, o que los deinA.• haqan caso omiao de eae 

derecho Y de su correspondiente deber. Sabemoa que los deberes 

pueden quedar JncumpJ idos, sin que por el Jo merme en nada el 

derecho que lo produce. Por eso se dice que se afianzan Jos 

" Op Cit Pjg 99 
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derechos. si se pueden reclamar. Y no se explica por otra raz6n 

sino por ésta: que hoy se haoa tanto hincapié en el carácter 

primario del derecho a educar de la familia. va que si el nifto 

naciere con capacidad para dlriqirae a sl mismo. seria el y no 

otro el que t.endria afianzar sus derechos. 

Resulta por tanto que el derecho que tiene el ntno es un 

derivado de la propia naturaleza humana. es un derecho natural. 

Est:e derecho tiene por una parte el deber de educar al 

individuo en la medida en que se va haciendo capaz de 

reaponaabi llzar•• d• au existencia .. Y por otra parte el deber 

de educar•• en raz6n de que e 1 sujeto va ne ces 1 tando de los 

demás individuos. 

Asi miamo. el deber de educar mantiene un orden de 

prioridad que no puede ser alterado sin riesgo de perjudicar la 

madurac16n del educando. La realidad humana nos lleva a darnos 

cuenta qua nacemo• como fruto de la comun 1 dad de vi da de un 

hombre Y de una mujer y que cracemo• en un marco m6s amplio que 

permite el desarrollo inteoral. Familia y sociedad serán los 

titular•• del d•recho a educar y e•d• ese momento la en•eftanza 

se prolonqa y complementa la procreación, sin olvidar el 

carAct:er personal de este derecho. Aunque es verdad que 

el educando conoce su derecho al tiempo que los demás 

cumplen con su deber de educar. también es verdad que el 
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derecho a la educación no puede cumplir su cometido sl hacemos 

caso omiso a las necesidades que emanan del individuo. 

''Por lo que el derecho a la educación es reconocido comoi 

l.- Un derecho natural en tanto as una exlqencla de la 

naturaleza huma.na. 

2. - Un derecho personal porque a las persona• les corresponde 

afianzarlo. 

3. - Un derecho primario puesto que ea el medio necesario para 

que el hombre loc¡¡re su de•arrolloºº • 7 

Sin embarc¡¡o no basta que este derecho sea reconocido en 

las constituciones de diversos paises para que realmente sea 

efectivo, ya que éstos están propensos a desertar del deber que 

les impone aquel. al afirmarse que lo tiene el hombre siempre 

en cualquier situación. 

Es evidente que la preocupaci6n del hombre por el nifto 

responde a necesidades de carácter biol6Q1co derivado de los 

instinto• de la especie. En el mundo las exiQenclas biol6Qicas 

por los factora• sociales y culturales por las tradiciones v 
costumbres. por valoras consaQrados. concepto• Y creencias 

relioiosas. La suerte de los niflos de la especie humana Y 

oarantia de supervivencia se decide de un sistema de valores 

., Op. Cit. Pág. 154 y ISS 
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del nifto ea diferente seqún las épocas y civilizaciones. 

Durante mucho tiempo el nlfto ocupo un luqar modesto en la 

historia universal. En el si_Qlo XX se adaptaron mucha.e 

iniciativa• para la protecc16n del menor, no solamente por las 

orqanizacion•• no qubarnaJftentale•, sino también por lar 

or~anizaclon•• lnt•rnacionalea como la Sociedad de Naciones y, 

deapuéa de la aequnda querra mundial por la• Naciones Unidas. 

La declaracl6n de lo• derechos del nlfto, aprobada en 1959, 

con•lderaba '"'"la humanidad debe al nifto lo mejor que pueda 

darla aeta declaraci6n enuncia 10 principios que deberian reqir 

las condicione• de vida da los menores, •us derechos y 

libertadas. La primera parte del principio 7 dice así: 

.... El nlfto tiene derecho a recibir una 

aducacl6n qua sar6 qratuita y obliqatoria por lo 

meno• en l•• etapas elementales. Se dará una 

educación qua favorezca su cultura qeneral y le 

permita, en condicione• de lqualdad de oportunidades, 

desarrollar sua apt 1 tudea y su juicio personal, su 

sentido de reapon•abilidad moral y social, y lleoar a 

ser un miembro útil de la sociedad 0
•.

8 

• Declaración de los De:rcchos del Nü\o. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas . 
.Ailo 1959. 
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La decla.rac16n an:ade entonces a todos los demás derechos 

del nlfto, el derecho leQltimo. La educación consecuencia de las 

condiciones que permiten el desarrollo del nlfto. En ese 

sentido. todo lo que ase9ure al menor un desarrollo general 

desde sus primeros anos reviste especial importancia. El 

derecho a la educación se lleva entonce• a la práctica sobre 

todo como un derecho a jUQar. El jueQo es en efecto, el 

conjunto de actlvldade• por las que •1 infante traba 

conocimiento con el mundo y con el pr6j1MO, adquiere lo• medios 

para deeenvo lverse, alouno• f 1l6aofos subrayan la importancia 

qeneral del jueoo -- como un medio de renacimiento social Y una 

fuente de clvllización creadora y liberadora•• . 9 

Es justo reconocer en este derecho que su ejercicio as 

provechoso para la sociedad. permitiéndonos profundizar Y 

desarrollar la propia personalidad. a descubrir el mundo Y a 

descubrirse a si mismo. a Considerar la ciencia como a un valor 

no instrumental y una fuente de sapiencia. por lo que toda 

persona debe instruirse por la sociedad. para la profesión; 

para participar en la vida pública. deber ia completarse con 

otro derecho por el que ee le invita a ln•truirae para al 

misma. para eu propio de•arrollo logrando •U perfeccionmniento 

peraonal. no e61o •• trata de tener 1nc11naci6n a la educación. 

sl no tambl6n de ser una persona cabal. en pocas palabras 

debemos aprender a ser. 

9 Cit. FaullatOcton. y Samomone Jaume. Cuestiones de Educación. Edit. CEAC. Barcelona l983. Pág. 21 l. 
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La reflexión moral sobre el derecho a la educación nos 

muestra horizontes más amplios. La Pedaqoqia moderna ha 

demostrado que la formación no comprende solamente el nivel 

intelectual. se ejercita también el arter que despierta en los 

niftos una actividad receptiva en el plano estético a la vez que 

eatimula sus aspiraciones creativas. Las actividades comunes el 

trabajo orientado hacia el prójimo. el jueqo. el deporte. etc., 

Todo ello contribuye a la formación de una actividad social que 

forma tamb14in parta de este derecho .. Cierto ea que los niftos 

viven en un unlver•o propio, pero son sensible• a las 

peticiones de 

poalbllldade• 

interpretarlo .. 

ayuda y cooperación.. Dar 

actualmente es una 

a los menores tales 

de las forma.a de 

En la esfera de la protección del niflo v la madre un 

deaacuerdo entre las leves en vioor y su aplicación. En 

particular las declaraciones relativas a los derechos de loa: 

infante• suelen tener un carácter retórico ~lejado de la 

realidad4 El hecho de que tale• declaracl..:>nes se reiteren tan 

frecuentemente por orQanizacion,.a de relevancia demuestra que 

t::odavta no• hallamo• !ojos de ra•ponder a las exioencias de la 

concJoncia •octal. pero que •• ••t::a luchando por loqrarlo. 

En la comunidad residen laa rafees del desarrollo normal 

de la personalidad del nifto v. por Jo tanto las posibilidades 

del ejercicio autentico del derecho a la educación. Pero nadie 

sabe como inspirar y fortalecer esa atribución, sólo se pueden 
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mostrar las condiciones en que se deterioran y las que 

favorecen su desarrollo. Entre ellas abarca la idea de un nuevo 

orden económico mundial y de una paz duradera. A medida en que 

el lminemoa las deaiqualdades y las injuat lelas en la 

distribución de bienes y en la ut111zac16n de los servicios 

culturales v sanitarios, a medida qua se reduzcan las 

diferencias entre ricos y Pobres, y que construyamos una 

auténtica comunidad de todos los habitantes de la tierra 

mejoraran las condiciones para el ejercicio de loa derechos del 

nifto, incluyendo derecho a la educación. 

D) Concepto actual del derecho a la educación 

Para comprender que es la educación es conveniente 

analizar su sionlficado, por el cual se concibe a la misma como 

una cua 1 i dad adqu l r ida por e 1 hombre y adapta sus modelos 

externos a determinados usos sociales. 

La educación es alqo que se adquiere por influencia 

externa a través de el trato social o en forma sistemática 

dentro de los e•tableclmlentos educativos. 

Desde el punto de vista etimo16qico, implica la acción de 

•acar alqo dentro del hombre, es decir un cambio de conducta. 

Comparando ambos stc;rnificados el punto de vista 

et lmolóqico nos da la idea de acción que nos sitúa en una 

noción individualista del proceso educativo: mientras que el 



siqnlficado vulgar refleja una perspectiva sociológica. Lo 

anterior aunque en un principio suene contradictorio en uno u 

otro sentido lleva una idea comúnr la idea de modificación del 

hombre estrechamente vinculada con la idea de la perfección. va 

que en el sentido da dicha modificación o cambio as el 

perfeccionamiento del hombre mismo. La razón de lo anterior ea 

qua Ja educaci6n no crea nuevo• seras. si no que actúa sobre el 

hombre que e• un ser anterior al proceso educativo. Esa 

perfecci6n suroe de la voluntad del hombre y no sólo se dirioe 

a la• funciones hwnanaa. 

Haciendo una asimilación de lo anterior Victor Garcfa Hoz 

define a 1 a educación como el perfeccionamiento 

intencional de laa potencia• eapecfficamente humanas ... ··. 10 

Si bien este concepto aintetiza o define Ja educación. no 

debemos olvidar lo complejo de el proceso educativo que alcanza 

todas la• manifestaciones humanas. pues ésta en si misma es una 

forma de vida qua prepara un modo de vivir más cercano a la 

perfección. 

Al hablar de esto debemos tener presente que la educación 

se puede concebir corno una "'"'humanización de la vida••, Y al 

hacer referencia de esta frase es conveniente citar lo que el 

propio Garcfa Hoz al respecto exponei 

'º Victor García Hoz. Principios de Pedagogía Sistemática. EdiL R!ALP. España 1986 
P"s.25 
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Humanizar la vida vale tanto corno dar a la vida 

carácter humano. Y como el carácter humano le viene a 

la existencia del conocimento. es decir. de la 

pos i b 1 l i dad que e J hombre t 1 ene que es 1 o que debe 

hacer. por que debe hacerlo v cómo hacerlo. En el 

fondo hablar de hwna.ntzac16n de la vida viene hacer 

tanto como aludir a la proyección de Ja cultura en la 

exi•tencia del hombre •.. 

La educac16n es la capacJtactón para responder a todas 

las exiqencias da la vida humana •.. ··11 

Si se capacita para dar una respuesta a cualquier 

extqencia humana debe entenderse como un proceso de ayuda para 

la realizac16n personal y ea este proceso el que convierte a la 

educación en personalizada. Ja cual tiene como objetivos 

fundamentales la libertad de elección y la libertad de 

aceptac16n. 

personal izar la educación no es otra cosa 

que referir el proceso educativo a la persona 

stnqular que cada hombre es: es la persona misma 

el oriqen real de la educación y es también la 

persona. el t 4rm1 no de e 1 proceso educa t 1 vo 

entendiendo la personalidad como una realidad 

autónoma y abierta. la personificación del proceso 

educativo implica la sintesis del 

11 Jdc:m. Pág. 30. 



perfeccionamiento propio de cada sujeto y su 

capacidad en relación con los demás ... ·• 12 
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No se puede desprender a la educación de la Pedaooc;ria. 

pues esta tiene como misión conocer al hombre para poder 

ayudarle en su perf'eccionamiento. una parte de la misma se 

centra en los estudios dedicados al conocimiento de aquel las 

disposiciones humanas en las cuales se apoya la educación y la 

otra parte de la aplicación de las mejores técnicas para el 

desenvolvimiento racional del hombre. 

Es necesario que mencionemos las funciones fundamentales 

que realiza. el cuerpo docente para comprender el concepto que 

se analiza y que son: la enseftanza. Ja orientación. el gobierno 

de las instituciones escolares. y la de investigación. 

Si bien ya hemos mencionado que la educación debe 

considerarse como un fenómeno personal, en cuanto se diriqe al 

perfeccionamiento del hombre: debernos aqreqar que ésta debe 

tener en cuenta a la sociedad; pues es en el la en donde se 

salvaquardan los bienes particulares. 

Existen tres principales vias de influencia social en el 

proceso educativo: en primer lugar la sociedad es la 

12 Jdem. Pág. 37. 
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determinante de los fines de la educación; la segunda es una 

entidad que proporciona determinadas bases para el desarrollo 

humano y por último se puede considerar a la sociedad como un 

conjunto de estimulos para el proceso educativo. 

Los conflictos de clases, de ideolo9ias,, son cuestiones 

que preocupan a 

educaci6n,, por 

la 

lo 

sociedad y que dejan un impacto en la 

que es conveniente el estudio de las 

distintas sociedades que influyen en ella. 

Para el lo es necesario la conaiderac16n de tres 

organizaciones esenciales en el desarrollo del hombrez la 

familia,, la iqlesla y el Estado. 

La vida en familia se proyecta en los aspectos afectivos y 

.en la sin9ularidad de cada persona,, de ahi que debe estimarse 

dentro del aspecto educativo como un sistema social en el cual 

las relaciones de los padres entre si. con Jos hijos y en 

general cualquier relación interfami 1 lar const 1 tuyen est imulos 

pedagógicos; como una situación real de aprendizaje en el cual 

las conversaciones; el trato; 

constituyen estf.mulos educativos; 

las 

y 

ocupaciones; 

como una 

etc .. ; 

entidad 

relacionada con la escuela refuerza y obatacul iza ésta acción 

de institución escolar .. 

La relación familia-centro educativo. tiene aspectos 

peculiares: la familia es el luqar original de la educación: el 



centro educativo es el complemento. ya que el primero es una 

institución cultural. no natural que prolonga la educación 

familiar .. 

Por lo que puede definirse a Ja familia como: 

un conjunto de p•r•onas. vinculadas a 

propósito del oriqen de la vida. que crecen juntas en 

un a&pacio humano. naturalmente apto para crecer desde 

la concepción haata. la muerte como personas. y al 

centro educa t i vo como un luqar de cultura que 

requiere. de quienes en él trabajan v conviven. 

comportamiento y trato de personas para crecer como 

tales. complementando ese mismo crecimiento en la 

familia ..... J. 3 

Asf pues tenemos que Ja familia el centro educativo son 

dos valiosfsimas instituciones educativas .. 

Por lo que se refiere al Esta.do. sus relaciones con la 

educación. se ven reflejadas por un lado - en la influencia 

técnica sobre la or9ari1zaci6n de las escuelas. ordenación del 

trabajo educa.t ivo a través de proqramas. textos. calendarios; 

por otra parte la posibilidad que el Estado otorga a otras 

fuerzas sociales para intervenir en la educación. situación que 

13 Roberto Escamilla. ApWttcs de Pedagogía. Ed.it. Universidad Panamericana. 
Mé..'<ico 1988. Pág. 2 
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está muY relacionada a los aspectos juridicos y sociales de la 

libertad de enseftanza. 

La acción educativa de la iglesia va orientada a la 

enseftanza de loa doqmae y de la moral tendiente a despertar a 

fortalecer una actitud de fidelidad hacia la sociedad reliqlosa 

que incluye en la formación entera del hombre. 

Ante todos estos aspectos mencionados se dice que la 

educación de hoy debe preparar seres para trabajar. pero que al 

hacerlo t.rasclendan al trabajo mismo para encontrar en él su 

profunda signiflcación humana; para capacitar al hombre para 

vivir en comunidad, y no perderse en la masa; para que 

participe de un modo activo en la vida y en la búsqueda a lo& 

problemas de la sociedad pero haciendo uso de su propio 

criterio Y de su libertad personal. 

Como ya mencionamos, la educación se propone el 

perfeccionamiento voluntario de las facultades especif icamente 

humanas, de ah( que se le considere como un quehacer continuo y 

permanente, que le es necesario al hombre para alcanzar su 

plenitud como persona.. 

Si el deber ser del hombre es lleg-ar a su perfección, 

requiere de la educaci6n, asi tenemos que: ~' ... el deber de ser 
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educado que le dicta al hombre su naturaleza coincide con el 

contenido de la norma: el deber ser jurídico de educarse .•. " 14 

El hombre tiene que llegar a su perfección, para poder 

cumplir con su fin, se hace sujeto de un deber o un derecho a 

la educación .. el cual constituye un principio normativo de 

orden moral que le exlQe su propia naturaleza. 

El derecho a la educación es tan amplio que lo confirma la 

propia Declaración Universal de los Derechos de las Naciones 

Unidas que establece que la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana, lo que en conjunto 

implica su formación moral, intelectual .. social y física. 

Al respecto Gaston Hialaret nos dice que este derecho no 

debe considerarse única.mente en relación con la institución 

escolar, sino con respecto a todos los luqares y momentos de 

existencia del hombre, por lo que dice: 

El derecho a la educación debe atender todas las 

facetas de la. personalidad sin dejar baldios ninQ"uno de los 

aspectos fundamentales de la vida humana < sen11ibi 1 idad .. 

afectividad y el sentido social> desarrollar 11in desarraigar 

los valores universales de la cultura la personalidad de un 

individuo para que pueda participar activamente en la 

1" Tania Díaz Gonz.ález. El Derecho a la Educación. Edit. Universidad de NaVBIT8 S.A. 
Espafta 1973, Pág 31. 
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construcción del mundo de maftana, gracias a sus actividades y 

también a su autonomia y a su creatividadº 0
•
15 

Por lo que anteriormente se ha explicado, el derecho a la 

educación se define: como un derecho natural y personal 

necesario para qua el ser hu.mano loqre su perfecci6n, de ah[ 

que sea inalienable, limitado por el bien común de la sociedad. 

C) .La educación comto una oarant. la individual y c090 un 

derecho social. 

Los planteamientos del siqlo pasado solían justificar los 

derechos desde un concepción de libertad que no aceptaba 

limitaciones, y de este modo,, hablar de derechos era hacerlo 

desde un aspecto formal. Se reconocia el derecho a la 

educación, pero no se hacia referencia a las circunstancias 

concretas en las que se realiza nuestra naturaleza. Ahora bien 

si nos limitamos a la formulación ab•tracta de este derecho sin 

determinar las cateqorias que son esenciales para la aplicación 

del derecho. estamos utilizando los derechos como estrata.Q"ema 

para anular las condiciones reales de su ejercicio. 

IS Gastón MialarcL El Derec:ho del niño a la Educación.. EdiL UNESCO. 
Aii.o 1979. Pig. 53 y s.f. 
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La educación vista en torno a la libertad. ha servido para 

que en las legislaciones avanzadas actualmente haya en la 

distinción entre las qarantias individuales y derechos 

social e•. explicando que las primeras qarant ias individuales 

-~son aquellos derechos por los que se qarantiza al hombre una 

esfera de acción propia. independiente e inviolable cuvo deber 

correlativo es la omisión por parte de los demás y del Estado 

de cualquier acción que se interfiera con la esfera. libre de 

conducta individual. Mientra• que los derechos sociales son 

aquellos que siendo propios de las personas. no puedan 

realizarse más que con la sociedad, cuyo deber es. cooperación 

positiva de los demás que se manif ieata en aportaciones,. 

asistencias,. etc.,. destinadas a subsanar la carencia de los 

medios de los individuos,. es decir .. satisfacer las exiqencias 

de lo socia1·· .16 

Al respecto Ignacio Burqoa nos dice que la ..... qarantia 

individual tiene como finalidad primordial la protección de las 

relaciones entre el qobernado o sujeto activo,. y el Estado y 

aus autoridades o sujetos pasivos,. surqiendo asI un derecho 

subjetivo público que emana de dicha relación en favor del 

qobernado (objeto) v la obliqa.ci6n correlativa a carqo del 

Estado y sus autoridades consistente en respetar el consabido 

derecho en observar o cwnplir las condiciones de seguridad 

juridica del mismo (objeto)"" . 17 

1• José M. Touriñan l..ópcz. Op .. Cit. Pág. 156 
n Ignacio Burgoa. Garantias Individuales. Edit. Porrü.a. Mdcico 1988. PB¡;. 153 .. 
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La previsión y ~eoulación de la citada relación se 

encuentra en Ja Ley Fundamental (Constitución) de la. cual se 

infiere fácilmente el nexo lógico-jurídico que media entre las 

garantías individuales o del qobe~nado y los derechos del 

hombre como una de laa especies que abarcan los derechos 

público• •ubjetlvos. Lo• derecho• del hombre se traducen 

sustancialmente potestades in•eparable• e inherente• a su 

personalidad; son elemento• propios de su naturaleza como ser 

racional. independiente de la po•ici6n Juridico-posttiva en que 

pudieran estar colocadas ante el Estado v •u• autoridadea; en 

cambio las qarantias individuales equivalen a la consac;r~aci6n 

juridico-posltiva de est:.os 

investirlos de 1mperatividad 

elem.entoa, en el sentido de 

para atribuirle• respetabJ l Jdad 

por parte del Estado mJsmo~ Por ende los derechos del hombre 

constituyen en términos qenerales, el contenido parcial de las 

9arant ias individuales considerando a estas como meras 

relaciones jurídicas entre los sujetos de que hemos hablado: 

qobernados por un lado y el Estado por el otro. 

Martín Granizo y Gonzále: Rotvos define al derecho social 

de la •iquiente manera: 

.... desde el punto de vtsta c>bjet ivo, es el conjunto de 

normas o reqlas dictadas por el poder público para 

regular el réqlmen jurídico social el trabajo y las 

clases trabajadoras~ as! como las relaciones 

contractuales entre las empresas y los trabajadores, 



y desde el punto de vista subjetivo. la facultad de 

hacer. omitir o exigir alquna cosa o derecho. conforme 

a las limitaciones o autorizaciones concedidas por la 

ley o los oroaniemos por ella creados··. 18 
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Para poder formular un concepto jurídico del derecho 

•octal que correaponda a aus fines. es preciso: primero, 

determinar cuáles son l•• leyes con las que se pretende 

confiourarto. Seoundo analizarla& con objetivo de ver si hay en 

ellas un fondo comú.n que justifiquen su unidad sustancial. 

Tercero, probar de aus principios como diferentes de los que 

sustentan a las ramas ya conocidas del derecho. pues de los 

contrario no podria desprenderse de ellas para formar un 

derecho autónomo. Cuarto. descubrir sus fundamentos sociólooos 

Analizando lo anterior Lucio Mendieta y Nuf'lez nos dice al 

respecto. que el derecho social ''tiene como denominador común: 

t.Que se reriere a los individuos en qeneral. 

2.Que tiene un marcado car6.ctar prot:ector de las personas, 

grupoa y sect:ores qua caen bajo diversas disposiciones. 

3.Que son de indole económica, pues reoulan fundamentalmente 

intereses materiales, como base del proqreso moral. 

11 León Martín O. Y Mariano Gonzá.lez R. Dei-echo Social. 3a. Edicción.. 
Rcus. Madrid 1991. Pás. 7 
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4.Que tratan de establecer un sistema de instituciones y de 

controles para transformar la contradicc16n de intereses de 

las clases sociales en una colaboración politica y en una 

convivencia justa"' _19 

'"'"Lo& derechos sociales son una serie de derechos, 

llamados también económicos. sociales y culturales, entre los 

cuales suelen fiqurar el derechos a condiciones juatas de 

trabajo Y de a la protección contra el paro o desempleo, los 

derechos aun nivel decoroso de vida en cuanto la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, y 

los derechos de sequridad social en caso de accidentes. 

enfermedad, invalidez. o vejez u otros casos de pérdida de los 

medios de subsistencia por circunstancias independientes a la 

voluntad de las personas, y el derecho a la educación ... 2o 

La denominación de ..... económicos, sociales y culturales•· 

expresa los contenidos u objetos sobre los cuales versan estos 

derechos. Claro es que cada uno de estos adjetivos no 

constituyen una calificación plenaria ni exclusiva, que 

descarte en cada uno ideas incluidas en los otros dos; sino 

que, por el contrario, cada uno de tales adjetivo• trata 

solamente de subrayar una caracter(stica predominante. pero no 

exclusiva. 

17 Lucio Mendieta y Nunez... t::1 L>erecho Socia!. 3a. J=;dicetón.. J=;diL Pomia... Mb::lco l !nS~. Pág. 54 
20 Luis R.ecancens Sichcs. Tratado General de Filosofia del Derecho. 9a. Ecticción. 

Edit. Pot:rúa. Mcbcico 1986. Pág. 600 
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Por otra parte, la expresión ...... derechos socia les'' 

necee 1 tan algunas aclaraciones. Habitualmente se le emplea, 

acompaftada de otros calificativos para caracterizar un tipo de 

derechos del hombre, diferentes del tipo de los derechos 

b6.11lcos individuales (Q"arantias individuales), y del tipo de 

los llamados derechos lndivlduales son, ...... en esencia (aunque de 

modo exclusivo), derechos de libertad, de estar libre de 

&Q'resiones, restricciones e inherenclas indebidas, por parte de 

otras personas, pero de modo especial por parte de las 

autoridades públicas•• . 21 Por lo que consiste en una especie de 

barrera que defiende la autonomla del individuo humano frente 

a los demás, y sobre todo, frente a las posibles inherencias 

indebidas de los poderes politlcos, sus órqanos y sus agentes. 

Estos derechos tienen predomlnant.ement.e por contenido un ~"'no 

hacer•• de los individuos, y principalment.e del Estado y de los 

demAs entes p~blicos. Conaisten principalmente en un ser libre, 

frente a los demás Y frente al Estado. 

Los derechos democr6.t.icos tienen un contenido positivo 

·"'una participación en la formación de los órqanos del Estado, 

y en las actividade• y decisiones de éstos: y el acceso a las 

funciones p6.blicaa''. 22 Por consi9uiente; el objeto de estos 

derechos democráticos es un actuar positivamente en las tareas 

del Estado; de modo directo o indirecto. 

21 Id. Pág. 601. 
zz Ibidem. Pig. 601. 
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Por lo que los derechos sociales '"'"tienen por objeto 

actividades positivas del Estado, del prójimo v de la sociedad, 

para suministrar el hombre ciertos bienes o condiclones··. 23 En 

contraste con los derechos individuales, el contenido de estos 

derechos consi•te en .... un hacer"", '"'"un contribuir"", por porte 

de las dem.is persona• de lo• 6rqanos eatatal••· 

Sin embaroo hay que reconocer que todos los derechos son 

sociales, porque hay presuponen una relación entre dos o más 

personas. 

rodo derecho subjetivo de una persona presupone esencial y 

necesariamente un deber jurídicos en otra persona (individual y 

colectiva.). A.si pues, desde este punto de vista todos los 

derechos son sociales: pero cuando se habla de estos, como 

diferenciados de los derechos individuales, adquieren un 

siontficado más concreto. Se llaman --derechos individuales o 

garantía• individualea aquellos que el hombre tiende a que se 

le reconozcan, respeten y qaranttcen una esfera de acción 

.Propia, independiente o autónoma, e inviolable. Estoa derechos 

tienen como objetivo predominante una conducta propia del 

individuo, mediante la cual éste pueda 

23 Id. Pig;. 601. 
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decidir libremente¡ o tiene como objeto qarantias o defensas 

para la persona individua1··.24 

Se dice que tales derechos individuales versan 

predominantemente., pero no exclusivamente., .sobre conductas 

propias del individuo como tal., porque estos derechos están 

constituidos por lo• libres comportamientos positivos o 

neqativos (acciones u omJsionesJ del individuo. Por esto no 

acontece de un modo exclusivo .. porque toda relac16n juridica 

implica nexos soclaJes1 Y entonces resulta que el objeto de 

tales derechos consiste en la omisión por parte de los demás v 

del Estado de cualquier acción que se intarf iriera con la 

esfera libre de la conducta individual. Además la realización 

efectiva., la defensa Y la. qarantia de talea derechos requiere 

de lnstituciones públicas. 

En cambio los derechos sociales, que son también del 

individuo. tienen como objeto un comportamiento de cooperación 

positiva de las otras personas. y especialmente de la sociedad 

organizada- Se llaman derechos sociales. porque ellos versan 

sobre aportaciones~ contribuciones. asistencias o condiciones 

que son suministradas por el Estado u otros entes públicos. 

En justific:aci6n de los llamados derechos socia.les del 

hombre. suele decirse hoy en día que todos los humanos tienen 

derechos a que el orden jurídico de la sociedad les suministra 

2'C lbidetn. Pág. 602. 
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condiciones y servicios de seguridad, de educación de igualdad 

de oportunidad y de protección al trabajo en un nivel humano. 

dlqno v justo. 

Al fin y al cabo. aunque la sociedad •• elemento esencial 

en la vida del individuo, los ente• o lnatitucionea sociales, 

incluyendo Nación v E•tado. deben ••r considerados como 

instrumentos al servicio del hombre. como medios para que éstos 

puedan cumplir sus fines propios. Por lo 

esforzarse en crear. en la medida 

tanto. 

de lo 

el Estado debe 

posible. las 

condiciones y supuestos necesarios para cubrir las exl9encias 

de los individuos. 

El llamado derecho a la educación figura dentro del orden 

de los derechos sociales va que el Estado se debe ocupar de que 

haya suficiente número de escuelas para satisfacer la necesidad 

de educación,, bien en escuelas part icularea como of iclales: 

pero entonces éstas están sometidas a determinados deberes que 

la ley le imponoa. 

La mavor parte de las const i tuclones establecidas desde 

1945,, a.al como la ..... Declaración Univer•al. de loa Derechos del 

Hombre••,, establecen en materia educativa los slquientes 

principios: 

1.La educación primaria o elemental 

Qratulta y obliqatoria. 

debe ser universal, 
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2.Se deberá al alcance del mayor número posible de individuos 

la llamada segunda enseftanza. así como la instrucción técnica 

y profesional. 

3.El acceso a los estudios superiores se determinará en virtud 

de la capacidad personal v del mérito de los aspirantes. 

4.Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo 

de educación que habrá de daree a sus hljoe. 

Se trata pues en suma. de oroanizar aervicios suficientes 

para cubrir las necesidades educativas de todos, Y de 

establecer unas normas juridlcas sobre las condiciones de estos 

servicios. 

La justlficaci6n de ese derecho a la educación es obvia .. 

La vida humana no es solamente biol69ica, para que ella pueda 

desenvolverse en el plano humano. el individuo necesita de la 

educación. El hecho es que éste asimile y aproveche todo lo que 

se desarrolla en su medios ambiente; es necesarios educar, 

instruir y entrenar a los seres humanos para ponerlos en 

condiciones de sacar la mejor ventaja del patrimonio cultural 

acumulado en la sociedad; y se con•ldera aún cuando el 

aprendizaje, es decir, el estudio, el perfeccionamiento de las 

capacidades y el aumento del volumen de cultura personal ea 

deseable, que duren a lo lar90 de toda la existencia. sln 

embar90 debe haber un periodo de ésta dedicado en particular al 

aprendizaje. De modo análoqo a como el nifto necesita de 

cuidados porque nace desvalido, asi también en lo espiritual 

necesita asistencia educativa. A este derecho corresponde el 



deber por parte del Estado de velar para que haya instituciones 

educativas suficientes, que presten este servicio. 



11. 

CAPITULO TERCERO 

I•STITUCIOllES SACIOllAJ.Es ENCAJUlADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL 

DEMECHO A LAEDUCACZOll. 

AJSecretar[• de Educación Pública. 

1.- Oriqen v finalidad de Ja Secretaria de Educación Pública. 

La escuela está vinculada a la orqanización poi ítica Y 

social. por eso eJ Estado debe orientar v dirigir Ja enseftanza 

pública. 

En México.. en 

delega eJ control. 

la 

no 

época 

sólo 

colonial la monarquia espan:oJa 

de la instrucción. sino de Ja 

cultura misma. en Ja Iqlesia católica. institución de gran 

poder económico Y social .. factor que determina la consumación 

de la Independencia en su aspecto político. Por eso desde 1821 .. 

sin liqas con el c;;robierno espaflol y para mantener el régimen 

colonial. la iqlesia sique ejerciendo el monopolio de Ja 

instrucción. 

Para que en Héxico se desarrollara como Nación era 

necesario reducir la influencia del clero en este ramo; se 

hicieron varios intentos al respecto: 
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1).- En 1833. Valentín G6mez Farías sustituye la Pontificia 

Un l vers i dad 

Pública. 

2).-En 1957. 

de México por la Dirección General de rnstrucci6n 

en el articulo Jo. De la constltuci6n Poi i t ica 

Mexicana se instituve el principio de Ja plena libertad de 

enseftanza para que cualquier aqencia educativa pueda participar 

libremente en eaa materia. 

3).- En 1859-1861 se promulqan la Leves de Reforma. para 

secularizar a la sociedad mediante la separación de la Iqlesla 

v el Estado y otorqa la libertad de cultos. 

4).- En 1861 se reqlamenta el principio de la liberta.d de 

enseftanza, mediante la creación de la secretaria de Justicia e 

Instrucción Pública. 

con estas acciones sólo se loqró la existencia de dos 

tipos de escuela en nuestro país .. la oficial y la privada. La 

primera caracterizada por ser laica .. obligatoria y qratuita; la 

sequnda. libre para que los particulares pudieran ensenar de 

acuerdo con sus correspondientes orientaciones; hecho que tuvo 

como consecuencias en un principio que no hubo una unidad de 

propósitos nacionales y por otro lado~ que los conservadores 

creyeran qua la actitud del qobierno tenia como objetivo la. 

deatrucci6n de la reliqi6n; aspectos que posteriormente se 

tratarán. 

Pero fue hasta 191.6 cuando Venustiano Carranza convocó a 

un Conqreso const 1 tuyente para anal izar la legislación 
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educativa que se regía por los principio de libertad de 

ensel'ianza. obligatoriedad. 9ratuidad v laicldad sólo para las 

escuelas oficiales. 

El programa educativo carranclsta puqnaba por mejorar las 

condiciones de vida de los campesino• y de la clase obrera. 

mediante la reforma aqraria y la aplicación de leves laborales 

que los favorecieran: así como la difusión de la instrucción 

pública. para que todos tuvieran acceso a la escuela primaria. 

Es decir. existia la intención de establecer una lec;rislación 

social que estuviera inteorada por un conjunto de disposiciones 

sobre agro. trabajo y educación. 

Las guerras fratlcidas que fueron la nota principal y 

trágica en la vida autónoma nacional. reflejan la dificultad 

para oroanizar el apartado administrativo del pais~ como 

puede advertir en los antecedentes de la actual Secretaria de 

Educación Pública. 

Debido a esa inestabi 1 idad. México no pudo establecer un 

órqano administrativo especifico que se encarc;iara de impartir 

la educación b6.sica y otros o-radoa de enaeflanza. La aparición 

de ese organismo fue tardía y tuvo lu9ar un slqlo después de 

la consumación de la Independencia. 

Esta importante tarea estuvo confiad primero a la 

Secretaria de Despacho Universal de Justicia Y Negocios 
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Eclesiásticos. desde 1821 hasta 1841. ano en que tal 

dependencia adoptó el nombre de Ministerio de Justicia e 

rns t rucc 1 ón Pública: Ministerio de Justicia, Neqocios 

Eclesiásticos. Instrucción Pública e Industria. Mantuvo ese 

nombre. de tan encontradas v diversas atribuciones hasta 1861. 

fecha en que se restrinqieron sus funciones y fue desiqnada 

como Secretaria de Justicia e Instrucción Pública. Se le 

conoció con este nombre hasta mayo de 1905. cuando Porfirio 

Diaz la dividió para fundar una parte de ella. la Secretaria de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. 

No obstante la creación de dicha Secretaría. su ámbito 

jurisdiccional sólo abarcaba el Distrito y los territorios 

federales. 

En la práctica, la secretaria de rnstrucción Pública y 

Bellas artes tuvo una existencia de 12 anos y sus desaparici6n 

fue decretada formalmente en el texto del articulo 140 

transitorio de la Constitución de 1917. Esta medida se oriqin6 

en el descontento de la dictadura porf iriana, basándose 

posteriormente en la Ley Oroánica de Secretarias de Estado: de 

este modo tal dependencia queda reducida a una mera Oirecci6n 

Universitaria, cuya tarea principal era atender la educación 

superior, ya que la carta maqna de 1917 estableció esa función 

de exclusiva competencia de las entidades federativas y de sus 

respectivos municipios. 



Esta dispos1c16n 

Vasconcelos, quién en 

fue modificada a iniciativa 

1920 fue nombrado rector 
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de José 

de la 

Universidad Nacional de México - En este puesto Vasconcelos 

elabora el proyecto de Ley con su respectiva reforma 

constitucional v el provecto de reforma de la Lev orqánica de 

Secretaria.a de Ea~ado. Con baae en estas medidas .. aprobadas 

por la XXIX Leqislatura del Conoreso de la Unión, renació el 8 

de julio de 1921 la Secretarla de Educación Pública y Bellas 

Artes. 

La nueva secretarla sustituyó la vieja fórmula positivista 

de instrucción por el concepto de educación. En efecto .. el 

concepto revolucionarlo consistía en educar atendiendo a las 

tesis pedac;r6o1cas orientadas a moldear el alma del educando 

para desarrollar en él todas sus potencialidades. 

Pero la diferencia apuntada entre la secretaría de 

.:rnstrucc.16n porflrlana y la Educación obreqonista, no sólo se 

refiere al mt\bito oeoor6fico ampliado en que la función 

educativa habría de realizarse de 1921. Asi como la Secretaría 

de instrucc16n p'Ílblica Y Bellas Artes, tal como lo concibió 

Vasconcelos inició la federaJizaci6n de la enseftanza, sin 

perjuicio de que, por su lado los qobiernos estatales 

impulsaran la Educación en todos los grados. 
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Vaaconcelos con el apoyo de ObreQ6n emprend(a la tarea de 

oeatar y aorandar el aparato educativo con que contaba el pais. 

Esta labor •• rnanlfest6 entre otra& cosas. en la recon•trucc16n 

del viejo convento de la Encarnación. para alber9ar con decoro 

Y propiedad a ta nueva Secretarla. en e• estudio de proQramas 

de enseftanza primaria tanto en e) campo como en la ciudad. en 

la d1fu•16n Y cultivo de las bellas artes, en al impulso de la 

educac16n media y de los centros de docencia preescolar. en la 

proliferación de bibliotecas. en la edición de textos gratuitos 

Y en reparto de desayunos escolares para una población infantil 

suba l lmentada. 

Todos estos factores de la educación moderna de México ya 

se encontraban en las concepciones peda96gicas vasconcelianasr 

asi como sus proqramas. En el periodo de Vasconcelos 1921-1923r 

se encuentra el oriqen de lo que habria de ser la educación 

püblica en México. la lucha contra el analfabetismo. la escuela 

rural. la difu&i6n de bibliotecas y las artes. el intercambio 

cultural con el extranjero y la investiqación cientifica. 

Una de las causa que impidieron un prooreso veloz en 

nuestro pais. fue la carencia de un orqanismo administrativo 

especifico para transmitir y difundir la ensenanza en toda la 

Nación. 
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La secretaria de Estado encar9ada de difundlr la educación 

sólo vivió 12 &f'ios, sln contar que su competencia 

jurisdiccional se hallaba reducida. al Distrito y territorios 

faderalea. puea debido a una interpretación jurtdlca, se 

con•lderaba que loa Estado• de la Unión poseian plena v 

exclusiva soberania en materia educativa. asi lo prueban los 

diversos debates de 1921 por el Conqreso de la Unión. en torno 

al proyecto de la creación de una. Secreta.ria de Educación 

Pública, quien•• su•tentaban que el propósito de federalizar la 

enaeftanza atentaba contra el principio de la soberania de los 

estados. 

El hecho de federalizar la enseftanza en el pais no se 

habria podido realizar si no hubiese existido un marco 

económico favorable: el erario público habia superado su 

indiqencia merced de los ingresos provenientes de la 

tributación que pagaban las empresas petroleras. 

Esto• impueatos que inoresaban al erario, minimos en 

relación a la riqueza extralda, bastaban para financiar en ésa 

época el lmpulao educativo que imprimió el régimen de Obregón y 

lanzarse a la federalizac16n de la enaeftanza de nuestro pais. 

A partir de entonces se consideró deber esencial e 

ineludible de los sucesivos gobiernos federales mantener, 

continuar y extender los servicios educativos, al punto de que 

a los 10 anos posteriores, en 1931, el monto del presupuesto 
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del 

La secretaria de Educación Pública aparece un decenio 

después de la ouerra civil intermitente, que desencadenara el 

movimiento revolucionario de 1910. 

Aparte de articulo 3Q, su radicaliamo v sus alcances, la 

Constitución de 1917 introdujo otra novedad con respeto a la 

relación entre el estado y la Educación: suprimió la Secretaria 

de Znstrucci6n Pública Y Bellas Artes. Esta tnstttuc16n como se 

sabe fue creada por el gobierno de Porfirio Diaz en 1905. 

gracias al interés de Justo Sierra. quien la encabezó. La razón 

fundamental para liquidarla fue que su política educativa, asi 

como su jurisdicción sólo abarcaba al Distrito y territorios 

federales .. ésta acción fue aparentemente una resuluci6n 

democrática. toda vez que se encaroaria a cada municipio de 

dotar a su poblac16n de la educación básica. seqún el articulo 

3Q. Ya que para federalizar la enseftanza hacia falta una acción 

coordinada del Estado, de alcance federal que abarcara la 

totalidad de la República. S61o as[ se podria consolidar los 

principio• revolucionarios en materia educativa. 

La idea fundamental de la Ley de Vasconcelos se sintetiza 

en la organización departamental de la Secretaria. Por una 

parte. la función básica se realizaría a través del 
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Departamento Escolar. inteorado por cuatro secciones. 

congruentes con la realidad escolar. en sus distintos niveles1 

desde el jardin de nif'los hasta la Universidad. Las novedades 

vendrían con lo& departamentos que completarian la tarea 

educativa: el de la biblioteca y las bellas artes. Dicho 

proyecto de Ley se discutió por el Conc;rreso de la Unión y 

finalmente, la reforma constitucional fue aprobada y promul9ada 

el 20 de julio de 1921. El Decreto de la Secretaria de 

educación Pública data del dia 25 de ese mes. pero se promul96 

el 29 de septiembre de ese mismo ano. En octubre siquiente José 

Vasconcelos protestó como titular de la nueva dependencia. 

La Secreta.ria de Educación Pública está reglamentada por 

la LeY Orqánica de la Administración Pública Federal. en el 

cual establece que ayudará al poder Ejecutivo en el estudio. 

planeac16n y despacho de los negocios del orden administrativo. 

por lo que el articulo 3BQ de la citada ley nos dice que dicha 

Secretaria tendrá como finalidad: 

x. Orqanizar, viqilar y desarrollar en las escuelas oficiales, 

incorporada• o reconocidas: 

a) La ensaftanza. preescolar, primaria, secundaria y normal, 

urbana, semiurbana y rural: 

b) La ensetlanza que se imparta en las escuelas, a que se 

refiere la fracción XII del articulo 123 Constitucional. 
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C) La ensettanza técnicar industrial,, comercial y de artes y 

oficios,, incluida la educación que se imparte a los 

.>Sdultos; 

d) La ensenanza agricola. con la cooperación de la Secretaria 

de Agricultura y Recursos hidráulicos; 

e) La enaeftanza superior y profealonal. 

f) La enseftanza deportiva y militar,, y la cultura fisica en 

qenera.l,, 

rr. Orqanizar y desarrollar la educación artfsttca que se 

imparta en las escuelas e institutos oficiales,, 

incorporados o reconocidos para la enseftanza y difusión de 

las bellas artes Y de las artes populares; 

III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito 

Federal,, excluidas las que dependan de otras 

dependencias: 

rv •. crear y mantener,, en su caso,, escuelas de todas clases que 

funcionen en la República, dependientes de Ja federación, 

exceptuada• las que por ley estén adacritas a otras 

dependencias del Gobierno Federal; 

V. Viqilar que se observen y cumplan las disposiciones 

relacionadas 

secundaria, 

con la 

técnica 

educación 

y normal, 

preescolar, primaria, 

establecidas en la 

Constitución Y proscribir las normas a las que debe 
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ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al 

sistema educativo nacional1 

vz. Ejercer Ja supervisión y vio1Jancia que proceda en los 

planteles que impartan educación en la República, conforme 

a lo prescrito en el articulo 3Q Constitucional; 

v.r.r. Oroanizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las 

bibliotecas oenerales o especializadas que sostenga la 

propia Secretaria o que formen parte de sus dependencias; 

VZZI- Promover la creación de institutos de investigación 

:rx. 

científica V técnica, V el establecimiento de 

laboratortos, observatorios,, planetarios v demás centros 

que requiera el desarrollo de la educación primaria, 

secundaria,, normal, técnica Y superior; orientar en 

coordinación con las dependencias competentes del Gobierno 

Federal y con las entidades públicas y privadas el 

desarrollo de la 1nvest1~ac16n cJentifica y tecnol6qica. 

Patrocinar la realización de conqresos, asambleas, 

reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter 

científico. técnico, cultural, educativo Y artístico; 
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xi:. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el 

sequro del maestro, y crear un sistema de compensaciones y 

estímulos para el profesorado, atendiendo a las 

directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público sobre el sistema Q"eneral de la administración y 

desarrollo de personal; 

XII. Orqanizar, controlar y mantener al corriente el reoistro 

de la propiedad literaria y art(•tica; 

XIII. Otorgar becas apara que los estudiantes de nacionalidad 

mexicana puedan realizar investiQaclones o completar 

ciclos de estudios en el extranjero; 

XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el país y organizar 

concursos para autores, actores y escenógrafos y en 

general promover su mejoramiento; 

XV. Promover la creación de zonas portuarias reservadas para la 

instalación de terminales pesqueras y actividades conexas, 

XVI. Revalidar estudios y titulos, y conceder autorización para 

el ejercicio de las capacidades que acrediten: 

xvrr. Viqilar, con el auxilio de las asociaciones de los 

profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones: 

XVIII. Orqanizar misiones culturales; 



XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 

XX. Formular y manejar el catáloqo de monumentos nacionales; 

XXX. Orqanizar, sostener y administrar museos históricos, 

XXII. 

arqueo16Qicos v artisticos, pinacotecas y galerias, a 

efecto de cuidar la inteoridad, mantenimiento y 

conservación de tesoros históricos y artisticos del 

patrimonio cultural del pais; 

Proteqer los monumentos arqueológicos, los objetos 

históricos y artisticos. la& ruinas prehispánicas Y 

coloniales, y los luqares históricos o de interés por su 

belleza natural; 

XXIII. OrQanlzar exposiciones artisticas. certámenes, 

concursos, audiciones. representaciones teatrales y 

exhibiciones cinematoQráficas de interés cultural: 

XXV. Determinar y oroanizar la participación oficial del pais 

en competen e ias deportiva• internacionales; organizar 

desfiles atléticos Y todo qénero de eventos deportivos, 

cuando no corresponda hacerlo expresamente a otra 

dependencia del Gobierno Federal; 

XXV. Derogada. 

.. ,.~~.·"-~ 
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XXIV. Derogada .. 

XXVII. Promover y qest 1onar ante las autoridades federales y 

las de los Estados, todas aquellas medida• y disposiciones 

que conciernen al 1nter6s qeneral de Jos n6cJeos de 

población que se mantienen dentro de su tradición cultural 

originaria o autóctona; 

xvr:u. Oroanizar. promover prooramas da 

las 

capacitación y 

dependencias del 

xxrx. 

adiestramiento en coordinaci6n con 

Gobierno Federal. los Gobiernos de los Estados Y de los 

municipios, las entidades públicas v privadas. así como 

los fideicomisos creados para tal propósito. A este fin 

organizará. iqualmente sistemas de orientación vocacional, 

de enseftan~a abierta y de acreditación de estudios; 

Orientar las actividades artisticas, culturales, 

recreativas y deportivas que realice el sector público 

federal; 

XXX- Establecer Jos criterios educativos y culturales en la 

producción cinematoqráfica, de radio y televisión y en la 

industria editorial; 

XXXI. Organi2ar y promover acciones tendientes al pleno 

desarrollo de Ja juventud y a su incorporación a las 
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tareas nacionales estableciendo para ello sistemas de 

servicio social, centros de estudio. proqramas de 

recreación y atención a los problemas de los jóvenes. 

Crear v orc;;ranizar a este fin de sistemas de ensefianza 

especial para nlftos, adolescentes y jóvenes que lo 

requ 1 eran. y 

Los demás que le fijen expresamente las leyes y 

reo lamentos. 

Como podemos notar la Secretaria de Educación Pública 

tiene bien definidos los objetivos que debe llevar a cabo para 

el cumplimiento de la lmparttción de la educación. ya que al 

normarla de tal forma que con la finalidad de loqrar una 

instrucción iQUalitaria para todos los individuos que los ayude 

a la superación personal, cultural v social. y por consiguiente 

el desarrollo del pafs. 

2.- La Educación Pública en Má•ico. 

A) Educación Oficial. 

En un país que nació a la independencia, después de varios 

siglos de dominio por el colonialismo, la educación fue desde 
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el primer momento, el principal instrumento para integrar a la 

nación v la base para elevar las condiciones de vida. Desde el 

doctor Hora y a la. propuesta. de G6mez Farras, no se concebia 

que pudiera haber un pais unido y con capacidad de progresar, 

si no se desarrollaba una gran tarea educativa. 

Durante la época de la Reforma, el pais resist16 la 

pérdida del territorio nacional, la construcción da nuevos 

va.lores republicanos 

necesitaba el pais 

y democráticos y los cambios 

dependerian. fundamentalmente. de 

que 

la 

capacidad de elevar los niveles de educación de toda la 

sociedad. 

La Ley Orgánica de Educación de Juárez de 1867 

reconociendo el lema de ...... Libertad, Gratuita y 

Obligatoriedad··. a.si como la propuesta de Justo Sierra para la 

creación de la Secretaria de Y.nstrucc16n Pública y Bellas 

Artes, que culminarla en 1906 para el fomento de la educaci6n 

laica y clenti-flca que venceria al arcaismo. logró una qran 

mejoria en la calidad de la educación. 

con la Revolución Mexicana se logro vencer resistencias 

sociales Y politicas que impedian la transformación del pais v 

lo condujo hacia una sociedad más justa, libre y soberana. Esa 

nueva situación politica hace que la Constitución de 1917 y la 

claridad educativa de vasconcelos, permitieron convertir a la 
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educación nacional en un movimiento que ayudo a superar el 

nivel de educación. 

Vasconcelos hizo de la educación una causa nacional, al 

tiempo que reconocia y daba tareas a Jos maestros. expandfa la 

infraestructura de la educación y la cultura. Su paso por la 

Secretaria de Educación Pública. 

educación siquen hoY presentes. 

sus anos de reformador de Ja 

Más tarde, tocó a otro oran educador,, Jaime Torres Bodet 

precisar el sentido educativo de Jos propósitos nacionales a 

través de los lineamientos del Artículo 3Q Const 1 tucional v 

de nuestra tradición humanista y democrática. 

En el curso de este siQJo. ha sido soporte fundamental de 

las c;;rrandes transformaciones nacionales la educación Joqrando 

aumentar el ingreso a la primaria, reducir el analfabetismo v 

sus efectos nocivos, extender la educación secundaria., ampli'ar 

la tecnol6qica y multiplicar Ja superior. 

Hoy nuestra oeneraci6n tiene la responsabilidad de 

cimentar las ba•es educativas para. el México del siqlo XXI. 

Ello a producido cambios importantes que permitan a la 

educación continuar siendo la base decisiva en la 1nteqración 

nacional, sustento importante del desarrollo económico y lazo 

de bienestar comün~ democracia y justicia social. 
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La exiqencia de una educación de cobertura suficiente y 

calidad adecuada es una firme demanda social, pero al mismo 

tiempo un imperativo que está imponiendo el perfil del mundo 

contemporáneo a todas las naciones ricas y pobres, desarrollas 

o en desenvolvimiento; es un componente fundamental para el 

desarrollo. 

Una educación con suficiente amplitud social con una 

calidad apropiada a nuestros tiempos, es decisiva para 

impulsar, sostener y extender el desarrollo inteqral. Estas 

características son las que orillaron al ejecutivo federal a 

crear una iniciativa de reformas a los articulos 3Q y 31 da la 

Constitución Mexicana; dicha iniciativa propuso precisar la 

garantía implicita del derecho a la educación1 recoqe la 

obl1Qac1ón del Estado de impartir la preescolar. primaria. 

secundaria. asi como prever la responsabilidad de los padres de 

procurar las dos últimas. Asi mismo se propuso ampliar la 

escolaridad obliqatoria para que comprenda la secundaria; 

incorporar el precepto que faculta a la autoridad de nivel 

nacional a determinar los planes v programas de educación 

primaria, secundaria y normal que deberán ser observados en 

toda la República1 uniformar al réqimen general, el aplicable a 

la educación destinada a obreros y campesinos; y dar fin al 

estado de indefensión juridico que afectaba a los particulares 

que imparten educación. 
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Por lo anterior la educación oficial está fundamentada en 

la Constitución, en su articulo 3Q. que a las letras dice: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 

Estado. Federación. Estados y municipios impartiran 

educación preescolar, primaria y secundaria. La educación 

primaria v secundarla son obliQatorias. 

La. educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano Y 

fomentará en él, a la vez. el amor a la Patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia Y en la justicia. 

Iª Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. 

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

completo ajeno a cualquier doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basara en los 

resultados del progreso cientifico. luchara contra la 

iqnorancia y sus efectos. las servidumbres. los 

fanatismos. y los prejuicios. 

Además: 

a) Será democrático. considerando la democracia no 

bl 

solamente como una estructura juridica y un réqimen 

pol (t leo. sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico. social y cultural 

del pueblo; 

Será nacional en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas; al aprovechamiento de nuestros recursos. 
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a la defensa de nuestra independencia pol itica, al 

asequramiento de nuestra independencia económica,, y 

a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura, y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana tanto por 

los electos que aporte a fin de robustecer en e 1 

educando, junto con él hacia por la diqnidad de la. 

persona y la inteqridad de la familia, la convicción 

del interés coteneral de la sociedad, cuanto por el 

cuidado que 

fraternidad 

ponqa por sustentar los ideales de 

igualdad de derechos de todos los 

hombres, evitando los prlvileqios de razas, de 

reliqi6n, de grupos, de sexos o de individuos; 

III. Para dar pleno cumplimiento en lo dispuesto en el 

segundo párrafo y la fracción II, el Ejecutivo 

Federal determinará los planes y programas de estudio 

de la educación primaria; secundarla y normal para 

toda la República. 

Federal considerará 

Para tales efectos. el Ejecutivo 

la opinión de los gobiernos de 

las entidades federativas y de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educaci6np en los 

términos que la ley seftale: 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será 

gratuita; 

v. Además de impartir la educación preescolar. primaria y 

secundaria. seftaladas en el primer párrafo el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
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educativos -incluyendo la educación superior-

necesarios para el desarrollo de la Nación. apovará 

la investiQación cientif .ica y tecnológica, y 

alentará. el fortalecimiento y difusión de nÜestra 

cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos 

sus tipo• y modalidades. En lo& términos que 

establezca la Lev. el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez of lcial a los estudios que 

se realicen en planteles particulares. En el caso de 

la educación prima.ria. secundaria, v normal, los 

particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apeqo a los mismos fines y 

criterios que establecen e 1 segundo párrafo v la 

fracción XI, así como cumplir los planes y programas 

a que se refiere la fracción III. y 

b) Obtener previamente, en cada caso. la autorización 

expresa del poder público en 

establezca la ley: 

los términos que 

VXl:. Las universidades y las demás instituciones de 

educación superior a las que la ley otorQ'ue 

autonomia. tendrán la facultad y responsabilidad de 

Q'obernarse 

educar, 

asi mismas, 

investigar y 

realizará sus fines de 

difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de ésta articulo. 

respetando la libertad de cátedra e investigación 

Y de 1 i bre examen y discusión de las ideas: 
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determinará sus planes y prooramas; fijarán los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; y administrar& su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del per•onal académico 

como del administrativo, se normaran por el apartado 

a del articulo 123 de ésta Con•tituc16n, en los 

términos y con las modalidades qua establezca la Ley 

Federal del Traba.jo conforme a las caracteristicas 

propias de un trabajo especial, de manera que 

concuerden con la autonomía, Ja libertad de cátedra e 

investiqación y los fines de las instituciones a que 

esta fracción se refiere, y 

El congreso de la Unión, con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda le República, expedirá 

las leves necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la Federación, los 

Estados y Hunici pi os a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público y 

a seftalar las sanciones aplicables a los funcionarios 

que no cumplan o no hac;;ran cumplir las disposiciones 

relativasr 

infrinjan••. 

lo mismo a 

b) Educación Particular. 

todos aquel lo• que las 

Durante mucho tiempo la educación era exclusiva para la 

clase de recursos elevados, durante la época de la colonia 
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solamente estudiaban los hijos de los nobles. debido a que era 

necesario paoar al clero grandes cantidades de dinero para que 

pudiera mantenerse el colec;iio; posteriormente con la 

Independencias se luchaba por una igualdad de condiciones. pero 

no fue posible del todo porque el pueblo seguia siendo pobre v 

no tenia 

populares: 

los medios 

fue hasta las 

económicos para sostener escuelas 

reformas de Juárez que le quitaron el 

monopolio a la Xqlesia sobre la lmparticlón de la educación Y 

con ello se pudieron crear escuelas populares. que el Estado 

mantenia para que los niveles de clase baja pudieran recibir la 

enseftanza minima y necesaria para un adelanto del mismo país. 

Con la creación de la Secretaria de Educación Pública Y 

las diversas formas del articulo 3Q. Constitucional se 

reglamentó la enseflanza popular y obligatoria. pero al mismo 

tiempo se sentaron las bases para regular la ensef'lanza 

particular. que podia en desiqualdad la calidad de enseflanza, 

por lo que la creación de la Ley General de Educación del 12 de 

julio de 1993, establece los lineamientos de la misma para 

lograr un equilibrio entre ambas. quedando la educación 

particular reqlamentada en los siguientes articules de la 

leqislaci6n mencionada: 

Art. 54. Los particulares podrán impartir educación en todos 

sus tipos Y modalidades. 

Por lo que concierne a la educación primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de 
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maestros de educación básica, deberán obtener previamente. 

en cada caso. Ja autorización expresa de el Estado. 

Xratándose de estudios distintos a los antes mencionados. 

podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de 

estudios. La 

es pee I f 1 cos para 

nuevos estudios 

a.utorizaci6n 

autorización 

o 

y 

autorización y reconocimiento serán 

cada plan de estudios. Para impartir 

se requerir~. seqún el caao, Ja 

el 

eJ 

reconocimiento 

reconocimiento 

respectivos. 

incorporan a 

La 

Jaa 

instituciones que los obtenqan, respecto de los estudios a 

que la propia autorización o dicho reconocimiento se 

refieren, al sistema educativo nacional. 

SS. Las autorizaciones y reconocimientos de validez 

oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes 

cuenten: 

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para 

impartir educación y, en su caso, satisfaqan Jos 

demás requisitos a que se refiere el articulo 2lr 

II. Con instalaciones que satisfaqan las condiciones 

hJr;;riénJcas, de sequridad y pedaqóqicas que Ja 

autoridad otoroante determine. Para establecer un 

nuevo plantel se requerirá, seqún el caso, una nueva 

autori2aci6n o un nuevo reconocimiento, Y 

III. Con los planes y programas de estudio que Ja 

autoridad otorgante considere procedentes, en el 
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caso de educación distinta de la primaria. la 

secundaria. la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica. 

Art. 56. Las autoridades educativas publicarán. en el órgano 

Art. 

informativo oficial correspondiente. una relación de las 

instituciones a las que hava concedido autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Asi mismo 

publicarán. oportunamente y en cada caso. la inclusión o 

la supresión en dicha lista de las instituciones a las que 

otorquen. revoquen o reiteren las autorizaciones o 

reconocimientos respectivos. 

Los particulares que impartan estudios con autorización o 

con reconocimiento deberán mencionar en la educación que 

expidan y en la publicación que hagan, una leyenda que 

indique ca 11 dad de incorporados, '3 l número y fecha de 

acuerdo respectivo, asl como la autoridad que la otorgó. 

57. Los particulares que impartan educación con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios deberán: 

I. Cumplir con lo dispuesto en el articulo 3Q de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

presente Ley; 
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II. Cumplir con los planes v programas de estudio que las 

autoridades educativas competentes haYan determinado 

o considerado procedentes; 

III. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de 

los lineamientos generales que la autoridad quien 

otorque las autorizaciones o reconocimiento hava 

determinado; 

IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, 

inspección y viqilancia que las autoridades 

competentes realicen u ordenen. 

Art. 58. Las autoridades que otorguen las autorizaciones Y 

reconocimientos de validez oficial de estudios deberán 

inspeccionar y viqilar Jos servicios educativos respecto 

de los cuales concedieron dichas autorizaciones o 

reconocimientos. 

Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la 

orden correspondiente expedida por la autoridad 

competente. La visita se realizará en el luqar, fecha y 

sobre los asuntos especificamente seftalados en dicha 

orden. El encarqado de la visita deberá identificarse 

adecuada.mente. 

Desahoqada la vi sJ. ta, se suscribirá el acta 

correspondiente expedida por quienes hayan intervenido y 

por dos testiqos. En su caso, se hará constar en dicha 

acta la neqativa del visitado de suscribirla sin que esa 



98 

negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá 

a disposición del visitado. 

Los particulares podrán presentar a las autoridades 

educativas documentación relacionada con Ja visita dentro 

de los cinco dias hábiles siqutentes a la fecha de la 

inspecci6n. 

Art. 59. Los particulares que presten servicios por los que se 

impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, 

deberán mencionarlo en su correspondiente documentación v 

publicidad. 

En el ccsso de educación inicial y de preescolar deberán, 

además, contar con personal que acredite Ja preparación 

adecuada para impartir educación; contar con instalaciones 

que satisfaqan las condiciones higiénicas, de sequridad Y 

pedagógicas que la autoridad educativa determine: cumplir 

con los requisitos a que alude la fracción VII del 

artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el 

articulo 42: asI como facilitar Ja inspección y viqilancia 

de las autoridades competentes. 

En resumen se dice que esta. LeY propuesta reqlamenta Ja 

educación que imparten los particulares, asi como las 

condi clones y requisitos que deben reunirse para obtener la 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

así como las causas de su revocación. Las disposiciones 

propuestas están fundamentadas en Ja reciente reforma a la 
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fracción IV del artículo 3Q constitucional, con la finalidad de 

dar una mayor seguridad juridica a la ensef'ianza que impartan 

los particulares. 

E• de hacerse notar que en contra•te con la educación 

oficial, en la educación impartida. por los particularea no 

existe la obll9ac16n de que ésta sea por completo ajena a 

cualquier doctrina reliqioea, lo anterior será sin perjuicio, 

como ya qued6 seftalado, de la obllqac16n para los particulares 

de cumplir con los planes y programas oficiales, además de 

orientar la educación que imparten en los términos establecidos 

por el articulo 3Q Constitucional. 

Por lo anteriormente mencionado la educación que impartan 

el Estado y los particulares con autoriza.ci6n o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios •. se sujetarán a 

los principios establecidos en el segundo párrafo del articulo 

32 Constitucional. contribuyendo al desarrollo integral del 

lndlvlduo. cultivando sus facultades para adquirir 

conocimientos Y fortaleciendo la conciencia de la soberania 

nacional y el aprecio de nuestro país. 

B) Pro9r ..... para la Modernización Educativa. 

En México. emprender una modernización educativa es 

indispensable para loqrar un mejor desarrollo en el pais. para 
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que haya una igualdad de oportunidades a todos los mexicanos 

con la finalidad de preservar las tradiciones v valores 

nacionales; sostener el crecimiento para el bienestar y 

competir con las naciones en vanguardia. 

como se sabe, nuestra educación depende, en gran medida la 

fortaleza de la nación y las posibilidade• de su desarrollo. 

Hov se ha dado un qran impulso a la educación pCabl ica con la 

Reforma Educativa ya que ésta no solo tiene posibilidades para 

loqrar una mejoría económica, si no también para preparar mejor 

a los nillos y a los jóvenes para las nuevas realidades que 

tendrán que enfrentar, reafirmando sus valores cívicos, su 

lealtad a la nación v su conciencia a la necesidad de una mavor 

justicia. 

La reforma Educativa debe tener por objetivo preciso 

beneficiar a los niftos y a los jóvenes que hoy asisten a 

nuestras escuelas. Son los niftos que tienen, en promedio, menos 

de diez anos quienes asisten a la escuela primaria. los que a 

fines de este stolo estarán ante el mercado de trabajo y 

tendrán la necesidad de hacer frente a la• realidades internas 

y externa• mucho más complejas que las actuales. 

Es en la mejoría de su educación donde se pueden ampliar 

las oportunidades del país, garantizar el bienestar de las 

familias y también reafirmar el futuro de nuestra patria. 
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La reforma educativa que se lleva a cabo es inteqral. es 

una reforma completa que abarca todos los aspectos referentes a 

la educación. y que fueron sintetizados en la anterior 

administración del país. en cinco puntos fundamentales: 

"PRrHERO. - Ratificar los principios esenciales de 

educación orientados a fortalecer la convicción 

de los niftoa y jóvenes sobre la import:ancta de 

una patria soberana, asf como estimular al 

concepto de justicia, libertad v democracia que 

les darán los elementos para luchar por la 

producción y competitividad-

SEGUNDO.- comprometer recursos crecientes que vayan de 

acuerdo con a la realidad del sector educativo. 

TERCERO. - se propone 

través de 

alcanzar la excelencia magisterial a 

la revalorización de la carrera 

ma.qistertal con programas de capacitación que 

permitan a los maestros obtener una avanzada 

plataforma pedaq69ica. 

CUARro.- Se pondr6n en marcha una serte de reformas en los 

contenidos de la enseftanza. Vamos a retomara la 

formación adecuada de nuestros niftos en los 

temas básicos. 
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QUINTO-- Se pondrá en ejecución el nuev~ federalismo 

educativo al ampliar con eficiencia la cobertura 

Y la e&colaridad promedio. ·• 25 

Estos cinco puntos reclaman un uuevo impulso a la 

educación. al ampliar la posibilidad de disminuir las 

desioualdades e injusticias en Ja• nuevas condiciones de 

competitividad que vive el mundo. 

1.- Objetivos del Proorama para la Modernización Educativa. 

Para emprender la Modernizac16n educativa. México cuenta 

con un marco constitucional y con una estructura educativa 

producto de décadas de esfuerzos por parte del pueblo y 

oobierno. 

Desde la promulgación de la Constituc16n de 1917. se 

contiene un provecto educativo que hace de la educación un 

factor de emancipación v ascenso social de los mexicanos y el 

instrumento para consolidar una nación democrAtica, soberana e 

iJJdependiente. 

En el articulo Jo. se establecen los criterios 

fundamentales que orientan a la educación mexicana: 

.... Que tienda a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano Y a fomentar el amor a la 

2' Acuerdo Nacional para la Modemiz:ación Educativa. Edit. CON AL TE. Mé.~co 1992. 
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patria y la conciencia de la solidaridad internacional en 

la independencia y en la justicia: que se funda en el 

progreso científico v luche contra la lqnorancia Y sus 

efectos. contra la servidumbre y sus prejuicios; que sea 

democrática v promueva el mejoramiento econ6m1co, social Y 

cultural del pueblo; que sea nacional, sin excluaiviarnos, 

y que contribuya a la mejor convivencia huma.na ... 26 

La Constitución reconoce expreaamente que la educación es 

una responsabilidad de toda sociedad, de sus sectores Y 

comunidades; en su atención participan la federación, los 

estados y municipios; se trata, en toda la extensión del 

término, de una responsabilidad nacional. 

A) Mejoramiento de la ensenanza. 

Para loqrar el mejoramiento en la enseftanza nacional. el 

Programa de Modernización Educativa establece el cumplimiento 

de lo& siquientes puntos: 

1.- El Reto de la Descentra11zac16n. 

2.- El Reto del Rezago. 

3.- El Reto Demográfico. 

4.- El Reto del cambio Estructural. 

5.- El Reto de Vincular los Ambitos Escolar y Productivo. 

M Programa para la Modernización Educativa J 989·199'1. Edit. SEP. México 1989. Pág. 3 
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7.- El Reto de la Inversión Educativa. 
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Estos puntos se oriQinaron a través de la consulta 

nacional y el análisis de la realidad educativa, por medio de 

las cuales se logra alcanzar dicho objetivo. 

1.- El aeto de la Descantra11aac16n. 

La modernlzaci6n educativa exi9e un sistema que 

desencadene la fuerzas de nuestra sociedad contenidas en todas 

las regiones del país: organice una función de las necesidades 

locales del esfuerzo educativo: acerque la atención de la 

función educativa a los problema.a y realidades de su entorno 

más inmediato, y que cuente con la participación de todos los 

sectores de la comunidad local. 

La descentralización no sio:nlfica abandonar el mandato 

constitucional de una educación nacional inteqradora. orientada 

al servicio de los objetivos nacionales. Siqnifica reconocer 

que la comunidad local pueda articular. impulsar y oriqinar en 

todos los rincones del pals 

nacional. 

a los valores del consenso 

Sobre la base de contenidos de unidad aprendidos en la 

familia y en la comunidad se afianza el propósito colectivo. de 

que la educación pueda conjugar el conocimiento de las 
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tradiciones y hábitos. creencias y costumbres en su dimensión 

local y reqional. 

2.- El Reto del aezaQo. 

El rezaqo en la educación primaria se distribuye 

desiqualmente en las diversas 2onas qeoqráficas y qrupos 

sociales en México. debido al qrado de pobreza que existe en la 

población indigena. rural y urbana. 

Para superar el rezago educativo es indispensable la 

participación de toda la sociedad. la acción de las autoridades 

de los diversos niveles de gobierno. la dedicación competente 

de los maestros. el trabajo de los alumnos. asi como la 

participación de asociaciones particulares y sociales. 

Para superar este reto el programa propone concentrar 

prioritariamente los esfuerzos en las zonas urbanas marqinadas. 

en la población rural y en la ind[qena. a fin de asequrar la 

cobertura universal de la primaria y la permanencia en la 

escuela. de todos les niftos hasta su conclusión. Propone 

también. hacer de la primaria por su calidad y eficacia. un 

ciclo de estudios suficiente para que los futuros ciudadanos 

alcancen una firme formación personal que les permita optar. 

por estudios más avanzados o por ingresar al trabajo con un 

nivel de vida diqno. 

3.- El Reto Demográfico. 
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El crecimiento desproporcionado en las diversas reqiones y 

zonas dl pais producen desajustes entre la oferta y la demanda 

educativa. La disminución gradual del ritmo de crecimiento 

demográfico reducirá en el corto plazo las presiones que 

gravitan sobre los primeros ciclos¡ pero no ocurrirá asi en los 

ciclos medios Y superiores donde se incrementará la demanda. 

Por consiouiente# para atender una población que crecerá 

en demanda de servicios educativos medios v superiores. será 

preciso fortalecer la modalidad escolar e impulsar las opciones 

abiertas. 

Absorber el crecimiento demográfico en las condiciones 

actuales. en un enfoque modernizador. hará preciso racionalizar 

en todos los niveles el empleo de recursos y contar con un 

sistema de formación, actualización y perfeccionamiento de 

docentes, enriquecido de una amplia gama de modalidades, 

métodos y ténicas de enseftanza y aprendizaje. 

4.- El Reto del Caabio Estruc~ural. 

Los procesos de urbanización han generado asentimientos 

humanos de considerable maqnitud1 

al flujo 

los procesos de producción 

mi9ratorio que impactan de agropecuaria conllevan 

manera considerable en materia educativa, pues redistribuyen 

la demanda Y provocan ausentismo y el abandono escolar¡ ante 
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estos problemas el proQrama crea ajustes en la estrateqia 

educativa para alcanzar la atención v retención de la poblac16n 

ante el problema de la educación. 

s.- El Rato de Vincular los Ambltos Escolar y Productivo. 

Corresponderá al sector educativo hacer posible que los 

mexicanos cuenten con la calificaci6n v la formac16n requeridas 

para desempaftar un trabajo productivo remunerador. 

Por su parte. los adultos sin primaria o secundarla 

completa& demandarán servicios educativos para obtener mejores 

trabajos y superar sus condiciones de vida. 

Ante el aumento del problema económico se tiene que 

relacionar la educación con la productividad, para lo cual se 

buscará una superación educativa de la población para asi 

alcanzar un mejor nivel de vida. 

Por lo que tomando en cUenta las transformaciones 

productivas. será necesario impulsar sistemas abiertos y no 

formales de capacitación para el trabajo; ampliar las 

oportunidades de capacitación tecnológica con el apoyo de los 

oobiernos de los estados y vincular mejor sus contenidos con 

las necesidades económicas y sociales. 

6.- El Reto del Avance Cientifico y Tecnológico. 
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El avance de las sociedades contemporáneas depende en gran 

medida de su desarrollo cientifico. de su capacidad para 

adquirir nuevos conocimientos e incorporarlos al sistema 

productivo. mediante nuevas técnicas de trabajo. 

La inteqrac16n mundial del desarrollo imPone un reto del 

sistema educativo y exioe la formación de mexicanos que sepan 

aprovechar los avances cientiflcos y tecnol6qico& e inteqrarlos 

a su cultura. Por lo que será necesario reforzar la eficiencia 

y calidade• la educación superior. reordenar los sistemas de 

trabajo de las instituciones autónomas. inducir nuevas fórmulas 

de f ina.nciamiento, 

sistemáticamente el 

productividad. 

crear nuevas alternativas y vincular 

esfuerzo de la inveatiQación con la 

7.- El Reto de la Znvers16n Educativa. 

Prevalece en todos loa órdenes el imperativo de 

racionalizar los costos de producción de bienes y servicios 

mejorando aci la calidad de los servicioa# mediante formas 

eficientes de trabajo que incrementen la productividad en un 

menor costo. 

Para la modernización educativa implica racionalizar 

sistemáticamente los costos educativos y# a la vez ordenar y 

simplificar los mecanismos para su manejo y administración: 

exigirá# también. innovar los procedimientos. crear nuevas 
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alternativas y actuar con una politica solidaria para servir al 

interés qeneral. 

Para loc;irar retos dentro 

modernizadora, •• 

dicho a 

impone una prioridad: 

de 

la 

la perspectiva 

calidad de la 

educación, aai loa rezaoo• quedarian muy diluidos si la 

educación no a.lcapza, en todos los niveles, un mejoramiento 

cualitativo. 

Dado que el proceso de aprendizaje constituye el centro de 

actividad educativa conviene subravar tres con•ideraclones: 

~-PRZMERA.- Dichas exlqencias quardan estrecha relación 

con el tema central de este provecto. a saber. 

el cambio de los contenidos educativos. 

SEGUNDA. - La modificación de los contenidos sólo cobra 

justificación. si se encuadra al mejoramiento de 

la educación. 

TERCERA. - Si bien dicho cambio representa s6lo una entre 

las múltiples y diversificadas innovaciones 

propuestas por el proqrama de modernización 

educativa, adquieren sinqular importancia porque 

es muy significativa en si misma y porque 

prepone o 

ellas~ la 

desata muchas otras acciones 1 entre 

formación y actualización de los 
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maestros, la reformulac16n de las orientaciones 

y prácticas pedaq6qtcas y la reorc¡ranización del 

sistema escolar'". 27 

Al lovrar eatos tres requerimiento• la modernización 

educativa loqraz extender au oferta a todo• los niftos del pais, 

ret•nerlo• en la educación básica y .. jorar 

educativa. 

la calidad 

Dotar de calidad a los aprendizajes implica entenderlos 

conto un procaao activo y personal de adqutaic16n de valores, 

métodos Y Jenouajes, para que a través de éstos el educando 

construya, modifique. diversifique v coordine sus esquemas 

relacionales. estableciendo de ésta manera lazos que expliquen 

y en enriquezcan •u comprensión del mundo, mejoren su 

crecimiento personal v. con él, su aportación a Ja sociedad en 

que vive. 

BJ O..Ocratizac16n v renovación de la educac16n. 

La educación en la. actual ida.d se considera un servicio 

social institucionalizado del que se hace carqo el Estado, por 

lo que Ja dell'tOcratización consistiría en el acceso más amplio 

de las masas a la enseftanza primaria, secundaria y superior, 

~Hacia un Nuevo Modelo .Cducab.vo JY~·IW4. t::dJ.t <...:UNALT.f::. SJ::P. 
México 1992. Pág. 29 
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es decir la misión de la educación va no se limita a una 

formación selectiva de las minorías. 

Una verdadera democratización consistiría en dar a todos 

los nifto• una fonnactón base y permitir a los raAs capaces .. que 

prosiqan ha•ta qua los limites de su capacidad coincidan con 

las aspiracionea de la sociedad en la que viven. 

La renovación del contenido de la educación exiqe un 

análisis del futuro y las prospectivas para los educandos es 

decir.. establecer el aprendizaje para que el individuo tenqa 

mejores oportunidades en su desarrollo personal y futuro dentro 

de un marco económico, social y cultural sin olvidar los 

intereses de desarrollo del pais. 

Ante estas expectativas el Proqrama para la Modernización 

Educativa establece con fundamento en el articulo 3Q 

constitucional como objetivo primordial: la democratización y 

renovac16n educativa a través de sus diver~as reformas en el 

aspecto de enseflanza popular. proponiendo asi: ''una educación 

que de•arrolle armónicamente las facultades del ser humano y 

fomente el amor a la patria Y a Ja conciencia, a Ja solidaridad 

internacional, en Ja independencia y en la justicia, que sea 

democr6tica, nacional, popular y que se funde en el proqreso 

cientffico y luche contra la iqnorancia··. 28 

21: Programa.para la Modernización Educativa 1989-1991. Edit. SEP. México 1989. Pág. 7 
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El modelo de educación moderna define dos líneas de cambio 

en el sistema educativo. la primera dentro de la dimensión 

escolarizada., que incluye la prima.ria, la secunda.ria. la media 

superior y la superior v. Ja aequnda dentro d• la dimensión no 

e11colarizada, que incorpora toda.a las opciones no formales o 

abierta•. 

La educación primaria ea al centro prioritario del nuevo 

modelo educativo al buscar universalizar el acceso de Ja misma 

a todos lo• nlftos y loqrar sus permanencia hasta la conclusión 

del ciclo con modalidades abiertas para la población que ha 

abandonado la escuela. 

Estos esfuerzos demandan innovaciones en los 

procedimient:oa de atención educativa y en la orqanización de 

los servicios para atender especialmente a las poblaciones 

dispersas. impulsar la creación de bibliotecas. talleres v 

laboratorios de uso comunitario v reanudar la atención a la 

cultura Y al depor~•- Que ea el complemento de eata meta del 

proqrama. 

La aecundaria. es el mavor reto pedaq6qtco. el esfuerzo 

será prof'undizar y ampliar los aprendizajes realizados en la 

primaria: se hará a través de dos tipos de proqrama.s. uno por 

asi9naturas y otro por áreas loa cuales se deben vincular a la 

vida social para que ellos sientan el valor y la utilidad de 
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ésta etapa y puedan seguir a otros ciclos técnicos o de 

educacl6n media superior. 

La Educación media superior ampliará y especializará a los 

aprendizajes. abriendo múltiples opciones y dejando la 

posibilidad de acceder a la educación superior. ••t• modelo 

definirá el nuevo ciclo hacia una nueva articulación interna,, 

orientando vocaciones,, y a una mAs intensa vlnculac16n con la 

vida productiva Y con la creatividad de la vida cultural. 

La educación superior es el motor de la renovac16n de la 

alta califlcaci6n de los mexicano• para las tareas del futuro. 

Es el componente que aporta nuevos conocimientos y,, a.si. nuevas 

modalidades de la formación académica que de soporte al 

esfuerzo de modernización de todo el sistema educativo. 

En relación con la dimensión no escolarizada. se debe 

luchar contra lo• rezac;ios y admitir a personas con diversos 

antecedente• escolares, mediante la. creación de proQramas que 

se encarouen de la educación de las colonias ma.rc;iinadas y 

populare•. as( como de los pueblos rurales y loc;rrar una mejor 

cobertura. va que el rezac;io está distribuido desic;rualmente. 

Por lo tanto el modelo educativo pretende lograr la 

democratización y renovación de la educación nacional, a través 

de una educación primaria universal, más firme y más útil para 

la vida; 
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una educación secundaria y media superior mejor definidas v 

más flexibles en las opciones que abre; una educación superior 

de excelencia e innovaciones,, donde el mayor financiamiento 

respalde la mejor orqani zación,, y una educación abierta que 

rest.it:uya V 

necesitado•· 

Lo har.6 

diver•ificacJ.ón 

abra un futuro de 

mediante sistemas 

v flexibllidad de 

oportunidades los más 

escolarizados y la 

los sistema• educativos 

abierto•,, enriquecidos por la investiqación y la utilización 

idónea de los medios de comunicación. 

La educación será asI de calidad. democrá t 1 ca, 

nacionalista y popular,, vinculada a Jos conocimientos v a las 

tecnoloqfas,, del aparato productivo y asf loqrar un mejor 

desarrollo para la nación. 

C) Perepect:lvas del Proqraaa. para 1• Modernización Educa~iva. 

Modernizar la educación siqnif ica crear una nueva relación 

entre la• in•tancias qubernarnentales v la sociedad. La 

flexibilidad en la acción ha de acompaftar a Jos cambios 

permanentes de los elementos sociales. a Lin de que los 

ciudadanos refuercen su compromiso da incorporarse 

efectivamente a los procesos que tendrán lucrar en el ámbito 

educativo. Esta incorporación es decisiva, porque el lazo que 

vincula los fines de la modernización educativa con sus 
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acciones concretas, es la participación conjunta de los 

sectores sociales con el Estado. 

Los objetivos que se propone dicho proqr-... e•tán 

encarqados de cwaplir con Ja tarea que •1 Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 asiqna a la educación -.oderna: 

reaponder a la• d ... nda• social••: 

corresponder a lo• propósito• del desarrollo nacional Y 

promover Ja participación social y a Joa distinto• 

niveles de ooblerno para contribuir a su potencial y 

sus recursos a la consecución de la• metas de la 

educación nacional. 

El mc>delo de educación moderna conaiate fundlUIMtntalmente 

en Ja realización de cambios estructural•• para superar Ja 

tendencia de todo &i•tema educativo a mantener el •tatua 

social, y propone aqreoar elementos que sirvan para aQrandarJo 

proponiendo asf: 

reiterar el provecto educativo contenido en la 

Constitución v fortalecerlo respondiendo a nueva• 

posibilidades y circunstancias; 
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comprometer sus esfuerzos para la eliminación de las 

deaiqualdades e inequidades geográficas y sociales; 

ampliar y diversificar &US servicios y 

coapl ... nt.arlos con tnodalidades no escolarizadas: 

acent.uar la ef lcacla de sus acciones. preservar y 

.. )orar la calidad educativa; 

lnt.e9rar ar.étinlc-nte el proceso educativo con el 

d•••rrollo 

expectat. lva•. 

econó•lco. 

pero 

product.lvidad; y 

sin generar falsas 

comprometiéndose con la 

r•••t.ruct.urar su organización en función de las 

neceatdad•• del pais y la operaci6n de servicios 

educativos. 

Lo• caabio• ••t.ruct:uralea que cara.eterizan la educac i6n 

moderna •• han de realizar considerando la vinculación de cada 

uno de lo• el ... nt.o• del sistema educativo desde tres 

- La d.-ocracla. entendida en su sentido constitucional: 

r6qiman juridlco y sistema de vida; 
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La justicia, que orienta la acción hacia el propósito 

de que todos los mexicanos efectivamente disfruten de 

buenos servicios educativos: y 

El deaarrollo, que compromete a Jos usuarios de los 

diversos niveles educativos con la productividad para 

elevar los status de bienestar de todos los 

mexicanos .. 

Estos enfoques afectarán a la educación nacional por lo 

que se refiere a la calidad. Cobertura y administración de 

servicios. 

En relación con la calidad de la enseftanza es una 

característica prioritaria que para lograrla. se propone 

revisar los contenidos. renovar los métodos. mejorar la 

formación del maestro, articular los diversos niveles 

educativos v vincular los procesos pedagógicos con los avances 

de la ciencia Y la tecnoloora. 

Al referirnos a la cobertura de la educación se trata de 

reducir el rezaoo educativo en materia de primaria. 

constitucionalmente obliqatoria. 

Para lograrlo es necesario universalizar el acceso a la 

misma. ya que ésta es la base fundamental para la formación 

del futuro ciudadano: ofrece los cimientos para realizar 
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estudios posteriores Y así prepararse para enfrentar la vida y 

lograr un mejor trabajo que los ayude a elevar sus condiciones 

económicas. sociales y culturales. 

Con respecto a la administración de los recursos 

encaminados a llevar a cabo la modernización tratarán de 

distribuir de manera efectiva la función educativa. con el 

objeto de que cada nivel de qobierno v todos Jos sectores de la 

sociedad tenoan Ja posibilidad de contribuir en ésta tarea. por 

lo que es necesario conjuqar meca.ni smos administrativos 

flexibles adaptados a las circunstancias sociales y a la 

normatividdd necesaria para el funcionamiento de todas las 

partes que intervienen en el proceso. 

Ante dichas perspectivas la modernización siqntfica: 

_.,El fort.alecimiento de nuestros valores educativos 

const.i t.ucionales y la exploración de nuevos caminos 

para realizarlos bajo nuevas circunstancias J es una 

reiteración de valores y objetivos, y una 

modificación de las est.ratec;rias y de las prácticas 

que se han de impulsar en todos los ámbitos del 

sistema educativo: su realización será factible con 

la participación socia1··.29 
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Por lo que la modernización educativa través de sus 

objetivos es un proceso que fructif 1ca personal y socialmente a 

los individuos. 

Al asumir la conducción de la modern1zac16n educativa. el 

Gobierno de la República ha respondido a la neceeidad social 

por una educación suficiente y de calidad. Haciendo de ésta una 

tarea nacional al contar con objetivos que definen vias de 

superación fundada en la metodoloqia del diáloqo. el derecho y 

la participación, a.briéndo11e una etapa de modernidad en cada 

comunidad educativa, en cada uno de los grados y modalidades y 

cada institución que confiqura nuestro sistema educativo. 
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C A P J: T U L O CUARTO 

REOLAMEllTACJ:ON JURJ:DJ:CA NACJ:OllAL E J:llTERNACJ:OllAL 

A) Nacional. 

En la historia de México. la educación siempre ha 

prápd.rado y apoyado las 1:1randes transformaciones y. en 

particular en nuestro siolo. cada avance social ha sido 

acompaftado de un renovado impulso a las tareas educativas. 

afianzándolas, extendiendo sus beneficios v ensanchando asi 

nuestros horizontes. México vive hoy una gran transformación 

que exige dedicar atención cada vez más creciente a la 

educación. Por lo que ha sido necesario plasmarlo en nuestra 

Constitución como un derecho para toda la población. 

1.- Fundamento Constitucional. 

Actualmente es necesaria una educación suficiente con 

amplitud social y con una calidad apropiada a nuestro tiempo, 

es decisiva para impulsar, sostener y extender un desarrollo 

nacional. Ante esto el ejecu~ivo federal presentó diversas 

iniciativas que reformarian los Articulos 3o. y 31 fracción Y 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos, 

dicha y 

niciativa propuso precisar la garantia implícita del derecho a 

la educación. 
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A) Artículo Jo. Constitucional. 

Hasta antes de las reformas de 1992. el articulo 3Q 

constitucional aeftala los principios y criterios que deben de 

orientar a la enseftanza. conformando un proorama ideo16qlco al 

definir nociones importantes como la democracia. la nación y la 

sociedad; al re•pecto establece las caracter[aticas 

constitucionales de la educación impartida por el estado y los 

particulares por las universidades e instituciones de 

educación superior autónomas por la ley. 

Articulo 3Q 

y 

La educación el Estado- federación. Estados 

municipios-. tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él. a la vez. el amor a la 

patria Y a la conciencia de la solidaridad 

internacional, 

justicia: 

en la independencia y en la 

I. Garantizada por el articulo 24 la libertad de 

creencias, el criterio que orientará a dicha 

educación se mantendrá por completo ajeno a 

cualquier doctrina religiosa y. basado en los 

resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos. las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 



al Será democrática. considerando a la 

democracia no solamente como una estructura 

juridlca 

sistema 

v un régimen pe"l1tico. si no como un 

de vida fundado en el constante 

mejor•mlento económico,, social v cultural del 

pu~i>lo: 

b) Será nacional en cuanto -sln hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la defensa de nuestra 

independencia política. al aseguramiento de 

nuestra independencia económica y a la 

continuidad 

cultura; y 

y acrecentamiento de nuestra 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana. 

tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el educando. junto con el precio 

para la dic;rnidad de la persona y la integridad 

de la familia. la convicci6n del interés c;reneral 

en la sociedad. cuando por el cuidado que pon9a 

en sustentar los ideales de la fraternidad 

iq-ualdad de los derechos de todos los hombres. 

evitando los privilegios de razas. de sectas. de 

grupos. de sexos o de individuos; 
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z::c. Los particulares podrán impartir educación 

en todos sus t 1 pos y grados. Pero en lo que 

concierne a Ja educación primaria. secundaria y 

normal y a la de cualquier tipo o qrado. 

dest !nada a obreros y a campesinos deberán de 

obtener previamente. en cada caso. la 

autorización expresa del poder p6blico. Dicha 

autorización podrá. ser negada o revocada,, sin 

que contra tales resoluciones proceda juicio o 

recurso alguno; 

IZ:J:. Los planteles particulares dedicados a la 

educación en los tipos y grados que especifica 

la fracción anterior,, deberán ajustarse,, sin 

excepción,, 

iniciales 

a lo dispuesto en 

I y Z:I del presente 

los párrafos 

articulo v. 

además. deberán cumplir los planes y los 

proqramas oficiales; 

IV. Las corporaciones reliqiosas. los ministros 

de cultos. 

exclusiva 

las sociedades por acciones que. 

o predominantemente,, realicen 

actividades educativas,, y las asociaciones o 

sociedades l iqadas con la propaqanda de 

cualquier credo religioso,, no intervendrán en 

forma laquna en planteles en que se imparta 
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educación primaria. secundaria y normal. y la 

destinada a obreros o a campesinos; 

v. El estado podrá retirar. discrecionalmente. 

tiempo. el reconocimiento de en cualquier 

validez oficial a los estudios hechos en 

planteles particulares; 

VX. La educación primaria será obllqatoria; 

VXI. Toda la educación que el Estado imparta 

será gratuita: y 

vrrr. Las universidades y las demás 

instituciones 

la leY otorgue 

responsabilidad 

de educación superior a las que 

autonomia. tendrán la facultad y 

de qobernarse as{ mismas: 

realizarán sus fines 

difundir la cultura 

principios de éste 

libertad de cátedra e 

de 

de 

educar. investigar 

acuerdo con 

articulo respetando 

y 

los 

la 

inveat lqaci6n y de 1 ibre 

examen y la discusi6n de las ideas; determinarán 

sus planes y programas; fijarán los términos de 

ingreso. promoción y permanencia de sus personal 

académico como del administrativo. se normarán 

por el apartado A del articulo 123 de esta 

constitución. en los términos y con las 
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moda J 1 dad es que establezca la Ley Federa 1 de 1 

Trabajo conforme a las caracterí st 1 cas propias 

de un trabajo especial, de manera que concuerde 

con la autonomía, la libertad de cátedra e 

1nvestiqac16n v los fines de las instituciones a 

que ésta fracción se refiere; 

IX. El Conc;rreao de la Unión, con el fin de 

unificar y coord.inar la. educación en toda la 

República, 

destinadas 

expedirá las 

a distribuir 

leyes necesarias 

la función social 

educativa entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio püblico. y 

sef'falar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no haqan cumplir 

las disposiciones relativas, lo mismo que a 

todos aquellos que las infrinjan••. 
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Como se ha observado desde el principio de nuestra Constitución 

se incluyó la educación como un derecho. pero durante mucho 

tiempo se ha discutido si es una qarantia individual o bien si 

es una obliqa.c16n de los qobernados. ya que como se expresa 

textualmente es obliqatorta. En Héxico es inobjetable el 

derecho de iqualdad de oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional sin más limitaciones que establecer los 

requisitos expresados en las disposiciones aplicables. 
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La iniciativa de las reformas presentada por el Ejecutivo 

Federal respecto al articulo tercero Constitucional busca 

precisar una qarantia individual que se encuentra implícita, 

ya que aparece con cierta ambigüedad en lo relativo a lo que es 

el acceso a la educación. A diferencia de los demás derechos 

Q"ara.ntizados por ta Constitución, la educación no aparece como 

un mandato a la autoridad para que se ejecute o permita 

ejecutar una conducta determinada. Tampoco sena1a quien es el 

beneficiario en la obli«;aación que tiene el Estado. Asi pues, 

conviene establecer explícitamente en el articulo 3Q el derecho 

de los mexicanos recibir la educación. De este modo, el 

Estado, además de procurar impartir la educación en los 

términos de esta reforma. deberá abstenerse de expedir 

resolución realizar acto alguno que impida todos los 

individuos, que cumplan con esa garantía. 

Ahora se hará un análisis del artículo JQ Constitucional. 

explicando en que consistió cada reforma planteada por el 

Ejecutivo Federal, en los aftos de 1992 y 1993 y que actualmente 

riqen en todo lo relativo a los medios. programas y fundamentos 

relacionados con la enseftanza. 

Artículo Jo. Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado-Federación. 
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Estados y Municipios impartirán educación 

preescolar, primaria 

educación primaria y 

obligatorias. 

y secundaria. La 

la secundaria son 

La. educación que imparta el estado tenderá 

a desarrollar armónicamente todas las 

facul 'ta.des del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la Patria. v a la 

conciencia. de la solidaridad internacional, 

en la independencia ven la justicia"". 

En éste párrafo el ejecutivo Federal precisa la Obligación 

del Estado para impartir la educación preescolar, primaria y 

secundaria a todo el que Jo solicite, conforme al federalismo 

educativo planteado en la Ley General de Educación, concretando 

las responsabilidades de los tres órdenes de qobierno. Si bien 

se precisa la obligación que tiene el .Estado de impartir la 

enseftanza en los ni veles menciona.dos, es obl iqaci6n de los 

padres hacer que sus hijos la cursen, s6lo se aplica en las dos 

últimas citadas. Esto es, no será. oblic;ratoria Ja educación 

preescolar, ya que es decisión de los padres el dar a Jos niftos 

una instrucción inicial, o bien que la reciban en los planteles 

adecuados. 

Incluir a la secundaria dentro de la escolaridad que deben 

tener todos los mexicanos significa que la sociedad y el 
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gobierno asumen el compromiso de alcanzar una mejor educación v 

una formación más acorde con el mundo actual. 

Por lo que establece el derecho de igualdad de 

oportunidades de acceso a Ja enseftanza v a Ja obligación 

estatal de impartirla en los niveles considerados como básicos# 

precisando el carácter obJ igatorio de la educación primaria Y 

secundaria para todos Jos habitantes de la República . 

.... I. Garantizada por el artículo 24 la 

libertad de creencias, dicha educación 

será laica y, por tanto, se mantendrá por 

completo ajena a cualquier doctrina 

reliqJosa; ·· 

Se advierte que la modificación en cuanto a que la 

educación será laica, entendiéndose el laicismo no como un 

sinónimo de intolerancia o anticlericalismo ni de censuras a 

Jas creencias religiosas, Ya que Jo que busca es evitar que la 

educación oficial otorgue privi!eqio a alguna reliqJón o 

promueva profesarla, pues ello lesionaría la l Jbertad de 

creencias. Se introduce el texto de Ja fracción Y, Ja palabra 

~~laica••, además se establece Ja exiqencia de que Ja enseftanza 

se mantenga ajena a cualquier doctrina religiosa. 

'' II. El criterio que orientará a esa 

educación basará en los resultados del 



progreso científico. luchará contra la 

ignorancia y sus efectos. las servidumbres. 

los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a> Será democrático. considerando a la 

democracia como una estructura jurídica y un 

réq1men político. sino como un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento 

económico. social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades 

de exclusivismos- atenderá a la comprensión 

de nuestros problemas. al aprovechamiento de 

nuestros recursos. a la defensa de nuestra 

independencia política. al asequramiento de 

nuestra independencia económica Y a la 

continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura. Y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana. 

tanto por elementos que aportan a fin de 

robustecer en el educando. junto con el 

precio hacia por la diqnidad de la persona ~ 

la inteqridad de la fa.mil ia. la convicción 

del interés qeneral de la sociedad. cuando 

por el cuidado que ponqa en sustentar los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos 

de todos los hombres. evitando los 
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de sexos o de individuos;'' 
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Considerando a la democracia como el progreso que se realice en 

todos los órdenes, económico, social v cultural. y en beneficio 

de todo el pueblo. 

será nacional, a fin de proteger los intereses de la 

patria y a.si fortalecer el acceso de los mexicanos a un mismo 

conjunto básico de conocimientos en la educación primaria Y 

secundaria. 

P~ra loqrar este propósito. en el marco del Pacto Federal. 

es conveniente reconocer una autoridad única nacional encarqada 

de normar al conjunto básico de conocimientos v vigilar que 

se observe su enseftanza en todo el país. 

Será social con lo que se indica que, además del respeto a 

la persona como individuo, debe ensenarse el aprecio a la 

familia y el sentido de la solidaridad con los demás. así como 

los principios de ic;rualdad y fraternidad para con todos los 

hombres. 

Por esas razones el art Iculo 3o establece una serie de 

principios. prop6sitos y· condiciones que rec;rulen la tarea de 

educar y que sean esenciales para el looro de tales fines. 

La educación ha contribuido a desarrollar una parte 

fundamental de la identidad nacional Y del sentimiento de 

pertenencia a una patria que asegura la permanencia de los 
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atributos de nuestra cultura, por lo que la ensenanza resume la 

concepc16n de la democracia. el desarrollo y la convivencia 

nacional, y por ello es en el articulo Jo donde el 

constituyent·e ha plasmado los valores que debe expresarse en la 

formación de cada generación de compatriotas. 

''III. Para dar pleno cumpl !miento a lo 

dispuesto en el seoundo párrafo y en la 

fracción :rx. el Ejecutivo Federal determinará 

los planes y proqramas de estudio de la 

educación primaria. secundaria y normal para 

toda la república. Para tales efectos. el 

Ejecutivo Federal considerará la opinión de 

los gobiernos de las entidades federativas y 

de los diversos sectores 

involucrados, en los términos que 

sena le:·· 

sociales 

la ley 

Esta fracción comprende la incorporaci6n en el articulo 

3o. Constitucional hoy vioente, que a través de la LeY de 

Educación, facultando expresamente al Ejecutivo Federal para 

determinar los planes y pro9ramas de estudio que deberán ser 

observados en toda la República en los ciclos de educación 

primaria, secundaria y normal, aseourando asf que los mexicanos 

de todas las reqiones geoqráficas, de todas procedencias 

sociales y de todas las condiciones econ6micas. compartirán una 

misma educación básica. sin reducir la inclusión de los acentos 
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locales y regionales que, a propuesta de los qobiernos de los 

estados. aprobará la propia autoridad educativa nacional. para 

lograr asi una identidad nacional. 

'':IV. Toda la educación que el Estado imparta 

será gratuita:·• 

Como se ha observado desde un principio la educación ha 

sido uno de los ideales más importantes en la historia de 

nuestro pais~ va que desde la primera Constitución se establece 

la Qratuldad de la enseftanza primaria bajo el título de uno de 

los derechos fundamentales del hombre. donde se refleja la 

certeza liberal de que la instrucción de los ciudadanos era el 

medio más eficaz para el progreso del pueblo y de esa manera 

queda asentada el acceso a todo individuo. 

--v. Además de impartir la educación 

preescolar. primaria y secundaria. seftaladas 

en el primer párrafo. el Estado promoverá y 

atenderá todos los tipos de modalidades 

educativos -incluyendo la educación superior

necesarios para el deaarrollo de la nación. 

apoyará la invastiqac16n cientifica y 

tecnológica. y adelantará el fortalecimiento 

de nuestra culturar·· 

El Estado se va a encargar además de la enseftanza básica. 

de los estudios superiores. que van a ir encaminados a la 
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superación de el individuo dando el apoyo necesario para la 

1nvestigacl6n cientifica y tecnolóqica a los diversos planteles 

para ello, facilitando el acceso a los individuos. a través de 

la creación de planes y programas al nivel económico de la 

sociedad y alcanzar un mejor grado educativo. 

Asi mismo se modifico el término qrados que se utiliza 

para referirse a una estructura interna de los tipos y niveles 

educativos; por el de modalidades que alude a la manera escolar 

o extraescolar de prestar servicio educativo. 

--vr. LOS 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 planteles particulares. En el caso 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 fracción segunda. así 

como cum.pl ir los planes y programas a que se 

refiere la fracción tercera. y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la 

autorización expresa del poder público, en los 

términos que establezca la ley:•• 
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Con el propósito de otorgar mavor seguridad jurídica a los 

particulares que concurran a la función educativa, la 

iniciativa de reforma propuso agregar que el reconocimiento de 

validez oficial que confiere el Estado a los estudios que se 

real icen en planteles particulares se otor9ará v podrá ser 

retirado de conformidad con los términos que fije la ley. Al 

otorgar autorizaciones Y reconocimientos. las autoridades 

educativas cont lnuaran Vi<Ji lando el cumplimiento de 

preceptos constitucionales y legales que correspondan y 

los 

a la 

vez, podrán revocar las autorizaciones cuando haya causa 

fundada en la ley. 

Es decir que se autoriza a los particulares impartir 

educación. estableciendo que para la ensenanza primaria. 

secundaria y normal, así 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 autoridad1 es decir todo aquel particular 

que desee que los estudios impartidos en sus centro de 

ensef'ianza tenoan validez oficial. deberá ceftirse los 

lineamientos públicos que para tal efecto fija la autoridad. En 

atenci6n a ello los prooramas y planes han de mantenerse ajenos 

a cualquier credo religioso. confirmándose asi el mandato 

constitucional. A diferencia de la educación oficial en la 

particular no existe la obligación de que ésta sea 

completamente ajena a la doctrina religiosa. lo anterior será 
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sin perjuicio como ya quedo set'lalando, de su obliqación de 

cumplir con los planes y programas oficiales. 

En relación a la fracción VII la Constltución re9irá no 

solamente la enseftanza básica, sino también las universidades 

e instituciones de educación superior a Jas cuaJes la ley les 

otor9a autonomía para gobernarse a sr mismas, en bien de Jos 

fines que les son propios. En el caso de las universidades. Jos 

propósitos son educativos y, por lo tantop tienen que velar por 

quienes estudien V loi;¡ren alcanzar una seria formación 

profesional que les permita más tarde con la importante función 

social que debe tener Ja población capacitada en los más aJtos 

niveles. Compete también a éstas ser centros de invest!qación Y 

difundir la cultura. 

La autonomía de las universidades e instituciones de 

enseftanza superior implica también el manejo interno de su 

personal académico Y administrativo de acuerdo a los principios 

que establece la Constitución para los trabajadores en qeneral 

y 1~ ley rec;rlamenta.ria. Asimismo supone la administración del 

patrimonior es decir, de los recursos económicos con que esas 

instituciones cuentan para el cumplimiento de sus finalidades. 

En cuanto a la fracción vzrr se faculta al Congreso de la 

Unión para Jec;ris1ar a fin distribuirr unificar y coordinar la 

función social educativa entre Ja federación, los estados Y los 

municipios, asl como para fijar las aportaciones 
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incumplimiento. 

e imponer ciertas 

como se aprecia el articulo Jo. 
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sanciones por 

Constitucional fue 

modlf icado resumiéndose de la siquiente forma1 se introduce al 

texto de la fracción XI fija el criterio que orientará a la 

educaci6n1 se suprimen la fracciones II y XXI. quedando 

únicamente en la fracción V todo lo relacionado con la 

enseftanza particular; se establece por primera vez en la 

fracción III. la forma de dar cumplimiento a la educación; se 

suprime la fracción VI debido a que en el párrafo primero se 

introduce la c;rratuidad. Las fracciones VIII y IX quedan de 

iQUal forma. únicamente se cambian los numerales por las 

fracciones VII v VII. 

Se considera como fundamentos de las reformas de 1992 y 

1993 

1.- Acabar con la confusión relativa a si la misión educativa 

es una obli9aci6n del Estado. de l.os individuos en cursarla o 

de los padres con respecto a los menores. La nueva redacción 

acl.ara por un lado. que la educación es una qarant[a individual 

de todo mexicano y. por el otro. la obligaci6n de impartir la 

educación corresponde al Estado. 

2.- La educación impartida por el Estado. en adición a la 

primaria. se extiende a la secundaria. 
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3-- Se cumple con el federalismo educativo en sus tres niveles 

de gobierno. manteniendo una unidad en materia educacional. es 

decir. una misma educación básica para todos. 

4. - Anteriormente se neq6 la procedencia de recurso alquno 

contra la nec;iativa o revocación de la autorizac16n de los 

.particulares para impartir enseftanza en todos los Qrados. 

actualmente todo acto de autoridad educat 1 va puede ser 

impuqnado mediante el juicio o recurso adecuado. 

De esta manera se pueden apreciar las nuevas reformas del 

actual articulo que rige Ja educación y la importancia que 

tiene para el desarrollo de nuestro pais. 

bJ Articulo 4o. Constitucional. 

Desde hace mucho tiempo la comunidad internacional ha 

trabajado por extender, fortalecer. reconocer y proteqer los 

derechos de los menores, objetivos que por primera vez se hacen 

explicitas en los principios básicos sobre la protección del 

menor a través de la Declaración de los Derechos del Nino, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de Noviembre de 1959. 

Hoy al cumplirse casi cuatro décadas de la aprobación de 

la Declaración de los Derechos del Nifto, la Asamblea General de 

la ONU está cerca de aprobar el texto para que dicha 
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Declaración se convierta en norma obligatoria. mediante un 

conjunto de principios de general aceptación. 

México ha participado junto con la comunidad internacional 

por la preservación. extensión y defensa de la infancia; por lo 

que el 18 de marzo de 1980. el Diario Oficial de la Federación 

publicó el decreto mediante el que se adiciona el articulo 4o. 

Constitucional un último párrafo. y el cual establece: 

''Es deber de los padres preservar el 

derecho de los menores a la satisfacción 

de sus necesidades v a la salud física y 

mental. La Ley determinará los apovos a 

la protección de los menores. a cargo de 

las instituciones públicas". 

Con esta adición constitucional se materializan los 

esfuerzos nacionales en favor de la niftez mexicana. asequrando 

una vez mA• su derecho a la educación y de que los padres deben 

de hacerlo valer para el bienestar de sus hijos y lograr asi su 

desarrollo mental que le ayudará a tener más oportunidades para 

alcanzar un mejor nivel de vida. 

e) Articulo 310. Fracción I Constitucional. 
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Con las nuevas reformas en la Constitución se inscribe el 

legado educativo de México ya que amplian el ideario social 

plasmado en el artículo 3o. Y ratifican el compromiso del 

Gobierno de la República. por eso el articulo 3lo. Fracción I 

establece: 

Son obliqactones de los meXicanosi 

:r. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a 

las escuelas públicas o privadas. para obtener 

la educación primaria y secundaria, y que 

reciban la militar en los términos que 

establezca la ley;•· 

Esta disposición seftala una serie de obligaciones que 

debemos cumplir, como son las de mandar a la escuela a nuestros 

hijos con el fin de que se capaciten, asf mismo como todo buen 

mexicano tiene la responsabilidad cívica, como es el 

conocimiento de nuestros valores como la patria. la bandera. la 

historia. el gobierno. con el fin de que estemos capacitados 

para el ejercicio de nuestros derechos como individuos: cabe 

hacer mención que 

con el articulo 

la fracción X quarda una 

tercero en donde ele 

estrecha relación 

Estado tiene la 

obligatoriedad de impartirla y nosotros la obligación de enviar 

a nuestros hijos a la escuela para recibirla. 

Reiterándose así de manera constante la Importancia que 

tiene para nuestro gobierno el impartir la ensef'ianza como el 
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medio para la superación del individua Y alcanzar la grandeza 

de la Nación. 

2.- Ley Federal de Educación. 

Hasta antes de 1973. no existia una reglamentación 

jurtdica especifica para impartir educacl6n1 trayendo como 

consecuencia que este fuera def iclente y no alcanzara un nivel 

adecuado para loqrar la superación de los individuos y por 

consiquiente el desarrollo del país. 

Fue hasta el 29 de noviembre de 1973, cuando se promulgó 

la Ley Federal de Educación que establecia la forma en se iba a 

impartir la enseftanza teniendo como puntos especificos: 

1.- Promover el desarrollo armónico de la persona, para que 

ejerzan e.n plenitud su capacidad humana. y tengan un 

criterio objetivo de la realidad v propuqne por elevar la 

existencia del pueblo. 

2.- Loqra.r un sistema educativo que tenqa una estructura que 

permita al educando. en cualquier tiempo. incorporarse a 

la vida económica. y social mediante la enseftanza: 

3.- Todos los planes y programas se llevarán a cabo por las 

instituciones públicas Y privadas creadas para ello las 
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cuales deberán funcionar conforme a las disposiciones 

establecidas en dicha reglamentación. 

Como se observa, la Ley Federal de Educación, recopila en 

forma más especifica .. las funciones del Estado para impartir 

educación, como lo establece el articulo 3o. Constitucional. 

Pero como toda ley tiene sus deficiencias, ya que niec;;ia 

toda posibilidad de juicio o recurso alquno contra resoluciones 

judiciales referentes a la autorización concedida a los 

particulares para que eduquen; ya que aunque de los articulos 

370. al 400. se establece un procedimiento de audiencia, no es 

menos cierto que el órqano estatal que es la Secretaria de 

Educación Pública es al mismo tiempo juez Y parte; sin 

perjuicio de que. como es obvio. no hay manera de recurrir al 

amparo. ni a otro procedimiento alguno en el campo judicial 

propiamente dicho. con lo que la condición de los particulares 

se preste a toda clase de acciones o abusos. al margen de un 

auténtico estado de derecho. 

El monopolio estatal se consagra constitucionalmente de 

modo especifico en lo que se refiere a la instrucción primaria, 

secundaria y normal. y a la de cualquier tipo o Qrado distinto 

a obreros y campesinos, la Ley Federal d~ Educación está 

redactada de tal modo que tien.a un duro propósito de invadir 

otros planos. como son la educación preprimaria y superior ya 

que se desprende de la fracción II del artículo 25 de dicha 
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ley, que da al Poder Ejecutivo Federal de competencia 

promover y prooramar la extensión y las modalidades del s~otem.a 

educativo naclona1•• sin que se anote ninguna excepción al 

respecto. 

Así mismo se nota una d1scrim1nac16n respecto a la 

participación de los padres. maestros y particulares, en los 

consejos y asesorias qenerales para la planeación de los 

prooramas educativos va que articulo 260. de la ley mencionada, 

establece que será "'"'el Consejo llaclonal Técnico de la 

Educación el 6roano de consulta de la Secretaria de Educación 

Pública y entidades federativas cuando éstas lo soliciten•• y 

dentro de sus funciones es la de --proponer planes Y programas 

de estudio y polltlcas educativas•·. mas el Consejo sólo se 

integrará con representantes de las instituciones públicas que 

participen en la educación nacional. 

Dichas deficiencias con el tiempo fueron propiciando 

problemas a nivel nacional. ya que los estados y municipios no 

participan de forma directa en la realización de planes de 

estudio conforme las necesidades de los mismos. y los 

particulares al no tener precisados sus facultades hacen que 

ésta ensenanza no fuera acorde con la oficial. 

Por lo que el Poder Ejecutivo en el afio de 1992 propone 

una iniciativa de ley que contiene todo lo establecido en la 
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Ley Federal de Educación. pero con reformas que vayan acordes a 

las necesidades actuales del 

Nación. 

individuo y del desarrollo de la 

De esta manera se deroqa la Ley Federal de Educac16n. 

dando paso a la Ley General de Educación publicada el 13 de 

julio de 1993. 

J.- Ley General de Educación. 

Hoy nuestra generación tiene la responsabilidad histórica 

de cimentar las bases educativas para el México del siqlo 

venidero. Esto a reclamado impulsos vigorosos Y cambios 

profundos que permiten a la educación continuar siendo palanca 

decisiva en la inteqración nacional, sustento importante del 

desarrollo económico y andamiaje común de bienestar, democracia 

y justicia social. 

La exiqencia de una educación de cobertura suficiente y 

calidad adecuada es una firme demanda social, pero iqualmente 

es un imperativo que está imponiendo el perfil del mundo 

contemporáneo a todas las naciones, ricas y pobres, 

desarrolladas o en desarrollo. 

Por esos. la presente iniciativa propone una Ley General 

de Educación que atienda a las condiciones y necesidades 

actuales de Jos servicios educativos y que conserve y amplie 
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los principios sociales, educativos y democráticos de la Ley 

vigente. La Ley propuesta es general. puesto que contiene 

disposiciones que serian aplicables los tres niveles de 

gobierno y, en el marco del federalismo. induciría a las 

leqislaturas de los estados a expedir sus propias leyes en 

conqruencia con la propia Ley general. Esta precisión técnica 

respaldada en el sentido federa.lista. que hoy caracteriza el 

esfuerzo educativo c;rracias a la concurrencia de los c;iobiernos 

de la Federación. de los estados v municipios del pals. Además. 

conserva su carácter de ley reqlamentaria del articulo Jo. Y su 

aplicación a todo el sistema educativo nacional. 

La Ley General de Educación se estructura de la siguiente 

manera: 

El Capitulo J:, relativo las disposiciones generales, 

enuncia el alcance nacional. el derecho a la educación. Y la 

obliqaci6n del Estado de proporcionar servicios educativos para 

que toda la población pueda cursar la primaria y la secundaria. 

y los niftos desde la educación preescolar. Iqualmente enuncia 

que todos los habitantes del pais deben cursar las dos 

primeras. Esta ley ratifica la. obliqaci6n que el articulo Jo. 

constitucional encomienda al Estado de atender todos los 

niveles educativos. 

En este capitulo también se discierne que la ensenanza que 

imparta el Estado y los particulares con autorización o con 
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reconocimiento de validez oficial de estudios; se ·sujetará a 

los principios establecidos en el segundo párrafo del artículo 

3o .. Constitucional, contribuyendo al desarrollo inteqral del 

individuo; cultivando sus facultades para adquirir 

conocimientos y fortaleciendo la conciencia de la soberanía, la 

nacionalidad y el aprecio a Ja historia. 

Dispone estimular el conocimiento y la práctica de la 

democracia como forma de gobierno y convivencia social; alentar 

la creación artística. la práctica del deporte y las actitudes 

que estimulen la investigación científica y tecnol6qica1 

inculcar actitudes responsables hacia la preservación de la 

salud, respeto a los derechos humanos, la protección a los 

recursos naturales y medio ambiente, asI como fomentar el 

trabajo productivo. el ahorro y la organización solidaria. 

En su Capitulo zz:, la LeY contiene una primera parte 

relativa a la distribución de la función social educativa. En 

el la se atribuyen de manera 

correspondientes al Ejecutivo 

especifica 

Federal por 

las facultades 

conducto de la 

Secretaria de Educación pública, Y cuya finalidad es qarantlzar 

el carácter nacional de la educación. 

De conformidad con el articulo 3o. Constitucional y con el 

objeto de dar mayor precisión al federalismo educativo. el 

capitulo II determina las atribuciones que, en sus respectivas 
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competencias. corresponderían de alguna manera exclusiva a las 

autoridades educativas locales. Ante esto se crea un Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas que reunirá los 

responsables de aplicar las políticas educativas de cada 

entidad en el marco de los objetivos nacionales y las 

disposiciones leQales. 

Al construirse un sistema educativo en el que concurren la 

autoridad local y federal con responsabilidades claramente 

delimitadas. se conjuQan democracia local y rectoría de la 

autoridad federal. participación comunitaria y unidad nacional. 

fortaleza de las expresiones regionales y el sentimiento de 

pertenencia a una Qran nación. 

La segunda sección del capitulo :II de esta Ley. precisa 

las responsabilidades. funciones y atribuciones. así como la 

coordinaci6n necesaria que habrá con la Secretaria de Educación 

Pública, de aquellas instituciones educativas que establezca el 

Ejecutivo Federal por conducto de otra secretaria. 

De iqual modo. se dedica una tercera secci6n al 

financiamiento de la educación que en forma concurrente deben 

realizar el Gobierno Federal y los qobiernos de cada Estado, de 

hecho se trata de destinar recursos presupuestarios crecientes 

para la educación pública. una última sección. que se 

incorporaria por primera vez una le Y reglamentaria de 

educación. proporciona los lineamientos para la responsabilidad 
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educativa nacional. 
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la estructura 

Uno de los atributos más importantes de esta ley, está 

plasmado en el Capitulo XXX. va que precisa la responsabilidad 

que tiene el Estado de realizar una función compensatoria 

social y educativa al seftalar que las autoridades educativas 

tomarian medidas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

para loqrar la efectiva iqualdad de acceso v permanencia en los 

servicios educativos v para el pleno ejercicio del derecho de 

educación. Asi se consignan actividades para impulsar la 

enseftanza en reglones de bajo índice educativo y en qrupos con 

condiciones sociales y económicas de desventaja, tales como el 

otorqamiento de mavores presupuestos, ampliar la cobertura 

educativa ofreciendo apoyo -asistencial y pedaq6gico a los 

individuos. as I mismo se prevé la apl icaclón de programas de 

asistencia alimentaria, becas y orientación a los padres. 

El Capf~ulo XV de esta ley se refiere al proceso educativo 

Y en su primera sección se definen los tipos y modalidades que 

1nte9ran el sistema educativo nacional. comprendiendo la 

enseftanza básica. media superior, superior, la inicial, la 

especial y aquella destinada para los adultos. 

En congruencia con respecto a los derechos humanos. la ley 

hace explicito que en la impartición de la educación para 

menores se tomarán las medidas que aseguren a ~os educandos la 
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protección y los cuidados especiales para su bienestar. que 

evite el abuso físico y mental. así como los malos tratos. Y 

que garanticen que la disciplina escolar sea compatible con la 

diqnidad de los niftos. 

Una segunda sección regulará las facultades y atribuciones 

de la autoridad educativa nacional. de determinar Jos planes y 

proqramas de estudio de la enseftanza básica y para la formación 

de maestros, aplicables y obligatorios en toda la República. 

La tercera sección precisa las características que deberá 

tener el calendario escolar aplicable en toda la población 

educativa. 

En su Capitulo V, Reqlamenta la educación que imparten los 

particulares. precisando las condiciones y los requisitos que 

deben reunirse para obtener la autorización o el reconocimiento 

de validez oficial de estudios. as[ como las causas de 

revocación. El réqimen propuesto da mayor sequridad juridlca al 

contemplar las normas que quedan a discreción de las 

autoridades. 

El Cap[tulo VX, ratifica que los estudios impartidos 

conforme a la ley tendrán validez oficial en toda la república 

y establece las condiciones para obtener la revalidación de 

equivalencia de estudios. 

certificar los conocimientos. 

asr como los principios para 
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Uno de los capitules de mayor relevancia de esta ley es el 

relativo a la participación social en la educación social. El 

Capitulo VIX, en su primera sección se refiere a los derechos y 

obliqaclones de los padres de familia y de quienes ejerzan la 

patria potestad o la tutela de los educandos. De iqual modo. se 

consio-nan los fines, tareas v 1 imitaciones que tendrán las 

asociaciones de padres de familia. 

En su segunda sección alude a los Consejos de 

Participación Social, que propone la existencia de un Consejo 

Escolar en cada escuela pública de educacl6n básica. de un 

Consejo Municipal en cada municipio, y de un consejo Estatal en 

cada entidad federativa. La composición y las funciones de 

estos Consejos aseguran una vinculación activa entre la escuela 

y la comunidad y propician la colaboración de los padres de 

familia; maestros v autoridades educativas en las labores 

cotidianas del plantel escolar y en qeneral; en acciones que lo 

benefician. 

Los Consejos de participación Social reconocerán al 

maestro como el principal actor de los procesos educativos y en 

coordinac16n con él. coadyuvarán a elevar la calidad de la 

educación y a ampliar la cobertura de los servicios educativos. 
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Asi mismo sen.atará los medios de comunicación para el 

desarrollo de dichas actividades. 

Por último el Capitulo vxxx. contiene las infracciones y 

sane iones admlni strat ivas que deberán observarse en caso de 

incumplimiento de las disposiciones de la propia ley. 

La ley General de Educación significa un importante avance 

en la consolida.c16n de un nuevo sistema educativo nacional 

fundado en el federalismo. la participación social y la 

renovada vocación de todos los sectores por coadyuvar a la 

educación de los mexicanos. 

4.- Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal. 

Los asuntos de orden administrativo encomendados al Poder 

Ejecutivo se harán través d las dependencias de la 

administración pública centralizada: Secretarias de Estado y 

Departamentos Admini•tratlvo• <art. 2). 

Cada Secretaria de Estado o departamento Administrativo 

formulará respecto de los asuntos de su competencia los 

proyectos de leyes. reqlamentos. decretos. acuerdos y órdenes 

del presidente de la República que considere necesarios 

el cumplimiento de sus actividades (art- 12). 

para 
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Para los fines de la imparttción de la educación la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su 

art fculo 380. que la Secretaria de Educación Pública será la 

encargada de los stouientes asuntos: 

- Educación elemental. media y superior 

- Bibliotecas y maqisterlos 

- Institutos Tecnol6qtcos 

- Evaluación v revalidación 

- Derechos de autor 

- Patrimonio histórico y artístico 

Asuntos que de manera general establecen a su cargo con el 

fin de ayudar al Ejecutivo a administrar todo lo concerniente a 

Ja impartición de la educación de manera específica. a través 

de las diversas leves creadas para ello. Y que han sido 

analizadas de manera individual anteriormente. 

s.- Legislaciones de algunos Estados de la República mexicana. 

En nuestro país son poco• los tratadistas que se han 

preocupado por el estudio de códiqos. en relación a la 

educación y su importancia para los menores. sin embaroo 

alqunas entidades federativas han logrado crear códiqos 

espec[ficos para el cuidado y desarrollo de los menores aunque 

sólo sea de aplicación local. 
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Por ejemplo en el Estado de ourango se tiene la Lev de 

Protección al •tfto. publicada el 22 de abril de 1980. donde los 

derechos del nifto son considerados de interés público Cart. 1). 

Por otro lado el reglamento correspondiente a esta lev 

reafirma la obliqac16n de todas las autoridades del Estado que 

es su deber Y obliqación cuidar a los menores v ensenarles los 

valores históricos, cultura les, estét leos y mora les para su 

mejor de sarro 1 lo va que cons 1 dera que el fin de toda soc 1 edad 

debe ser la educación para todos. 

Así mismo el Estado de Guerrero crea el Código del menor 

para el Es~ado de Guerrero~ el cual establece al igual que en 

el Distrito Federal un procedimiento protector de los menores 

que se encarqará de enfatizar los derechos de los niftos como 

son: el desarrollo integral del nifto en todo lo concerniente a 

su educación~ salud. cuidados y malos tratos. 

Como se observa el Estado de Guerrero comprende la 

importancia de los menores ya que trata de ampliar sus 

funciones con respecto a ellos. 

De esta manera aunque no muy precisa las entidades 

federativas han tratado de establecer la importancia que tienen 

los menores para el desarro 11 o de 1 pa is . salvaguardando la 

integridad física y moral de los mismos. 
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B) Internacional. 

El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración de los 

Derechos de Nifto, en el cual se consagran los derechos Y 

libertades que ha determinado la comunidad internacional, que 

todo nifto sin excepci6n debe disfrutar. 

Huchos derechos y libertades ahí proclamados ya están 

mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948. Sin embargo se convino que las necesidades de la 

infancia justificaban una declaraci6n separada. 

Ya que el nifto debido a su falta de madurez física y 

mental necesita protección y cuidados especiales~ antes y 

después de nacer~ también se afirma que la humanidad debe a la 

infancia lo mejor que pueda darle. 

En diez principios cuidadosa.mente redacta.dosr 

Declaración afirma: 

""""los derechos del nillo a gozar de protección 

especial y de oportunidades y facilidades que 

le permitan desarrollarse de manera normal y 

saludable dentro de condiciones de libertad Y 

sequridad; a tener desde su nacimiento un 

la 



nombre y una nacionalidadt a disfrutar de los 

beneficios de la seguridad social incluyendo 

alimentación. vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados; educación y cuidados 

especiales s1 es fisica o mentalmente 

impedido, a crecer siempre que sea posible. al 

amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

dentro de un ambiente de amor y comprensión: a 

recibir una educación: a figurar entre los 

primeros que reciben protección y socorro en 

los casos de emergencia o desastre: a ser 

proteQido contra todas las formas de descuido. 

la crueldad y la explotación; asi como contra 

toda manifestación de discriminación" 3 º 

15·1 

De esta forma quedan establecidos los derechos del nifto en 

todo lo concerniente a su desarrollo fisico y mental. Pero en 

particular trataremos lo relativo al derecho a la educación que 

es el tema que se está estudiando, 

internacional. 

pero ahora a nivel 

El objetivo de la mencionada Declaración es. que ésta se 

contemple como un Código de bienestar para todos los niftos. a 

fin de que ellos puedan tener una infancia feliz y sean 

reconocidos como seres de pleno derecho. 

JO Solis Quiroga Hector-. Justicia de Menor-es. Edit. PotTU.a. Mexico 1986. Pii¡:;. 211 
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l.- Convención sobre los Derechos del Nifto. 

La convención sobre Derechos del Nifto fue adoptada en la 

ciudad de Nueva York. sede de las Naciones Unida&. el 20 de 

noviembre de 1989. por más de setenta paises y ratificada por 

México el 10 de agosto de 1990. para luego ser publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. 

Concierne a los menores de dieciocho aftos. y consta de 

tres secciones: 

El preámbulo. 

elementales 

convención. 

Los artículos 

que anuncia los principios 

de la cuestión tratada por dicha 

de fondo, que enumeran las 

obliqaciones de los Estados que las ratifican. 

Las disposiciones relativas a la aplicación. 

En relación al derecho a. la educación toda declaración 

establece que el objeto de todo sistema educativo. debe ser 

encaminado al pleno desarrollo de la personalidad humana. al 

fortalecimiento de los derechos humanos y al respeto a las 

1 ibertades fundamenta les, por lo tanto no sólo se trata de 

impartir conocimientos en los diferentes campos del saber. se 

trata ante todo, de formar individuos y comunidades que 
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promuevan el respeto a los derechos humanos, lo cual se 

facilita una convivencia internacional pacifica y solidaria. 

El articulo 2Bo. reconoce el derecho del niffo a la 

educación y con el objeto de consequir prooresivarnente y en 

condiciones de igualdad. este derecho. los Estados partes 

deberán: 

''a) rmplantar la enseftanza primaria obliqatoria y 

gratuita para todos; 

b) fomentar el desarrollo, en sus distintas formas. 

de la ensenanza secundaria, incluida la 9eneral y 

la profesional; hacer que todos los nif'ios 

dispongan de ella y tengan acceso a ella y 

adoptar medidas 

implantación de 

apropiadas, tales como 

la enseftanza qratuita y 

la 

la 

concesión de asistencia financiera en caso de 

nece&idad1 

e) Hacer la enseftanza. superior accesible a todos. 

sobre la base de la capacidad. por cuantos medios 

sean apropiados; 

dl Hacer que todos los niftos disponqan de información 

Y orientación en cuestiones educacionales y 

profesionales y tengan acceso a ellas: 



e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir" las tasas de 

deserción escolar. 

2.. Los Estados partes adoptarán cuantas medidas 

sean adecuadas para velar porque la disciplina 

escolar se administre de modo compatible con la 

dlonidad humana del nlfto y de conformidad con la 

presente convención. 

3. - Los Estados partes fomentarán y alentarán la 

cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en particular a fin de contribuir a 

eliminar la iqnorancia y el analfabetismo en todo 

el mundo y facilitar el acceso a los 

conocimientos técnicos y a los métodos modernos 

de ensenan za. A este respecto, se tendrán 

especialmente en cuenta las necesidades de los 

paises en desarrollo"º .. 
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El reconocimiento del derecho a la educación establecido 

en é•te art{culo. tiende a que el menor tenga acceso a ella en 

con~lciones de iQualdad. fomentando la asistencia reqular a las 

escuelaa; velando por la disciplina en el centro de estudios 

(siempre compatible con la dignidad humana del nlfto> v pugnando 

por la eliminación de la ignorancia y el analfabetismo. 
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Este último inciso. es muY valioso para hacer realidad el 

derecho a la educ.ac16n. especialmente en los paises de menos 

desa
0

rrollo económico. puesto que en ellos por lo general. lo 

exiguo del presupuesto familiar constituye un impedimento para 

que los padres de familia envien a sus hijos a la escuela. 

En cuanto a los objetivos que deben atenderse en los 

distintos sistemas de enseftanza el artículo 290. Seftala: 

''!. Los Estados partes convienen que la educación 

del nifto deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad. las aptitudes y ta 

capacidad mental del nlfto hasta el máximo de 

sus posibilidades: 

b) Inculcar al niflo el respeto de los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales y de 

los principios consaqrados en la carta de las 

Nacionea Unidas1 

e) Inculcar al nifto el respeto de sus padres, de 

su propia identidad cultural - de su idioma y 

de aua valorea, de los valores nacionales del 

país en que vive_ del pais de que sea 

oriqinario y de las civilizaciones que sean 

distintas de la suva; 

dl Preparar al nif'lo para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre. con 



espiritu de comprensión, paz. tolerancia. 

igualdad de sexos y amistad entre todos los 

pueblos, grupos étnicos. nacionales y 

reliqiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al nifto el respeto del medio ambiente 

natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el 

en el articulo 280. se 

presente articulo o 

interpretará como 

restricc16n de la libertad de los particulares Y 

de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseftanza. a condición de que se 

respeten los principios enunciados en el párrafo 1 

del presente articulo y de que la educación 

impartida en tales instituciones se ajuste a las 

normas mínimas que prescriba el Estado''. 
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Como se menclon6, no se trata tan sólo, de instruir en las 

distintas ramas del saber. si no de formar niftos conscientes v 

comprometidos con los valores mencionados. 

Por lo que la presente declaración subraya que el nino 

debe crecer Y ser educado en un espirltu de comprensi6n. 

tolerancia. aal•tad entre loa pueblos. paz y fraternidad 

univeraal y con plena conciencia de que debe de consaqrar sus 

energias y aptitudes al servicio de sus semejantes. 
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Esta Convención es el acuerdo más importante al que ha 

! legado la Comunidad Internacional a través de las Naciones 

Unidas, sobre Jos derechos que deben de asistir a los menores. 

ya que las convenciones en el plano de instrumentos 

internacionales si ooza.n de fuerza coercitiva y los Esta.dos 

asumen en qran compromiso. 

2.- Declaración de Oportunidades para el Nifto. 

Entre las diversas manifestaciones que se han hecho en 

favor del nifto vamos a encontrar la Declaración de 

Oportunidades para el Niftoºº promulgada en 1942. la cual va a 

presentar innovaclonea referentes al derecho de la educaci6n al 

expresar lo siquiente: 

··:rv. OPORTUNJ:DAJ) para que cada nifto pueda 

determinar cuales son sus aptitudes especiales 

y pueda recibir la educación -mental, ffsica Y 

espiritual- durante loa anos que sea 

necesarios para desarrollarse plenamente. 

a) orientación a las vocaciones del nifto, y 

b) Orqanizac16n apropiada de la educación 

intelectual, ffsica, espiritual y 

cultural durante los af'los que sean 

necesarios para lograr la debida madurez 



y el pleno aprovechamiento de sus 

cualidades y aptitudes naturales''. 
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Como se observa se da una oran importancia a las aptitudes 

del menor como base para un mejor aprovechamiento de la 

enseftanza. dándoles oportunidad de desarrollarse de una manera 

más libre sin quitarles su libertad natural. 

Como corolario se dice que la Declaración de Oportunidades 

para el Nifto, pretende lograr que el menor goce de su derecho a 

desa.rrol larse al máximo, para rendir como hombre. los mejores 

resultados de au vida adulta. 

3.- Carta Constitucional sobre la Niftez. 

Entre otros documentos que cumplen con la enumeración de 

las necesidades básicas de la infancia, nos encontramos con la 

-'"carta Const i tuclonal sobre la Nlfiez · • aprobada en Washington 

De en 1930, se habla como en los anteriores escritos sobre el 

derecho a la educación integral ya que entre otros puntos 

establece:. 

--x. Para todo nifto, una educación espiritual v 

moral. ~ara auxiliar es mantenerse firmes bajo 

la presión de la vida··. 

--x. Para todo nif1o. una educación que mediante el 

descubrimiento y desarrollo de su capacidad 

individual, lo prepare para la vida, y que 



--x:i:. 

mediante la educación y orlentaci6n vocacional 

lo prepare para una vida que le produzca el 

máximo de satisfacciones". 

Para todo nifto. la 

capace• de prepararlo 

satlafactorla. vida 

enseftanza y 

para una 

de hoc¡iar. 

educación 

paternidad 

y el 

cumplimiento de sus derechos y deberes civlcos 

y. para los padres. una educacl6n 

suplementaria para capacitarlos para resolver 

sabiamente los problemas de la maternidad··. 

--xxxx. Para todo nlfto ciego, sordo, impedido o que 

padezca de cualquier anormalidad fisica o 

mental. aquellas medidas que descubran o 

diaqnostiquen precozmente su defecto. 

proporcionen asistencia y tratamiento. y lo 

eduquen de modo que pueda lleqar a ser un 

miembro activo y no una carQa para la 

sociedad. Loa gastos de estos servicios serán 

aatisfechos con fondos públicos cuando no 

puedan serlo privadamenteº'. 
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La Carta Constitucional establece las necesidades básicas 

para todo nifto sin importar su condición social y seria ideal 

que el Estado vele por todos los niftos desamparados para 
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proporcionarles un bienestar físico v mental, va que aquellos 

forman parte del futuro del pais. 

Respecto de las fracciones mencionadas. puede decirse que 

es muy importante el que se dé una educación adecuada a los 

menores sin importar su origen o condicl6n social para que 

logren alcanzar un desarrollo físlco y mental que les permita. 

suporar los problemas de la vida social y part lcular; as i 

también maneja un aspecto importante cuando seftala que se dé 

una educación suplementaria a los padres para que éstos puedan 

educar y orientar mejor a sus hijos. 

4.- El Derecho a la Educación en el Derecho Comparado. 

Uno de los paises del continente americano que más 

dedicaci6n ha demostrado a la educación es Cuba, va que al 

terminar la Revolución emprende una labor educacional general, 

encaminada a la uni6n y superaci6n primero del individuo y 

posteriormente de la Nación ya que prevé que una es 

consecuencia de la otra: pero sobre todo se preocupa de la 

alfabetización del pais en c;ieneral dándole tal importancia a 

éste problema que loc;ira erradicar en el lapso de dos aftos, y 

alcanza a elevar el nivel educacional de la Nación y por 

consi9uiente el desarrollo de Cuba. 

El ascenso cultural de éste país fue integral, porque no 

se limitó a la enserianza de la lectura y escritura1 ya que la 
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educación fue un factor de desarrollo cultura 1 de masas Y la 

elevación de conciencia social, que conjuntamente 

permitieron al hombre una vida integral más avanzada. 

La nacionalización de la educación cubana tuvo como 

propósito eliminar a las clases privileqiadas v permitir el 

acceso de todos los nif1os a una educación c;¡ratuita como base 

para el desarrollo del individuo y la Nación. 

Dentro de la educación mundial es posible que la forma más 

adelantada y progresista sea la manejada por el continente 

europeo. 

Hablando de Alemania. en el derecho al campo de la 

educac16n se ve una clara tendencia a superar su nivel 

educacional, y al mismo t lempo ofrece una forma de elevación 

inteqral del individuo a través de la enseftanza. 

Ya que mediante la LeY Básica de la. República (ederal 

Alemana. se prevé que el sistema educativo quedará sometido a 

la supervisión de los Estados, donde cada uno de ellos será 

reapon•able de sua propios proqrama• educacionales: el qobierno 

federal no participa en la administración educativa, ni en su 

supervisión, pero establece un principio que deben seguir. el 

de infundir a los menores la asistencia a las escuelas con la 

finalidad de aprovechar el tiempo en cada una de las áreas de 

conocimiento para su mejor desarrollo como persona. 
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Francia ha desarrollado un sistema de centralización 

rigido, con ánimo de proveer la unidad nacional basada en las 

ideas de la Revolución Francesa que fueron la libertad, 

igualdad Y fraternidad. 

El Estado mediante su Sistema Escolar Nacional, se encarga 

de cuidar la cultura general, va que establece que a los niftos 

de las escuelas elementales se les trate como adultos, para que 

piensen claramente y puedan tener las mismas oportunidades 

por lo que el Gobierno francés a adoptado educativas, 

posiciones para d 1 versos tipos de escuelas v programas 

especiales para las necesidades de cada infante, ya que el 

educador francés se interesa en el desarrollo de la 

personalidad del nifto creando así, para un futuro al hombre 

ético, en armonía con el ideal de un ciudadano educado y culto 

en beneficio de su Nación. 

Ante ésta breve exposJci6n de las diversas formas de 

educación de distintos paises se puede apreciar que México 

también es una NacJón que trata de elevar su nJvel educacional 

d4ndole mavor importancia a los niftos como se desprende son el 

futuro para el desarrollo de cualquier país. 
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e o H e L u s r o H E s 

PRIMERA.- En un principio la educación era considerada 

como mera imitación de costumbres. ideas y valores con el único 

objetivo de fuerza y poder. 

individuo. 

sin preocuparse en sí del 

SEGUNDA. - La educación surqe como un derecho natural que 

respeta la individualidad de la persona como un ser ütil a Ja 

sociedad, es decir. busca el perfeccionamiento del mismo en su 

aspecto moral, físico e intelectual. 

TERCERA-- El derecho a la educación es considerado como un 

derecho natural, personal v primero, es natural porque nace con 

él. personal porque el individuo tiene capacidad para 

ejercitarlo Y primero porque mientras más capacidad de 

aprendizaje tenoa mejor se inteqrará como ser. 

CUARTA.- Se dice que el nifto tiene por naturaleza eJ 

derecho a la educación,, pero no puede ejercitarlo porque no 

tiene la capacidad para reconocerlo como tal. por Jo que 

podemos decir que éste puede quedar incumplido. sin que por 

ello merme el derecho que lo produce,, por Jo que es obligaci6n 

de Jos padres ejercitarlo ante el Estado, que es el encargado 

de cumplirlo. hasta el momento en que el menor es capaz de 

responsabilizarse. 
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QUINTA. - .El derecho a la educación es la cualidad que 

tiene el individuo para adquirir conocimientos. logrando un 

cambio de conducta que le permita el perfeccionamiento como 

tal. el cual va a estar influenciado por la familia en sus 

lazos afect !vos. la iqlesia fortaleciendo la moral y el Estado 

mejorando las técnicas de aprendizaje. 

SEXTA. - Al hablar de los derechos del hombre se traducen 

en potestades inherentes al mismo como ser racional 

independiente. mientras que el ranqo de qarantía equivale a la 

consagración jurídica de dichos derechos con sentido de 

imperatividad para que sean respetados por el Estado. es decir 

garantiza al 

inviolable. 

hombre su esfera propia. independiente e 

SEPTIHA.- El derecho social es aquel que siendo propio de 

la persona, no puede realizarse mas que con la sociedad, va que 

va a preferir el bienestar general teniendo como característica 

principal el que es de fndole económico, 

fundamentaJmen~e 

proqreso mara 1 • 

intereses materiales como 

pues requla 

base para. el 

OCTAVA-- Por lo que se puede decir que si bien el derecho 

a la educación es un derecho natural, independiente Y propio, 

éste no puede ejercitarse de manera individual ya que no busca 

el perfeccionamiento de una sola persona, si no busca el 

perfeccionamiento de Ja humanidad. 
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NOVENA. - El derecho de educa e i ón en Méx 1 co reconoce la 

libertad de ensef'ianza gratuita Y obligatoria, logrando una 

instrucción para el individuo como base para la integración de 

la nación. como sustento de desarrollo económico Y lazo de 

bienestar común. democrático y con justicia social. 

DECXMA-- A través del programa para la Modernización 

Educativa en México. no solamente se interesa por el desarrollo 

y fortaleza de la nación. sino también se preocupa por preparar 

a los n iftos y jóvenes para las nuevas realidades que tendrán 

que enfrentar. reafirmando valores cívicos de lealtad a la 

nación v conciencia para una mejor justicia social. 

DECIHA PRIMERA.- El programa para la Modernización 

Educativa está encaminado a desarrollar las facultades del 

individuo# fomentar la conciencia nacional e internacional en 

los valores de independencia y justicia. fundada en el progreso 

v la lucha contra la ignorancia .. que sea democrático v que 

promueva el mejoramiento económico, social y cultural. a través 

de la renovación de los proqramas elaborados por la Secretaria 

de Educación Pública. 

DECIHA SEGUNDA.- Cuando en México se habla de 

democratización# siqnifica dar acceso a todos los menores a una 

formación base y permitir que los más capaces prosigan hasta 

que los limites de su capacidad individual, coincidan con las 

aspiraciones de la sociedad en que vive. éste se llevará acabo 
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por la renovación de los contenidos de la educación, con la 

finalidad de ofrecer mejoras oportunidades al nifio en su 

desarrollo personal y futuro. 

OECIHA TERCERA.- El reconocimiento del derecho a la 

educación del nifto en el ámbito internacional, plantea que ésta 

es base para el desarrollo de la personalidad dl menor y trae 

como consecuencia el crecimiento de los paises. tanto en el 

plano interior como exterior. dándole qrado de obli9atoriedad 

hasta el ano de 1989. sin embarqo éste no podrá ser llevado a 

cabo si las politicas Y mecanismos de cada nación. no actO.an 

verdaderamente conforme a sus principios. los cuales, 

elaborados con la mejor intención de proteger al menor. hasta 

no han obtenido una respuesta favorable . 

. DECXMA CUARTA.- El gobierno mexicano ha luchado el la 

última década por hacer cumplir el derecho a la educación. de 

la manera más idónea adecuándola a las necesidades del país. 

pero debido a la qran problem5tica que sufre. se nota que éste 

aspecto ha quedado rezagado, sin poderle dar la cobertura 

suficiente para alcanzar los objetivos, sin embaroo la pol[tica 

no deja de confirmar que es la base de superación del individuo 

y proqreao de la nación. 

DECl:MA QUl:NTA. - Consideramos que es relevante la 

realización de un nuevo programa que maneje la política 

educativa de manera que coordine. promueva, fomente y apoye el 
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Derecho a la Educación del niffo para que cumpla con las 

condiciones individuales. colectivas. económicas v políticas 

del país. 

DECIHA SEXTA.- Así mismo la política educativa debe 

realizarse a través de acciones de enseftanza hacia los padres y 

maestros, consistentes en juntas breves dirigidas a los padres 

de familia en donde reciban folletos que les expliquen la 

importancia de la enseftanza; y a los maestros tomar cursos que 

los ayuden a elevar su nivel magisterial. con el objetivo de 

que la sociedad tome conciencia de lo que el niño si9nifica y 

la importancia de la educación como su derecho y no como una 

obligación para los que la ejercen. 
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