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N T R o D u e e I o N 

De ticmpq en tiempo, se siente la necesidad de lanzar 

una mirada retrospectiva a la historia de nuestro país, sobre -

la educaci6n que ha sido una <le las tareas más ingentes del Es

tado, que no ha obtenido claridad y el rango jurídico deseado, 

por el cotidiano enfre11tamicnto por conquistar el poder; por -

ello iniciarnos nuestro estudio an~1 í::ando la t~i-ascendcncia edu-

cativa desde las primeras instituciones de nuestros indigcnas -

como fueron "Telpochcallisn y el 11 Calmccac 11 hasta nuestros días 

con el fin de proponer algunas consideraciones dentro del sist~ 

ma educativo nacional. 

Considero actualmente como producto de las reformas -

educativas planteadas por el Ejecutivo Federal, que debemos su

perar los problemas de tipo social, ccon6mico, moral y religio

so de la familia, que han ocasionado en los educandos dcserci6n 

y reprobación escolar; junto con ellas la drogadicci6n y la de

lincuencia, esta es mi inquietud y lo manifiesto con profunda -

honestidad intelectual y con el m5s sincero entusiasmo y fe de

lograr esclarecer el terna del ''Magisterio Frente a los proble -

mas educativos y su repcrcusi6n en la solidaridad social'' y pa

ra lograrlo debemos buscar los lazos de solidaridad familiar, -

nacional, e internacional, para conquistar la dignidad y el re~ 

peto de unos hacia otros mediante la educaci6n porque con ella

el hombre es una criatura mansa y divina pero sin ella es el 

m5s feroz de los animales. 
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C A P I T U L O PRIMERO 

ORIGEN Y LEGISLACION SOBRE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO 

1.- Consideraci6n Previa. 

2, - Origen sobre la Educaci8n Pública en México. 

3.- Legislación sobre la educación pública. 

4.- Artículos que se relacionan con la educación en la Con~ 

tituci6n Política, 

5.- Ley Federal de Educaci6n. 
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CONSIDERACION PREVIA 

La his~oria de la educación pública en México es un 

relato que ha persistido durante más de un siglo, donde miles 

de mexicanos han ayudado a construir una nación más justa y -

democrática. 

Para construir esa nación, deben p_~rticipar todos -

los grupos positivamente en la preparación de los niños y j~ 

venes, para que el cambio social se de mediante la 11 Educación" 

y conduzca al progreso nacional. 

Dotando a las generaciones de jóvenes de una menta-

1 idad que les permita comprender el futuro del que seran act~ 

res principales. 

Así pues la historia de nuestro país en la educación 

se inicia cuando no contaba con bases ideológicas y jurídicas 

del liberalismo sobre el cual habría de construirse el México 

moderno. 

De ahí que nuestro estudio sobre la educación esté -

encaminado a conocer las ideas que nos orienten a tener una -

concienci~ clara sobre la trascenCencia de los problemas que -

han sufrido los alumnos, a partir de las primeras organizacio

nes familiar~s 11a~ta nuestro~ dí~s. r~rn lo cual serfi necesa

rio hacer el anfilisis sobre el origen y desarrollo de la educ~ 

ción que pasamos a analizar. 
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EL ORIGEN Y LEGISLACION SOBRE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO 

Una naci6n que estudia su historia va construycn<lo un 

futuro más confortable de rcflcxi6n y comprens i6n. 

En nuestro país el pasado cduc;itívo se iníci~ con las 

organiz.ac:ioncs del "Telpochcnllis" y el "Calmccac 11
• que fueron 

centros <le cstudiu dentro de los indígenas. 

En la conquista se logró imponer una nueva cducaci6n 

que no rcspondi6 a la política del estado espafiol, sino en fa-

ver de 1a iglesia que asumí.o una verdadera. cruzada religiosa 

que favorccio la crcaci6n <le varios colegios, como el de San Jo 

se de los naturales, el Je nuestra Senara de la Caridad, y el 

de Santa Cruz. Tlatclolc.o, y a mediados del siglo XVI la Real P~ 

tificia Uhivcrsi<lad tic la Nueva España, cuya función fue de 

obra educativa de orden religioso como la de los Franciscanos, 

Dominicos, Agustinos, y .Jesuitas, 

Ante está sitt1aci6n el estado español inconforme dis

puso reglas que fueron dictadas por Fernando el Cat6lico, Car

'los I. y el Virrey Gnspar de Z(1ñíga, que no fueron determinan -

tes en la orgaui.:ación ....-~\olar. porque la iglesia gozaba de to

dos los privilegios de un estado religioso, que nuestros a11top~ 

sados aceptaron docilmente por Sil ignorancia, las costumbres y 

tradiciones del pueblo cspafiol. 
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Posteriormente en la segunda mitad dei siglo XVIII -

las ideas libertarias de Clavijero Alegre, y Diaz no fructi-

ficaron, porque trataron de imponer un sentido de modernidad -

en la educación, que fueron recogidas por algunos de nuestros 

criollos que lucharon en favor de la independencia. 

A partir de 1812 los Virreyes y Callejas tuvieron un 

sentido popular, lucharon contra las autoridades coloniales 

buscando aplicaci6n de la constitución de C4diz, que fructufi

có y se continúa en 1814 con Morelos, cuya preocupación sobre 

la educación fue de carácter político y favoreció los intere-

ses particulares. Posterior1ne11tc en 13~1 con la consumación de 

la Independencia los antiguos bandos continuaron con la lucha, 

con el propósito de conquistar el poder en favor de sus inte--

reses, sin embargo ambos grupos coincidieron en la preocupa---

ción formal de la educación. 

Posteriormente a pesar de ser conservador Lucas Ala-

rnán declaró en 1823 que, "sin instrucci6n no puede haber. 1 ibe!_ 

tad y la base de la igualdad política y social en la enseñanza 

elemental". (;J 

Con esta frase entendemos que la educación nos brin-

da la libertad porque sin ella no se da el desarrollo de la so 

cieda<l. 

(1) Solana Femando y otros. Historia de la Educaci6n Pública en ~~hico, 
F.ditorial F.C.E. 1981 pág. 11. 
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En 1824 José María Luis Mora afir1ra. 11 Nada es .rrás i~ 

portante para el estado que la instrucción de la juventud por

que es la base sobre la cual descansan las Instituciones Socia 

les 11 • ( 2) 

Hora coincide con Lucas Alemán, aunque con un crite

rio más amplio, demandando la función cduca"tiva que debería -

ser controlada y organi::.ada por los estados. 

En 1828 VicenLc Guerrero buscaba conducir al país 

con carácter democrático, pero fue asesinado por Anastacio Bu~ 

tanante que asumía l¿;i Presidencia ·· cerrando las elecciones p~ 

ralos liberales en 1832. 

Posteriorrnenl~ fue Glccto Antonio López de Santa Ana 

y Vicepresident:e Valcntín Gómez Fa.Pías, est.c Último inicia su

reform.a educativd. diciendo: 11 L-1 i_nstr:Jcción del niño es la ba

se de la ciudadania y de la moral social" donde se ere.a la Di

rección General de I:istrucc iór. PÚbl ica para el Distrito Fede-

ral y Territorios Federales, donde el estado organice y coovdi 

ne las tareas educativas. 

En 1Slt2 el estado rcnfir1.10 la preocupación educacio

nal a pc.s.::i..r de los conflict:os entre la clase conservadora y li 

beral se crea la Dirección de Instrucción Pública, 

En 1St~4 se c1'ca la Dirección General de Instrucción

Primaria y la Junta Directiva de Instrucción Superior, que. pe;: 

siste hasta 18 54, posteriormente fr1icia nuevamente la lucha 

( 2) Obra citada, pág. 33 . 
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entre conservadores y liberales con la Revoluci6n de Ayutla -

donde se da la libertad de enseñanza, a pesar de la declara-

ci6n no podían asistir todos los niños a la escuela por la di

ferencia social que existía, que se termina en el año de 1856. 

En la constituci6n de 1857, Ignacio Comonfort expide 

el Estatuto Org~nico que "prohibía los monopolios a la enseñan 

za y al ejercicio de las profesiones. (3) 

Esta actividad sobre el ejercicio de profesiones pr~ 

valece hasta nuestros días. 

En el período de Ju~rez no hubo adelantos Educativos 

por la situaci6n ccon6mica que atravczaba el país. 

Dos años dcspu~s se reanuda el inter6s de la educa-

ci6n con car~cter nacional, que se obtiene gracia.s al apoyo -

del ministro de Justicia y de Instrucci6n P~blica, Antonio --

?-tartín.ez Castro y Gabino Barreda aunq_ue este ~l timo por alg~n 

tiempo fue positivista ambos buscaron el adelanto popular de -

la educaci6n. 

(3) Larroyo Francisco. Historia Comparada de la Educaci6n en México. México 
Porrúa. 1970. pág. ZZO 
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Dando a conocer la Ley Orgánica de Instrucci6n Públ.!,_ 

ca que tuvo su aplicación en el Distrito Federal y en los Te-

rritorios bajo la Direcci6n del Ejecutivo Federal así mismo se 

funda la Escuela Nacional Preparatoria. (4) 

En 1872 la Ley de Lerdo procur6 el Laicismo que pro

hibía la enseñanza religiosa en los planteles oficiales, destl 

nando un lugar especial para su enseñanza. 

En conclusi6n las generaciones liberales del siglo -

XVI, XVIII y XIX se consideraron como legítimos constructores 

del México de l1oy, al establecer los principios fundamentales 

del Estado y de muchas instituciones que hoy nos r~gcn con una 

educaci6n democrática que hemos defendido y disfrutado hasta -

nuestros Uías. 

En 1876 Ignacio Ramíre~ sobre la educaci6n decía: --

"Todo horabre tiene J.crccho Je enseñar y ser enseñado". Aücm&s 

decía que la instrucci6n primaria se debe dar sin distinci6n 

de raza, ni con<lici6n, proponiendo una educaci6n integral en -

todos los niveles y que debería. basarse en la experiencia y en 

las necesidades sociales. 

Cuya frase .:>t.: le atribuye "Fuera todo lo viejo, que 

(4) Castillo Isidro. México y su Revolución F.Uucativa. Acadenúa Mexicana de 
la Educaci6n, Méxiéo 1965 p(¡g. 78. 
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sean todas las cosas nuevas 11
, con esto combati6 los sistemas -

anticuados, buscando los m6todos id6neos para superar la educ~ 

ci6n. (5) 

En 1906 se proclama la ensefianza hacia todos los se~ 

tare~ populares, que se afirma con la ley de cducaci6n prima-

ria para el Distrito Federal y Territorios Federales cuyos an

tecedentes se encuentran reglamentados en 1~ ley de 1861 y 1890. 

Posteriormente en 1911 se <la a conocer la escuela r~ 

dimentaria con la fjnalida<l Je dar o impartir educaci6n a to--

das las personas de bnjos recursos, por esa raz6n pasa a ser 

obligatoria en 1916, además Je gratuita, hasta nuestros días -

se han adicionado y derogado algunas disposiciones de los artJ: 

culos de la Co11stituci6n Política como es el caso <le la termi-

nologia que se cambia la enseñanza popular por la cducaci6n p~ 

pu lar. 

"Se continua hasta el afio de 1926 cuando se crea la 

Secretarfa de Educaci6n Pública y <le las Bellas Artes que con

sidera obligatoria y gratuita a la educaci6n, buscando enea.u--

sar en la mente de Jos j6venes una actividad creativa en bene-

ficio de ellos, donde se da a conocer el pl~n de 11 afias que -

comprende la educaci6n pree~colar, primaria y sccundaria' 1
• (6) 

(5) Obra citada. pág. 79 

(6) CUe Casanova Agustín. Historia PoH.tica de Mé.xico Editorial libro l·~x_i 
co. 1957 p5g. 219. 



En el periodo de 1958 D 1964 Torres Bodct en su se-

gunda gcst1on como secretario de cducaci6n cre5 varias comisi~ 

ncs para combatir el analfabetismo creando la Dirección Gene-

ral del Magisterio Profesional, con nlgunas restricciones a -

los sistemas anticuados que comprenden la c<lucaci6n escolar. 

Así mismo se crea la comisi6n de texto gratuito en -

el periodo del presidente Adolfo L6pez. Nateos. 

A pesar de los propósitos de Torres flo<let los rn~to-

dos planteados por El, no se han desarrollado porque se han en 

centrado aislados. 
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En el periodo de 1964 • 1970, Agustin Ylnez, actual 

secretario de Educaci6n hizo campafias para combatir el analfa

betismo favoreció la oricntaci5n vocacional, creó la telcsecun 

dari:t, y protcg!o los derechos de autor y creó la Direcci6n Ge 

neral de Mejoramiento Profesional del Nagisterio y la Liccn-

ciatura en la Educaci6n primaria y sccun<lnria, 

Posteriormente en 1974 se hace una rcstructuraci6n -

al Institutn Pnlit€cnico y se crea la S11bsccretaria de Educa-

ción Superior Tccnol6gica y la Dirección General de Educaciún 

Secundaria T€cnicn I11dustrial, asi como la Dirección General -

Teconol6gica Agropecuaria y Forestal. 

En e1 ano de 1Q77 se creá el estatuto Tecnológico R~ 

gional, un afio después se crea el Instituto de Educaci6n Supe-



rior de Investigación Cientifica de la SEP.- AN\'IES. Y SEP. 

UNAM. Dichas actividades se termina en el ai\o de 1979 junto 
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con ella la Autonomía de varias Universidades cuyo antecedente 

lo encontramos en 1929 cuando el Consejo Estudiantil declara 

la Autonomia de la Universidad Nacional Autónoma de México. A 

pesar de los conflictos entre los grupos se han venido creando 

Instituciones, junto con ellas algunos ordenamientos jurídicos 

que pasamos a anali:ar. 

Para eso debemos establecer el concepto de "educa- -

ción ºComo un fenómeno social producto de diferentes factores 

derivados de la naturalc:a y de la convivencia humana que con-

siste en la transmisión de nuevas generaciones y creaciones m!!_ 

tcriales y espiritt1ales de la cultura para que conserve y la -

aumente en beneficio de un grupo". (7) 

Significa que la educación surge de la con1unicaci6n 

entre los hombres para la supcraci6n intelectual r material en 

sus diferentes etapas en favor de la sociedad. 

Dicha com11nicación nos introduce a conocer los ordc-

namientos jurídicos, a partir de las primeras organizaciones -

que t11vo el hombre, que se inician: 

A p:1rtir de la Constitución Espafiola de 1812, un do-

cumento importante afamado por su 6poca estableció en su arti-

culo 366 lo siguiente: 

( 7) Rabasa Emilio. La Revolución Histórica de México. Libre-
ría de la Vida, Paris 1920. pág. 2i. 



11 Todos los pueblos de la monarquía establecen escue-

las de primeras letras, en que se enseñara a los niños a léer 

a escribir y contar, y el catecismo de la religi6n cat6lica -

que comprende obligaciones civiles" .. (B) 
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En esa époc~ la educaci6n fue primordial porque no 

existian disturbios y di:-.gregacioncs de grupo. donde el personal 

docente fue un verdadero forjador de la educaci6n. En la 

Constituci6n 1814 Don José María Morelos y sus colaboradores, 

en su preocupación sobre lu educaci6n del pueblo Mexicano ex-

presan su inquietud en el documento Sentimientos de la Nación 

en su artículo 39 de la Constitución de Apatzfngan afirmando 

"que la instrucción es necesaria a todos los ciudadanos y que 

debe ser favorecido por la socied.:1.d con todo su poder". {9 l 

Este documento sigue los lineamientos establecidos en 

la constitución de 1812. 

La era de Iturbide no hay ninguna referencia a la edu-

caci6n, m5.s tarde en el art.ículo 99 del proyecto de reglamen-

to provisional del primer Imperio establece lo siguiente: 

"El gcb i<.:'!!nn 1 con el celo que demandan los primeros 

intereses de l~ naci6n, con la energÍ..J. qt:.c es propia de sus C.J.~ 

( B) XIII Legislati.rra de la Cánura de Diputados tJ-.éx. 1967. Méx. a Través de 
sus Constituciones t:oiro III pág. 173. 

(9) Burgoa Ignacio. O.Ore-oh:> Constitucional, Forrúa. S.A. 1981. pág. 115. 
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tas facultades expedird reglamentos y ordenes oportunas con--

forme a las leye~ para promover y hacer que los cstablccimie~ 

tos de instrucción y moral pUblica existentes llenen los obj~ 

tivos de su instituci5n debida y provechosamente, en consona~ 

cia con el actual sistema político". ()O) 

Di.stinto en el imperio, no cxisti.a '[lreocupaci6n por 

la instrucción popular y solo se concreto a mantener las escue 

las c,;:ist entes. 

"En la instauración de la república, la orientación 

educativa vuelve a su rumbo original en el afio de 1823 se de-

clara que la ilustración es el origen de todo individuo y so

cia 1, mas tartlc en el Acta Constitutiva de 1~ Fcderaci6n de -

1824 en su artículo 13 y en artículo 50 de la misma Constit~ 

ci6n se confirma la capacidad jurídica del Estado para esta--

bl(~ccr la instrucción elemental". (11) 

Significa que los grupos liberales de 1824 estable-

cieron i1na forma de gobierno <lcmocr5tica liberal que terminó 

con el monopolio ¡}el grupo conservador, que ocupaban los pue~ 

tos preferentes en lo ccon6mico y educativo ambos cstrechamen 

te unirlos al clero que continuat~a i:'n pose~:.ión de los hienes -

matcrialc~ de cnscñan~a. 

(10) Burgoa Ignacio l~rccho Constitucional, Editorial Porrúa S.A. 1981. 
pág. 115. 

(11) Publicaci6n del SNTE, !'-hgi::;terio ~~o. 237 198fi. pfig. 38. 
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Posteriormente en .ia Constitución Federal de 1833, s_s: 

suprime la Pontifica Universidad de México, cuyo origen co1o--

nial dominado por el clero, se creá la Dirección General de -

Instrucción Ptiblicil paru el Distrito Federal y Territorios F!:, 

derales, cuya funci6n fue formular reglamentos de instrucci6n 

en sus diversos niveles de alumnos y profesores, así como de 

seleccionar libros de texto. 

"En 1834 Santa Anu, decreta la reapt:?rtura de la Pon-

tifica Universidad de México, después de la inst.auraci6n del 

régimen cGntralistu donde se descentralizo la instrucción Pú-

blica y qtJ(:;!d5.ndo las escuelas de primeras letras bajo el cargo 

de él aynntamiento. Y esto se prolonga hasta l842 decretando 

que la educación debe ser gr.·tttui':.ü y obligatoria para todos -

a~uel1os que tengan entre y 15 afias de edad bajo la Direc--

ci6n Gcnerul de Instrucci6n prim,:iria". ( 12 ) 

Dicho centrulisroo tiene vigencia hst~ el año de 1846 

cuando vucl·.:e el fc.dcralismo, con la vigcnciil. de la Constitu--

cí6n de 1824. donde se hace un m1c•.'o intento lle regular y cooE._ 

dinar todos los niveles educativos del i-;.a.ís, y clausurándose -

definitivamente el centralismo en ol .'.lño de 1855. 

"En 1856 $.'.:. ~stablecc la libertad de enseñanza y se 

(12) Burgoa Ignacio. Op. cit. 117 .. 
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prohiben los monopolios en sus articules 38 y 39. y en la consti 

tuci6n de 1857 conservo la libertad de ensefianza en su articu

lo tercero, dond; la clase conservadora junto con el clero tr~ 

taran de cambiar el sistema por el ~acionalismo de fidelidad 

religiosa, pero fue cal entendida y solo afirmo la autonornta 

del estado, frente a cualquier corriente con la ley de Instru~ 

ci6n Pública, que sujetaba a la enseñanza a 1;i super\~isión gu

bernamental en el afio de 1861". (l 3 J 

"Posteriormente en 1867 se declara oDligatoria y gr~ 

tuita la educación para los pobres en la ensefianza primaria y 

suprimiendo las lecciones de religión en los planes de estudio 

que se reafirma en 1874 que se da exclusión a toda discctriz -

religiosa". (l 4 ) 

11 En el Porfiriato no se introducen cambios educati--

vos solo se acepta el establecimiento de la Normal de Maestros. 

En 1905 se establece la Secretaría de Instrucci6n y de las Be-

llas Artes, donde fue titular Don Justo Sierra que afirma el -

derecho Universal de la cducaci6n para el progreso material y 

espiritual y la responsabilidad Estatal en materia de Instruc-

ci6n, que se reafirma en 1908 con la Ley de Educación Prima--

ria.'' (lS) que expresa en sus dos primeros articulas: 

(13) Burgoa Ignacio. Op. cit. p~g. 117. 

(14) Constitución Politica de 1857. pág. 111 
(15) \'eU:que: Slinche: Jos6 de Jesús. \'ademecu:;i, decLi-.:i edici6n. Edito-

rial Porrúa. S.A. 1981. p~g. 39. 



"Las escuelas oficiales serán esencialmente cducati-

vas y la instrucción se considerara unicamcntc como medio para 

la realización de la c<lucación. 

I.a Educaci6n priMaria que imparte el Ejecutivo de la 

Uni6n scrfi Nacional donde propondra que todos los educandos 

busquen el desarrollo y el amor a la patria. 

Tendera a producir simultaneamentc el desenvolvimieE 

to moral físico, intelectual, de los escolares. 

Y sera laica o neutral respecto a todas las creen---

cias religiosas y se absten<lra en cor1secuencia de ensenar y no 

atacar y ninguna de ellas". (lfi) 

En 1910 la Rcvoluci6n Mexicana da su primer paso y -

fue en 1911 donde se autorizaba el Ejecutivo establecer direc

tamente en todos los pueblos <le la Pepública Escuelas de Ins-

trucci6n Púólica, que se confirma en el año de 1917 en el arti 

culo Tercero. 

Y que señala "La ensef\anza libre pero laica la que -

se de en los establecimientos oficiales de cducnci6n , lo mismo 

que la ensefianza elenluntal superior que se i~p3rta en ln~ est~ 

blecimientos particulares" '';{inguna cooperación religiosa," ni 

(16) Lan-oyo Francisco. Op. Cit. pág. 39. 
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ministro de algun culto religioso no podrfi establecer o diri-

gir escuelas de iz:strucci6n primaria". 

"En las escuelas primarias particulares, solo po---

dran establecerse Sl1jetandosc a la vigilancia Oficial. 

"En los establecimientos oficiales .se impartira gr! 

tuitamcntc la enseñanza primaria". (17) 

Este documento no admite la religión Católica. que 

se imparta en los establecimientos oficiales, nosotros pensa-

mas si participara la religión en la educacj6n ~ería completa 

y los resultadas serian satisfactorios pero en realidad esto 

no es posihlc y se da la separación de la iglesia y el estado. 

En 1934, en su articulo tercero dispuso que ];¡ edu-

caci6n, que imp3rta el estado dc5e ser socialist3, excl11yen<lo 

toda disectriz religios3 comboticn<lo las prejuicios r los f3-

natismos, para lo cual 13 csct10ln organi~arfi Ja cnseijnnza et1 

forma que permita crear en la juventud un concepto racional )' 

exncto del tinivcrso )' de la viJa social. 

Al rcs¡1ccto el General Plutarco E1i~~ r3!!:3 hl¿u -

alusión sof1re un rliscurso conocido con el nombre r!e "el &rito 

de Guadal aj ara", donde dccla que la revoJu;:ión no ha termina-

(17) Bassols :~arciso. L..'1. Ley Reglamentaria riel Articulo 3o. f..C.E. !!é:dco 
J 97.J. p5g. 30]. 
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do sus eternos enemigos la acechan y tr3t3n de hacer negativo 

sus triunfos de In cual sera necesario un3 revolución Psicol~ 

gicn o conquista espiritual y apoderarnos de la co11cicncia de 

1:1 niftcz porque son y debe pertenecer a la revo1uci6n; donde 

es necesario desalojar a.1 enemigo y a.saltarl;¡ con dcsición p~ 

ra encontrar la c<lucaci6n". (lS) 

Dicho discurso fue el principio de Jiscuci6n de la 

reforma del artíc11lo tercero de lailinstituci6n aprobada el -

10 de octubre de 193-l. 

Tanto el discurso como el mencionado :Jrtículo scp~ 

ran la l"~ligi6n Je la educaci6n polftica, que dan margen par3 

que el gobierno federal organice y fonnulc normas aplicable~ 

a la educací6n que bi1sq1ll:n 1a frate-rnid.Jd mediante el esfucr 

zo de todos. 

A partir J~ 19JS el artictilo ~o. queda en los sl---

guicntes términos: La e<lt1caci611 11i1a imparta el cst~Jo, fcdcr~ 

ci6n estados municipales tcn<lcra c1 JcsaTrollar armonic:iracntc 

to<las lris L.Ji;ult~düs tlt:-1 .ser hu:.i~ino y fomentara .:i la ve: el 

amor a la patria y la conciencia Je soli<lariJad intcrnacjonal 

en la independencia). la jt1sticia. 

l.- Gar~~ti=ar~ por el articulo Z~ la libertad de 

creencia el crltc1·io orientar~ 3 Jicha ed11cacl6n y se m3ntcil--

(18) Ley Instrucción de [:!1...:.;acJ.5n ?úblicn. 19-lS 
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drá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basa-

dos en los resultados cicntificos y luchara contra la ignoran

cia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prc

j uicios. 

II.- Los particulares podrán impartir educación en 

todos sus tipos y grados, pero lo que concierne a la educación 

primaria, secundaria y normal y a cualquier tipo o grado dest! 

nn<la a oórcros y campesinos de'beran obtener previamente en cada 

caso la at1tori:aci6n expresa del poJer ;,6blico, dic~a autori=~ 

ción podrá ser revocada o negada sin rcsoluci6n o juicio algu

no que proceda. 

III.- Los planteles particulares dedicados a l~ ed~ 

caci6n en todos los grados que especifica la fracción anterior 

debe ajustarse sin cxccpci6n en lo dispuesto en el p5rrafo in! 

cial. 

IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos no po<lran realizar actividades educativas ni las 

asociaciones ligadas cualquier credn religin~o, no intervPn--

dran en los planteles que 5c imparta educación primaria y se-

cundaria y normal y a los destinados a los obreros y campesi-

nos. 

V.· El estado podra" retirar rlisc'!"ecionalmente en 

cualquier tiempo el reconocimiento y validez oficial a los es-
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tudios hechos en los planteles particulares. 

VI.- La educación primaria será obligatoria. 

VII.- Toda educaci6n que se imparta en el estado se 

rá gratuita. 

VIII.- El Congreso de la llnión con el fin rle unifi-

cnr y coordinar la cducaci6n en toda la repOblica, expedir§ le 

yes necesarias para Jistribuir la íunci6n social educativa, e~ 

tre la fcderaci6n, y los estados y municipios, y fijar aporta

ciones econ6micas que corresponde a este, los servicios PObli

cos, las sanciones aplicables a los funcionarios que no curn--

plan y no hagan cumplir las disposiciones relativas )' a todo -

aquello que infringan. 

El mencionado articulo en su primera parte fija las 

finalidades de la e<lucaci6n individual y social. 

Individual porque busca el desarrollo arm6nico de 

las facultades de los seres. 

Social: Eu:-.Cci c:::l amor a la. pü.triü. ; l:?. concicnci:l d~ 

solidaridad. 

El segundo parrafo mantiene el criterio laico pero -

sostiene a la educaci6n basada en los resultados cient1ficos, 

y luchar.do contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos 

y los prejuicios. 
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Este punto comprende la tendencia democrática y la -

orientaci6n hacia la uniíicaci6n y el re~pecto de los derechos 

y garant1as de los seres humanos. 

El punto tres comprende el control.de la educación -

primaria, el cuarto punto nos habla sobre la incorporación de 

las escuelas particulares. 

Quinto nos habla sobre la limitación de las corpora

ciones religiosas, y por último tenemos que la cducaci6n debe -

ser gratuita yobligatoria. 

El mencionado articulo adem5s se encuentra reglamen-

tado en la Ley Org~nica de Educación Pública, que nos dice en -

su primer p~rrafo la educación debe ser obligatoria y gratuita. 

Por lo tanto la Ley de Educación Pública de 1945 y -

el mencionado artículo, para cumplir su misi6n requieren del --

apoyo de 1 os preceptos cons ti t uc ion al es que pasamos analizar y -

que se relacionan con la educación. 
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ARTICULO QUE SE RELACIONAN CON LA EDUCAC!ON EN LA CONST !TUCION 

POLITICA. 

Articulo 31. Nos dice hacer que todos sus pupilos m~ 

nores de quince afios concurran a las escuelas primarias p6bli-

cas y privadas para obtener su educaci6n primaria elemental y 

militar Jurante el tiempo que marque la Ley de Instrucci6n de 

cada oHado. (l~J 

Articulo 31 establece la obligaci6n que tiene los 

padres, de dar educación a sus hijos, para que asistan a cscu~ 

la pública y privadas, que en nuestros dJ,as no es posible que 

asistan todos los niftos a las escuelas, porque en, algunas fa-

milias cuentan con un ambiente de armonia, y dedicaci6n de par 

te de los padres, pero encontramos familias que viven en extr~ 

ma pobreza donde el niño tiene que participar en el gasto faml_ 

liar, descuidando su preparación intelectual, violandosc con -

ello el principio establecido en el articulo nrriha mencionado. 

Ante de continuar trat~mns de establecer, la <life--

rencia entre la cducaci6n e instrucción. I~ cJucaci6n se adqui~ 

re de 1 os habitos y constumhrcs que nos inculquen nuestros pa-

drcs, desde el n3cirniento hast~ su dcs~rrollo profesional, Y -

la Instrucci6n o cnscfiat12a de ac11cr<lo al diccionario Larousc 

(19) Constitución Política de los Estados Un.idos Mexicanos, Segunda Edí-
dón Editorial Trillas. Hl84. p5g. 46. 
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nos dice "Que es enseñar a los niños" significa que el hor.ibre -

requiere de la instrucción para desenvolverse r a falta de alg~ 

no de ellos, no podra desarrollarse plenamente. 

Articulo 73. Fracción XXV. ~os establece para sostc-

ncr organizar en toda la república escuelas elementales superi2 

res y secundarias y profesionales, investigación cientifica de 

Bellas Artes y de enscfianza téc11ica, escuelas pr5cticas de agrl 

cultores y de mineria de oficios, museos, bibliotecas y otras -

instituciones concernie11tes a la cultura que corresponde lc-

gislar instituciones educativa al Congreso de la Uni6n". (ZO) 

Este articulo al igual que el anterior el Congreso de 

la Uni6n a travfs Je la Secretaria de Educación P6blica deben -

fomentar la cducnci6n en todos lo niveles para superar la prepa

raci6n del nifio. Con buenos planes y program2s de estudio que 

hasta nuestros tiempos no se 11~ consegui<lo ~or los problemas de 

tipo familiar, ccon6mico y social. 

Artict1lo 28 p~rrafo I, nos dice promulgar y ejecutar 

las leyes que expide el Congreso de la Uni6n 1 probeycndo la es

fer:i: ad!".linl~tr:it iva y '11 f'XRCtil oh~<"rvanc1.:t <le lH lC'y." (.'.::l) 

E11 nuestros dias la cjecuci6n de las leyes en las 

5reas administrativ21s, no se ha llevado a cabo por la inexacta 

(20) Constitución PLüíti~a J.e lo::. EstaJv:::.. lhüJos. :a. EJici.Jn Editorial Tr~ 
Has. 1984. Pág. 63. 

(21) Ibidcm P§g. 77. 
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aplicación de la ley. Y en las Arcas educacionales por planes 

y programas han quedado inermes. 

Artículo 123 fracción ~Il en toda negociación, agr1 

cola, minera, o cualquier otro tipo <le trabajo los patrones e~ 

tftn obligados a proporcionar al trabajador 11a5itaci6n c6~oda e 

higienica igualmente deberá establecer enfermcrias y escuelas 
(22) 

y demAs que sean necesarias para la comunidad. 

Ocurre lo misTno que en el nrt'iculo anterior el Con--

~reso de la Unión, no ha obligado a los empresarios a estable-

ccr escuelas y servicios asistenciales a los trabajaJorcs que 

han originado el descontento entre obreros y patrones, 

Podemos concluir diciendo que la Constituci6n Polit! 

ca en la cducac i6n no se han c11mpli<lo los objetivos propuestos 

porque se siguen presentando en el nifio y joven la deficiencia 

intelectual que se debe ¡1or el aroyo negativo de los padres y 

maestros cuycs objetivos se han cumplido el SO~, por lo tanto 

debemos fomentar Ja informac.ión haci:t los p:idrcs sobre la im--

portancia que tiene la cd11caci6n en el futt1ro. Y los maestros 

proporciua.:in..!~lc~ e1 Tfl.'ltE'"rial ncccs:nio para que SC' sienta 11~ 

ma<lo por el intcrfsi la simpatia y no se presente en l3s cscu~ 

las la reprobación y deserción escolar. Para eso debemos crear 

un plan de acci6n a11~ este d~ acuerdo a la Ley Federal de Edu-

cilción que pasaoos a anali:.:1r. 

(22) lbidem. pá~. 1i3. 
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LEY FEDERAL DE E.DUC.-\CIQ;; 

Estfi ley surge por la necesidad de acrecentar la cul

tura y el dcsarrol)~ del individuo~ con un se11tido de solidari

dad social, por medio de la educación qtic imparta el Estado, 

en todos sus grados, a trav~s de Organismos Descentralizados y 

particulares cuyo contexto rcivindicador significa ampliar la -

doctrina educativa, de acuerdo a los requcrimi_entos que proyec

tan los cambios profunJos hasta su nivel superior. 

As1 mismo a buscado, el fortalecimiento de la comuni-

daJ farnil iar y soci<!l, con nuevas formas y estilos Je vida con U!'!. 

sentido de convivencia familiar, para constituir los valores --

del acervo cultu1·al, que rigorí~Jn los l15bitos y experiencias y 

de conocimiento para establecer en la conciencia de todos la 

responsabilidad social con un cspirittJ creador, con el apoyo 

constante de los padres ju11to con el personal docente sean los 

promotores y coordinadores en el proceso educativo, con rela-

ci6n al artículo 3o. ~e la Constitución Política, por lo tanto 

la Ley 1:cderal de Eduación en su proyecci6n juridico pol1tico a 

procurado dejar Je ser un instrumento evangeli~ador sin privil~ 

gios a la iglesia )' a 111 Burocracia. 

Y se convierta en unu Idcolog!a liberal de carficter 

En la actualidad nuestro Sistema Educativo Nacional, 

ha sído de gran importancia, porque comprende todos los nive-

les de educaci6n que el magisterio requiere para su ejercicio 
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la cual transcribimos y anali¡amos. 

C A P l T U L O I . 

SISTEMA EDUCATIVO ~AC!ONAL 

ARTICULO 15. El sistema educativo nacional com--

urende los tipos. Elemental, medio y superior en sus moda-

lides escolar y extracscolar. 

b1 estos tipos y modalidcs podran impartirse cu~ 

sos de actualización y especialización. 

El sistcina eJucdtivo nacio11al c0rnprendc. aJcm5s-

la educaci611 especial o la de cualquier otro tipo y modal! 

dad que s.e imp:i.rta de acuerdo con 1.:1~ necesidades cducati\as 

de la pohlaci6n y las caractcristicas particulares de los -

grupos que la integran. 

ARTICUI.O 16, El tipo elemental esta compuesto por 

la educación preescolar y la primaria. 

La educación preescolar no constituye antecedente 

obligatorio de la primaria. 

La educaci6n primaria es obli~atoria para todos 

los 11abitantes de la repfiblica. 

ARTICULO 17. El tiro medio tiene caricter formati 

vo y terminal y comprende de la educaci6n secundaria y bachi 

llcratc. 



ARTICULO 18. El tipo superior esta compuesto por la 

licenciatµra y los grados aca<l6micos do maestría y doctorado. 

En esto tipo podrán intro<lucirse opciones terminales 

previas a la conclusi6n de la licenciatura. 

En el ti¡>o superior queda comprendido la ctlucaci6n -

normal en todos sus grados y especialidades. 
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ARTICULO 19. El sistema educativo nncional cst& coni 

titui<lo por la cducaci6n (jUO irnpRrte el Est3do, sus organis--

mos descentralizados y los ¡>articulares con autorización y con 

reconocimiento <le vuliJc: oficiol de estudio. Este sistema fun·

cionarS con los sigtticntes elementos: 

I. Los educandos y los cduc~1<lorcs: 

11. Los planes y programas y m6todos educativos. 

Ill. Los cst;1blccimientos que impartan 1.:1 e<lucaci6n -

en las formas previstas por la presente ley. 

IV. Los libros el~ texto, CUitdcr11os ~le trabajo, rnatc-

rial di<l5ctico, los medios ~le comunicaci6n rn:1siv:1 y cualquier -

otro que se utilice par~ impartir educ~ci6n. 

V. Los bicni.:s y Jcm:ís recursos destinados a 1~1 cduc~ 

ción. 

VI. La organi:aci6n y administraci5n d~l ~istema. 

ARTICULO ZO. El fin primunli_a1 del proceso cducat]vo 

es la formación del 1.2<luc:Jndo. P<:lra que éste logre el <lcsarro-~ 
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llo ar~6nico de su personalidad! debe nscgurarscle la paticip! 

ci6n activa de dicho proceso, estimulando su iniciativa su sen 

tido de responsabilidad social y su cspirit11 creador. 

ARTICULO 21. El educador es el rromotor, coordina-

dar y agente directo del proceso educativo, DcOen !'Toporcio-

nftrsele los medios que le permitan realizar eficazmente su la

bor y que co11tri~uynn al con5tantc perfecciona~iento. 

ARTICULO 22, Los establecimientos educativos dcbc-

rAn vincularse activa y constantemente con la comunidad. 

ARTICULO 23. El E~taao, sus organismos descentrali

zados y los particulares con reconocimiento de validez oficial 

de estudios cxpedir5n ccrtificndos )" otorgarin diplomas, titu

las o ~rndos acad~micos a favor de las personas que hayan con-

cluido el tipo mcJio o cur5a<lo ct11·s0s Je tipo superior, de co~ 

formidad con los requisitos establecidos en los correspondicn-

tes planes de estudio, Dichos certificados, diplomas, titttlos 

y grados tenrlr~n validez en toda la repG~lic;1. 

La Ley rc.Jcr.:J.l -::':' fCT11cni:"ión CUY'1 fo:-mulaci6n trans--

cribimos en su sc.;unda c:ipítulo ~O!ffc c1 S:i.stcma Educativo >:a-

cional, las autoridades educativas como el Ejecutivo federal -

han seguido una tftctica de co11f0r1nisnos dejando de promover 

los plane~ y programas de estudio en !avor de los educandos y 

únicamente lof. ¡irom11even de Llcuertlo a sus intereses. 



En los primero cuntro artículos nos establecen los 

tipos y grados de estudio en el sistema ctlucativo nacional. 
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Donde cncontr3mos la cducaci6n terminal que signifi

ca que los educanüos al crearse las escuelas técnicas, indu~

triales y agropccunrias puedan concluir sus estudios para re-

solver algunos problemas ccon6micos, personales y familiares. 

ARTICULO 19. Es de gra11 importnnciil para nuestro -

estudie.lo, en el proceso cnsefi.anza <IprcnUiz.ajc; porque nos señ~ 

la los elementos necesarios para llevar a cabo una buena odu-

caci6n y falta de algunos elementos en ¡lroccso educativo no se 

podr& llevar satisfactoriamente los objetivos planeados. 

Por lo tanto la cducaci6n requiere de los educandos, 

educadores, planes y programas, materiales didácticos y una 

buena organizaci6n escolar y administraci6n del sistema. sobre 

este Óltimo podemos argumentar qt1c cx{stcn escuelas con mala • 

organizaci6n, en conscc11cncia indisciplina e incomprcnsi6n en

tre ull1mno~ y m3cstros y directivos por la falta tlc dcsici6n -

de los dirigentes educativo~. 

Que h3n ocasionaJo e11 la conJucta del nifio, la fus-

traci6n~ por esa mnl3 organizaci6n. 

El artículo 20, ..:J. r;:-: pri'l"!nnlial QUC tiene ptopucs

to la Sccretari~ de EJuc~ici6n Póblica~ no sen realizado, porqu~ 

cada día incrementan mSs los porce11tajcs de nnnlfabctas, por 

la mal3 intcnci6n de los padres que l1accn ncg3tivo la cd11caci6n, 
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Por esta raz6n nos incli11amos analizar el sistema 

educativo nacional, para ascgur;lr la participaci6n del nifio y 

del adolescente dentro de la sociedad, en su aspecto cultural. 

Y así, el educador pueda ejercer su actividad en for 

ma digna y se vea llaffiado por el intcr6s muy por cncioa de su 

persona. 

E11 conclusi6n el sistema educativo nacional para cu~ 

plir con el objetivo, que le marca la Ley, necesita: Una corr~ 

laci6n mut6a de padres y maestros, para inculcar en el nifto el 

carácter de afectividad ~¡c<liante la cJucaci6n y superar los 

problemas posibles de los alur.inos con métodos y técnicas que -

estcn de ¡¡cuerdo a las condiciones del arabicntc ccon6mico y so 

cial. 
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CAPITULO S E G ll N D O 

EL MAGISTERIO FRENTE A LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS 

1. - ConsfdCraci6n Previa 

2.- Definiciones 

3.- El problema de la Deserción Escol~r. 

4.- Problemas de Reprobaci6n Escolar. 
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EL MAGISTERIO FRENTE A LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL ALUMNADO. 

CONSIDERACION PREVIA. 

Con el desarrollo hist6rico establecido, analizare--

mos como el Magisterio Nacional se ha afrontado a problc-

mas sociales del alumnado y que ha trata.Jo de superar con méto 

dos y t&cnicas qtic favorezcan el bajo Índice Je rcprobaci6n y 

dcscrci6n escolar, cuya soluci6n la encontramos cuando 11able-

mos de la realiJaJ educativa de la nificz y j11ventud mexicana. 

Así mismo prctcnder6 llevar a cabo el an&lisis sobre 

la influencia y rcpcrcusi6n de 10~ medios <le Jifusi6n y Je pu

blicaci6n en el periotlo cscol3r, que se ha nianifestado en ln 

familia y en lJ sociedad con dcficicn~ias Je carácter social v 

ccan6rnico. 

Que dcbcr;i,os pre-.·t:er cun <lpoyo de las Ciencias Auxi-

liares que nos proporcion1ln i~6to¿cs y técnicas en favor del 

3lumnado par3. busc.tr lo que tanto anhelan los padres que e$ la 

felicidad Je los hijos, para eso debemos establecer los si --

GUicntcs conceptos: 

COXCEPTOS FUNDA:-1c:.;rt~!.r:S: 

Magisterio. Es la enscfianza pr6dig3 que se clesarro--

lln can apoyo del maestro. (23) 

(23) García Pel.:lyo y Gross ~'Un6n. Diccion~nív Larmt5s. 1982 Pág. 646 
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M1\ESTRO. (Latín- Magistcr) principal o perfecto que enseña 

un arte o ciencia, sin6nimo de profesor, catedrático 1 precep-

tor, hayo, regente., pc<lag6go, pasan te. (2-1) 

EDUCAC!ON ... Es. la acci6n de <lcsnrrollo de las facul 

tadcs físicas e intelectuales y morales. (ZS) 

INSTRUCCION.- Es un 6rdcn Je reclutamiento militar o 

un 6rdcn de que imparte el csta<lo. (Zó) 

Al cst2b)Qccr los conceptos, El Sistema Educativo N~-

cionnl se ha desarroll3ÚO con cierta dificultad para resolver -

el problcm.'.l <le 1.:is alumnos~ don<lc se:i requerido c1 apoyo de la

Psicología, PcJagog(a y 13 Biología, que nos <la tina oricntaci6n 

sobre la ubicaci6n del ser humnno y la rclaci6n con los <lem6s -

hombres, mediante la ap1icaci6n de un procedimiento ad~c11arlo en 

el proceso biol6gico Je los e<lucanJos, 

Es decir debemos buscar 1~ estructura y funcionamien

to de los cdl1candos en s11 aspecto físico, moral, mediante el -

conocimiento de sus problemas primordiales y así encontrar posi 

bles soluciones inmediatas rJr~i~ndn del supuesto Biol6gico co

mo base <le la acción. C27 ) 

(Z4) Op. cit. pág. 6·15. 
(25) Op. cit. pág. 3i7. 
(26) Op. cit. pág. S.\S. 
(27) r\vÍles Rcné. Selecciones Pedagógicas Jul ~!...1gisterio, Editorial el ~tl

gistcrio 1%9. pág. 11. 
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con una co11cordm1cia Je funciones y valores . (28) 

En re:1lid:1<l el apoyo Psicológico de los padres para -

mejorar las conJil.'.ioncs Biofisicas y Psicomentalcs de los cdu-

canJos 1 l1an ~iJo desfavorables para el desarrollo integral de 

la educación. 

"Qut> se apoya por los meJios de difusión y de puhli--

cació11 4ue l1an af~ctaJo la mentalidad del 11ifio :1 i11grcsar a la 

corru11ción r :1 la desesperación y la desesperan~3 ante el im--

¡1a('to J~ las co11dicio11cs ~con6micas <le la familia, que han - -

obligado disgrcg3ció11 de los alumnos y maestros hacia una con-

tr.ndicción social". l~9J 

Por lo tanto la influencia de los medios de difusión 

en la actualidad han originado contradicción y morbosidad in--

fant i 1 jU\'Pllil. 

Por eso debemos buscar solución al problema <le la - -

educación, y no dejar que se incremente la pohlación de analfa 

betas, y no se hunda, como otras generaciones, y no tengamos -

derechos a esperar nada de ellos, porque no podrfin bas~nse por 

(2S) Humbert René. Tratado de I'edagogia G~neral, Editorial SEP. 
1981. pág. :;. 

(29) Medi.cini Angela. La Escuela y el Niño. Quinta Edición, Ed.!_ 
torial Luis ~liraclanc. Dar~clona 19GS. p5g. 19 
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si mismos. 

Raz6n que nos obliga ti conocc1· los problemas famili~ 

res de los educandos para encontrar la rclaci611 entre padres y 

m;1estros para constituir un futuro m1s inmediato. 

Que pasa cuenda no se encuc11t1·a la rclaci6n entre P! 

dres y maestros, la educaci6n es irrcgt1lar obligandolos a de -

jar de ser niños para convertirse en simples ciudadanos sin pr~ 

groso y condinándolos a vivir como se ha vivido en siglos pas~ 

dos en infrcctuosa miseria e ignora11cia. 

Por lo tanto no Jcbc=os dejarlos en la ignorancia, 

si no tratar de encontrar un plan <le acc.i6n que sal\~c a la ni~ 

fic: mexicana parn reducir en lo posible los porcentajes de 

analfabetas. 

Y los nifios que salvemos puedan resolver las dificul 

tades con apoyo de los padres y maestros y estos vayan .'.ldopta!!. 

do los f.?"éneros comunes Je vida y la. iniciaci6n de la enseñan

:a de los símbolos para encontrar la superaci6n y formaci6n de 

la inteligencia y Je sus actitudes externas. 

Incluso de las virtutlcs de la voluntad para alcanzar 

en lo posible ~1 carácter de afectividad en una comuni6n de 

ideas y romper con ese antagonismo entre padres y maestros, y 

nos lleven a encontrar perpectivns con rcpccto a los niños 

jovenes a conocer su espiritualidad hasta su desarrollo total. 
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De acuerdo a la Sociologia debemos Ln.pulsar y dar pr~ 

grcso a un pueblo, que t10 se determina en función de su rique-

z:a material sino el empleo que se le de u esa riqueza p::ira pr~ 

porcionar a los educandos lo m5s bello y-lo ~fts puro que es la 

educación. 

Rossc::iu al re!>pecto nos dice ºDar a los niño lo que -

es de los niilos". (31) 

Es decir debemos prepararlos convenientemente para -

cumplir con su misión de sustituirnos en el f~turo de la pa---

tria. 

Pero sino proporcionamos el estricto cumplimiento de 

ese Jebcr, veremos con tristeza como aumenta la poblaci6n de -

analfabetas. 

Donde se dice que la mnyor parte Je ellos vivirán en 

extrema pobrc:a y s6lo una pequcíla parte podr5 <lisfrutar de e~ 

...:el~::te i:-ducaci6n o cnJ.n<lo .1!::-nos de todos los :nivilcgios que 

pucd:rn conccJcr los p3.Jr.;s ricos. 1..
3:; 

(31) P-oss(>au Juan Ja~obo. Bnilio, &litado por la SEP. 1981. p!ig. 56. 

{32) }!ufi.o:: I:.qui.:rJo Culos. El Problcl.1.J. de 13 Educací6n en ~léxico publica
Jo por el Centro de Estudios Educativos 1979. pi¡;. 83. 
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Al existir esa diferencia social el nifio y el adolos--

centc ingresa a la vida de trabnjo y a la luch21 de clases, por 

la deficiencia ccon6mica. 

Donde se ha anhelado poner fin esa lucha, conciliando 

los intereses cambiando el enriquecimiento personal por el ca -

lectivo que hasta nuestros días no prevalece. 

A pesar de que un país este bic11 organizado no podrá 

evitar de que haya en su seno personas mcj or acomodadas que 

otras. 

Y solo ~e puede superar cuando los pobres no degeneren 

a los miserables para que no se incremente la miseria y desgra-

cia de unos y de otros, porque no son responsables de haber na-

cido en un lugar incompresivo y mnl organizado. 

Pero no solo se desprecia a los mal organizados, sino

hay paises con especial c11i<lado ~ los nifios que les proporcionan 

ayuda econ6mica y educativa, para que lleguen n ser hombre pro

ductivos y no se presente la Jcscrci6n escolar en los educandos 

en el renglon de la cnscñan:n primaria y secundaria. (33) 

En reali<laJ esto no es posible, porque cada vez son más 

(33) \1;ñillarkcr O. James. Psicología Social del t·tmdo de Hcy. Editorial Tri
llas Mé.xico 19í8. pág. 110. 
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los niftos que sacrificamos con la ignorancia r la miseria, 

obl,igandclos a trabajni por unos cuantos centavos, que han 

ocasionado un progreso ganado inútil, donde la clase acomoda

da ha proclamado con urgencia una población trabajadora sin -

preparación para su mejor explotación. 

Un país que refleja un mejoramiento cuando 

establece una influencia hacia la población infantil y par---

tiendo del refrán ''}lejorcs aiños mejores ciudadanos" es decir 

proteger al nifio y al joven contra los riesgos de miseria e 

ignorancia, sin espC"rnr que hayn abundancia económica y moral 

en los hogares miserables y actuando en el menor plazo posi-

ble p3ra que no se queden cubiertos <le enfermedad y desnutri

ción y cares can de educaci6n y tengan oportunidad de alejarse 

de la miseria. C34 1 

Y sólo se podrú lograr cuando r:irticipen todos los 

sectores sociales. 

Al respecto al profesor Ren6 Avilés dice que se puede 

guperar la situación, cuando todos los niños inscritos en la 

educaci6n ¡>riraaria cs:en h~jo ln tutela de la Constituci6n. 

Agrega que ~ste plan sería extraordinario, porque 

se destinaria un gasto especial para tal objeti · ~ -

(:>t) Rosseau Ju3'1. Jncobo.· Emilio. Editado por la SEP. 1981. p3.g. Sh. 



vo, hasta los <loce y trece años que ter:nina su educación prim~ 

ria, sin impo·rtar el gasto que se hiciere. C
35 ) 

Es decir que en esta etapa el nifio va adtluiriendo nue--

vos conocimientos sobre las persones que los rodean y teniendo 

una noción rafis amplia del espacio y del tiempo gracias a los 

mccanis~os fisiológiccs va aprendiendo a discernir y ffioJclar 

sus pensamic11tos junto con el desarrollo ncuro16gico de su si! 

tema endocrino, es Jecir v:1 aprendiendo a sentir a querer. 

DLchos .:onJcü1i~11ros se pueden ver suspendidos por la 

agresi6n de los padres cuya consecuencia el nifio no llega a! 

can~ar sus primeras metas de aprcndi:ajc porque no se le ha i~ 

culeado el amor y el carifio como a los nifios nornales. C36 1 

Para eso se req11icrc del apoyo de la Psicogcn6tica y 

Biotipologia que se encargan d~ estudiar los temperamentos fi-

sicos. 

Es decir estudian las condiciones fisiol6gicas 1 el fun-

cionamiento de los escolares así como el crecimiento y salud -

del 11ifio y el 3d01e~ccnte que constituyen para el educador ci

mi~tltos para controlar la situaci6n irreparable de la cduca--

ci6n. C37 l 

(35) ;;;ílcs Rm~. Op. cit. pág. •9. 

(36) Porot ;.tauricc. L3 Familia y El tiiño. '&J.itorial Luis M.iraclane. Sépti
ma Edición 1979. pág. 62. 

(37) Porot Hauricc. Op. Cit. pág. 49. 
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Y cuidar que no se presente la dcsocializaci6n o la 

resocializaci6n de los procesos educativos para no sustituir -

conductas y modelos, y constituir el conocimiento experimental 

de los j6vencs para dcsenvolvcrscr y tengan plena conciencia -

hasta ser completamente adulto. 

Ra:6n que 11os obliga a conocer al educando desde la 

infancia hasta la adolescencia basado en los principios de ob

scrvaci6n y cvaluaci6n para no exigirles de más, sino de acucr 

do a su capacidad, y no considcrnrlos como adultos en miniatu

ra ni en potencia ni en contenido, porque no despiertan el mi_:: 

mo interés que un adulto en el sentido de su experiencia prác

tica. 

Que hn ocasionado la dcsviaci6n intelectual, que se 

manifiesta por la indisciplina e incomprensi~n. 

Hasta se podía decir que estamos regresando a la --

edad de las cavernas donJc el instinto fue factor importante. 

Lo mismo está ocurriendo con la juventud Je hoy, que 

realizan sus acciones sin prcvccr las consecuencias porque pri_ 

mero lo hacen y despu~s lo piensan. 
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Al respecto Marccl Prcnot nos <licc, lllle la ndolcsce~ 

cia es el fen6mcno que tiene su origen en una multitud Je cxi-

tacioncs que sufxcn los j6vcncs como resultado de los gestos y 

las posturas y emociones entre unos y otros que presuponen la 

disgrcgaci6n social y la inadaptaci6n Jel medio físico de los 

escolares, que han dependido de la mala organi:aci6n escolar. (38) 

Que ha trai<lo como consecuencia l~ <lisgregaci6n en-

tre los educandos y los miembros de la familia a buscar mejo--

res condiciones de vida. 

Que hasta nuestros Jías el Estado a seguido con la -

misma p0lítica educativa, donde los alunmos de clase media so-

lo pue<lan obtener uno o do5 anos de e3tudio o se vean obliga--

dos a dejar las escuelas sin concluir sus estudios y la clase 

privilegiada gozará de los privilegios educativos y econ6rnicos 

y de la convivencia familiar. 

En ambos casos se puede presentar la deserci6n csco-

lar. 

LA DESERCION ESCOLAR 

En la primera década del presente siglo dadas las -

condiciones econ6micas, sociales y pol~ ticas, del Pa~s, dete~ 

han la carencia de escuelas y maestros de educaci6n prima-

(38) Medicini Angela. La Escuela y el Niño. Qlinta Edici6n. Editorial Luis 
Miraclare Barcelona México 1968. pág. 173. · 
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ria. 

No se ha desarrollado plenamente la cducaci6n por -

las condiciones críticas de la familia, y Je la sociedad, que 

han tomado grandes proporciones que debían ser previstas opor-

tuna mente. 

El problema no podrá desaparecer por sí s6lo, sino 

en la medida que se vayan mejorando las condiciones econ6micas 

y sociales <lel País. 

Para eso debemos combatir cn~rgicamcnte, la deser -

ci6n escolar con métodos y t6cnicas que aplique el ~agistcrio, 

con apoyo de los padres y el Estado para que las nuevas gencr~ 

cienes puedan incrementar con mayor éxito sus estudios. 

Por tanto el Sistema Educativo Nacional debe estruc-

turar los m~to<los y t~cnicas y programas de utilidad que esten 

de acuerdo a las caractcr~sticas socioecon~micas de la familia, 

para no sufrir la ausencia de poblaci6n en los planteles educ~ 

ti vos. (39) 

Aunque en realidad existen escuelas que han alcanwdo 

un alto Índice de desarrollo a partir de su crcaci6n por los -

(39) Centro de Estudios Educal:ivos. Educaci6n y Realidad Socioecon6mica. 
1979. pág. 24. 
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favoritismos entre autoridades y directivos y padres de fami-

lia sin tomn1· en cuenta lns características socioecon6micas. 

Sobre 6ste.rarticulnr no se propone Ila<la nuevo que no

haya estado previsto, porque se ha11 iniclaJo programas para --

combatir la Jcscrci6n escolar que hasta nuestros días los re--

sultados no l1an sido satisfactorios, pero 11an impulsado a un -

mejoramic11to profcsion3l. 

Los pe<lágogos y técnicos qu~ se han ocupado de l.:i dese.!. 

ci6n escolar en ln cducaci6n primaria 110s Jicen principalmente 

se debe a las siguientes causas; 

1.- De carácter econ6rnico. 

2.- Por estado de salud. 

3.- Por la Conducta Paterna. 

4.- y de Organizaci6n Escolar. 

l.- Siendo de carácter ccon6m!co. La existencia de un 

gran número <le peTsonas en la familia, que han favorecido la 

participación del nifio en el gasto familiar, para cubrir sus -
primordiales nec~siJaJc~ J~ ~1 y de ~us familiHres. 

2. • por lo que se refiere al estado de salud del niño. 

Depende de ln nlimcntaci6n y de la convivencia fnmiliar que de-

terminan al estado de animo. 

A falta de alguno de los elemento anteriores el estado de ánimo 
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del nino es deficiente que trae aparejado un rendimiento esca-

lar mínimo. 

3.- En relación a la Conducta Paterna. Se debe a la i~ 

comprensión de los padres y de la creencia errónea de ellos Je 

retirar R sus hijos de la escuela diciendo que no sirvcn.( 40) 

Para eso debemos i11iciar campanas de orientación sobre 

la importancia l¡Ue tiene la preparación de la niftez y juventud 

mexicana. 

Y que no solo dependa de la Secretaria de ~ducaci6n Pó-

blica sino del apoyo de los padres y maestros en la formación 

de los educandos para reducir los indices de deserción escolar. 

LA REPROBAC!ON ESCOLAR 

Sabemos que no 6nicamente la deserción escolar, es causa 

de ausentismo escolar, sino también se debe a la reprobación 

escolar, que en todos los tiempos los tficnicos y pedagogos 

que se han ocupado del problema nos dicen. 

Al concluir en las escuelas primarias los cursos, se 

dan a conocer los datos estadísticos relativos a la reproba-

ción escolar que han sido desalentadores, donde los dirigentes 

(40) Coronado Guillermo. La Educación y la Familia del deficien 
te mental, editorial compafiía Editora 1981. Pág. 37. -
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de la educaci6n y el magisterio nacional no han podido salvar 

a la nifie~ y juventud mexicana, a pesnr de lo establecido en -

el articulo tercero constitucional, se han incrcQcntado los [~ 

dices de rcnrobaci6n. 

"Al respecto debe.nos iniciar una campana que tienda a -

lograr que los 11ifios no dejen las escuelas por la reprobación 

escolar y tcrmi11c11 sus estudios correspondie11tcs con apoyo de 

maestro que scr5 el promotor, orientador de la educación con 

apoyo J~ los p~Jres ~11 actividades Jel personal docente. sin 

establecer ninguna regla'' l~l) 

El profesor Rcn~ AvilEs en su preoc11paci6n sohrc la re-

probación escolar, trato de estructurar, causas que degradan -

la educaci6n y la personalidad del educan<lo dentro del Sistema 

Educativo Nacional que las agrupa de la siguiente ma11era: 

1.- En relación con la personalidad y la conducta <lcl 

niño. 

a) :staJo de SaluJ y el GraJo Je Desarrollo Físico. 

b) Indices de ~l3dure: de Adaptación al Medio Esco 

1 J.r. 

e) Particularidades Bioctuíaicas. 

J) lntcr6s por el Estudio y Aprendizaje. 

(41) Prevat Gcorgcs, Pedagogía y Cooricr.;t:.ión. Segunda Edición Editorial Luis 
~[iraclanc 1969. P.:lg. -17 



2.- Sobre la actitud del maestro. 

a) Vocación y Capacidad del ~aestro. 

b) Conocimiento de una T6cnica de Enseftanza. 

e) Ma~erial Didáctico que utiliza. 
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d) Etica Profesion3l y Cumplimiento de su deber co

:no Docente. 

3.- Organización Pedagógica. 

a) Condiciones ~taterialcs y Pe<lagOgicas de la Escue

la. 

b) Selecci6n de Alumnos y ~!aestros para la lntegra-

ci6n de sus grupos. 

e) ~Umero de alumnos de caJa grado. 

d) Organizaci6n de Trabajo Escolar. 

4,- Situación Familiar. 

a) Los proble~as Familiares de los Padres. 

b) Nivel Cultural de la Familia. 

el Labores del niflo en el Hogar. 

d) Participación en obra escolar de los Padres. 

5. - El Ambiente Social. 

a) ConJiciones Sanitarias y Sociales del Mundo So--

cial en que actGa la Escuela. 

b) Participaci6n de la Escuela POblica y Previa a -

la Localidad en Tareas Escolares. 

e) Existencia de los campos deportivos, bibliotecas 

y sitios apropiados para canalizar los momento~ -
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libres de los educandos. 

d) Labores Extracscolnrcs que pueden sugerirse". (•lZ) 

I. - En rcla.ción a la personalidad y conducta dt!l niño, -

depende fundamentalmente del carifio maternal y del apoyo patc~ 

nal para que lleven a conseguir el equilibrio corporal en su -

aspecto físico moral." C43 ) 

Y tratnr que no se presenten los a~pc~tos negativos en 

el nifio )' no degraden la cJucaci6n de él y de los demás. 

Lo anterior se puede superar con la orientaci6n de los 

padres, para favorecer 1~ madure: y adaptaci6n del medio social 

y familiar en rclaci6n con la cscucl3 para integrar en el nifio 

un criterio m5s 3~plio y chtenga mejores resultados con apoyo-

del maestro. 

Sin olvidar que se puedan presentar las alteraciones &E: 

n6ticas que repercuten en la mentalidad Jcl nifto, por esa tras

misi6n dE:: genes de paJres o. hijos". ( 4 -t) 

Al respecto el doctor Guillermo Coronado nos dice que -

(42) Avilés René. Op. Cit. pág. 42 

(43) Medicina Angcla. La escuela y el Niño. Quinta Edici6n, Editorial Luis 
MirJclane, BArcclona 1978. P.1g. 37. 

(.!-!) G3r.:b ~!.:m::mo E.'!!.ilin. E1 Nlño y el Estudio de la Biología, Sociol6gia 
y l'socologfo, Tercera E<lici6n, editado por el CEAC. 1960. Pág. ~l. 
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viene a repercutir en su estado anímico y en su anatomía por -

esa transmisi6n de los genes, donUc se ven afectados tanto los 

niños normales como anormalcs.(45) 

Por lo tanto como padres debemos retirar los aspee--

tos de inferioridad física y tratar <le establecer una igualdad, 

para que el educando se incline por el estudio y vaya conocicn 

do los g6neros conuncs de vida para encontrar la supcraci6n y 

formaci6n de la inteligencia, para que en el futuro pueda re-

solver las Jificult3dcs por s{ misfüo. 

2.- ''Por lo que rc$pecta a la capacidad y vocaci6n -

del maestro, no debe ser simple jornalero que realiza una fun

ción para ganarse la vida, tampoco se3 tan mero funcionario que 

burocráticamcntc cumpla con su funci6n, ni sea un agente que -

se limiten cnsefiar unas cuantas nociones o reglas, sino al --

contrario teng~ vocaci6n y se sienta llamado por el amor y el 

cariño hacia los alumnos muy por encima de sus intereses". (46) 

Pero esta capacidad y vocaci6n se ve suspendida en -

el sent.ido de que en. nuestra sociedad existe la corrupci6n y -

s61o ha aceptado los co11formismos sociales. 

(45) CoronaJo Guillcm.c. Op. Cit. Pág. 3'i 

(46) Coustin Roger. La Form.,ci6n de educador. Prilrera Edici6n, Editorial 
Luis Miraclanes, S.A. 1979. Pág. 49. 
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3.-." Por lo que se refiere a la' situuci6n familiar en-

nuestra sociedad depende del grado de cultura de la familia , -

que hacen posible u.na buena o mala educaci6n ¿e los hijos". C47 ) 

En nuestros días el niño y el adolescente a íngres3do a 

la vida de trabajo y a la lucha de clases, donde no son culp;l -

bles de la crisis, sino la clase en el poder que ha favorecido 

el crecimiento de la poblac.i6n de analfabetas._ 

Al respecto el Estado, no ha plicaJo los principios de 

observaci6n y de evaluaci6nT porque $C siguen presentando los 

problemas, y qt1c el magisterio no l1a p~dido supcr~r 3 pesar de 

l3s t6cnicas y métodos por la falga ·le intcré~ ~le los nif105 1 -

jóvenes, paJr\..'.S y Jl'l nismo c.:-t:iJo. 

Por lo tanto Jcbcn:os comb:1tir cn6rgicarncntc la situaci6n 

de la cducacidn, para que las nt1cva$ generaciones tangan ma)•or-

éxito en su prcpJraci6n intelectual. 

Y no :;e prc:;cnte el problem.:l de la r~prob.J.c{6n y descr-

ci6n escolar por el apoyo co1istantc de los padres, y los n1¡tcs -

tros 5e sientan 1\ama<lo~ por el irltc1·és y vocaci6n. 

Y nosc sienta avcr~on:a~lo ante la pregunta Je los de más 

por no haber cumpliJo vcrdatleramcntc su labor. 

(47) Milés Rcné. Op. Cit. P.ís . .\7. 
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Creemos que to<los los programas tic11en 6xito, cunnJo 

están apoyados por la simpatía popular )' la labor Je convenci

miento del maestro, para encontrar el sitio que le corrc$ponde 

a cada uno de los educandos, alcntaJos por la f6 del pueblo m~ 

xicano y que no existan en las escuelas centros de rcclusi6n,

sino escuelas de armonía y felicidad y aprovechando el tiempo 

para estudiar y ser ciudadanos de provecho sin que la descr--

ci6n sea palpable por los problema~ familiares y sociales y e.:!_ 

forzarnos para buscar el hicn y el p1·ogrcso nacional mediante 

la educaci6n. 
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CAPITULO T E R C E R O 

El. MAGISTERIO FRENTE A LOS PROBLEMAS FNHLIARES 

1.- En su carácter social 

2.- En su carácter econ6mico 

3.- En su carflcter moral 

4.- En su carácter relizioso 
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CONSIDERAC!ON PREVIA 

En el capÍtt1lo precedente establecido como el magiste

rio nacional. con apoyo de los padres, higienistas, Psicologos, 

Fisi61ogos, Saci6logos y Pc<l3gÓgos incrvinicron en la conducta 

del nifio desde su nacimiento J1asta la adolescencia, tratando de 

prevecr c11 lo posible ld <luscrci6n y rcprobaci6n escolar con 

métoJos y t6cnicas que estén de acuerdo a la socicJad. Pero sa

bemos por largas generaciones que está uniformidad no es posi

ble por los problemas de tipo ccon6mico, social, moral y rcli -

giosos que pasamos analizar. 

CARACTER SOCIAL 

El hombre corno ser social tic11cn la necesidad de rela -

cionarsc con otros 11ombrcs, para intercambiar ideas que lo 11~ 

ven a su beneficio Scgón los especialistas dicen que el ere-

cimiento de poblnci6n está afectando el ambiente Psicol6gico y 

Pedag6gico del niño y el adolescente, creando, disturbios, an -

gustias y dcsespcraci6n, que no se <lctienc a pesar de la crísis. 

En consecuencia un bajo rendimiento intúlectual. 

Si nos introducimos m~s sobre las con5ccuencias, que -

ha ocasionado el crecimiento de poblaci6n, decimos que la pro

<lucci6n bajaba y la riquczJ aumcntab~. ocasionando inestabili-

dad en las familias de bajos recursos por esa duplicidad de 

precios que hasta nuestros días el g-obierno federal no na hecho nada al 
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respecto. 

Además el creci1aicnto Demográfico ha ocasionado la esca 

ses Je producci6n, obligando al l1omhre a busca~ otros ~edios -

de cxplotaci6n que ha originado la contaminaci6n. la infla--

ci6n y el Jesemulco. 

Nosotros pensamos que se puede prcveni~ este crccirnicn

to demográfico, araplinndo los servicios de planificación fami-

liar y el uso de anticonceptivos cuyo objetivo de Gstos S!?TVi

cios es impedir la vida antes Je la co~ccpción ya sea sigt1ien

do el ritmo de la maduración o~ula1· u Jl3ra in1pe<l~r la llegada 

de los cspcrmato:oidcs co11 el ovulo. 

La llamada planificación familiar consiste en llcV3T a 

cabo el control de natalidad para procrear el nfimero de l1ijos 

bajo la voluntad de los ~aJrcs de acuerdo a las con<licio11cs 

ccon6micns, raorales, religiosas, y cultur~lcs de la fa~ilia y 

sólo se puede lograr cuando qucde11 satisfechas las necesi

dades sociales. 

"Por otro lado se dan también los nac] m.ientos p<;;r la - -

dcsesperaci6n y angustia de los padre~ Je ccns~~t1ir los ali~c~ 

tos para sus hijos y de no aceptar la oricnt~ci6n básica Je -

los centros asistenciales que han ocasionado el libertinaje''. 

{48) Coronado GuillC'r.í\o, Pfig. Sl. 



Esta nccesi(lad de conseguir alimentos nos afecta a por -

brc5 y a ricos porque ambos luchamos con la intención del "éxi-

to co1ltra los cumbias <le la estructura social. 

Por lo t3nto a la ni~cz y a la juventud debemos consi<lc

rnlos como primordi~les para el desarrollo Nacio11al de un futu-

ro m.ís cst¡_¡blc. 

Vemos con tristc:::i. como e1 ~tagisteriu ~acional ha trata 

Jo de nI·~lcnar la rcaliJad social de los educandos. pero el go-

bicrna n esta activi<l3d o inquictULl las limit;1 donde solo se ha 

obligallO accpt3r los conformismos social~s sin creatividad. 

Toda e~ta cstrtictura nos co11<lici011a un c4uilibri0 i111ic-

scable e inc('sario, que si integra a la .socicJaJ y no constitu-

yo la sociali:aci6n. Jlílrqu~ la Sociol6gí:1 ni la Filosofía no 

han podi.<lo Jar un~ si~nificaci6n concrct.a, que h>l traído consi· 

go el ílldl gobic1·nd y la Jcbilid3J en el aspecto c<ll1cativo que -

se :·cflcja en la familia. C49 ) 

Es pcrtincnr~ mencionJr como cjc~plo que existen auto· 

res ut6picos como M~ltus acepta la teoría Je la poblaci6n como 

e:scnciJ.l par~1 el dcsarro1lo de un País, sin tomar en Cllénta la-

pro<lucci6n y los acp~clus cultt11"3lcs. 

l-l9) .. \bl.:t Fran-:ísco, La Población de México, EUitado por el Centro de Es~ 
llio::- Dc!Th..)gráficos, México 19í9. 
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Malthus al respecto dice. Que no dcbcr!an existir matr! 

1aonios 11asta en tanto no tuvieran los suficientes recursos 

ccon6micos y que e·l contácto íntimo sexual se llevará fuera ·uc 

él. 

A<lem5s asegura que la po~laci611 desmesurado es de Jos -

pobres por casarse j6venes". (SO) 

Nuestra critica a la teoria Je Malthus. No consider6 de 

iraportancia a la producci6n de ali1ncntos, sino se concreto a -

la población que tl·ajo como consecuencia la miseria, el hambre 

y las enfer1acda<lcs. 

En sc~unJo lt1gar dccla que ~l intimo sexual y el amor -

libre se Jcjar5 a la voluntad Psicol6gica sin imponer en la mt1 

jcr la responsabiliJa<l materna )" paterna. 

De lo a11terior daba lugar a la irresponsabilidad de los 

padres por los ~atrimonios tardíos que proponia Malthus ocasi~ 

nanJo prostituci6n y el libertinaje que conducía al desenfren~ 

do instinto sexual, y coino consecuencia el nacimiento de nifios 

deficientes en algunos de sus órganos, qtiC lo ~3nificstan en -

la etapa preescolar y la adolescc11cia con una conducta agresi

va hacia los Ucmás por la experiencia que tuvieron de ,sus pa--

(50) G6mc: Granillo ~·1oiscs. Historia de las lklctrinas Filos6ficas Editorial 
Esfinge. México 1979. Pág. 67. 
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dres. 

En realidad la poblaci6n nos afecta en todos los asw 

pectos) por eso <lcbemos iniciar rcsponsubilizando a los paJres, 

para tener sólo el n6mcro de hijas Je acuerdo a las condicio-

nes sociales y ccon6micas Je la familia y sobre todo por lo di 

f(cil que es conseguir el alimento y la vivienda, lo que ha 

ocasionado Ucsajustcs en la familia, por ejemplo Je carácter -

econ6mico lo cual analizaremos. 

CARACTER ECONOM!CO 

Act.ualmcntc el crecimiento Jcmográfico hn ocasionado 

consecuencias incalculables de car~ctcr ccon6rnico, donde los -

pa{scs ricos culpan a los pobres de ln escasez <le alimentos y 

los pa{scs ricos están en contradicci6n. 

l'cro la riquc:a y la pnbrc~a a dependido de las cla

ses sociales que han provocado disturbios y contratiempos para 

el progreso n3cional, que han influido en el niílo, a ingresar 

a la vida <le trabajo. descuidando su preparación) para incli-

narse a la Jrogaóicci6n a la <lclincucncia, y al alcoholismo e~ 

yas causas son de distinta naturaleza y se agrupan de la si--

guicnte manera· 



Causas ccon6micas 

de acuerdo al Doctor 

Guillermo Coronado. 
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Familias desorganizadas 

Familias que les falta algún cleme~ 
to clave 

Salarios in~uficientes que obligan 
a separarse de sus l1ijos 

Desacuerdo agu<lo. 

Por muerte. abandono. divorcio 

Evaci6n y refugios 

Hogares destruí<los 

Inadaptaci6n escolar 

Causa intrÍsccas. 

Hogares inexistentes. 

Cambios de escuelas 

Se agregan a esta clasificación los siguientes: 

De acuerdo a 

1-targaret 1\nne 

John. 

Hogares ncuropáticos 

Uniones ilegítimas 

La migración de los pueblos a las -
ciudades. 

La influencia del ~runo o sociedad. 

l.- 11 L~5 familias desorganizadas, como su nombre lo in-

dica, la convivencia familiar del padre y Je la madre 110 ~oin

ciden, donde por lo regular cuando cst5n juntos, siempre cst5n 

en conflicto, oue el nifio va captando y se va formando on crit~ 

ria irregular y una conducta incorregible y haciendo lo que les 

place y considerando la pscuela, como u11 centro de diversión y 
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de flC!:!OCio." (Sl), 

Esta irregularidad no depende del sistema educativo, si 

no de la falta de oricntaci6n de los padres. al no aceptar cr~ 

tcrios de orientaci611, porque lo que ~accn ellos es correcto, 

creando en los educandos circulos vicic)sos de drogadictos )' d~ 

lincucntes por esa libertad y <lesorgani~~ci6n de la faffiilia. 

Al respecto el <lactar Lanc HorwarJ. nos dice. "Que I.:1 i!!_ 

congruencia de ideas entre ambos, da a consecuencia una condu-

ta incorregible <le Jos hijos, q11e s61o se p11edc prevenir me---

Jiante l1na orientación primari~ <le los padres en la prepara---

ci611 <le los ni~os y no J~jarlos a la par de la naturalc:a o de 

la sociedad por esa desorgani:aci6n." (S 2 ) 

Esta Jcsorganizaci6n derenJe de la actitud de los padres 

por su inestabilidad, inco~prcnsi6n, y deficiencia ocon6mica. 

2.- "La falta de algún elemento clave del padre o de la 

madre en la familia, por muerte, abandono, o divorcio en ~stos 

dos nltimo~, Snn mas ~CCCSiblCS CO Cl padre que deja a SllS hi--

jos al cuidaJo ~e la ~~Jrc, y c~t~ al v~r l~ no~csi<lad de ali--

ncntaci6n se obligJ a sc~ararse de ellos dcj1ndolos al dcsa~p3-

ro de la Sociedad. 

(51) CoroooJo GuillcIT.o Op. cit. pág. 57 

(52) Cp. Cit. Pág. 56. 
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Que ha traído consigo el incremento de la poblaci6n in

fantil y juvenil de analf~1betas, por ese Jesinterés del padre- o= 

de la madre" C53 ) 

Estas familias son muy comunes en nuestros dfas, 

h:1n hccl10 posible el desintcr6s de los padres hacía los hijos por 

el exceso Je trabajo que hacen imposible la atcnCi6n correcta, de 

los menores. 

Est~ tipo de f~cilias vienen ligacias 3 la mencionado en 

capítulo primero, sobre la pcrticipaci6n del nifto en trabajos an

tihigi~nicos} muy por encima de su capacidad debido a ese mal e11-

tendimiento de los padres para ~umplir con sus obligaciones. 

3.- "Los salarios insuficientes, El salario del padre 

no alcanza, obligando a la madre a <lej3r a sus hijos al dcsampa= 

ro de la sociedad y de los parientes y éstos al sentirse libres 

buscan los conflictos con los demás hermanos, que llegan al gra-

do tal de la desesperación para inclinarse al alcohol, y la 

droga, que se da a raíz de la ausencia de los padres que no brin 

dan la protección y orientaci6n a sus hijos porque el trabajo 

les aobsorvc todo su tiernpo''(S 4) 

(53) Op. Cit. Pág. 56 

(54) Op. Cit. Pág. 56. 
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Por lo tanto los salarios insuficientes son causa --

esencial de la. dcsintegraci6n familiar que afecta la mentali-

dad del niiio. 

Existen otras con recursos econ6rnicos que utilizan -

el dinero, para el desenfreno sexual, ocasionando insuficien-

cia en el gasto familiar y com.J consecuencia la scparaci6n con 

yugal y la deficiencia intelectual de los hijos. 

Al respecto el Doctor Spook Bcnjam~n. "Nos dice que 

no s6lo los Salarios Insuficientes del padre hacen posible el 

retraso intelectual, sino el apoyo de la madre para contribuir 

al gasto familiar descuidando a sus hijo::;". (55) 

4.- 11 Dcsacuerdo Agudo. Este tipo de familias, se da 

por la falta de criterio del padre y de la madre y la incom--

prensi6n que dan acceso a conflictos agudos entre ar.ibas, cuya 

consecuencia es la intimidaci6n Je los hijos y éstos cuando 

alcanzan su may1JrÍ.a de edad, su actitud lo manifiestan por su 

perversidad en el per~odo de la adolescencia". (56) 

Que favorecen la incitaci6n secxual precoz, y la in-

clinaci6n hAcia la dorga, el alcoholismo, cuyas substancias el ni.fio 

(55) Spook Benjamín. El Problema de los Padres. Edit. Daúnon 1981. p~g. 143 

(56) Op. Cit. Pág. 57. 
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y el adolescente las consideran co~o un desahogo y alivio fis! 

co .y moral olvidSndosc de sus problemas por un tiempo determi-

nado ~ue trae consigo la vagancia y el pandillerismo. 

El Doctor Ereckson, agrega que el desacuerdo agudo, se 

complementa con los salarios insuficic11tcs y la inestabilidad 

de la familia de andar de un lugar a otro, qÜ! se manifiesta -

con la reprobaci6n y descrci6n escolar. en los educandos. 

S.- ''El Abandono 1 Divorcio y Muerte. Son factores im--

portantes de caricter negativo que se dan en la familia, por -

esa incomprensi6n de los cónyuges que favorecen el abandono -

temporal o definitivo de él padre en el seno familiar, por en-

fermedad, bigamia o incomprensión y la no procrcaci6n de hijos, 

~ue hasta nuestros dtas se encuentra e11 reglamento en el código 

civil para el Distrito Federal, ·que afecta la mentalidad del n_! 
ño. 

La muerte como último elemento esencial de la desintegr!_ 

ci6n familiar, hecho imprcdesible que trae consigo el rompi~ie~ 

to de la inquietud educacional del niilo, que ha dado acceso a -

actividades improductivas. C57 l 

E11 co11junto ~stos elementos afectan la moral del nifio -

por toda la vida, cuva donducta es incorregible en la etapa im~ 

ginaria de la adolescencia. 

(57) Coronado Guillenno Op. Cit. P&g. 57 
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6. - "Evasiones y refugios. Estos medios de liberación de 

los padres hacia los hijos, es por la incongruencia de ideas de 

car5ctcr económico y moral, que hacen posible en los p3Jrcs bu~ 

car refugios en las iglesias, para evadir a sus hijos y los ?T2 

bleffiaS familiares, que traen consigo irresponsabilidad y la fal 

ta de afectividad entre ellos y los hijos, estos al verse libe· 

radas se inclinan a la droga, al alcohol m5s a6n así les falta 

esa orientaci6n llegan al matrimonio precoz dejando a un lado -

su preparación intelectual". (SS) 

Creemos que la incomprcnsi6~ y la divergencia de ideas 

entre los padres, hac~n que se refugien en los templos que han 

originado la irresponsabilidad y la destrucción de la familia. 

Y los hijos al ver ésta situaci6n se refugian con los 

parientes paterno y materno; para encontrar la comprensión y 

calor de hogar. 

7 .- "Hogares Destruidos. :\aui los niños se ven afecta-

do~ en forma directa en su mentalidad por la irresponsabilidad 

de los padres y su malvivencia con otros hombres o con otras 

mujeres cuya consecuencia es la destrucci6n familiar. C59 1 

Ve;u.u::. ...:.:;~;J l.:!. i rresoonsabilidad de lo::; padres por su --

incornprcnsi6n llev3n a cabo la dcstrucci5n familiar que se ini 

cia con el padre, por dejar a sus hijos al cuidado de la madre, 

(SS) Coronado Guillenno Op. Cit. Pág. 57. 

(59) Op. Cit. Pág. 57. 
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y ésta se vé obligada a realizar trabajos <le comercio ambulante, 

raz.6n que la oiJligll;. a descuidar a sus hijos por esa inestabilidad-

en su comercio. 

8.- "Hogares inestables, Estos se caracterizan porque su 

situaci6i1 no.es estable donde se ven obligados a buscar otros l~ 

gares mtis econ6micos 1 pero m.~1:s antihiénicos que repercuten la 

mentalidad del niño a la no adaptacipon del mcd-io y sus amistades" 

(61) 

Por lo tanto la deficiencia ccon6mica la incomprensi6n, -

hacen posibles la migraci6n de los padres, 11acia otros lugares 

sacando a sus hijos de las escuelas o dejándolos para que resuc~ 

van sus problemas de alimcntaci6n, vestido y c3lzado cuyas con 

secuencias son desalentadoras. 

9.- La inadaptaci6n cscolnr. Bstc tipo de familias se -

relacionan con la anterior porque trae consigo la deserción de -

los alumnos en las cncuelas y un bajo rendimiento escolar".(óZ) 

Que ha dependido del apoyo esporádico de los padres que 

han favorecido en los educandos un bajo rendimiento intelectual 

y una conducta incorregible que afectan el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

(61) Op. Cit. Pág. 57. 

(62) Op. Cit. Pá~. 57 



10~~ L3s causas intrínsecas. Estas por su naturaleza -

pueden ser fisicas, mentales y afectivas que se dan a causa de 

la rnalnutrici6n y de los lazos afectivos quP no se encuentran 

corno se quieren. (G:5) 

La mal nutri\:i6n obliga al hombre n no encontrar los la-

:os afectivos por su cstatlo an!mico que lo hacen propenso a la 

neurÓsis por esa falta de afectividad hacia los dcm~s. 

11. ~ Matrí1;ionios Ine.sistcntes. i\qui la r.i:idre soltera le 

}13bla a stas hijos de un matrimonio lleno de virtuJes y de hal~ 

gos que nunca fueron realizados, que cl nino al Jarsc cuenta -

da lu~ar a 11na frustración por toda la vida. ((>4) 

Co~a padres debemos plantear a nuestros hijos la reali-

dad íamiliar para no frirmar en el nifio la idea de preocupación 

para no repercutir en su preparación intelectual e incitándolo 

a mejorar su situaci6n futura. 

12.- Cambios de escuela. Se debe por la situación ccon6-

mica deficiente tle los padres, que se obligan a <lesambular de 

un !:ido a otro, que favorecen los c.'.lmbios de escuelas y un bajo 

rendimiento intelectu31. {&S} 

(63) Op. Cit. Pág. 58. 

(úq) Op. Cit. Pág. 58 

(65) Op. Cit. Pfig. 59 
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Que han hecño posible que ingrese a·la drogadicción y a 

la delincuencia que viene aparejado con la vagancia y el pandi

llerismo por esa desorganización familiar. Sin perder la posi

bilidad que se puedan presentar en las familias organizadas. 

Podemos agregar otras causas que hacen posible el rend! 

miento negativo de los alumnos en el Sistema ~ducativo como son: 

I.- Hogares Neuropfiticos. Al respecto el Doctor Danson 

Fitz.hunh dice. que la neurosis de los padres se inic:ia con el 

e;tceso de trabajo en consecuencia el mal trato de los hijos". (66) 

Creemos que no flnicamcntc el exceso de trabajo, sino -

también el aumento desmesurado de las empresas de trasformación 

que han contaminado el am5iente social y natural que han ingres! 

do al organismo del nifio y de los hombres que han ocasioi1ado la 

neurosis, ademfis la mala distribución del trabajo y de su rea-

lización. 

2.- Uniones ilegítimas. Estas uniones perjudican al ni

fio par la bigamia ddl padre o de la madre al unirse ilegalmente. 

dende la madre sale a buscar el sosten familiar por la dcsobli-

gación del padre y este trata de imponer su autoridad sin cons~ 

guirlo porque quiere ser obedecido sin trabajar. C57 l 

(66) Denson Fit::.hugn. El Arte de ser Pobres. Madri, Editorial Aguilar 1975. 
Pág. III. 

(67) Margaret: .Anne John. Op. Cit. Pág. 27. 
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Esta hip6tcsis viene a repercutir en los hijos, por 

la incomprensi6n de los c6nyugcs, en situaciones econ6micas -

que en la actualidad casi el 60% de las familias tienen probl~ 

mas de este tipo. 

3.- La migraci6n de los pueblos a las ciudades. Este 

tipo de familias, también ha ocasionado deficiencia intelcc--

tual en los alumnos, por los bajos recursos de la familia que 

dejan su lugar de orígen sacando a sus hijos de las escuelas -

para ir a las ciudades y enfrentarse a los problemas de habit~ 

ci6n, alimcntaci~n, vestido y desempleo cuyos porcentajes de 

migraci~n se han aumentado notablemente. 

4.- La influencia del grupo o sociedad. Vemos como -

los medios de difus!~'ª y J~ p~blicaci~n han perjudicado a nues 

tras alumnos en la !>Cr\·erci6n U~ su persona y de su ccono1nía -

por los programas, revistas, pcri~dicos, radio y la telcvisi6n 

cuya mentalidad se ve afectada. (68) 

En conclusi6n el carácter ccon6mico afecta a la fam2:_ 

lia y a los educandos en su prcparaci6n lntclcctual, porque e~ 

da d~a ingresan a la sociedad corrupta llena de vicios, ¿qu6?, 

el estado con ese gran dcsinter6s de mejorar las técnicas y 

metodos p~ra estabilizar la economía mediante 

(68) Op. Cit. Pág. 28 
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te una organizaci6n y planificaci6n, no se ha podido llevar a 

cabo y solo se ha encontrado miseria, enfermedad, por la falta 

de orientaci6n en' los lugares .apartados que ha dependido de -

los servidores públicos que no han proporcionado, cuya canse-

e uencia es el retraso intelectual de los nii\os y j6venes que -

comprenden nuestra sociedad. 

Unicamentc nos concretamos en mcnciona .. r, que la pobla-

ci6n y la economía, afectan la mentalidad del niño en su forma 

exterior donde los hijos se ven en la necesidad a participar -

en el ingreso familiar cuya consecuencia es el <lescui<lo de su 

actividad cducacion~l. 

CARACTER ~!ORAL 

Es estudio de la moral en el horabrc adopta una cierta 

actitud que le permite captar lo bueno y lo malo cuando se -

forja mfis <le lo que adquiere el objeto que se verifica desde 

el punto de vista experimental de acuerdo a la Psicogcn6tica 

que estudia la salud}' el funcionamiento del nifio. 

Entonces la moral no se puede separar de la realidad -

por que el dcs3rrollo del nifio en su etapa elemental de aprcn-

dizaje requiere de Este elemento par3 adquirir ui1a conciencia 

clara de El mismo y de los demfis en funci6n de una racionaliz! 

c:i6n pr:ictica. 



El Maestro Sánchez Vázciucz, nos dice para cumplir 

coit la funci6n <le asegurar el comportamiento de los dern~s i~ 

dividuos es necesario que se satisfagan ciertos intereses so-

cialcs". (69) 

Por lo tanto la acci6n o regla es aceptada por la 

conciencia de los demás en la medida que tome posición de sí 

mismo de su coherencia y estabilidad de su educaci6n. 

Kant. Al respecto nos dice. "Que la acción o re -

gla s6lo se puede aceptar en la medida que no afecte a los de 

más" C7 0J 

Si anali::amrJs ambos contenidos, la moral como el-

derecho buscan sociali::aci6n colectiva a trav~s de la concie~ 

cia del hombre que adquiere de acuerdo a su comportamiento. 

De esa manera la morali:aci6n se afecta~ en su 

scry por su crcaci6n y su actividad y construcci6n de su cuc~ 

po organizado, que llegan hasta la Yida espiritual, conforme-

a las aspiraciones de su impulso qtic solo puede llegar a serlo 

cuando 1>rctcnda imponer su autoriJad por medio de la coacci6n 

o regla . 11 (/l) 

(69) s.1nchez Vázquez Adolfo. Etica. Décireo Cuarta Edici6n Porrua. 19i6. 
Pág. 35. 

(70) Op. Cit. p.lg. 12. 
(71) Op. Cit. pág. 10 

-68-
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Por lo tanto la educación del niño y el adolescente, -

debe ser lióre s~n ninguna coacci6n, si se aplica está retrasa 

el proceso de ensefianza aprendizaje, lo mismo ocurre cuando no 

se lleva un control correcto de la moral que ocasiona discre-

pancia en el yo interno del nift.o y del adolescente. 

Por lo tanto el individuo corno su esp!.ritu deben esLar 

unido, para la integraci6n de una sociedad positiva donde li-

bertad este de acuerdo a las exigencias que las constituyen y 

que le den acceso a otra etapa superior. sin que existan egoi~ 

mos entre los jóvenes y adultos para que no hagan imposible el 

progreso nacional. (?J) 

Y no sufran las deficiencias :lcl sistema los educandos 

·por esa mala preparaci5n de los maestros. Y no dejarlos a -

la par de ln naturaleza, sino otorgándoles disposiciones afec

tivas que preformen su carácter y su estructura original deja~ 

do atras las apatías para enseñarle en primer lugar a diferen-

ciar su energia con su voluntad sin tornarlo distinto 3 su 

constitución nativa. 

Al descuidarse 6sta situaci6n el nifio reali~a más vi--

siones que virtudes que afectan su sensibilidad en los cuales 

la educación no puede hacer nada. con los ni~os coléricas. re-

(7Z) Sánchez V'azquez A. Op. Cit. Pág. 43 
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beldes, tenaces, cerrados, desconfiados, perversos, h6stiles,

astutos, y hasta malignos que representan taras patol6gicas 

que requieren <le un tratamiento médico Psiquiátrico. 

Pero encontramos otros donde la educaci6n si tiene -

influencia y son los niños amorfos, d6biles 1 incoherentes, --

inestables, donde la medicina no sabe si son o no enfermedades 

de los padres o por naturale:a. 11 (73) 

Sobre 6stos dos extremos una gran mayoría de niftos -

se contenta de ser de una manera, sin afectar a nadie y otros 

influenciados y maleables en su moral, como en lo f~sico por -

su inconciencia. Para eso la educaci6n debe estudiar partien

do del ambiente familiar y social, y así. poder brindar en el -

niño una actitud de confian:::.a, amor y simpatía, que dependa de 

los conocimientos fecundados por la familia y el magisterio, -

fortifique la reflexi6n y la crítica, y la lealtad rnc11tal, que 

originalmente el niño no posee el sentido de la verdad y de ob 

jetividad. 

Aquí la. moral funciona en su triple acci6n con la s~ 

lud física, la rc(lexi6n y la cr~tica que integran hibitos co

rrectos que corresponden la primera etapa, que varía <le acuer

do a la edad y a la ocupaci6n tanto f!~ico como intelectual. 

(73) Ferrer Qiarilia Francisco. Esa.iela J.bJerna Editorial Tusqucta 1978. 
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~ste conjunto de virtudes, conocimiento y técnicas, el hombre 

participa, cuando impregna su sensibilidad." (74) 

"Rosseau al respecto dice que la experiencia corre!! 

pande a los seis y siete años y represent3 el alcance real." (75) 

Al existir la relaci6n a=ectiva en el niño y el ado-

lescente, es necesario l.:i experiencia del Magi'sterio para curn--

plir con el objetivo y no persiste en los educandos el orgullo, 

la mentira y la cobard1a que constituyen una cualidad negativa 

de la moral que debemos preveer. 

Cree~os que los sentimientos que intervienen en la 

mentalidad del niño desde su nacimiento hasta la pubertad, par-

ten de la adaptaci6n del grupo, para diferenciar de lo bueno y 

de lo malo para prefona.u su criterio. 

Aunque en la pubertad el educador puede trabajar 

in"fl;tilmente, porque se inicia· la 'etapa imaginaria que 

hacen imposible la educación (761 

Raz6n por la cual como padres debernos entenderlos y 

llevarlos hacia t.:na conciencio. clara, e.n beneficio de ellos, sin 

abstracciones y exístan les !.::.=c!O ~ ff'ctivos entre padres e hijos, 

que ~e represen~an por l~ c~nsistencia y pe~sistencia 

(7~) !".e.---:.sard Pierre Ed~ci6n y carS.cter. F.ditarial Planeta Séptima EC.ici6n. 
Pág. 62. 

(75) Rosse.3.U Juan. Jao:::bo. Enilio Pri..'tera Er.iici6n, Ejitcrial SEP. 1981, ~g. 
108. 

{76l 0p. cit. P§g. ic,s 
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de la familia, por lo tanto es importante la relación entre 

padres e hijos, para acrecentar la moral personal y familiar,

dejando atrls los ~icjos principios que cubren los mantos de -

miseria, explotación y opresión. Para eso debemos plantear 

ciertos métodos, en relación a la exigencia y al interés de 

las relaciones humanas para comprender verdaderamente el papel 

de la moral que ha buscado el bien y previnien .. do el mal que -

puede persistir por la inclinación de algún culto religioso. 

CARACTER RELIGIOSO 

En todos los tiempos el culto religioso ha sido un -

aspecto negativo en la educación política, cuya corriente tea-

lógica ha creado conflictos incalculables dentro de la sacie--

dad, además ha buscado incrustarse d~ntro del Sistema Educati-

vo Nacional la cual no es posible, por la ideología social de 

grupos de oposición que na han aceptado la proposición. 

Para algunos autores lo sitüan al final del desarro-

miento qu~ scbrepnsn ln for~ación intelectual y moral, hacia -

una unif icaci611 de hombres a conseguir el camino de Dios y los 

nifios a darles una orientación positiva para que tengan acceso 

a ella. ( 77) 

(77) Sftnchc: Campos Jorge. Historia de la Pedagogía, editorial 
Fondo de Cultura Económica. 1964. Pág. 370. 
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Que ha dependido de la familia, que influye sobre -

los hijos transmiti~ndole los valores universales de la rcli--

gíón, para dejar a un lado la preparación intelectual, e incl! 

narse a la lectura bíblica, que ha traido consecuencias incal-

culables para la sociedad, toda esa diversidad de criterios la 

iglesia en sus distintas etapas ha tratado de buscar esa corr~ 

lación con el estado de impartir la religión en el sistema ed~ 

cativo desde su etapa elemental hasta un nivel superior. 

Pero no finicamentc la religión, es indispensable pa-

ra la formación del educando para su perfeccionamiento que no 

debe sobrepasar la formación intelectual y moral, del nifto y 

el adolescente, para que no sea considerado como desarrollo fl 
nal porque seria nuestra autodcstrucci6n. 

Ademis consideramos que la verdadera religión es la 

que se <lió con Jesucristo sin esperar recompensa, pero al fen~ 

cer iste todo se convirtió en un vicio irreparable que hasta -

nuestros días las distintas religiones existentes, hasta cicr-

to grado son lucrativas porque ya 1to se puede confiar, ni en -

una, ni en otra. ( 7 8) 

Lo que debcmo!i 11.:i.:cr e~ trabajar con esmero y con d~ 

dicación y no crear dcmagogi~ y, poniendo los pios sobre la tic-

(78) Weber Nax. Sociología de 11 Rcligi6n, Editorial Pleyade -
Buenos Aires 1965. Pág. l:>. 
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rra, para ejercer toda actividad con anhelo y no sufrir las i~ 

clemencias, aunque la mala alimentación como ya mencionamos 

viene a repcrcuti~ en su mentalidad y captación intelectual. 

Podemos concluir diciendo que la religión afecta a -

los educandos por los comentarios que hace el maestro que ori

gina discrepancia de ideas en consecuencia la frustración del 

nifio por esa diversidad de criterios que en e1 pasado, presen

te y futuro no se va a encontrar la t1niformidad de padres, 

maestros y de la sociedad. 

Unicamente diré que la religión, es un reflejo fan-

tfistico que busca lo mismo q11e la moral, la conjutivida<l de lo 

bueno y de lo malo, asi como de la belleza y el sentimiento, 

Padres, maestros y sociedad busquemos lo que tanto -

anhelamos que es la felicidad del nino y no exista la divergerr 

cia de ideas. 

Aunque ante nuestros ojos veamos ccr.10 la d~sviación -

de la niftez y ;uventu<l se vean afectados por los convencio11a-

lismos sociales, que han originado una conducta incorregible -

que trae aparejado la drogadicció11 y la delincuencia. 



C A P I T U L O CUARTO 

REPERCUSION EN LA SOLIDARIDAD SOCIAL 

1.- Drogadicción 

2.- Delincuencia 
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3.- Genera-r conciencia .. de Solidaridad Familiar, Nacional 

e internacional 

4.- Amor a la Patria y a los Stmóolos Patrios 

S.- Protección Social de la EducaciOn. 

6.- Reforma~ a los Planes Educativos. 

7.- Generar conciencia <le Integraci6n Familiar. 

B.- La EducaciOn como Elemento del Desarrollo Integral 

del Individuo. 
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D R o G A D r e e r o N 

La farmnCodependcncia es un aspecto negativo, que es-

t:i dest-ruyendo paol~tinamentc a la juventud por el consumo in-

moderado de los t5xicos, que ultcran l~ mente que ha ocasiona-

do el bajo rendimiento intelectual en los educnndos. En la a~ 

tigueC:id el uso de l~ <l:ro~n fue indispcns3hlc_cn la medicina, 

nunquc en ocasiones produ~1a c(ecto~ inde~cnblcs para la raisma 

ciencia. Otros la utiliznhnn pnra fines Je esparcimiento pro-

dncJendoles efectos agr;:idnbles perdiendo su ndaptaci5n y su i!!. 

dependencia llcgn.ndo :i.1 extremo de VCT:5e imposióil:i.t3.dCI total-

mente, por ese consumo inmodern.<lo de lr! dro~~a. 

1'..Draham Wikler, define ::i. la droga<licci6n como 11 Un es 

tado de intoxicnci611 crónica y <ln.~ina pnrn el individuo y para 

la sociedad producida por el consumo repentino de la droga ya 

sea natural o sjntético. (?S) 

~ils Bcj~r~t, apoya la definición anterior diciendo; 

"Es una condición que se car.'.icteri:.a por el enYcncnamiento del 

sistema nervioso central recurrente o continuo que no responde 

a ningún motivo médi1.:o o tcrap6utico". (SO) 

(79) Wikler Ab1·.?.han, Tc::c:::e:'1.'1..'1ia y Narcotráfico, as:gectos Lcgnles Editorial 
Fondo de Culturci Económica, segunda edición 19,6, P1g. 52 

(SO} Nils Rejerot. Incidencias del uso del alcoñol, tab3co y drogas psico-
trópico.s., Vol. S, 19'71. Püg. 19. 
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La Doctora Olga CUrdenas Oj eda nos dice. "Que es uso 

compnlsivo de sustancias qui.micas que son dañinas para el ind,! 

viduo y la comunidad o aro.óos, (_Sl) 

El Doctor LouTia Ronald nos dice, que la droga 11 Es -

la scsación súBita <lel consumo del Opio. dcspuCs de un pTódigo 

uso origina ~ílccciones inmensas e intolerables de ansiedad y 

de presión del cspiritu que termina comunmcnte con la muerte -

acompañada de ext rafi:1s agonias. (BZ) 

ConsideTo que la sesaci6n y la aflecci6n afecta a --

los nifios y j5vcncs, por ingerir desde temprana edad el estup~ 

íacientc, debido a la gran influencia del grupo o sociedad y -

de los medios de comanicación y Je pn5licaci6n que han corrom-

pido a nu~stros educandos. Al respecto el doctor Ronald dice 

que no se ha Iimltn<lo, gino al contrario se sigue ampliando el 

porcentaje de adictos, 

En 1~ medicin~ los investigadores dicen que la adic-

ción es una enfermc<l3d transmisible de persona a persona. 

Los Sociologo5 <liccn que es el resultado de un proc~ 

so de sociali:aci6n ineficaz, q11c ruede ser de la dcscrimina--

ción a lo que se somete el grupo. 

(81) Cárdenas Ojedd Olgn. Toxicorrumia y Nnrcotr:!fico. Segunda Edición, Edi· 
tado po!"' el fo:i.Jo de CUltnra Econ6m1ca 1970. Pág. 56. 

(82) Louria Ronnld. Op. Cit. Pág. 11 
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Otros investigadores dicen que depende de los hogares 

desintegrados donde el padre y la madre est~n ausentes o <livor-

ciados, muertos, o vivieron una infancia dificil o inestable. C93l 

Pero el proólcraa no e~ Local sino Internacional, a --

partir de 1965 13 Organi~~ci6n de la5 Naciones Unidas, organizo 

un Congreso para encentra soluciones sobre el problema de la Oro 

gadicción donde se camóia la tcrminolog1a de "Droga" por el de 

"farmacodependenc ia'' cst aUl t:c ienclo la s i~u ientc de fin ic ión que 

nos dice "Que es un est.:;Jo Psiquico y albnn.:i.s vece5 Físico y es 

el resultado de la intcrrclnci6n entre o~ganismos vivientes y un 

f~rmaco que se caracteriza, por respnest~s y conductas indesea--

bles'' Agrega que la <lc!inicl6n cncu3dra todos los aspectos para 

designar a un farmacodependicnte que ha sido un problema social, 

que ha repercutido en las vidad de los individuos afectados por 

el estupefaciente en su mentalida.d, CS 4 ) 

En ln década de 1g70 el consumo inmoderado de la dro 

ga, nuestros c5digos lo califican de ilícito a pesar de la res-

tricci6n el hábito de ingerir es estupeí~cientc se encuentra de 

fundido en todas las sociedades, (SS) 

(_83} 

(84) 

(85) 

Pcr lo ta~to la adicci5n no se adquiere por naturalc 

Garc1a M .. mzano Emilia.. El ~iño v el Estudio de la Biologia Sociología, 
y Psicologia, Tercera Edici6n 1980, Pdg. 39, 

Organiz3ci6n de las ~aciones llnid.3.s 1g6s. l-bja I. 

Ibidem. Pág. S 
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za, sino de persona a persona y poT la influencia de los medios 

de comunicaci6n y de puólicaci~n, que recióen los nifios y j6ve 

nes, creando problemas particulares y gubernamentales cuya prc

vcnci6n y tratamiento se ha tratado de prcvecr sin resultado. 

En rel3ci6n con los problemas particulares, dependen 

en primer lugar de la falta de respon~aóilidad de los padres, 

por no dar la oricntaci6n adecuada a sus hijos, adem~s que el -

trabajo que les absorbe todo su tiempo, quedando estos bajo la 

tutela de los pariente$, violando su autoridad y al sentirse li 

bres hacen lo que les place, reuniéndose en panrlilla:s, en luga-

res apurta<los p3.ra c~nsnmir la droga, que en determinados mamen-

tos cometen acciones negativas de rob~, violaciones y vcjacio--

ncs. 

Es gnóernarocntnl, porque se ven afcctaGos todos los 

gobiernos, sin respetar condici6n, ni sexo, porque en cualquier 

momento se pueden ser adicto a ~s te estupefaciente, que han - - -

obligado nl estado, a tomar medidas más estrictas pero menos 

cumplidas, que no cgt3 llevando a la destrucci6n en el campo 

cüucalivo, ¡;.:n~d~;c:-, inrl11~trial y agrícola por ese consumo inmo 

<leraJo Je la dra~~. (Sti) 

Cuyo p:ro'ólema se siguie ampliando a todos los secta--

(86) Elrncnger Lncicn. Drogas y Jmrentud. Bt~enos Aires 1980. Pág. 35. 
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res, con múlt.iples condiciones <le dcsviaci6n y dcsorganizaci6n 

social que marcan estilos de vi_d3 1 donde las clases bajas son 

las más numerosas y l.:1s m.'.Ís aleja.das de los servicios asisten

ciales e institucionales y con m~nos privilegios en la escuela, 

que h3. traído como consecuencia 1.1 inclinaci6n a la farmacodt"1~ 

pendencia, donde la Psicología ha trata<lo de prcvccr. 

Al respecto el Doctor Erckson, dice que ~sea dcsvia

ci6n requiere de atenci6n mf<lica y control social, porque 

aquellos comportamientos se s.:llcn de lo común llevan elementos 

de reprobaci6n y de amcna:a al grupo. (87) 

Lo que debemo$ hacer es buscar la socializaci6n de -

la familia, para que el educando pueda hacer frente a la vida 

sin inclinarse a la drogadicci6n. 

En realidad la dependencia no es posible, porque --

existen padres que se encuentran pobremen~e preparados, para ~ 

guiar·y orientar a sus hijos, por lo tanto, estos se inclinan 

al alcoholismo, droga<licci6n y delincuencia, por los patrones 

de crianza deficientes, que resulta un pobre desarrollo verb31, 

intelectual. emocional tle los hijos. 

Que se complementa con el alcoholismo severo del p:i~ 

dre o la infidelidad <l.e la maJrc o la irresponSJ.bilid.'.ld de anim::; 

(87) Sorcnson Jndn G. P$icología Anornnl, Editorial Trilla&. 1975. Pág. 420 
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que tr:ie a consecuencia una cduc.ición Jeficiente o ncgati\~a, 

que origina en el joven inseguridad por esa ínlta de estimulo, 

que han favorecido la adicci6n, (SS] 

Agrega el Doctor Denson Finzugh 1 dice que favorecen 

la adicción en el nifio y el adolescente, la falta de autoridad 

del padre en el hogar, que ha ocacionado la disgrcgaci6n fami-

liar, y omitiendo la autorida¿ ae la maarc, f~voreciendo un -

desenfrenado instinto de sus emociones y por otro larlo la frus 
(89) 

traci6n ~or31 y (15ica de 61. 

Lo mismo ocurre con la cualidad y contenido son fl~ 

xibles, que ha dependido de los patronc~ inoperantes de cada -

grupo, que han favorecido mayor alternativa en la elecci6n de 

sus posiciones que han ocasionado al fracaso. 

Creemos que los cambios que sufre el hombre dentro 

de la sociedad, el Estado l\a mostrado una inquict:ud de dcsint~ 

rés sin buscar estabilizar la situaci6n. 

Qne ha ocasionado un deseníranado comportamiento de 

la juventud, que ha optado por actuJY ~n for~a independient:e en 

la elecci6n de las Arcas emocionales y ocupacionales, que se de 

be por la falta de comunicnci6n entre padres e hijos, donde el 

(.88) Lemk.:iu Paul \1 ictor, Op. Cit. Pág. 63 

(891 Denson Fimhugh. Op. Cit. P!\g. 33. 
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grupo de amigos se vuelve mas significativo para compartir los 

problemas personales y familiares por el apoyo y comprensi6nquc 

le proporcionan .• l9 DJ 

Dichos comentarios y críticas que se hacen con los -

amigos son favorables, como desafavorablcs, de ahí que la farm!_ 

codcpcndencia no solo se adquiere por los problemas familiares, 

sino de la procedencia que hacen difícil su adaptaci6n, indivi

dual, familiar y social. Causa esencial de dcsespcraci6n para -

ingerir el estupefaciente, y la deserción de sus estudios para 

dedicarse a la vagancia y la drogadicci6n que la experimentan -

jugando para que posteriormente se vuelva una necesidad. 
(91) 

Para conseguir dicho estupefaciente los jovenes real~ 

zan trabajos inútiles, dejando sus hogares para dedicarse a ven

der periodicos, boleando zapatos, chicles, donde aprenden todo 

tipo de trucos y habilidades para robar, que con el transcurso 

del tiempo lj experiencia de ellos supera la técnica de la poli

cía y la considera unos ineptos y estos n la inversa unos malvi

vientcs. 

Creo ninguno es inepto o malviviente porque ambos ti~ 

nen u1\ moti~o pnr~ Actuar, los primeros a prevenir la drogadic-

(9 O) Otlí.ve= Sfutchez Haría Isabel. Op. Cit. pág. 54 

(91) Frank L.K. Dinamice y Desviación de la Conducta del Niño, 
Editorial Páidos 1965. pág. 47. 
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ci6n y los segundos a inclinarse a la drogadicci6n y a la deli~ 

cuencia por los pr~blemas familiares. 

Los jóvenes al ingerir o inhalar los tóxicos, sufren 

alteraciones en el sistema nervioso y nuscular que hacen posible 

delinquir bajo los efectos de la droga, que hasta nuestros dias 

está produciendo 11na destrucción lenta r paulatina del individuo 

como está ocurriendo con la nicotina. C9 Z) 

Por lo tanto, en nuestro mundo corrompido, la nccesi-

dad econ6mica y los problemas familiares, han favorecido la adi~ 

ci6n de nuestros educandos cuyo fen6meno es difícil de frenar. 

L A D E L I N e u E N e I A 

Desde tiempos inmemorables la imagen del hombre, se -

~a caracterizado, porque ronda en él, la idea delictiva que has

ta nuestros días la ley penal ha sido desalentadora porque no ha 

encontrado el medio id6neo para su prevensi6n, sino por el con

trario se ha ampliado a todos los sectores, que el gobierno fed~ 

ral está luchando para reducir la d~Iincuencia infantil y juvenil. 

Pero sabemos por generaciones, que ha dependido de la 

(92) Belsauo G. Rcscnknz. Invidencias del Uso del Alcohol y Droga.o; y Psico
terapia en los Obreros de la Ciudad de \~éxico, Publicado por el Insitu
to de Neurología, libro Dos. 1971. 
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attitud negativa de los padre, por lo tanto, el niño cuando 11!_ 

ga a la etapa preescolar inicia su carrera delictiva escondien-

do los utilcs y la~ cosas de sus compafieros sin que exísta en -

ellos la malicia. 

En la etapa ~scolar el niño sigue a~pliando su crit~ 

rio, no hacia la prcparaci6n intelectual, sino con la idea de-

lictiva de cometer un delito mejor y de mayor cuantia. 

En la adolescencia el joven está propenso a los vicios 

del alcohol, droga y delincuencia que hasta nuestros d{as no se 

ha podido prevenir. (9 3) 

Por lo tanto maestros, pa<lres y estado, brindemos ca

rifio y comprensi5n a nuestra juventud, y no caíga en el vicio y 

se encuentre un mundo de alágos y prerrogativas en favor de la -

niñez y juventud mexicana. 

En realidad la conducta delictiva de los educandos se 

presenta con raultiples causas de dcsviaci6n, que analizamos a 

continuaci6n basados en los criterios de Jiménez Anzua, Quiroz 

Cuar6n, Gihlons G. Peterson, y Ronald, que los estudian en forma 

particular y que creímos conveniente para integrar nuestra inves 

(93) Giblons G. Delincuencia Juvenil, Editorial Fondo de Cultura Econ6mica 
1979. p:ig. -t:i. 



-85-

l. - Pandillero La <.\rón. 

2. - Pandillero Pendeciero 

3. - Pandillero Ocasional 

4. - Ladrón de autol'!l6viles 

5. - Drogadictos Delincuentes 

6.- Delincuente Causal. 

7. - Joven Delincuente. 

8.- Delincuente Psicopata 

9.- Agresivo Violento (Matón) 

10. - Falsificador de Chequt.1s 

11.- Ladrón Profesional 

12. - Agresor Sexual Violento 

13. - Transgresor no violento 

14.- Transgresor no Violento (Estrupo) 

1.- Pandillero Ladr6n; Este tipo incurre en diversos 

delitos contra la propiedad ajena y la integridad de la persona, 

incluyendo latrocinios graves, robo de autom6viles, trasgresio

nes sexuales en corapañia de sus c3maradas que son sus parientes 

consanguineos, vecinos del lugar donde residen, cuyos delitos los 

cometen a sangre fría, que se enorgullecen por su fama de rebel

d~s y ~e jnct~n <lP ~ltP no tienen problemas y de que sus robos es 

el problema de los demás y no para él y raues tran una actitud an

tisocial de marcada hostilidad hacia los agentes de la policía, 

que se debe a: 

A) Al ~~hiente familiar que lo rodea, 
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B) A la interrelación con personas delincuentes. 

C) Por el cúmulo de experiencias con la policía. 

Este tipo de delincuente se desarrolla en los secto

res obreros, donde los padres dejan a libertad a sus hijos y la 

ley los considera incorregibles, por lo tanto Padres, Maestros, 

y Gobierno buscamos la manera de lir.dtar la delincuencia juve-

nil. 
(95) 

Que desde tiempos inmemorables los nifios y jovenes -

se han inclinado a la delincuencia por la falta de responsabil~ 

dad de los padres, y maestros al no aplicar con rigor su autor~ 

dad y su labor de convencimiento que nos ~sta llevando al frac~ 

so. 

2.- Delincuente Pandillero: Este tipo lo forman un -

grupo de adolescentes varones que se hacen llamar por la sacie- -

dad ''Pandilla de vagos'' que significa que merodean las calles -

dedicándose hacer corri 1 los en sus guarídas cxp~rimcntando la dr~ 

ga, otros inclinandose al acto sexual privadamente voluntario y 

por la fuerza y sus latrocinios son menos frecuentes que los a~ 

tcriores que se diferencian porque son 11 Pandillas de Rebeldes" 

rli~tinto al tipc ~inc que son pandillas de d~lincuentcs. 
(96) 

(95) Gibfons Don G. Delincuencia Juvenil, Editorial Fondo de Cultura Econ6-
miéa. 1979. pág. 14. 

(96) Idem. pág. 14 
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Creerlos que ambos tipos dcpen<len fundamentalmente de 

la desorganizaci5n familiar, 

3.- Pandillero Ocasional: Por lo que se refiere a é~ 

te tipo de delincuente se distingue por su actividad agresiva y 

violenta, participa en rifias callejeras y en raras ocasiones e~ 

mete robos y otras vejaciones, pudiéndose relacionar con el ti

po 1 y 2, pero en la medida que inct1rrc en violaciones o deli-

tos que se van haciendo más serios y mas frecuentes, d.onde la psl_ 

colegía y la pedagogía aceptan <los hip6tcsis. 

A) Que en la vida 3dulta llegan a reajustarse para -

vivir corno ciudadanos honrados. 

B) O continuar con la actividad delictiva, para que -

se vuelva profesional. 

La ciencia dice llegan a readaptarse, porque conside

ran a la aJolcscencia como una etapa de transmisi6n de experien

cias y se forja para ser una persona recta y correcta. 

4,- Ladrón de Automóviles: LLamados también npaseado

res escan<lalosos 11 estos jovenes se dedican a robar automóviles -

para asistir a fic~tas, hacer el amor ya sea voluntario o por la 

fuerza y se hacen llamar "amos del volante. cuya intenci6n no es 

desmantelarlo, sino unicamentc utilizarlo durante varias horas -

con la intención Je disfrutar con las chicas libertinas, emborr~ 
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ch:i.rse y des pues abandonarlo. ( 97 ) 

En la actualidad es muy fTecuentc que se roben un a~ 

tom6vil con el fín de esparcimiento, que la ley no los conside

ra como delincuentes por que aceptan docilmente el trabajo y se 

adaptan a los estándares del convencionalismo social. 

Las caracteristicas del tipo uno, dos, y tres con --

respecto al tipo 4, no lo hacen con el fin o praposito de dcsp~ 

jo sino de esparcimiento y se debe porque viven rechazados de -

sus familiares, cuya 'actividad le sirve como desahogo abusando -

de la autoridad judicial y de sus padres. 

De ahí que la conducta niño, no se limita por el ma-

estro sino por los padres y los convencionalismos sociales que 

obliguan al niño aceptar las condiciones del grupo y estos cua!!. 

do llegan a la vida adulta se readaptan como ciudadanos honr~os. 

5,- Ladr6n profesional : Este tipo delictivo es una-

recopilación de los tipos anteriores, cuyos actos la ley los CD!!_ 

sidera negativos por sus robos qu~ son de ~~ynr cuantía y perj~ 

dican a la sociedad en la economía na:ion~l. 

6.- Drogadicto Delincuente: Este tipo <le jovenes ade 

(97) Leo Can1eiro. La adolesencia v sus problemas de su cducaci6n, Uh.tea 1979. 
S.A. C.V. pág. 28. . 
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mfts de experimentar la droga llevan a caao el p~nüillerismo que 

en ocasiones se olilignn delinquir vara conseguir el estupeía-·-

ciente. 

El doctor Ronald dice que ~stos delincuentes drogadic-

tos son motivados a delinquir por la ilelicias de opio, la heroi 

na, cemento, pastillas, quiene~ al ingerir e5t.e enervante lle-

van a caóo la extorsi6n o gingolismo que significa la explota--

ci6n de mujeres con el pro?6sito de c~nseguir dinero para obte

ner la droga. (U~) 

En nuestros d'.i.as este tipo se les n. llamado "Vi\•idores 

Inmorales" por~ue llevan a cabo o. CXJ'lotaci6n de mujeres a tra-

ves de la prostitución y se debe que en la infancia hasta la --

adolescencia fueTon despreciados y rechazados por los padres. 

7.- Delinc11cnte Casn3l. Este se relaciona con los de-

lincuentes oc3~ionalcs que se inclina a pe~petrar un delito po~ 

que ex1ste una C3usa esencial que los oblig3 hacer tal o cual -

cosa, cuando se encuentra en peliero grave, alguno de sus fami-

liares, que de acucr~lo a la ley penal es una causa de justiíic!_ 

ci6n que pue<le ser ntenua11Le o agr~~an:c. 

Al respecto la ley penal lo5 conside-ra 11 no pandillero" 

(9S) Giólons lbn G. Qp, Cit, P~g. 48. 



cuyas trasgresiones son ligeras que v:1n de hurto <le menor cuan-

tfaJ como el m:1ncjar un vehículo sin licencia, emborracharse y 

llegar a cierto grado de ban<lalismo. que se debe al ambic11te fa 

miliar poco desarrollado, a este tipo la policía no los persi

gue porque no existe ninguna relaci6n con los anteriores. 

S.- El Joven Delincuente.- Este tipo es de gran im-

portancia en nuestra sociedad, porque se trata de prevenir a la 

juventud del acto delictivo, estos se distinguen porque recha--

zan la autoridaJ y su mor:1liJa<l es incorrcct3 con un desenfrcn~ 

do instinto sexual que se debe por la insatisfacci6n o despre--

cio <le la gent~, causa esencial para que se i11clinc a Jelin---

quier.C99l 

9.- Dclinct1cnt~ Psicopata. Este tipo viene hacer una 

recopilación de los tr.l::>grc:;:ores anr~~riorcs qui;; perpetran un d~ 

lito y se caracteri~an por llcv3r 3 cabo sus delitos aislados -

y e:;µor:íJicos y se hacen ll:nn2r "C!ucale~ Solitnrios 11 pnrqne- en 

su etapa difícil Je 13 ;1dolesccn~ia cometieron delitos graves -

que en la vid3 aJult~ los agudi:an ra5s. 

De acuerdo a ];: rsicologi~ son cnf~r~os mentales, que 

(99) Op. Cit. PSg. 48. 

-90-
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del estado con carftcter definitivo, para que na vuelvan a rein

cidir. 

10.- Agresivo Violento (Mat6n] Este tipo se origina 

con el pandillerismo, donde el adolescente se relaciona con 

otras conductas asociales que atentan contra la vidn de las pcr 

sanas, en escala inferior a los delincuentes ae otra indole. 

Este tipo se da por lo regular en uniones ilegitimas -

o de un embarazo no deseado o fueron recñazados por sus padres 

que le.negaron el cariño o viven en los orferinatos. (lOO) 

Raz6n por la cual debemos controlar y disernir la con 

ducta y no surgan contratiempos en la familia y en la sociedad. 

11.- Falsificador de Cheques. Este apartado el adoles 

cente se convierte en delincuente, porque gira cfieques a su fa-

vor sin tener fon<los falsificando la firma de sus padres o de 

otras personas con el fin de obtener dinero para su diversión o 
(10 J) 

para cubrir una necesidad en la familia. 

Algunos autores dicen que los motivos .que los obligan 

ha~~rlos e~ la <leíiciencia económica fa~iliar y personal para -

conseguir alin1cntos el estup~faciente que lo obligan a delin---

quir. 

(lOD) Rodriguez. Manzanera Luis. J:\el incuencia de Menores de México Edicio-
nes Botas, México 1971. Pág. 143. 

(101) Coronado Guillenno cp. Cit. Pág. 76. 
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12. - Agresor Sexual Violen.to, Este tiene una caract~ 

ristica especial que los distingue es la_dedicarsc a la veja-

ción de mujeres imprimiendo delíto 1 en una coloraci6n marcada 

con acciones extravagantes y violentas, descuartizando a las -

victimas cortlndoles los senos y ultrajes. (lOZ) 

Este tipo se da porque en la familia los padres no le 

comentaron sobre la vida sexual o existió cierta seducción de -

la madre hacia el hijo que no se llevo a cabo. 

13.- Transgresor no Violento. Este se caracteriza 

por e1 exhibicionísmo nuCista y la pervcrci6n de menores, cuyas 

víctimas no conoce y los elige al azar. recurriendo a las escu~ 

las~ parques públicos para cumplir con su amenaza y cometer su 

delito. Estos jóvenes se caracteri~an porque son tímidos, re

traídos cuyo antccedent~ es de que e 1 pudre es mandado por su -

esposa, r que en la actualidad está degeneración o sadismo des-

prccinble trae como consecuencia las hostilaciones de la opi--

ni&n pública. (lDl) 

(lOZ) Szabo !):nis. Crindnologia y Política en ~.f...1tcria Cr:L-n:ina.1, Editorial 
Siglo XXI. 1980. Pág. 24. 

(10~ Patrikíos Titoi:;, ~:"C-:.'J.os y L~bere~ 0e los jovenes dclinc:uentes, 
l!JOSal, 1981, Pág. 59. 
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14. - Transgresor no Violento (_Estupro) 11 Seductor de 

jovencitas" está configurado en el estrupo porque llevan el co!!_ 

tacto con muchas m~nores de edad "victimas" mediante la seduc--

ción que ha ocasionado el creCimiento irunoderado de la pobla--

ción y la deserci6n de las jovencitas de sus estudios por esa -

crisis que atraviesan. (10~) 

Por lo tanto debemos establecer un mejor control en el 

joven mediante: 

I. Una Psicoterapia individual que devele los problemas 

del individuo para encausarla y se corrija el mismo. 

II. Una psicotcrapí_a r.le grupo, donde se trate de lo--

grar que el paciente sea capaz de comprender el problema de los 

demás. 

III. Una terapia centrada, que significa conducit al p~ 

ciente al análisis de sí mismo y al cambio. 

IV. Una terapia de grupo, que significa que nos lleve 

a descubrir de donde provienen las presiones del grupo de él y 

la mala conducta instaurada para prevenirla. 

V. Un control ambiental para instaurar el desarrollo -

(10~) Op. Cit. Pág. 61. 
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e una norma nueva que limite a la conducta con una terapia ace~ 

table. 

VI. La inclinaci5n de cambios ambientales y estructur~ 

leas para desarrollar nuevas normas dentro de la comunidad so-

cial. (105) 

En conclusión la drcgadicci6n y la delincuencia en el 

período de la adolescencia está prevista de múltiples pervcrci~ 

nes qua dcsví 3.n 1 :1 conducta del joven y que solo se puede prev~ 

nir cuando los padres to~cn conciencia sobre la educaci6n y ca~ 

ducta de sus hijos y exista ·1crdadera¡;-,c:l.tc ln interpretación de 

la psicología y Pe dagogia y nos lleven hacia una educación coro-

plet a. 

Pero es '5i!'n sat>ido que los problemas familiares de e~ 

rácter social, económico, y mor~l ha sido favorables y desfavo-

rables para la socicda~ 1 que han dado origen a la descrci6n y -

reprobación escolar, cuyas consecuencias son la drogadicción y 

la delincucncl.3. que T1a repercutido en la mente de los educandos 

creando lngunas mentales ,. baju r0adi=icntc ~~~olart que debe-

mas precver generando concit.:ncia ~~e ~olida-:-ida<l familiar, naci~ 

nal e internacional. 

(10 S) Frcud- Sirrons. Psicología, Editorial Península 1979. Pág. 63. 
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La So1.1dh.ridad famiJ.iar. Es la conciencia que se gen!:._ 

ra en los individ~os que inte~ran la familia, de respeto y ho-

nestidad, cooperaci6n y de coruunicaci6n clara y directa. (lOt;) 

Está surge con una atm6sfera cillida y educativa entre 

los miembros de la familia en ia que comparten sueños y las es

peranzas, donde todos son aceptados y respetados· por esa comuni 

caci6n mutua clara y directa. 

El respeto. Es un ingrediente clave que ayuda a los -

hijos hacer personas dignas de respeto. 

Que se apoya con la honestidad que se logra mediante -

el ejemplo de los padres, de no engañar a sus hijos y a otros 

miembros de otras fam:ili:1s para no crear censura para sí mismos 

y para los <lPm5~. 

Y para lograrlo es importante en el niño darle partici 

pnción en reuniones familiares, quehaceres en el hogar, vacacio 

nes y así lograr una integración para la edificací6n de la iden 

tl<lad faniliar, dur1de ~ocios escuchen y tengan consiaeraci6n pa-

ra <lem0strar el afecto, el dolor 1 el <lesacu~rJo, sin presentí--

miento de riesgo o miedo, puesto que todos los comprenderían y 

(105) Rcc1scns Siches. Luis. Sociología. lecÍJ!O sexta edicí6n. Editorial Po 
rrúo. 1978. Pág. 2~8. 
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darían una señal de madure: familiar. 

Aunque algunas personas se burlen de la buena imagen 

de la familia solo una de cien familias viven de esa forma. 

No solo 13 unidad se lleva a cabo en el interior de la 

familia, sino trasciende a su nivel nacional, que constituye el 

grupo de familias de otras comunidades, mas amplias y extensas 

bajo el nombre de conunidad local. que comprende los grupos de 

aldea, villa=-, pucblo!5, estados, con enormes diferencias, que 

debemos estudiarlos con elementos asociativos para cumplir un 

dcter;:i.ina.do núncro de funciones establecidns por la ley munici-

pa.l. Tal es el caso de una pcr::onas al nacer, y durante la i!!_ 

fancia y adolescencia, este no elige su comunidad, sino depende 

de la fanilia. Y cua11do se llega lh vida adulta tiene la posi-

bilidad de avecinarse c:-n otras comunidades yoluntariamcntc ele-

. ' ( 10 71 giuas. · 

Por lo tanto.nos intcrc:a la filtin3 posición, porque -· 

el sujeto adopta un detcrnina<lo i::odo colectivo, de confianza h~ 

cia los dc:n5.s para cncontrJ.r pcrsycctivas de unión y de pro~re-

sv 11a~.io11a, i.1ue Lrasl'.ien<le a su niYel intcn1acional, donde en--

contar~os la Orga;¡i~~ci611 de las ~¡1ciones UniJas, que acoge la 

(!O'i) Centro de Infonr.1ción de lns ~~acicJi.es lhidas p.:ira ~<erice, Impreso 
por conrtesí.~ del Sc-nricio :'\acional Anro, agosro de 1Y80. pág. 8. 
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fé y los anhelos de un grupo mayoritario con el afán de des te ..... 

rrar el regimen coJonial y las políticas totalitarias estnble-

ciendo respeto y lióertad entre los hombres. sin distinción de 

raza, color e ideología para formar un mundo s6lido, junto con 

las relaciones educativas y económicas entre los pueblos, y Wl 

honesto derecho en la defensa de la soberani.a de los países y -

de 1 10s hombres con el anhelo <le vivir en paz.~ 

Por lo ..._anta la ONU, es un3 muestra de unidad y esfue_I 

zo colectivo, cuya institución es eficaz para el diftlogo y la -

cooperación internacional y su voltmtad es la desición que to--

men los intcgrnntcs por voto mayoritario bajo el principio de -

igualdad jurídica y soberana de cada estado, y su análisis y d~ 

terminación sobre los problemas del analfabetismo, enfermedades 

y la excesiva pobTeza, que se han reducido mediante el apoyo 

constante <le los pu~blos y países para compartir el progreso y 

adelantar dí.a con di:i l<l solid:i.ri<h1d lmi\.1crsal entre los hombres 

para vivir bien.(llO) 

}:esotros pi.:nsamos quP no existe mayor instrumento ni 

otra institución que pucJ~~ loszrar los cambios 11ue las naciones 

unida5, es por ello debemos csfor::arnos p3ra el sistcmn. de org~ 

nizaci6n rlc naciones este al frente de los nuevus J0saíios. 

A"dcinás de la ·solidaridad debernos plasmar en la mente -

(110) Op. Cit. Pág. S. 
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del niño )' joven el respeto a nuestros símbolos patrios que - -

nos guían hacia una identidad nacional e internacional. 

ORIGEN DE LA BANDERA MEXICANA. 

Fue creada en 1821, por el ejército Trigaranta, una 

vei proclamado el Flan de Iguala, y tomando en consideraci6n 

nuestros capitanes que fueron curas como Hidalgo, que adoptó 

como bandera la Virgen de Guadalupe en contraposici6n a la vi.E_ 

gen blanc3 de los remedios que el virrey vencgas declaró la --

Iturbidc que combati6 la inJ.cpcndcncia y después el 

la consumo con el Plan de Iguala armoni::.anLlo los intereses ba

jo las tres garnntías, rcligi6n, independencia, uni6n, cuyos -

colores se adoptaron de la siguiente manera para formar la ban 

dera mexica113, el verde independencia, el blanco religi6n, el 

rojo la naci6n csp3fiola scg&n el historiador :arate. 

Par:i Lc<luc y ParJ.o el verde :;;igni.fic..i Intlep(:n1..kncir., 

blanco religi6n y el rojc uni6n. Distribuidos al centro el --

bl~nc" ostenta el cscuJo ~te rcprescnt3 la tradici6n a:tcca o 

ansias de despleg3rla. 

A N T E C E D E N T E S . 

''La historia Ue M(Sxico sobre el origen de la bandera 

}~ estandartes de nuestras razas mexicanas en el tiempo de moct~ 
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zuma Illhuicamina, cuentan que los capitanes dijeron a sus cua-

drillas, si estando revueltos alguno errase el tino de su escu~ 

drón, para eso el "Tlccatel llevaba una bandera para distinguir

se demas y lo llevaba atado en la espalda bien ligado al cuerpo 

que no le molestaba para pelear o hacer cualquier movimiento, y 

no se le podían quitar o desatar. (111) 

Dichos estandartes eran semejantes a los "sigrnun 11 de -

los romanos, tenian una asta de 8 a 10 pies de largo donde po-

nían sus armas, catla calpulli tenia su bandera, en los tlaxcal

t.ecas su bandera es una águila con las alas extendidas, en los 

mcxicas la ban<lera de At:acoalco era una especie de parasol son 

plur.i..'.ls amarillas J.c oro que llevaba el general del ejército de 

Cuccopan, que estaba formada por tres banderas blancas Atzapa--

mitl unidas con un penacho de Quetzal que pertenecía a Tlacoh--

caltl, aquí los guerreros elegian su banderas en campafias vic~~ 

riosas y para distinguirse de otros grupos, el Iccahuipilli se 

cubría de plumas de diversos colores, si un cscuadr6n la utili-

zaha blancas los otros lo utilizaban azules o amarillas. 

En las conquistas Hcrnán Cort6s en el año de 1521 úti-

lizo un estandarte pequeño, que representaba una virgen de bus-

to pintado sobre un damasco, rojo, ciñicn<lc en la cabeza una e~. 

(111) Da.surto G. Carrren. ].~xico y sus Simbolos. Xovena Edición, Editorial -
Avante, S.A. 1983. Pág. 56. 
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rona de oro circundan<lo de rayos y doce estrellas formando un -

semi círculo. (lll) 

En la Nueva España el estandarte fue de forma cuadrada 

de color pardo leonado, el centro partía hacia la esquina la --

cruz de San Andr6s de brazos aspados y de color morado rcmantan-

do en los extremos, la cru:, un escudo Je la ciudad de México -

con leones coron~1Jos y sobre cada uno de los escudos ln corona 

real. 

El estandarte del cura HiJa.lgo. El 16 <le scpticmbro de 

1810 tom6 J~ la ~acristía del curato de Atotonilco, un 6leo que 

representaba la Virgen de GuaJalupc para que si1·vicra de hande

ra en la luchn por la in<lepcn.denci~l. (ll:l) 

La Bandcrn <le Morclos; utili:6 en su campaña contra 

los realistas una ban<l0ra <le forma rectangular <le fondo azul P! 

lido y en centro otro rect.1ngulo blanco con letras 11 V .\'.M" viv·a 

la Virgen Maria, y descansando sobre el puente y posandos sobre 

~l una águiln en posición scmipcrfil. 

En la repúblit..:a ~l .JiputaJo Don José Joaquín Herrera -

sugiri6 ;1grcg~r 3 l~ b3ndcra una ra1na Je cncin3 y de l:iurel que 

represcnt3b:1 un ~\&xico republicano. Pero Don Florencia ~lartincz 

(112) Ibidcr.L Pá~. 59 

(113) lbiJcm. Pñ¡;. oll 
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propuso que se quitara el ~guila la corona imperial, pero no -

fue aceptada el diputado Fagoaga porque decía que se estaba v~ 

cilando con el sentir del pueblo, que hasta nuestros días se -

conservan los colores originales, verde, blanco y rojo. 

En el Imperio el ejército trigarante, por 6rdenes de 

Iturbidc, e 1 sastré José Nagdaleno O campo ordc:_no que las frangas 

quedaran en su sentido vertical, verde blanco y rojo, en el cen 

tro un águila Je perfil ciñiendo una corona imperial con alas -

caídas. 

En el porfiriato, el escudo no tiene modificaciones y 

se no~a la rama de l~urel y otra de oliva colocadas en semicir

culo, que duro hasta 1917. 

A partir de ese año don Venustiano Carranza decreto la 

bandera que t11vo vigencia hasta el afio de 1968, en ese mismo 

año el Licenciado Gustavo Días Ordaz decret6 en el diario ofi-

cial la bandera nacional el día 16 de agosto del mismo afio que 

actualmente nos rige. 

EL ESCUDO NACIONAL 

Según el padre Duran decia que Escudo Nacional, tuvo -

su origen en la leyenda azteca, otros dicen que fue creada por 

los heroes de la independencia. 
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La tradición cuenta, que el Escudo Nacional, el gran 

sacerdote Tenoch, alma de la tribu mexicana encontró en su úl

tima peregrinación una isleta en un lago y ahí fundo la ciudad 

del nombre de su Dios Mcxitli le llamaron méxiCo. 

El Codice Ramirez. Dice que vieron los mexicas que en 

la isla donde llegaron había una fuente maravillosa rodeada de 

sauces y hojas blancas donde su dios les hablo diciendo que 

era el lugar prometido, donde al caer el corazón de copil so-

bre la piedra se tornaba en nopal. 

Según Luis Castillo. El copil era hijo de la hechicera 

Malinalixoch que habitaba en el corazón de una :íquila que fue -

pijaro hermoso de esa epoca, que se posaba en una fuente de -

agua que se dividía en dos arroyos uno rojo sangriento y el -

otro azúl, en medio estaba el tunal sobre la piedra lcvantando

se encima una águila con las alas extendidas al sol y teniendo 

en sus garras un p5jaro hermoso de plumas resplandecientes. 

Consumada la conquista el ayuntamiénto se apresuro a -

pP.dir un nuevo emblema "Escudo de Armas" para a.noblecer la ciu

dad el emperador Carlos V. concedio por cédula al virrey Pala-

fox y Mendaz.a que desaparecieran las armas índigenas el águila 

el tunaly la serpiente que fueron sustituidas por insignas re

ligiosas, militares y particulares, distinto el escudo de la i~ 

dependencia que no per~itio símbolos de la clase conservadora o 
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conquistadora. 

"En la SÜprema Sunta de América eligieron una águila -

de fe~ estílo sin ninguna semajanza con los jcroglificos, coro

nada sin culebra, con alas semicentrices abiertas y redondeada 

de banderas y otras insignias de guerra y posaba sobre un nopal 

y sobre el puente tres arcos, Ct1yas letras so~ N.F.T.O.N. que -

significa en latin respecto a la virgen de Guadalupe. 

En el Ir:;pcrio Je Maxiiniliano, el escu<lo tenían en el -

centro el nopal que nacía de una peña que sale de la laguna so

bre fil, paiado sobre el pie ezquicrdo una 5guila con corona, r~ 

dondeada con manto imperial a los lados formando un pabell6n 

con lazo tricolor verde, blanco y encarnado, con el lema Inde--

pendencia y Unión. 

Posteriormente el Congreso Constituyente de 1823 vol-

,~io a útili:ar el cscucdo de armas, hasta 1867 y en 1916 don V~ 

nustiano Carranza decret6 el escudo tuvo vigencia hasta 1924, 

y modificada ligeramente en el pcrfodo preSidencial Abelardo 

Rodrigue: que decreto el escudo en 1968 y durante el período 

del Licenciado Gustavo Día: se pGblico en el Diario Oficial el 

Escudo Nacional act11al el~ dia 17 de agosto del misMo-afio que 

actualmente nos representa. (ll-'i) 

(114) Ibídem. Piig. (91) 
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ORIGEN DEL HIMNO NACIONAL 

A raíi de la consumación de la Independencia Santa Anna 

deseoso que hubiera un canto patríotiCo, como el escudo y la Band~ 

ra convocó, a un certamen literareo y musical. 

Fue Dor1 Francisco Gon~ile~ Bocanegra, qt1i6n le toc6 

la honorosa distinción de tomar parte en concurso gracias a la in

sistencia y ~autiverio de su novia y esposa para obligarlo a estu-

<liar y participar en concurso literareo, convocado por Don Miguel 

Lerdo de Tejada ~ctual ministro de fo~~nto en el afio 1653. 

Ese mismo año se convoc6 al certamen de campos ici6n m~ 

sical, al regreso de Santa Arma de la lucha contra el plan de Ayu-

tla, donde fue electa la composición de Jaime Nuno, ambas composi

ciones fueron escuchadas y cantadas, por p~imera vez en bl teatro 

Santa Jlnna el 16 de septiembre de 1854 en el período presienCial 

de Lcandro Estrada. 
(J 1 s) 

Por tal razón, niños, jóvenes debernos Sentir amor a 

la patria y a símbolos para dar una muestra de madcrez, respeto. 

y disciplina, y de actitudes constructivas e11 11uestra personali-

dad protegiendo a 13 educación en su carácter social es decir 

que e 1 honbrc con apoyo de 1 a cultura en cucn t ra la supe rile ién. 

(115) lhidcm. P5¡:. 95. 
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PROTE"CCION SOCIAL DE LA EDUCACION. 

Aproximadamente hace cien años todo lo relacionado con 

la toma de posici6n en cducaci6n era con car5cter filos6fico e~ 

piricamente se enunciaban, pero se dem0str6 la correcci6n res-

pecto a los acto~ propios de maduración del infante y a sus in

tereses bajo el principio de observaci6n y de -acción. 

De al1i que la educación ne se rcalize en abstracto o -

en vacio sino en una sociedad y en unn cultura determinada, con 

un criterio o una conscepción particular y propia del hombre. 

Paul Natorp, dice que la educación, se dirige a 1 a in

tegridad dél hombre, y no como algo aislado, sino integrado de~ 

tro de una sociedad, porque socialmente el individuo está candi 

clonado y controlado por la educación de los dem5.s. 

Por eso debemos proteger a la educación cuidando en pf~ 

mer lugar el desarrollo físico, la salud corporal, los impulsos 

de lo~ educandos, por medio de las leyes y los convencionalis-

mos sociales para que los planteamien~os sean superados con los 

planes y programas llenos de armonía y dedicación de parte de -

los padres y mat=::.tro;:;, h:?..cin. 1os educandos. 

REFORMAS A LOS PLANES EDUCATIVOS. 

Sí tomamos en cuenta la civili~aci6n y la cultura de un 

pueblo es~á supeditado a 1~ influencia de muchos factores que van 
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cambiando de fisionomía, tal es el caso de la educación que es 

la base de progreso de la humanidad, pero si se hiciera caso -

omiso a los avances de la ciencia y tecnología, los pueblos -

estarian totalmente aislados en consecuencia su inminente re-

troceso y la desaparición del panorama universal de la educa-

ción. 

Al respecto las autoridades educativas han tratado de 

cumplir con su deber de elaborar plane~ y reformas en forma de 

los educa11<los. Asi tenemos que el plan anterior de 1944 nos e~ 

tablecia: Que los planes de estudie en educación primaria sólo 

comprendían un listado de temas que carecían de una estructura 

y fundamentación para garantizar la superación culturnl de los 

escolares. 

Este plan tuvo como propósito de adquirir conocimien

tos, pero los niftos que no cumplían con lo$ trabajos que se -

les era encomendado y no lograba memori~ar los conocimientos -

indicados, les aplicaban castigos que iban desde la exhibición 

pública hasta el encarcelamiento en un lugar elegido por el -

exprofeso y golpeado salvajemente. 

Los prin~ipios es~ableci<los en este plan anterior de -

1944 fueron satisfactorios. Aunque injusto e inhumano sobre los 

castigos que se les imponían a los alumnos que no cumpl ian con sus 

trabajos. Por los problemas familiares, de carácter económico, que el 
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magisterio de esa ópoca 110 nnali:aba )' sólo se concretaba apli

car los castigos inhum3nos por incumplimiento de los educandos 

que les oca~io11aba la frustración total de ~l, por esa intimid~ 

ción de parte del maestro, donde se agregan de acuerdo a el 

plan anterior de 19·14, la exhibición pGblica, los encarcelamie~ 

tos, el primero obligando al educando a convertirse en simple 

ciudadano y los segundos 3fect5n<lo1cs la moral y lofisico. 

''Que cambia a propuesta de, el Lic. Octa\·io Vejar - -

V5:que:, que puso en pr5ctica quitando los castigos de cncarce-

lamientos exhibición pfiblica, reempla:findolas por otras llenas 

de armonía y de actividad con el fin de integrar la personali-

d.:i<l del educando". (ll 5 ) 

Mediante los medios instrumentales e informativos 

para presentar en forma ordenada y lógica los pensamientos. 

REFORMA EDUCATIVA DE 1960. 

El actual secretario de Educación Pública el Doctor -

Jaime Torres Bodet, inici6 una reforma proponiendo los siguien-

tes puntos: 

(116) Olguin V. Vicente. Su Dirección del Aprendi:aje. Tercer 
Reimpresión, Editado por la Escuela Nacional de Maestros 
1981. Pág. 2.f y siguientes. 
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A) La Conservación de la Salud. 

B) Aprovechamiento de los recursos naturales. 

C) Comprensión y mejoramiento de la vida social. 

D) Actividades creadoras, pr5ctica, y elementos cul-

tura. 

Nosotros pensamos que las reformas cst3blccidas por TE_ 

rres Bodet persiguen la uniformidad y formació11 de la personal! 

dad del educando 4uc se apoy<rn con el principio de unidad requ~. 

rida por el articulo tercero Constitucional. 

Ambos principios se adquieren por el hábito y la des-

tre:a del magisterio en el proceso educativo, para lograr en el 

alumno una conducta que le permita actuar con éxito ante diver

sas situaciones de la vida. (ll 7) 

REFOR.l!A EDUCA TI\",\ DE 19 7:. 

Creemos que todas las reformas que se realizan en foE 

rna correcta planeada y organi:ada estaremos de act1erdo en parti 

cipar activamente, porque la finalidad del Sistema Educativo es 

perseguir la renovación de los planP~ <h~ e~tudi~ d€' rlCUerdo 3 -

la población y regida por una legislación que responda a las ne 

cesidades de los ciudadanos. 

(117) Olguin V. Vi~cntc. Op. Cit. p5g. :s. 
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Para eso sc~in elaó.orado pr~n:ramas que consideran en 

primer lugar las necesidades del desarrollo fisico, intelectual, 

y emocional de los educandos paro conseguir la formación cicntl_ 

fica y técnica y aóandonar los criterios obsoletos de otras ep~ 

cas. 

REFORJ>l<\ EDUCATIVA DE 1980 

Nuevamente la Secretaría de Educación Pública, a través 

de la Dirección General adjunta de contenidos y métodos educat!_ 

vos con la preocupación de superar la educación, con planes y .. 

programas en relación con los avances del conocimiento científi

co de la pedagogía general. 

En 1980 ante uno de los vicios más arraigados era de -

considerar al extranjero como el mejor }' capaz. de resolver nues 

tras problemas internos en el aspe.etc educativo, si anali:.amos 

verdaderamente esta situación el extranjero hn ocasionado la -

idiosicracia del pueblo mexicano, por proceder en forma o modo 

de él. 

Inder~ndient.emente to que se diga, la pedagogía y en -

particular la didáctica, aprovechan los fracasos y los avances 

que se han descubierto sobre la Conducta del niño y el adoles~ 

cente, para conjuntar en un solo programa, toda está serie de -

intereses y necesidades Psicobiológicas han hecho posible la h~ 
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terogeneidad social. Este quehacer no deja de ser una ha:afta -

para quién lo logra y sí no al menos estos intentos de renova-

ción pedagógica deban ser reconocidos y merezcan comprenci.ón y 

cooperación. 

En su momento estos planes y reformas educativas fue

ron elogiadas en su época porque respondieron a sus caracterís

ticas y necesidades. Sin embargo con el correr del tiempo los 

criterios han ido cambiando dond~ el niño ya no es un simple 

objeto, ahora se ha convertido en un sujeto de la educación y 

estudio de la Psicología q11e se ha dedicado de manera especial 

o su estudio 1le ac11erdo a s11 entorno social y que ha <lemostra-

do que el nifio tiene percepciones cognoscitivas que le son in-

teresantes. 

En conclusión todos los planes y reformas educativas 

deben estar fundamentadas en los aspectos psicol6gicos, pedag6-

gicos y de integración. 

Sobre los aspectos psicológicos, son apoyados por el 

articulo tercero Constitucional, que pretende proporcionar al 

nifio una formació11 integral mediante conductas en la que inter

vengan lo afectivo, Ps1comotor y lo cugnosciLivo, que intcgre11 

la motivación, los movimientos coordinados y la interrelaci5t1 -

perceptiva y auditomotora. 
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Por lo que toen a los aspectos Ped~g~gicos, Este trata 

de responde a las necesidades del m~gisterio en su labor educa· 

tiva con el que pretende llevar a caóo su pr5ctica de orienta~-

ción solida de educación formativa. Y capaz. de llevar los cam

bios positivos de la \·ida del individuo mediante el desarrollo 

de su potencialidad y de su entorno social. 

Los criterios de Integración se llevan a cabo por los 

programas que tiene corno finalidad presentar al alumno las co-

sas, los hechos y la realidad tal como aparece en su medio, co

"'º un todo unificado. ( llBJ 

Er.tcinccs l:i refc:-'.7:.::. Je 1930 trata de unificar y estruc 

turar en forma orgánica los contenidos y objetivos de aprcndi

:aje, ccn ello se logra l.J. .integración lógica del educando ha--

cia una base solida y r-ica., evitando las fra,¡;mentaciones y las 

in~ohercncias entre los con:cnidos y buscar vias de acceso para 

;cne~~r conci~ncia de inte6ración farailiar. 

GE!\ERA CO!'ICIENCIA DF. INTEGR.·\CIO!\ FA.\!ILIAR. 

La historia cuenta acerca del maestro que escribio el 

abecedario en un pan y para hacerlo utili:ó miel en lugar de -

tinta y decín ~n !.:::!.. ::;.cdiJ.a que los niños iban aprendiendo "las 

letras se les permit!a comer pan y miel, esto decia el maestro 

para que su aprendizaje fuera delicioso. 
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En la faroili3, ocurre. -la misno cnma con el pan y la ~ 

miel, de lirinda~ con!innza entre loS miembros que la integran 

para vencer cualc¡uier oóst5.culo con el apoyo entre padres e hi

jos. 

En los últi~os años los psicologos han descubierto v~ 

ríos sistemas que rcfuer~an la integración familiar y son: 

A) Identificar. "La Conducta que se desea fortalecer o 

debilitar" esto ~i!;nífic3 que debemos buscar el método idéneo 

para identificar al educando. 

B) Intervenir. Significa que la conducta deseada se -

1 levc a cabo por medio de la comprensión y el dialógo para re~ 

li:ación de las actividades en los educandos. 

C) Evaluar. "Es obser\'aT los resultados 11 está cvalu~ 

ci6n se obtiene por inter6s al esttidio y a la participaci6n de 

la familia en la educación de los hijos, que viene a favorecer 

la uni<l.ad familiar y la superación de los eJucandos. 
(119) 

Si utiliz.amos correctamente los sit.cma~ .. rn.tcri.c::-es -

podremos generar conciencia de integración y ayu<lJ. ;:!:tu:i r.io--

ral y económica y estimulando nuevos métodos de afecto que h~ 

cen posible el desarrollo integr3l del individuo por medio de 

(119) Jbidom pág. 49. 
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la educación. 

Li\ EDUCi\CION COMO 'ELEHENTO DEL DESl\.RROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO 

Como dijimos anteriormente la educaci6n no surge en -

un me.mento histórico, ní corno una doctrina cerrada, sino es --

producto de toda etapa de la histopia del hom1!.re y como produ.s_ 

to social que se encuentra en constante modificación, cuyos 

principios han venido 01~denando la realidad educativa desde H~ 

raclito y que nos han ayudado a integrar al hombre bajo los 

siguii:!ntes fundan:ento:;;. 

"Al r.::spectci ~J Funda..rn~ni:o filc:.::ó.fico, ;10s Ji.ce qui::: -

el cambio es la esencia de la realidad de la vida en cons--

tant:e cambio y lo que no ca..-:ibia está muerto". 

"El fundamento Pedagógico, nos dice que lo importante 

en el aprenizaje es el educando y sus necesidades a la enseña~ 

za"(120) 

!icsctros pensarnos además de los funda.nientos se inicia 

con el nacimiento y culmina con la muer-re, ?orque el hombre en 

ccope!'aci5-:. y de soliC.ari.:..J.d porque hd vivído y experirnen"tado. 
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El fundamento didáctico, es la ex.periment3ción por 

parte de los alumnos, para ordenar con un criterio psicológico 

desde su perspectiva las necesidades y posibilidades bioquimi-

cas de acuerdo al medio donde se desarrolla, para que, el ni~o 

y el joven artifice su crecimiento, )" rnodc.le su personalidad 

sin presiones externas. 

Es decir que el nifio vaya adquiriendo y ordenando su 

realiJad extcrn:J y t>ncuentre la coherencia, las relaciones lóg_i 

cas en el mundo que lo rodea, de una manera progresiva y nunca 

definiti,ra, para que se vaya introduciendo a la realidad que -

lo circunda para definirse como hombre en su estructura desd~ 

su nivel bio16gico, psiquico y social, que unidos definen al 

hombre como bipsiquico social. 

Es decir ol est11diante y el hombre como tal, se estu

dia desde su conocini.ento de los procesos internos que norman -

el funcionamiento del organismo de los seres vivos. 

La Psicología, estudia el conocimiento de la estruc-

tura psíquica del ni.Ji.o referido a las relaciones que él est.abl~ 

ce ~011 c:l :..cC.i:i f!!!:'!i1 i:tr y social. 

La Sociología, es el estudio de las insti~uciones en 

la cual se desarrolla la tarea escolar y su papel en la vida 

social en la integración o desintegración de la sociedad con 
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Entonce¡ para que el hombre sea completamente adulto 

y desarrollado se requiere de los principios anteriores que se 

desprenden de la pedagogia y Je la didáctica, que se compleme~ 

ta con la libertad del hombre y su actividad. 

La Libertad. es la posibilidad de aµtodeterminación 

que debe tener el alumno para que el avance en el conocimiento 

sea personal y creactivo y no sea producto de una imposici6n 

e.x:t erna. 

Oe está manera la libertad en el ser humano actua --

sin limites que puede tener modificaciones hacia el mundo ex-

tcríor y hacia su propia persona, p~ra crear un desarrollo de 

poder de análisis y una creciente incorporaci6n de los valores 

que le permitan al individuo elegir su realidad social. 

"Carl Rogers. Opina al respecto " la persona tiene -

capacidad para dirigirse asi n1lsrao ... y tiene capacidad cons-

tructiva de su vida que accede a su conciencia.'' (l 2l) 

QUe se apoyan con la actividad, para trabajo'esco-

lar y mayor prioridad en la pr:ictica sobr·e la teoria. 

(120) Ibidcm Pág. 31. 

(lZl) Ibidcm. Pág. 32 
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Es decir por medio de la actividad buscamos la relación -

con la práctica y con los principios éticos. 

John Dewer. Asocia la actividad con la experiencia signi

fica ''Las relaciones activas entre el ser humano y su ambiente 

natural y social' 1 (lZZ) 

Por lo tilnto el derecho de todos los hombres es el acceso 

a la educación como algo universal, aunque ante nuestros ojos -

sea una utopía motivo que nos obliga a buscar la socialización 

y se reconozca el valor de los individuos como fin supremo me--

<liante la educación. 
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CONCLUSIONES 

I.- El estudio reali:ado acerca de él 11Magisterio 11 
-

hemos tratado de definir la organizaci6n y coordinaci6n las 

funciones que prevalecieron en las instituciones educativas 

desde su origen hasta nuestros días, estableciendo una funda-

mentaci6n sobre los planes y programas Je estudio basados en -

las experiencias y teorías que analiz6 y lo manifest6 en la -

presente tesis. 

11.- Una vez fundamentada la trayectoria sobre las -

instituciones educativas, el magisterio sea afrontado a dife-

rentes problemas de deserción y reprobaci6n escolar, que se ha 

debido a la impreparaci6n de los padres, que han favorecido el 

incremento de la poblaci?n de analfabetas, que se apoyan por -

la influencia de los medios de difusi6n y de publicaci6n, que 

han ocasionado en los educados miseria y desgracia de unos y -

otros. 

III.- Proponemos para resolver los problemas de de-

serci6n y reprobaci6n escolar la intervcnci6n de las ciencias 

auxiliares, de la Psicología, Pedagogía y de la Biología, se -

debe a que nos dan una orientaci6n sobre la ubicaci6n de él -

ser humano, y la relaci6n con los demis hombres, partiendo del 

s~puesto biol6gico como base de la acci6n, para encontrar pos~ 

bles soluciones en la estructura y funcionamiento de los - - -



~11S-

educandos y en su aspecto fisico y moral. 

IV. Tambi~n cncuc11tro que el magisterio l\O solo a 

afrontado deficiencias dentro del Sistem:1 Educativo Nacional, 

sino con problemas de tipo social que se debe por el crecí---

miento demogrifico, que ha fovorccido la crisis económica que 

se manifiesta por 13 inestabilidad de la familia y en los cd~ 

candes un bajo rendimiento intelectual. Por la angustia y -

la desesperaci611 de consegt1ir alimentos, que ha afectado el -

ambiente Psicológico y Pedagógico del 11tno y el adolescente, 

propo11icndo, Q\lC se amplien los servicios de planificnción fa 

miliar, con una buena orientación, para que el educ~ndo no 

sufra las consecuencias del futuro. Y queden satisfechas 

ciertas necesidades sociales, apoyadas con los mitodos de uni 
dad familiar, nacional e internacional. 

V. - íada esa gama de consideraciones na han sido 

satisfechas, por la falta de orientación de las padres, que -

ha creado en los educandos circulas viciosos de drogadictos. y 

delincuentes por esn libertad y desorganización familiar. 

Razón por la cu3l ~i queremos ver la felicidad y la --

armenia de nuestros hijos, padres, maestros y estado busque--

mos lo que tanto se anhela mediante la educación. 
~ 
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