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1 N T R O D U C C 1 O N 

"La Funci6n Social del Servicio POblico de la EdUC! 

ci6n en Réxico: es el t,tulo del presente trabajo,

en el cual el enfoque que pretend, darle a la edu-

caci6n es de tipo hu•anista, de beneficio. de cons

truccl6n; sin ser una especlalista o experta en la_ 

•ateria. RAs bien solicito se •e considere éste c~ 

•o un reconocimiento personal a una obligación y a_ 

la adquis1ci6n de un co•promiso que nunca acaba y -

que expreso por prl•era vez a través de este •edio. 

Co•pro•iso serio que se •ultiplica por ser éste un_ 

trabajo, el •As i•portante para ml hasta ahora rea

lizado; por ser •ujer, mexicana. joven. con deseos_ 

de tener un •ejor pals. 

Por otra parte y debido a lo co•plejo del proble•a_ 

educativo. seftalo algunos de los puntos que consi-

dero frecuentes. i•portantes y de urgente 1tenci6n_ 

por parte de los diferentes sectores de la pobla--

ci6n y de los niveles de gobierno. 

Tampoco pretendo afir••r que las alternativas que_ 

se proponen sean las Onlcas nl las·6pti•as. aOn --
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de los problemas analizados y •enos cuando por ne-

cesldad he•os tenido que segmentar el anAlisis del_ 

servicio pOblico de la educación y enfocar nuestro_ 

estudio pri•ordial•ente a lo que a educación pri•a

ria se refiere, ya que es el servicio pOblico que -

•As acceso tiene de alu•nos y porque es la base de_ 

los aciertos, vicios y deserciones que posterior•e~ 

te se produzcan. 

"El te•a fue elegido después de un reconocimiento a_ 

un proble•a grave, real, urgente de frenar y solu-

cionar; la falta de una buena for•ación, de una ed~ 

cación integral co•pleta, cuestión que no Onicamen

te i•pide el desarrollo del pa1s, sino que lo atra

sa, lo vicia. 

Tal pareciera que la po11tica a seguir es establecer 

o por lo •enos dejar que se arraigue en nuestra po

blación una educación defor•ada y por ende defor•a

tiva, sustentada en valores bélicos, en desconoci-

•iento de nuestra cultura, en hAbitos consu•istas,_ 

en vicios, en la irreflexión, en la i•posición, en_ 

la prepotencia, en el confor•is•o, en la agresión. 

Valores que •e niego rotunda•ente a reconocer co•o_ 
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sustentadores de la hu•anldad, a aceptarlos tranqul

la•ente co•o producto natural del desarrollo hlst6-

rlco del ho•bre. 

Nas sin e•bargo reconozco su existencia, su realidad. 

su ¡ronta y profunda asl•llaci6n y pro11ferac16n den

tro de la sociedad; pero co•o producto de una desv1.! 

c16n, como un medio para •anipular, para controlar,

derivado de una actitud irresponsable y nociva•ente_ 

consciente¡ todo lo cual desconozco co•o los nuevos_ 

valores sociales, porque los considero antinaturales. 

te•erarios. pues atentan la existencia del hombre -

•is•o, ya que lo condenan irremediablemente a la au

todestrucc 16n. 

No es posible para •1 considerar co•o natural, sano, 

ni 16g1co una sociedad basada en una filosofla de 

•ledo, de hu•illac16n, de descontento personal,no 

acepto una sociedad que propone su destrucc16n y la_ 

de su •ed1o y todo ello dentro de la •is profunda --

1ndeferenc1a y del •is crudo c1n1s•o. 

As1 pues, •e revelo ante tales conceptos, ante esos_ 

plantea•ientos, ante esas aspiraciones, ya que creo_ 

fervientemente que estamos aqul prec1sa•ente para -

existir, para pensar, para continuar, reconocer, pa-
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ra Idear, actuar, crear, mejorar, transformar, para 

perpetuarnos como especie, como culturas, como ra-

zas, para decidir, reconocernos, respetarnos y sup! 

rarnos. 

Este es nuestro tle•po, aqu, es donde estamos, no-

sotros somos el ahora, el •omento es éste, no hay -

eacusas y si quere•os continuarnos y •ejorarnos co

llO género sano, pensante, creativo, anal,tlco, lnt! 

llgente los ca•pos en los que debe•os de actuar son 

•uchos, de pronta Inferencia y de •ucho y constante 

trabajo. 

Es la educación Integral el •edlo que considero Id~ 

neo para dar a conocer este proble•a, para proponer 

alternativas, para crear conciencia, para que se -

asuman responsabilidades y para que se llegue a la_ 

acción consciente, honesta y cotidiana, al compro•l 

so, al trabajo, a la participación de todos, para -

lograr una comunión entre Estado y población, bus-

cando siempre la satisfacción de las necesldades,-

el beneficio y mejora•lento social, todo ello basa

do en los principios constitucionales, dentro de un 

régl•en de derecho, adecuado a la realidad y flexl-
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ble al ca•bio, a la actualizaci6n y a la satifacci6n 

dinl•ica de las necesidades de la poblaci6n. 
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CAPITULO 



1.1 ASPECTOS HISTORICOS SOCIALES OE LA EDUCACION EN 
MEXICO 

1. 

2. 

3. 

Vida Prlaltlva. Se caracterlz6 por que: 

Fueron n6•adas 

Tuvieron una educacl6n rudimentaria, lmpulza

da b&slcaaente por el Instinto de conserva--

ci6n, ade•&s de que fue laitatlva. 

Cultura Sedentaria. Se dlstlngul6 por que: 

Fu~ron sedentarios, estableciéndose en aldeas. 

Estuvieron capacitados para obtener sus vestj 

dos, elabor&ndolos ellos alsaos. 

Hicieron vasijas y otros lnstru•entos de de-

fensa asl como herramientas de diferentes •a

terlales. 

Tuvieron una educacl6n'lntenclonada. 

Comprendieron la laportancla de educar a 

otras generaciones para no perder los conocl

•lentos adquiridos. 

Cultura Ritualista. Sus rasgos caracter,stlcos_ 

fueron: 

Profesaron un polltelsao basado en el culto -

a la naturaleza. 
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Representaron a sus divinidades por •edio del 

dibujo y la escultura. 

Tuvieron un ideal religioso bélico. 

Dieron gran i•portancia a la educación. 

Tuvieron una educación organizada y un siste
•a escolar definido. 

Aunque el tipo de cultura ritualista se extendió en t~ 

da A•érica, en México la cultura azteca fue la caract~ 

r,stica. 

la cultura Azteca fue e•inentemente tradicionalista, -

lo que conlleva que su ideal educativo residiera en 1~ 

grar •antener los usos y costumbres del pasado, as, 

pues, de generación en generación se trans•itieron sus 

bienes culturales. 

Tuvieron un ideal social bélico-religioso, y la educa

ción estaba encausada a cu•plir con ese ideal, por lo_ 

que era i•portante que la educación revistiera una CO! 

gruencia entre •edio-f,n. 

Los padres se dedicaban a la instrucción de los varo-

nes y las madres a la de las •ujeres, ambos recib,an -

una educación austera, eran temerosos de los dioses, -

respetaban a sus progenitores, reverenciaban a los an

cianos y eran apegados al cumpli•1ento del deber, te--



3 

n1an en alta estima la verdad, la justicia y tremenda_ 

adversl6n al libertinaje y a la •entlra. 

En cuanto a la educación para varones que lmpart1a el_ 

Estado, estaba dividida en dos tipos de planteles: 

El Calmecac y el Tepochcalll. Ambas escuelas contaban 

con gran a fluench de alu•nos a excepci6n de los es-

clavos que no tenlan derechos,as1 la educación serv1a_ 

de manera directa para mantener la diferencia de las -

clases sociales. 

El Calmecac.- Escuela destinada para los hijos de --

los nobles; en ella la disciplina era rlglda, la ali-

•entacl6n frugal pero sustanciosa, se enseñaba a descj 

frar jerogl1ficos, nociones de astronom1a, arlt•étlca, 

a •edir el tiempo, a conocer plantas y animales as1 -

co•o a memorizar Importantes sucesos históricos. Toda 

la instrucción dilataba quince años durante los cuales 

se encontraban Internos. 

El Tepochca 111. - Escuela destinada a los hijos de --

los padres de clase media, llamados •acehuales, habla_ 

una escuela en cada barrio, labraban la tierra para 9! 

narse el sustento y el vestido. Eran sometidos a ru

dos trabajos y castigados por •1nl•a que fuera la fal

ta para con ello forjar el car4cter de los futuros gu! 
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rreros. 

En a•bas escuelas la guerra se enselaba de un •odo 

pr4ct1co, por •edlo de simulacros. Adquirlan la in1 

trucc16n de las t4cticas de guerra y la sl•ulaban te

niendo que resistir hambre, sed, frio, hu•edad, fati

ga y si lograban capturar o hacer caer en tra11pas al_ 

supuesto ene•lgo, era entonces cuando podrlan recibir 

una instrucc16n •ilitar for•al. 

En la educaci6n de ese tie•po se atendi6 de •anera -

!•portante la educac16n deportiva, la estética y los_ 

Juegos. La pri•era y la Qlti•a fueron practicadas -

por los J6venes y nlftos, ya que ade•4s de tonificar -

sus •6sculos fo•entaba la social1zaci6n, la conclen-

cia de organizac16n y cooperaci6n, ade•4s de co•pren

der que se hallaban so•etldos a ciertas reglas. Con

sideraron los Aztecas que el deporte y los Juegos 

fortaleclan el desarrollo •oral y flslco uniendo asi_ 

conceptos para confor•ar su personalidad. En cuanto 

a la educac16n estética, se cuidaba de especial •ane

ra la danza, el canto, la oratoria y la poesla. Ar-

tes que ade•4s de enaltecer el esplrltu del que los -

practica, ten1an Intervenciones pr4cticas en las cer! 

•onlas rel1g1osas, asl como en la trans•1s16n oral --
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y gr3fica de la historia y cultura del pueblo. 

Hay cuatro hechos relevantes en la educaciOn azteca P! 

ra el presente trabajo: 

l. La importancia del papel de los padres en la for

•aciOn hu•ana del educando, ya que era hasta la -

adolescencia que empezaban a asistir a la escue-

la. 

2. La infor•aclOn que se les proporcionaba a los 

alumnos era la adecuada por ser pr3ctica para 

resolver sus necesidades. 

3. Lograron conjuntar las artes y las actividades -

deportivas con las actividades cotidianas de la -

sociedad. Desarrollando as, individuos sanos y -

fuertes f,sica y •ental•ente. 

4. Hubo una intervenciOn directa de los padres en la 

for•aciOn de los •enores. 

S. La educaciOn que recib,an en las casas co•o en -

los centros escolares, eran congruentes con los -

valores culturales y con los ideales sociales, -

por lo que los individuos se sentlan plena•ente -

incorporados a la actividad social. Co•o sabe--

mos, en la actualidad, uno de los principales pr~ 
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blemas en la i•particiOn de la educación tanto -

de las escuelas pQblicas como privadas, es que -

a los educandos no se les prevee de los ele•en-

tos Otiles para la vida, por lo tanto existe in

congruencia entre •edios y f1n. 

Para la historia de México, el siglo XVI es el de la_ 

conquista, •is•a que se inició con el arribo de los -

espaftoles a lo que ser1a la Nueva Espafta y que englo

ba el hecho militar como el largo per1odo de acomodo_ 

en todos los aspectos que no sin violencia, se produ

jeron en nuestro territorio. 

México se encontró bajo la tutela de Espafta, goberna

da por Virreyes de or1gen peninsular. la monarqula -

espaftola les delego el control de la instrucción y la 

cultura al clero. 

La eduaciOn durante este per1odo es lla•ada por algu

nos autores co•o Educaci6n Confesional y sus caracte

r1sticas generales fueron: 

En principio los alu•nos eran solo abor1genes -

Y después, por consecuencia lógica se educan los 

•estizos y criollos. 

Se castellaniza y evangeliza a los ind1genas. 

Toda la lnfor•acl6n otorgada a los educandos gl-



ra en torno al ideal religioso. 

El principal propósito de la enseftanza en la época co

lonial, fue la evangelización de los nativos, siendo -

ésta la justificación de la Conquista de América. Es

ta instrucción fue iniciada con gran fervor por los -

frailes Franciscanos, y a pesar del gran obstaculo que 

representaba el desconoci•iento de la lengua indlgenaL 

se eaplearon diversos recursos hasta que los clérigos_ 

aprendieron los dialectos indlgenas aunque después el_ 

nativo resultó ser el •ejor instrumento para la caste

llanización y conversión de los indios, ésto es, se -

preparaban a unos para que instruyeran a otros. 

Con el paso del tiempo fueron los misioneros los que -

se encargaron de fundar las priaeras escuelas en la -

Nueva Espafta, ademas de la enseftanza de diversos ofi-

cios. La alfabetización se asoció a la enseftanza rudi 

•entaria de algunas de las técnicasespaftolas en cuanto 

al cultivo del campo. As1, paulatinamente se fue 

otorgando cada vez mas educaci6n y alfabetizac16n, CO! 

binandola con los propios conocimientos espaftoles. 

Con el tiempo se introdujo la iaprenta, instruaento 

que resulto de gran utilidad y tuvo gran repercusl6n -

pedagógica, ya que se despertó el anhelo de aprender a 

leer. 
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Derivado de la preocupaci6n de los frailes por impar-

tir educaci6n superior, se crearon las escuelas para -

nobles y para hijos de la clase media, encontrando su_ 

contrapartida en las instituciones educativas de la -

Colonia que fueron los colegios de Santa Cruz de San-

t iago Tlatelolco y de San José de los Naturales. Es-

cuelas que tuvieron gran auge en virtud de que sus 

egresados resultaban muy bien preparados y capacitados 

como para enfrentarse en conocimientos a los espaftoles 

educados en su pa1s. 

Al poco tie•po de la fundacl6n de las escuelas en la -

Nueva Espafta, fue cuando en los c1rculos instru1dos -

se sintió la necesidad de que en América se creara la_ 

Universidad y fue según la Universidad de Sala•anca c~ 

mo se erigi6 en este territorio la instrucción de mAs_ 

alto rango académico, la Real y Pontificia Universidad 

de México, la cual, estuvo dirigida por clérigos. 

As1 con el devenir de los allos, con la difusión de -

la lectura, del i•pulso de alfabetización y el cada -

vez •ayor acceso a la lnfor•ación, tanto nacional como 

de fuera, cada vez •Is se fueron divulgando y conocie~ 

do en nuestra tierra, las ideolog1as de las •As varia

das tendencias, no solo provenientes de Espafta sino de 

diferentes partes de Europa. 



Al mismo tiempo que esto ocurr1a los frailes jesuitas, 

instru1an en sus cAtedras a jóvenes mexicanos; le fue

ron perdiendo la dependencia a la Vieja Espana y le -

cobraron amor e interés a nuestra patria, dejando de -

sentirse vAstagos de una raza superior, considerAndose 

hijos de la tierra en que vivlan; procla•aron con org~ 

llo su parentesco con los indios, los que hasta enton

ces hablan sido despreciados y empezaron a ser vistos_ 

como iguales. Otro rasgo importante de aquel grupo -

de jesuitas fue su liberalismo intelectual, se dieron_ 

a la lectura de filósofos y cientlficos europeos, to-

mando de unos y de otros elementos para la reflexión y 

lo mAs importante, para compartirlo por medio de la en 

seftanza. 

Fue entonces que Carlos 111 decretó la expulsión de 

todos los jesuitas de México y una vez desterrados, v~ 

rios de los que hablan sido sus alumnos llevaron ade-

lante la renovación iniciada por sus maestros, ésto es, 

se dieron al estudio y difusión de sus conociaientos,_ 

ya bien por medio de la prensa o por medio de sus cA-

tedras. 

Posteriormente, tras varios excesos y cont1nuas presi~ 

nes por parte del gobierno, el moviaiento de lndepen--
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dencia surgió en México. Aquellas fueron épocas de YiE 

lentas y constantes luchas que produjeron gran inesta-

b i l idad económica y pol1tica en el pa1s y como reflejo_ 

de ésto, la educación y cultura tomaron un curso derro

tero. 

Una vez proclamada la Independencia, se logr6 el libre_ 

acceso a todos los libros, as1 los mexicanos poco a po

co fueron acogiendo en sus mentes pensamientos libres -

acerca de las ciencias modernas. 

En este periodo de ensefianza liberal logrado después de 

la proclamación de la Independencia en donde existe el_ 

anhelo de organizar la vida cultural de México sobre -

una base pol1tica liberal, surge un gran deseo de sus-

traerla del Clero para colocarla en manos del Estado. 

Los ideales de la Independencia estaban intr1nsicamen-

te ligados con el derecho de todos a la educación, prin 

cipio que aún después de la Independencia no se logra-

ba. 

Para entonces a causa de las constantes luchas, el pue

blo tenia grandes deficiencias de todo tipo. Algunos -

hijos de familias acomodadas recib1an en sus casas cla

ses con tutores especiales; sin embargo la mayor1a de -
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niños mucho menos privilegiados se acoglan a lo que se 

llamaron escuelas Lancasterianas. Estas fueron las 

primeras en preocuparse por generalizar la educación -

primaria. En ellas dada la falta de maestros, se uti

lizaba el método d~ la enser.a nza ;;iutua, estos esfuer

zos vinieron a resolver en gran medida el grave probl~ 

ma educativo, ya que los profesores preparaban a los -

alumnos m!s avanzados y éstos a su vez eran los encar

gados de instruir a los dem!s compañeros bajo la super 

visión de un maestro. Pausibles fueron los resultados 

en su momento, ya que se le dieron los primeros cono-

cimientos a un número considerable de mexicanos. 

Fue en 1833 cuando el Presidente de la República Valen 

tln Gómez Farías reconoció públicamente que la educa-

ci6n del niño es la base de la ciudadanla y de la mo-

ra l social. Conceptos que por verdaderos aún no pier

den su vigencia. Este Presidente suplente de Santa 

Anna, fue considerado como reformador 1 ibera l. Lo mAs 

trascendental de su obra en materia educativa, fue 

haberle dado la relevancia debida al Estado en la ta-

rea de educar al pueblo, ya que es aquél el que debe -

marcar las directrices que deben de seguirse para evi

tar desunión nacional y se remarquen las diferencias -

socioie;; se le .it!Je dar al Estado tal responsabill-
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dad para evitar precisamente que los particulares ten

gan exclusiva•ente, en sus manos, un ele•ento tan l•-

portante. 

En 1834 con San ta A n na dió a conocer un plan derog! 

do lo propuesto por su suplente, y lo que se pudo sal

var de la labor del '33 fue gracias a la tarea de ca-

rActer particular. Esto demuestra que no era el Go--

bierno de aquél entonces el preocupado en i•partir la_ 

educación, sino mas bien la iniciativa privada. 

Posteriormente el positivismo en México tuvo a Gabino_ 

Barreda como principal propagandista de esta filosof1a 

francesa que propon1a lograr una reforma de la educa-

ción por medio de las ciencias. La aplicación de es-

ta filosof1a trajo buenas consecuencias, ya que provo

có un cambio benéfico para la pedagog1a y para la ensf 

ftanza en general de aquel entonces, estableciendo las_ 

bases para que se produjeran cambios posteriores. 

Indudablemente Benito JuArez resulta un personaje muy_ 

Importante en nuestra historia educativa caracterizán

dose por darle un gran empuje y apoyo a la educación,_ 

la proclama laica, gratuita y obligatoria, se encarga_ 

de destacar socialmente la importancia de la educación 

inspirAndose en la teor1a del positivismo. Estos 
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ideales fueron continuados por su inmediato predecesor, 

Sebastián Lerdo de Tejada. 

Durante el porfiriato no se precocupó por atender la -

educación popular en sus etapas rural, técnico y agr1-

cola, ya que la acción del gabinete se concentró en -

los centros urbanos. Se tomo una posición neutral de_ 

laicidad tanto en las escuelas pOblicas como privadas. 

Y las demás reformas se mantuvieron pero sin aplicar-

se. 

Es después de la Revolución, ya en el Congreso Consti

tuyente de Querétaro y tras varias discusiones, cuando 

se plasma en nuestra Constitución el Articulo 3o. en -

el que se señalaron las condiciones en que se deberla_ 

impartir la educación. 

Durante el periodo presidencial de Alvaro Obregón, --

quien se encargó de dirigir la educación en nuestro 

pa1s fue José Vasconcelos. Hombre culto, preparado y_ 

preocupado realmente por la formación de los mexicanos, 

logro que se creara la Secretarla de Educación POblica 

en septiembre de 1921, de la cual fue titular después_ 

de ser Rector de la Universidad Nacional, as1, desarr~ 

lló esfuerzos para lograr un nacionalismo que integra

ra las herencias lnd1genas e hispánicas para fundirlas 
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en un solo concepto que sirviera para unificar no so

lo a México, sino a éste con los dea~s pa1ses de Lati 

noamérica. Para ello realizó campañas a nivel nacio

nal con el fln de integrar al ind1gena a la sociedad_ 

por medio de la alfabetización y lograr la unión de -

todos los habitantes del pa1s. lapulsó en gran aedi

da las expresiones art1sticas incluyéndolas en los -

planes de estudio, y en la vida social buscando con -

ello que el aexicano encontrara una for•a para expre

sarse y ta•bién para de•ostrar al pueblo que su cult~ 

ra ten1a valor y obtener con ello el autorespeto; de_ 

Igual modo incorporó a las~ignaturas de los plante-

les gimnasia y deportes al aire libre. Activó las e~ 

cuelas técnicas; difundió con gran interés la lectu-

ra creando para tal fin un nGmero importante de bi-

bliotecas pGblicas y gracias a que logró que los ta-

lleres Gr4ficos de la Nación dependieran de la Secre

tar1a de Educación PGblica, se editaron muchos libros 

cl4sicos de la literatura universal adea4s, se i•pri-

•ieron auxiliares didácticos Otiles para maestro y -

aluanos. Logró que los intelectuales mas iaportantes 

de ese tiempo participaran directaaente en la elabor~ 

ción de los programas de la Secretar1a a su cargo. 
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Fueron diversas causas por las cuales no pudo terminar 

con el per1odo presidencial, pero lo realmente impor-

tante es que aún hoy en d1a se le reconoce la fuerza -

que i•primi6 en la polltica educativa, la cual se hizo 

sentir no s6lo en el ca•po oficlal, sino en la cultura 

•eaicana en general. Su obra trascendió los l1•ites_ 

que impulsaron el momento para sedimentarse en la so-

ciedad a la cual desde su inicio sie•pre estuvo dirig1 

da. 

En el principio de la década de los aftas treintas, el_ 

socialismo fue el te•a de polémica mundial, recibien-

do nuestro pa1s el impacto de esas inquietudes socia-

listas, mismas que provocaron posteriormente reformas_ 

importantes en nuestro régimen educativo. 

As1 las cosas, Lazara C~rdenas candidato del partido -

oficial PNR, apoyado por el Partido Naclonal Estudian

tial, grupo que pugnaba por la socialización de la ed~ 

cación, triunfa en los comicios y es electo Presidente 

de la República Mexicana. 

En el mismo año en que toma posesión de su cargo re--

forma el Art1culo tercero Constitucional, con las ca-

racter1sticas que a continuación seftalamos: 
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Deb1a ser una educación social 

Deb1a ser obligatoria 

Deb1a ser e•ancipadora y socialmente Otil 

Deb1a ser gratuita 

Deb1a ser desfanatizadora e integral 

Deb1a ser clent1fica y rea lista 

Deb1a ser de técnica y trabajo 

A los rasgos mencionados se deberla de llegar por •e

dio de: 

Coordinar la labor educativa desde un punto de -

vista técnico administrativo por medio de conve

nios locales entre Gobierno Federal y los Esta-

dos Locales. 

Pro•over jornadas •aslvas en contra de vicios y_ 

for•as de explotación hu•ana. 

Pretender aniquilar el analfabetls•o tanto en el 

•edlo lnd1gena co•o en el rural y urbano. Esto_ 

se lograrla gracias a la capacltac16n de profes~ 

res sobre la lengua y costu•bres autóctonas 

lncre•entar el establecl•iento de escuelas rura

les. 
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Impulsar la educaci6n ind,gena por medio de bri

gadas de difusi6n. 

Utilizar como medio importante para la propagan

da cultural la radio, la televisi6n y el cine. 

Realizar investigaciones psicopedag6gicas y an-

tropométricas a los escolares y co•o resultado -

de ello se crearon centros educativos para pers~ 

nas con problemas de aprendizaje. 

Crear el Instituto Politécnico Nacional co•o re~ 

puesta a la necesidad de trabajo y de la técnica 

para el progreso. 

Desarrollar a•pliamente la regla•entaci6n profe

sional. 

Muchos otros lineamientos como los anteriores se die

ron a conocer produciendo pugnas en contra del socia

lis•o, discrepancias provocadas principalmente por el 

clero, llegaron al extre•o de que en •uchas zonas del 

pa,s los •aestros fueron v,ctimas del pueblo que los_ 

agred,a verbal y f1sica•ente • . 
Por lo cual el Presidente se vi6 obligado a pronun--

clar un discurso en 1940 en el que dijo: 

"La educaci6n debe dar a conocer el aspecto real de -
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la ciencia social de la Revolución, pero debe de res

petar al •1s•o tie•po la facultad de los padres de fa 

•ilia a inculcar llbre•ente en el hogar las creencias 

que •ejor le parezcan•. (1) 

El efecto que estas palabras pretend1a era el de ha-

cer saber a la gente que el Estado no queria i•poner

se en las decisiones del espiritu y lograr que la 

iglesia se tranquilizara. 

Consideramos que los principales propósitos que en•! 

teria de educación se •anejaron en el periodo de Clr

denas fueron •uy buenos, Incluso se sentaron precede~ 

tes para continuar con su obra, pues trató de hacer -

una educación integral por y para el pueblo. 

Durante el periodo de Manuel Avila Camacho, la Secre

taria de Educación PQbllca fue reestructurada para -

unificar el sistema de enseftanza en toda la RepQbllca. 

Habiendo constantes ca•blos de titulares de la Secre

tarla de Educación PQbllca por proble•as con el sindj 

cato, ocupó el cargo Jai•e Torres Bodet, en el afto de 

1943, ho•bre consciente que al igual que Vasconcelos_ 

se preocupó por el destino de los •exlcanos y consl-

der6 la educacl6n co•o el •edlo para elevar la cali-

dad de sus vidas. 
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En el ejercicio de sus funciones, Torres Bodet orden6 

se formara una Comisi6n Revisora y Coordinadora de -

los Planes Educativos y Libros de Texto para dar uni

dad en la enseftanza de todo el territorio nacional, -

ta•bién se establecieron reformas para la segunda en

seftanza, se cre6 la Biblioteca Enciclopédica Popular_ 

y con ello se divulgaron varios autores principalmen

te •exicanos. Fund6 el Instituto de Capacitaci6n Ma

gisterial en 1944. 

En el afta de 1946, se refor•a el ~rt1culo Tercero 

Constitucional con base en la polltica de la Unidad -

Nacional y en las orientaciones de una educaci6n in-

tegral para la paz, la democracia, la justicia, la l,!! 

cha en contra de la Ignorancia y a favor del naclona

lis110 y la solidaridad Internacional. Se supri•e la_ 

educaci6n socialista. 

En los aftas posteriores, se sigue i•pulsando la educ! 

ci6n técnica; se crea el Instituto Nacional de Bellas 

Artes; por decreto presidencial se crea la S1nf6nica_ 

Nacional del Conservatorio sustituida después por la_ 

Orquesta Sinf6n.ica Nacional; as1 co•o ta11blén se ere! 

ron varios •u~eos; la enseftanza nor•al fue sujeta a -

una reorganización pero co110 era o es casi una cos--

tu11bre, no se le d16 Importancia a la educacl6n agr1-
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cola y rural. 

Para el per,odo de Ru,z Cort,nez el pa,s viv,a una si 

tuación económica auy co•prometida con el extranjeroi 

razón por la cual se tuvieron que tomar •edidas de 

austeridad y de restricción del gasto pQblico, por 

ello no se les au•entó el presupuesto a las Dependen

cias Of lciales exceptuando a la Secretar,a de Educa-

ción PQblica, ya que en ella se aumentaron las plazas 

para maestros y sus emolumentos. En cuanto a la la

bor educativa, en este periodo se creó el Consejo Na

cional Técnico de la Educación, órgano actual de suma 

i•portancia. Se apoyó la educación en el Instituto -

Politécnico Nacional asl como en la Universidad Naci~ 

nal Autónoma de México. Si bien en este periodo se -

incrementaron los servicios educativos, no hubo refor 

•as cualitativas ni ta•poco,por desgracia, trascende~ 

cia en los progra•as y siste•as educativos. También_ 

la alfabetización decayó considerable•ente. 

Posteriormente Adolfo López Mateas destacó que su go

bierno darla especial atención a tres cuestiones en -

materia educativa: 

Aumentar el rendi•lento de las escuelas nor•ales 

y crear otras en provincia. 
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Desarrollar la preparación agr1cola del ca•pesi

no. 

Acelerar la capacitación técnica del obrero. 

Para desarrollar tales preceptos, se nombró nuevamen

te a Ja1•e Torres Bodet titular de la Secretar1a de -

Educación PObl1ca, el cual ademAs de retomar y resca

tar algunas acciones y plantea•ientos establecidos -

por él •lsmo en su per1odo anterior; al inicio de ca

da ano convocaba a conferencia de Prensa para infor-

•ar a la opinión pOblica los resultados de los progr! 

•as realizados en el ano transcurrido, además de que_ 

presentaba un esbozo del trabajo a realizarse en ese_ 

afto. Consideramos que esta actividad si se rei•plan

tara resultar1a provechosa y sana ya que los distln-

tos sectores de la sociedad se lnteresar1an por saber 

qu~ es lo que hace la Secretar1a con el mayor presu-

puesto para •ejorar y solucionar tantos proble•as que 

nos aquejan. Constituyendo as1 una for•a de estar al 

tanto y de ejercer presión social para que se cumplan 

y cubran las más de las necesidades posibles. 

El lle. Jal•e Torres Bodet en un discurso de 1959 di

jo: 
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"No ser1a posible obedecer el Art1culo 3o. Constitu-

c ional en el sentido de que la educación debe ser gr! 

tuita y obligatoria si no es el Estado el que propor

ciona los •edios". (2) 

E 110 r.ed111da en beneficio de los que carecen de •ed ios 

econó•icos o viven en zonas muy alejadas, y en gene-

ra 1 a toda la colectividad. Por esa causa el enton-

ces presidente de nuestro pa1s ordenó la redacción, -

edición y distribución gratuita de los libros de tex

to. Con esta •edida se Intentó garantizar un •1nimo 

de conoci•lento iguales para todos, constituyendo un_ 

punto en co•ún en toda la nación, ya que deb1an de -

ser utilizados obligatoria•ente en todas las escuelas 

de todas las clases sociales. As1 en lg6o se e•peza

ron a distribuir los cuadernos de trabajo y los ins-

truct ivos para los •aestros en toda la República. 

Por otra parte, Jai•e Torres Bodet, conocedor de la -

proble•Atica educativa del pa1s, formó una comisión -

encargada del estudio de los problemas de enseftanza -

en MéKico para llegar al fondo de los problemas y re

solverlos en un tie•po deter•inado. Esta Co•isi6n -

contó con Integrantes de diversas dependencias para -

la elaboración del "Plan para el Mejora•iento y la -
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Expansi6n Primaria en México• o "Plan de Once AAos•, 

ya que el costo de éste se ir1a a•ortizando en el 

transcurso de once aftos. Cabe seftalar que el plan c~ 

•enz6 a funcionar en 1960 y ten1an co•o principales -

fines: 

Reacondicionar y a•pliar las escuelas nor•ales -

para con ello tener •ejores maestros. 

Crear centros nor•ales regionales. 

Detectar las pri•arias que requerirAn construc-

ci6n y rehabilitaci6n. 

Reforzar el Instituto Federal de Capacitaci6n -

del Magisterio. 

Nivelar en todo el pa1s las percepciones econ6•j 

cas de los profesores. 

Dotar a las escuelas de ca•pos deportivos, tea-

tros, auditorios, bibliotecas, etcétera. 

Crear departa•entos de investigaci6n educativas_ 

y lograr el mejor manejo de datos para la 1nspeE 

ci6n y superaci6n del plan. 

Co•batir el analfabetis•o, la desigualdad entre_ 

la población rural y la urbana. 



En 1971 se terminó el Plan, quedando aOn niftos sin -

Inscripción en las escuelas, persistiendo las dlferen 

clas educativas entre el ca•po y la ciudad. Todas -

las •etas que no se alcanzaron se debió a que desgra

clada•ente no se contó con el apoyo unifor•e por par

te de los gobiernos locales, ade•As los datos con los 

que se Inició el plan no fueron reales ni tampoco se_ 

supuso la •edlda des•esurada en que ocurrió la explo

sión de•ogr~flca. Pese a ello el plan constituyó un_ 

l•portante esfuerzo y un salto muy grande hacia ade-

lante en el Intento de proporcionar educación a todos 

los •exlcanos mediante un proceso pre-programado. 
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El Plan no hubiera tenido en absoluto resultados posi 

tlvos si no es que paralela•ente al incre•ento de los 

servicios educativos se hubiera elevado el nivel cuali 

tatlvo de los estudios, para lo cual el Consejo Técni

co de la Educación elaboró proyectos para aplicarse -

• nuevos planes de trabajo en todos los niveles educa

tivos y que en su momento tuvieron buenos resultados. 

Un ele•ento de su•a l•portancla es que Bodet reconoció 

que el Estado no podr,a alcanzar solo los fines de la 

educación pQbllca, ya que consideraba que el aprendiz! 

je no se obtenla Qnlca•ente en las aulas sino por di--
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versos medios. As1 logr6 que los diferentes sectores 

de la sociedad participaran activa•ente en favor de -

la educaci6n y que éstas se percataran de la i•porta~ 

c1a de ésa para el bie~estar y el desarrollo de Méxi

co. Otro acierto, por vez primera se plante6 un pro 

gra•a a seguir, no Onica•ente durante un sexenio, si

no que sirvl6 para que la obra educativa del gobierno 

siguiente la continuara. 

Posteriormente como Jefe del Ejecutivo Federal, D1az_ 

Ordaz nombr6 titular de la Secretar1a de Educación PQ 

blica al Lic. Agust1n YAftez quien depur6 los conoci-

mlentos que impart1an en las escuelas, pretendiendo -

con ello eliminar progra•as absoletos y adecuarlos a 

los adelantos modernos para crear una •entalidad cie~ 

tifica y tecnológica. 

En 1965 se integró la Co•isión Nacional de Planeaci6n 

Integral de la Educaci6n, que ten1a co•o f1n el obte

ner el •Axi•o rendimiento en la educación y planear -

y establecer las directrices para el futuro, pero es

te plan no se puso en practica pues se ter•in6 de el! 

borar en 1968, ano de violentos sucesos estud1ant1--

les. 

Posteriormente pretendiendo que ningQn •ex1cano pasa-
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ra de la edad escolar sin haber sido alfabetizado, se 

intenslflc6 la campana de alfabetizaci6n tanto en 

areas rurales co•o urbanas y atendiendo a ello se 

trans•ltieron cursos por radio, televisl6n, ocupando_ 

varias horas de trans•lsiOn y obteniendo mAs bien ti

bios resultados, desaprovechAndose una serie de recu~ 

sos •uy valiosos. 

En los últl•os sexenios, en cuanto a educaci6n, se -

ha hablado todo lo que de ella se puede decir, pero -

poco, ••Y poco es lo que en verdad se ha hecho y me-

nos aún lo que se ha logrado positiva•ente en favor -

de la sociedad. 



1.2 ASPECTOS HISTORICOS LEGISLATIVOS DE LA 

EDUCACION EN MEXICO 
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De los resultados legislativos en nuestro pa1s, sabe

•os que el •4s i•portante es la Consituci6n Po11tica, 

ya que de ella se desprenden los principios y linea-

•ientos a regla•entarse y ordenarse posteriormente. -

Por tal •otivo es a la Ley M4x1ma a la que nos referl 

remos. as1 como algunas otras d1spos1c1ones legales -

que en •ateria de educaci6n se han e•itldo en nuestro 

pa1s y que considera•os especialmente i•portantes. 

En la Const1tuci6n de C&diz o la Const1tuci6n de la -

Monarqu1a Espaftola como también es conocida, se pre-

tendi6 planificar la educaci6n pública sin reconocer_ 

la libertad de ensenanza, únicamente se autorizaba la 

instrucci6n clerical. En ella se aspir6 crear Cole-

gios y Universidades que se encontraran bajo la su--

perv1s16n y direcc16n de personas ro•bradas por el -

gobierno. Dichas disposiciones nunca entraron en vi

gor en la nueva Espafta. 

"Const1tuc16n Po11t1ca de la Monarqu1a Espaftola, pro

•ulgada en C4d1z el 19 de ••rzo de 1812: Art. 366. 

En todos los pueblos de la Monarqu1a se establecer6n_ 
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escuelas de primeras letras, en las que se ensenará a 

los ninos a leer, escribir, y contar, y el catecis•o_ 

de la religiOn catOlica, que comprenderá ta•bién una_ 

breve exposición de las obligaciones civiles•. (3) 

En 1814 el Decreto Constitucional para la liberación_ 

de la América Mexicana, mejor conocida co•o la Constj 

tución de Apatzingán, resultó ser uno de los docu•en

tos más avanzados mundial•ente en su época, en ella -

se reconoce que la soberan1a de un pa1s reside en el_ 

pueblo as1 como la estabilidad po11tica de un gobier

no consiste en el goce de la igualdad, seguridad y lj 

bertad de los ciudadanos y el respeto a la propiedad. 

En materia de educación se impulso y se planteo la p~ 

sibilidad de que toda la población la recibiera. 

En la ConstituciOn de 1824, se trató de asegurar la -

educaciOn. Para ello se facultó al Congreso General 

con las siguientes actividades: 

•1. Promover la ilustración; asegurando por tie•po_ 

li•itado derechos exclusivos a los autores por sus -

respectivas obras estableciendo colegios de •arlna, -

artlller1a e ingenieros; erigiendo uno o •As estable-
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cimientos en que se enseñen ciencias naturales y exaf 

tas, pollticas y morales, nobles artes y lenguas; sin 

perjudicar la libertad que tienen las legislaturas -

para el arreglo de la educación pQblica en sus respef 

tivos estados•. (4) 

En acato a este concepto Constitucional se estableci~ 

ron escuelas en las que se impartir4 con especial im

portancia las ciencias naturales, exactas, pollticas, 

artes y lenguas. En este periodo las escuelas Lanca! 

terianas llegaron a su m4ximo desarrollo. 

Lamentablemente lo que se aplicó de este precepto fue 

poco, pero su importancia trascendió para posterior-

mente funcionar como sustento ideológico. 

En 1933 Valentln G6mez Farlas, durante la ausencia -

del entonces Presidente de la RepQblica, Santa Anna,_ 

suprime la Universidad Real y Pontificia de México y_ 

en su lugar crea la Oireccl6n General de Instrucción_ 

PQblica para el Distrito y Territorios de la Federa-

cl6n, teniendo a su cargo todos los establecl•lentos_ 

pObllcos de enseñanza, los depósitos de monu•entos de 

arte, de antlguedades, de historia natural, los fon--
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dos pOblicos designados a la enseñanza y todo lo per

teneciente a la Instrucción pOblica pagada por el Go-

blerno. Además designó los libros elementales Oti--

les para la educación, proporcionándolos a todos los_ 

que se estimara que los necesitasen. Fueron diez me

ses aproximadamente los que abarcó este movl•iento, -

hasta que reasumió el cargo a la Presidencia Santa 

Anna, quien de Inmediato suprimió el nuevo sistema 

educativo restableciendo el tradicional. 

En 1843, Santa Anna dispuso que la educación estarla_ 

orientada hacia una finalidad religiosa y con ello el 

clero terminó por tener el dominio sobre la enseñanza, 

lo cual provocó que los liberales propusieran una ed~ 

caclón libre. 

En 1857 la nueva Constitución que nos rlgló, estaba -

nutrida por el esplrltu liberal de la de 1824 y en -

ella se decretó: 

"Articulo Tercero. La enseñanza es libre. La ley -

determinará qué profesiones necesitan titulo para su_ 

ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir".(5) 

Esto vino a controlar el monopolio de la iglesia en -
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la educación, pero no opon1a n1ng0n control espec1f1-

co. 

En 1858, Benito Juárez expide las Leyes de Reforma, -

en las que se consignan los principios tan largamente 

disputados, entre los cuales se ordenó la separación_ 

de las funciones de la iglesia en los asuntos del Es

tado y con ello lograr la libertad de creencias y cuJ 

tos, perm1t1endo un nuevo curso a la enseñanza. Al -

respecto se introdujo el pos1tiv1smo como f1losof1a -

orientadora de la educación. El 12 de julio de ese -

afta se expropiaron los bienes del clero de los cuales 

•uchos de ellos fueron utilizados con fines educatl-

vos. En los años de 1867 y 1869, Juárez continuó con 

su decidida labor en apoyo a la educac10n, misma que_ 

se vló reflejada en la creación de la Ley Orgánica de 

la Instrucción PObllca en el Distrito Federal en la -

que le dló unidad a la enseñanza; declaraba co•o oblj 

gatorla y gratuita la educación elemental, as1 mismo_ 

se organizaron los estudios secundarlos y se estable

c10 la Escuela Nacional Preparatoria. Esta ley se -

vio reformada en 1869 y en ella se suprl•ló la ense-

ftanza rel1g1osa como materia obligatoria en los pro--
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gramas de todas las escuelas. Se estableció que la -

Tesorer1a General de la Nacl6n fuera la encargada de_ 

sostener escuelas para nlftos en las mañanas y en las_ 

tardes para adultos. Estas disposiciones tuvieron vj 

genc1a On1camente en el D1str1to Federal. 

J u&rez destacó soc1al•ente la trascendencia de la -

educación y as1 lo expresó en el Considerando de la -

Ley antes Mencionada, el cual transcribo a cont1nua-

ci6n: 

'Ben1to Juárez, Presidente Const1tuc1onal de -

los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 

sabed: Que en virtud de las facultades con -

que me hallo investido y considerando que di-

fundir la Ilustración en el pueblo es el medio 

mas seguro y eficaz de moralizarlos y de esta

bltcer de una Manera •ás sólida la libertad y_ 

el respeto a la Constitución y a las Leyes, he 

venido a expedir la siguiente Ley•. (6) 

laportante segQn nuestro punto de vista, resultó la -

labor de Juárez, espec1ficaaente en Materia educati-

va, ya que se propusieron cambios que pretend1an sus-
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traer a la educación de la decadencia asl como tambian 

se dieron las bases que i•pulsaron y apoyaron sus prg 

pias innovaciones para no dejarlas sin fuerza. 

Inmediatamente después subió a la Presidencia Sebas-

ti!n Lerdo de Tejada, quien se encargó de elevar a -

rango Constitucional los preceptos seftalados en las -

Leyes de Reforma. Esto ocurrió en 1873. 

Es en 1888 durante el periodo de Dlaz que se expide la 

Ley de Educación en la que se convierte en obligatoria 

la instrucción primaria a los niftos entre los seis y -

doce aftos; aslmlsmo se crea la Escuela Normal de Prof~ 

sores de Instrucción Pri•aria. 

En 1896 se conceden facultades al Ejecutivo para orga

nizar la enseftanza y el 3 de junio se expide un decre

to en el que se ordenó la dependencia total de la ins

trucción oficial pri•aria elemental del distrito y te

rritorios federales al ejecutivo, ya que antes estaba_ 

en manos del Congreso General. En este mls•o afto se -

crea la Dirección General de Instrucción Primaria, a -

fin de que se difundiera y aplicara con un1for•1dad un 

•ismo Plan Educativo en toda la Rep0bl1ca. 
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En 1908 se expide la Ley de Educación Primaria para 

el Distrito Federal y Territorios Federales. 

En la Revolución que hab,a tenido un aire predominan 

te•ente liberal se consideró como natural el e•peño_ 

en volver a la vigencia de la Constitución de 1857._ 

sin e•bargo los tie•pos hablan cambiado y con ellos_ 

las perspectivas. Esto resultó tangibleal reunirse_ 

el Congreso Constituyente convocado por Carranza el_ 

14 de septiembre de 1916. Inmediatamente se hiele-

ron patentes los anhelos que exig,an los cambios so

ciales que los tiempos requerlan y con ello se obtu

vo la victoria de la redacción del Articulo Tercero_ 

Constitucional. 

El texto de este articulo aprobado después de vehemen 

tes discusiones quedó as,: 

"La enseñanza serA libre, pero serA laica la_ 

que se dé en los establecimientos oficiales -

de educación, lo mismo que la enseñanza pri-

maria elemental y superior que se i•parta en_ 

los estableci•ientos particulares. Ninguna -

corporación religiosa, ni •inistro de algún -

culto podrAn establecer o dirigir las escue--
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las primarias solo podran establecerse suje-

tandose a la vigilancia oficial. En los est! 

bleclmlentos oficiales se lmpartira gratuita

•ente la enseñanza primaria". (7) 

Ademas en el Artlculo 123 se estableció la obligación 

de las negociaciones agrlcolas, industriales o •ine-

ras de proporcionar a los trabajadores escuelas, en-

tre otros servicios necesarios a la co•unidad. 

El 13 de abril de lg17 desaparece la Secretarla de -

Instrucción Pública y la enseñanza elemental pasó a 

depender de los ayuntamientos y las escuelas del Di! 

trito Federal quedaron a cargo de la Dirección Gene

ral de Educación. En las condiciones sociales de e! 

tos tiempos, suprimir la Secretarla que impulsaba y_ 

orientaba la educación en todo el pals significó un_ 

enor•e atraso y absurdo dado que los ayunta•ientos_ 

careclan en absoluto de los recursos necesarios para 

hacerle frente a una responsabilidad tan grande e i! 

portante. Sin embargo si hoy en dla se descentrali

zara la educación no únlca•ente ad•inistrativa•ente_ 

a los Municipios, sino ta•blén con presupuesto y fa

cultades de decisión y •ando, consldera•os que se---
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r1an muchos los beneficios para elevar nuestro siste

aa educativo. As1 las cosas, en 1919 a s61o dos aftos 

de haber puesto en manos del ayuntamiento la tarea -

educativa result6 un fracaso. 

Es en 1921 que se crea la Secretarla de Educacl6n PQ

bllca, la que dirige toda la educacl6n a nivel fede-

ral. Con el establecl•lento de esta nueva dependen

cia se pretendl6 unificar los sistemas y las orienta

ciones aetodo16glcas usadas en todas las escuelas, rg 

•edlar parcialmente la sltuacl6n econ6alca de los 

aaestros pues era de suponer que el gobierno central_ 

les pagarla con más puntualidad que los gobiernos lo-

cales. Este era uno de los puntos que preocupaban -

a los congresistas, ya se dijo que se atentaba contra 

la soberanla de los Estados. Se concluy6 diciendo que 

la Federac16n tendr1a Qnlca•ente injerencia en las es

cuelas que crearon en los Estados y que éstos serian -

libres de legislar y •andar en las propias. 

Por decreto presidencial de 1925, la Escuela Nacional 

de Maestros fue reorganizada y se convlrtl6 en un 

enorae centro profesional que graduarla ••estros rur! 

les, educadoras, •aestros prl•arlos y técnicos. Con-
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tO con dos anexos, un jardln de niños, una pri•aria 

y una secundaría. Desafortunadamente perdiO pronto su 

i•pulso renovador al no seguir alguien adecuado al fren 

te de la escuela para darle continuidad. 

Dados los movimientos sociales internacionales, en Mé

xico surgieron tendencias socialistas, asl, apoyada en 

esta tendencia, se pretendió formar una poblaciOn fue! 

te flsica e intelectualmente libre de prejuicios. Tan

to en el campo como en las ciudades se querla preparar 

a los obreros, técnicos especialistas y profesionistas 

que el pals necesitaba. Para ello, después de encona

dos debates se reformó el 13 de diciembre de 1934 la -

Constitución en su articulo Tercero, quedando de la sJ 

guiente manera: 

"La educación que i•parte el Estado serA socia

lista y ademAs de excluir toda doctrina religi~ 

sa, co•batirA el fanatismo y los prejuicios, -

para lo cual la escuela organizar& sus enseñan

zas y actividades en forma que permita cr~ar 

en la juventud un concepto racional y exacto 

del Universo y de la vida social"J~ 
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Solo la Federación, Estados, Municipios impartirán -

educación primaria, secundaria y nor•al. Podrán con 

cederse autorizaciones a los particulares que deseen 

impartir educación en cualquiera de los grados ante

riores, de acuerdo en todo caso con las siguientes -

nor•as: 

1. Las actividades y enseñanzas de los planteles -

deberin sin excepción, a lo preceptuado en el -

párrafo inicial de este art1culo, y estarán a -

cargo de personas que, en concepto del Estado,_ 

tengan suficiente preparación profesional, con

veniente •oralidad e ideologla acorde a este -

precepto. En tal virtud las corporaciones re11 

g1osas, los •inistros de los cultos, las socie

dades por acciones que exclusiva y preferente-

mente realicen actividades educativas y las as~ 

ciaclones o sociedades ligadas directa•ente o -

indirecta•ente con la propaganda de un credo r! 

ligioso, no intervendrin en for•a alguna en la_ 

escuela primaria, secundaria o normal, no po--

drin apoyarlos econ6•1camente. 

11. La for•aclOn de planes, progra•as y •étodos de_ 
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enseftanza corresponderA en todo caso al Estado. 

111. No podrAn funcionar los planteles particulares sin 

haber obtenido previamente, en cada caso, la auto

rizaci6n expresa del poder pOblico, y 

IV. El Estado podrA revocar, en cualquier tiempo, las_ 

autorizaciones concedidas. Contra la revocaci6n -

no procederA juicio a recurso alguno. 

Estas mismas normas reglrAn la educaci6n de cualquier_ 

tipo que se Imparta a obreros o campesinos. 

La educaci6n primaria serA obilgatoria y el Estado la_ 

impartirA gratuitamente. 

El Estado podrA retirar discrecionalmente, en cualquier 

tiempo el reconocimiento de validez oficial de los es

tudios hechos en planteles particulares. 

El Congreso de la Uni6n, con el f,n de unlf icar y COOI 

dinar la educaci6n en toda la RepOblica, expedirA las_ 

leyes necesarias destinadas a distribuir la funcl6n 

social educativa entre la Federaci6n, los Estados y M! 

nicipios, a fijar las aportaciones econ6micas corres--
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pendientes a ese servicio pObllco y a seftalar las san

ciones aplicables a los funcionarios que no cu•plan 

o que no hagan cuMpllr las disposiciones relativas, lo 

Mls•o a todos ellos que las infrinjan•. 

Los libros, discursos, textos que al respecto se edlt! 

ron se Multiplicaron considerablemente, pero los •aes

tros en general se quedaron sin entender en qué consi~ 

t1a la educaci6n socialista y de •anera general se co~ 

tinu6 ensenando de la •is•a Manera. No obstante lo an

terior, en l93g aparece la Primera Ley Org&nica del Ar

t lculo Tercero Socialista. 

Consldera•os que la educaci6n socialista no tuvo los -

resultados que esperaban, debido a que los ca•bios 

planteados no fueron producto de un proceso h1st6rlco_ 

social propios, sino •As bien fue la adopci6n de una -

pol1tlca externa con un desarrollo propio pero ajeno -

al nuestro. As1, aunque los pr\ncip\os y la po11tlca_ 

educativa eran buenas y b\en \ntenc\onadas, resultaron 

\•propios a una sociedad con las caracter1st\cas co•o_ 

la nuestra. Entonces se precisaba co•o ahora, del 

reconoc\•lento y resoluc\6n de las necesidades reales_ 

de la sociedad, para lograr de una •anera, aunque no -
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f&cil, si natural, que las soluciones que se produz-

can respondan a nuestro propio desarrollo. 

En 1944, se fund6 el Instituto de Capacitaci6n del M! 

gisterio, con ello se •anten1a la intencl6n de resol

ver la falta de capacltaci6n de los •aestros rurales_ 

que ejerclan sin estudios profesionales, el cual que_ 

actualmente funciona, con buenos resultados pero la-

•entablemente con apoyo casi nulo. 

El 16 de diciembre de 1946 se reform6 el Art1culo Ter 

cero Constitucional dejando de ser socialista para -

quedar casi como hoy lo conocemos ya que hubieron las 

siguientes reformas. 

Fcc. VIII. Publicada el 6 de junio de 1980. Adic16n. 

Fcc. IX anteriormente Fcc. VIII, pas6 a ser la Fcc. -

IX con motivo de la adición de la fracción que ante-

cede. Publicada el 6 de junio de 1980. 

A continuación se transcribe el artlculo Tercero Con! 

tltucional vigente: 

"Art. Jo. La educaci6n que l•parta el Estado-F~ 

deraci6n, Estados y Municipios, ten~er6 a desa-

rrol lar ar•6nlca•ente todas las fa~~ltades del -
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ser hu•ano y fomentara en él, a la vez, el a•or_ 

a la patria y a la conciencia de la solidaridad_ 

internacional, en la independencia y en la jus-

ticia•. 

J, Garantizada por et art,cuto 24 la libertad de -

creencias, et criterio que orientara a dicha ed~. 

caci6n se •antendra por co•pleto ajeno a cual--

quier doctrina religiosa y, basado en los resul

tados del progreso cient,fico, luchara contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los_ 

fanatis•os y tos prejuicios. Ade•ls: 

a. Sera de•ocrltica, considerando a la de•ocracia -

no sola•ente co•o una estructura jur,dica y un -

régi•en poHtico, sino co•o un siste.a de vida -

fundado en el constante •ejora•iento econ~•ico,_ 

social y cultural del pueblo. 

b. Sera nacional en cuanto -sin hostilidades ni e•

ctuslvts•os- atenderl a la co•prensi6n de nue~ 

tros probletNs al aprovecha•lento de nuestros -

recursos, a la defensa de nuestra lndependenc,a_ 

pol,tlca, el asegura•lento de nuestra independe! 
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cla económica y a la continuidad y acrecentamle~ 

to de nuestra cultura, y 

c. Contrlbulra a la •ejor convivencia humana, tanto 

por los ele•entos que aporte a fin de robustecer 

en el educando, junto con el aprecio para la dlg 

nldad de la persona y la Integridad de la faml--

1 la, la convicción del Interés general de la so

ciedad, cuanto por el cuidado que ponga en sus-

tentar los Ideales de fraternidad o Igualdad de_ 

los derechos de todos los hombres evitando los -

privilegios de razas, sectas, de grupos, de ---

sexos o Individuos. 

11. los particulares podran Impartir educación en t2 

dos sus tipos y grados. Por lo que concierne en 

educación primaria, secundarla y normal y a la -

de cualquier tipo o grado, destinado a obreros -

y ca•peslnos deberan obtener prevla•ente, en ca

da caso, la autorización expresa del poder pOblJ 

co. Dicha autorización podra ser negada o revo

cada, sin que contra tales resoluciones proceda_ 

juicio o recurso alguno. 

111. los planteles particulares dedicados a la educa-
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clOn en los tipos y gradas que se especifican en 

la fracción anterior, deberAn ajustarse, sin 

excepción a la dispuesta en las pArrafos inicial 

1 y 11 del presente art,cula, y, ade•As deberAn_ 

cu•plir los planes y programas oficiales. 

IV. Las corporaciones religiosas, los •lnlstros de -

cultos, las sociedades por acciones, que exclus1 

va a preda•inante•ente, realicen actividades ed.!!. 

cativas y las asociaciones o saciedades ligadas_ 

con la propaganda de cualquier credo religiosa,_ 

no 1ntervendrAn en far•a alguna en planteles en_ 

que se l•parta la educación pri•arla, secundaria 

y nor•al, y a la destinada a obreros a ca•pes1-

nos. 

v. El Estado podrA retirar, d1screclanal•ente en -

cualquier t1e•pa, el recanoc1•1ento de validez -

oficial a las estudias hechas en planteles part1 

cu lares. 

VI. L• educación prl•arla sera obligatoria. 

VII. Toda la educación que el Estado l•parta sera 

gratuita. y 



46 

VIII. Las universidades y demAs instituciones de edu

cación superior a las que la ley otorgue auton2 

m1a, tendrA la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a s1 •ls•as; reallzarAn sus fines de 

educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este articulo, 

respetando la libertad de cAtedra e lnvestlga-

ci6n y de libre exa•en y discurci6n de las 

ideas; determinaran sus planes y progra•as; fi

jaran los tér•lnos de Ingreso, promoc16n y per

•anencia de su personal acadé•ico; y ad•inis--

trarA su patri•onio. Las relaciones laborales_ 

tanto del personal acadé•lco como del ad•lnls-

tratlvo se normarA por el apartado ºA del art1-

culo 123 de esta Constltucl6n, en los tér•lnos_ 

y con las •odalldades que establezca la Ley Fe

deral del Trabajo conforme a las caracter1st1-

cas propias de un trabajo especial, de •anera -

que concuerde con la autonom1a, la libertad de_ 

catedra y los fines de las instituciones que -

esta fraccl6n se refiere. 

IX. El Congreso de la Unl6n, con el f1n de unificar 

y coordinar la educaci6n en toda la repQbllca, -
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expedirA las leyes necesarias, destinadas a dis

tribuir la función social educativa entre la Fe

deración, los Estados y los Municipios, a fijar_ 

las aportaciones econOsicas correspondientes a -

ese servicio pQblico y a seftalar las sanciones -

aplicables a los funcionarios que no cu•plan o -

no hagan cumplir las disposiciones relativas, -

lo mis•o que a todos aquellos que las infrinjan•. 

En el prl•er p&rrafo del precepto constitucional, se_ 

establece que la educaclOn estatal, ademAs de que 

tiende a desarrollar ar•Onlca•ente todas las faculta

des del ser humano, ha de fosentar en éste el a•or a_ 

la patria y a la conciencia de solidaridad lnternacl2 

nal en la independencia y en la justicia. 

Con respecto a la fracclOn 1 del mis•o articulo Terc~ 

ro, sigue el •ls•o principio de la separación entre -

la Iglesia y el Estado, ya que la educaclOn deberA -

de ser ajena a cualquier doctrina religiosa, lo que -

no equivale a coartar la libertad de creencias, cons! 

gradas en el Articulo Z4 Constitucional, ya que este_ 

derecho subjetivo debe persistir Independiente de 

cualquier A•blto educativo o Instructivo. 
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Dentro de este mismo articulo se encuentra el punto -

de vista polltlco de la educaclOn, y dice que ésta de

be de Impartirse sobre principios de•ocrActicos, lo -

que significa la no intro•islOn de cualquier doctrina_ 

que afecte la soberanla del Estado y la participación_ 

ciudadana. Ambos conceptos son sumamente discutidos, 

en virtud de que es el ~smo grupo en el poder quien -

per•lte la leslOn de la soberanla y elimina la repre-

sentativldad legitima. 

ContlnOa el articulo seftalando que la educaclOn debe-

rA ser eminente nacionalista, en el sentido de que 

tiende a dar a conocer al educando todos los problemas 

de México para que sean resueltos por nosotros mismos. 

AdemAs de que dicho precepto tiende a forjar en el es

tudiante un sentimiento de amor a la patria con el fin 

de lnfundarles un esplritu de defensa y aseguramiento_ 

de nuestra Independencia polltlca y econOmica. Este -

punto es también poco practicado, ya que no se puede -

amar a lo que se desconf la y mucho menos resolver 

problemas, si éstos son Ignorados o la Información es_ 

manipulada. Pero como intenclOn, en este orden1mlen-

to tiende a Imbuir en el educando principios de soll-

darldad para con la sociedad. Ademas a través de este 
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precepto, se pretende desarraigar cualquier idea que 

sustenten privilegios raciales, sectarios o de gru---

pos o se.1 os. 

Con respecto a la fracci6n 11 de dlcho ordena•iento,_ 

se tiene que el Estado autoriza a los particulares a_ 

i•partlr educaci6n en todos los tlpos y grados, pero_ 

sie•pre sujeta a la autorizac16n expresa del poder -

p6bl ico, por lo que concierne a la educaci6n pri•a--

ria, secundarla y nor•al, y la de cualquier tipo o -

grado destinado a obreros y ca•pesinos. Dicha conce

si6n, es una •edida de colaboraci6n con el Estado en_ 

la funciOn educativa, pero tal autorlzaciOn puede ser 

revocada o denegada por las autoridades co•petentes,_ 

sin que contra la negativa o revocación correspondien 

te proceda juicio o recurso alguno. 

En la fracci6n 111, se dice que en los casos en que se 

les concede el per•iso a los particulares para que 

participen con el Estado, tienen la obligacion de 

ajustar la educaci6n que i•partan a los pr1ncip1os 

ideo16glcos consignados en el Art,culo Tercero Constj 

tuctonal y progra•as oftctales de estudio. Aqu,, •Is 

que la a•enaz1 de rettro o n6,la autortzact6n de la -

conceslOn debiera haber •ucho •Is control, vtgtlancla 
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y aplicación de las sanciones en caso de omisiOn o -

violaciOn por parte de los planteles educativos par

ticulares. 

En la fracción IV, se prohibe de modo absoluto que -

las corporaciones religiosas, los ministros de los -

cultos, las sociedades por acciones y las entidades_ 

•orales ligadas con la propraganda de cualquier cre

do religioso, se dediquen a i•partir cualquiera de -

los citados tipos educacionales. 

Con respecto a la fracción Y se considera que la re

troactividad sólo debe contraerse el retiro de la 

autorizaciOn oficial que se hubiera otorgado a un 

plantel particular, sin extenderse a los estudios 

que en él se hayan efectuado con anterioridad de dl 

cho retiro. 

En cuanto a la educaciOn pri•aria, la ConstituciOn_ 

seftala que es obligatoria, por lo tanto todas las -

personas deben de cursarla; por otro lado, el servJ 

clo educacional que dese•pefta el Estado, es decir,_ 

el que concierne a la educ1ciOn prl•ari1, secunda-

ria, nor••l y a la de los tipos que •enclon1 11 le

gislatura regla•entarla sobre dicha •aterla, debe -
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ser gratuito. for•ando esto, una verdadera garant1a_ 

constitucional a cargo del Estado y en favor de las_ 

personas, cuestión no discutible, ya que es •uy cla

ra la l•poslbllldad •aterlal en este mo•ento para s~ 

tlsfacer este derecho. 

En el ano de 1980 se crea la fracción VIII, corrlen

dose la antigua fracción con ese nu•eral a un lugar_ 

IX, tal y co•o aparece en el texto vigente. 

Eh la fraccl6n VIII. se establecen una serle de 11-

nea•lentos dirigidos a la autono•1a Universitaria. -

tanto en lo ad•lnlstratlvo. académico. en sus rela-

clones laborales, presupuesto. etcétera. Este es un 

ele•ento de su•a Importancia, dado que es en nuestras 

Universidades en donde debiera de emerger el patrl•~ 

nlo Intelectual de nuestro pa1s, el cual esta obllg~ 

do a elevar cada vez •4s nuestro entorno clent1flco, 

social. econ6•1co, po11tlco, etcétera. Pero a todos 

estos principios les da al traste cuando se antepone 

a la libertad de citedra un control, cuando en vez -

de estl•ular y apoyar po11tlca y flnancla•lento a la 

lnvestlgacl6n. casi se les nullf lca. lo •ls•o suce-

de en otras areas de apoyo estudiantil co•o blbttote-

cas. laboratorios. o actualtzac16n docente, etcete--
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ra, dAndole prioridad a la forma de adainlstraci6n. -

Y todo porque quienes dirigen •As que avocarse a su -

tarea ven a la Universidad coao un traapol,n pol,ti-

co. 

L• fracción IX, consigna una facultad legislativa en_ 

favor del Congreso de la UniOn para expedir las leyes 

necesarias destinadas a distribuir la función social_ 

de educar entre Federación, Estados y Municipios, as, 

co•o las aportaciones econ6•icas para este servicio -

pOblico y a seftalar las sanciones aplicables. 

Oesafortunada•ente esta fracción en la prActlca es C! 

si nula, propiciando la irresponsabilidad laboral, el 

desaprovechamiento de recursos materiales y huaanos,_ 

el aislamiento de zonas •enos favorecidas en virtud -

de la falta de coordlnaci6n y colaboraci6n conjunta. 

Las disposiciones inclu,das en el Art,culo Tercero -

son un derecho reconocido constitucional•ente que po

seen todos los •exlcanos y que en el Estado debe res

petar y acatar. 

Por otra parte, el 2g de novie•bre de 1972 se publi-

ca la Ley Federal de Educaci6n vigente, que posterio! 

•ente co•ent1re•os. 
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Es en 1982, cuando por decreto presidencial se eleva 

a nivel de licenciatura la carrera •agisterial. 

Ulti•a•ente no se han realizado •odificaciones constJ 

tucionales ni de otras leyes en •ateria de educaci6n_ 

que resulten significativas por sus plantea•ientos y_ 

menos aOn por sus resultados. Sin e•bargo se deben -

realizar acciones por parte de la Secretar'ª de Educ! 

ci6n POblica para lograr una verdadera aplicaci6n de_ 

las leyes ea1stentes, as' co•o para proponer solucio

nes a través de las •ejoras a las que existen. Pero_ 

la labor a desarrollarse requiere de ejecucl6n, hone1 

tidad, continuidad y apoyo por parte del Estado y por 

la poblaci6n en general. Ya que cabe seftalar que la_ 

educacl6n es uno de los aparatos ideol6g1cos llás i•-

portantes con que el Estado cuenta y que es una de -

las necesidades blsicas a satisfacer en la poblaci6n, 

s1e•pre y cuando el grupo en el poder desee seguir -

per .. neciendo en el •is•o. 
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2. EL SERVICIO PUBLICO 

La actividad del Estado es el conjunto de actos •ate-

rlales y jurldlcos, operacionales y tareas que realiza 

en virtud de las atribuciones que la legislación posi

tiva le otorga. El otorga•leto de dichas atribuciones 

obedece a la necesidad de crear Jurld\camente los •e-

dios adecuados para alcanzar los fines estatales. 

Para que el Estado alcance sus fines se le ha provisto 

de atribuc\ones o derechos, los cuales actOan por lo -

que se llama funciones del Estado. 

El Estado cuenta a su vez con 6rganos para cu•pl\r sus 

func Iones. De acuerdo con lo que esta.ble ce la Cons-

t ltuc i6n Polltica de nuestro pals en el articulo 49 -

dice: 

ºEl Supremo Poder de la Federaci6n se divi-

de, para su ejercicio, en Legislativo, Ejec! 

tivo y Judicialº. 

La funci6n Legislativa se ejercita por •edlo del Con-

greso de la Unl6n co•o lo establece el Articulo 51 de_ 

nuestra Constitución. ºEste 6rgano tiene co•o activl-
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dad la creaci6n, modificac16n, derogaci6n de leyes•. 

(11 

El Poder Judicial Federal estA regulado en el art,c~ 

lo 94 de Nuestra Carta Magna. Tiene co•o actividad_ 

la de"mantener el imperio de la ley".(21 En con---

secuencia todos los conflictos de Intereses que se -

presenten, deberAn ser resueltos por los tribunales_ 

•ediante la interpretaci6n y aplicac16n de la ley. 

El Organo Ejecutivo tiene sistema unipersona\ segOn_ 

lo establece la Constitución "exicana en suartlcult?_ 

80 que dice: 

"Se deposita el ejercicio del Supremo Poder -

Ejecutivo en un solo indivi<iloque se denomi-

narA Presidente de los Estados Unidos "exica-

En consideracl6n de la i•poslbilidad f,slca que una_ 

sola persona ejerza la actividad propia del ejecuti

vo que es la de avocarse al estudio y resolu~l6n de_ 

los proble•as que surgen en el orden administrativo~ 

cuenta con los Secretarlos de Estado co•o sus colab2 

radores para el dese•pefto de tal actividad o funciOn. 
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Dentro de las act1vidades adaln1stratlvas a cargo del 

poder ejecutivo encontraaos: 

1. La sat1sfacclón del 1nterés general por med1o de 

las 1ntervenc1ones tend1entes a regular y foaen

tar la act1v1dad de los part1culares. 

2. La ejecución de los actos materiales o de actos_ 

que determinen s1tuac1ones jurld1cas para ser -

aplicadas a casos concretos. 

3. La satisfacc1ón de las neces1dades colect1vas -

por med1o de la gest16n directa de la vida econ~ 

mica, asistencial y cultural. 

Todo ello siguiendo una polltlca determinada conside

rada actualmente como: • •.• la suma de aquellos proce

sos sociales en base de los cuales las necesidades, -

Instancias, deseos, nuevos Ideales de toda o parte -

laportante de la colectividad se forman, se discuten, 

se deciden o se transmiten a la administración pGbll

c3•. (3) En una organización democrbtlca la polltlca 

surge de los gonernados a los gobernantes o coao pasa 

en la polltlca aodcrna, es el Estado el que f1ja y dl 

rige sus polltlcas de acuerdo a la participación c1u-
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dadana. Es decir la funciOn ad•lnlstratlva del Est! 

do, as1 co•o las demás debe apoyarse en las po11ti-

cas creadas en base a los gobernados. 

Co•o observamos una de las actividades administrati

vas a cargo del Organo o poder ejecutivo es la de S! 

tisfacer las necesidades sociales, confor•e a dere-

cho y de la •anera •is adecuada y benéfica. Y ello_ 

se cu•ple por medios de los servicios pObllcos. 

De tal manera que al derecho subjetivo de mandar, de 

administrar, por parte del Estado se levanta cada 

d1a con •ayor fuerza la oblfgaclOn del Estado de 

prestar los servicios pQbllcos. (41 

Considerando entonces que los servicios pObllcos son 

de interés y prioridad ya que satisfacen necesidades 

sociales, que es el Estado quien debe de sustentar-

los, éstos adquieren una relevancia pol1tlca, social, 

econO•lc• •UY Importante y ~ue en gran medida su •sat I~ 

facclOn provoca y mantiene la estabilidad pol1tlca y 

la paz socia 1". (51 As1 como también pueden soste-

ner y au•entar la calidad de vida de la colectividad. 

Es as1 que el Estado to•a en sus •anos la satlsfac--
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ci6n de tan importante actividad, ya que trata de evi 

tar que los individuos desorganizada y anárquica•en-

te traten de saciar sus requerimientos, cuesti6n que_ 

podrla hacer peligrar su propia estabilidad polltica. 

Claslficaci6n de prestaciones proporcionadas por los_ 

servicios p6blicos. (6). 

1. Prestaciones de orden material: Distribuci6n -

de agua, servicio postal, distribuci6n de gas, -

mercados, servicios postales, de bomberos, hos-

pitales, recolecci6n de basura, electricidad, -

transporte urbano, etcétera. 

2. Prestaciones del orden financiero: Suministro -

de crédito, régimen de seguros, etcétera. 

3. Prestaciones del orden intelectual: Educaci6n -

en todos sus grados y formas, ensenanza artlsti

ca y la preparaci6n flslca. 

En este 61timo en el cual encontramos a la educaci6n, 

elemento muy importante para la vida y desarrollo de_ 

la poblaci6n de un Estado y obligacl6n lmpQrtantlsi--
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•a a satlsfacer segQn las asplraclones, caracter,stl 
I 

cas y neces1dades de cada poblac16n de cada epoca. 
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2. 1 CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO 

Las sociedades son eminentemente dinA•icas, están -

in•ersas en un constante ca•bio, por lo que van re-

quiriendo continuamente de la creaci6n y modifica--

ci6n de nuevos servicios para existir y continuar su 

progreso. Es pues indispensable que sus satisfacto

res vayan cubriendo sus necesidades. 

Los servicios públicos por su misma funci6n deben de 

responder a esta dinámica de cambio permanente y -

constante. Por ello, el concepto de servicio públi

co varia de acuerdo a las necesidades de la pobla--

ci6n en cada época determinada, y por lo tanto care

ce de un contenido y formalidades invariables y fat~ 

les para todas las épocas, ya que dependen de las ·~ 

dalidades que se conjugan a su alrededor. 

Es as1 como en nuestro derecho se acepta esta situa

ci6n y por ello no hay un concepto Onico de lo que -

es el servicio público, sin embargo, en el art1culo_ 

23 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito_ 

Federal, se señala: 

"Para los efe:tos de esta Ley, se entiende por ser--
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vicio pObllco la actividad organizada que se realice 

confor•e a las leyes vigentes en el Distrito Federal, 

con el fin de establecer en for•a cont,nua, unlfor•e, 

regular o per•anente•ente necesidades de carlcter co

lelctlvo. 

la declaracl6n oficial de que deter•lnada actividad -

constituye un servicio pObllco, l•pllca que la prest~ 

c16n de dicho servicio es de utilidad pObllca. 

El Ejecutivo Federal, podrá decretar la exproplacl6n, 

ll•ltac16n de do•lnlo, servidumbre u ocupacl6n te•po

ral de los bienes que se requieran para la prestacl6n 

del servicio". 

Ve•os que ex,ste un ele•ento que le da el carActer -

de servicio pObllco y es la satlsfaccl6n de las nec! 

sldades de la colectividad. 

Muchos han sido los autores y los Intentos por tra--

tar de unificar un concepto de servlc,o pObllco, pero 

partiendo siempre de que el servicio pObllco debe slg 

nlflcar una satlsfaccl6n a una serle de necesidades -

de la colectividad. 
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A continuacl6n seftala•os algunas definiciones de di

versos autores para posterior•ente reto•ar los ele-

aentos que consideraaos caracter,sticos. 

Le6n Duguit define el servicio pQblico coao "Toda a_s 

tividad cuyo cumpli•iento debe ser regulado, asegur~ 

do y fiscalizado por los gobernantes, por ser indis

pensable a la realizaci6n y al desenvolvi•iento de -

la interdependencia social. •(7) 

José Canesi dice: •es la actividad estatal o bajo -

su control que tiene por objeto reglaaentar tareas -

de necesidad pública, cuya utilidad efectiva surge -

de la forma regular y cont,nua de su prestac16n, con 

forme a una reglamentacl6n de derecho preestablecida 

por la autoridad competente de carActer pQblico•. (8) 

Este autor senala que esta satisfacci6n debe de es-

tar supeditada a un orden legal y que debe de reali

zarse per,odicamente y confor•e a las necesidades. 

Andrés Serra Rojas lo def1ne de la siguiente manera: 

"Es una actividad técnica directa o indirecta de la_ 

administrac16n pQblica activa o autorizada por los -

particulares, que ha sido creada y controlada para -
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asegurar de una •anera per•anente, regular, cont1nua 

y sin prop6sltos de lucro, la satlsfaccl6n de una -

neces ldad colect1va de Interés general, sujeta a un_ 

régl•en especial de derecho pQbllco. "(9) 

A diferencia de las anteriores deflnlc1ones se •en-

clona la posibilidad de que la prestacl6n sea satis

fecha por los particulares stn pretender tener un b~ 

neftcto econ6•1co des•edldo. 

De las definiciones seftaladas pode•os to•ar los sl-

gulentes rasgos: 

Es una actividad tendiente a cubrir necesidades 

sociales de Interés general. 

Es 1ndlspensable para la reallzacl6n, desenvol

vl•lento e Interdependencia soc1al. 

Se debe cu•pllr segOn las necesidades sociales. 

Es regulada por el derecho pObllco. 

Su funclona•lento debe ser de acuerdo a las le

yes por las que fueron creadas. 

Se encuentra bajo el régl•en Estatal, dentro de 

sus tres niveles de gobierno, -Federal, Estatal, 

y Municipal-. 
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. 
Es regulada y fiscalizada por el Estado. 

Se cumple sin finalidad de lucro. 

Se desarrolla por el Estado y co•o excepción por 

los particulares par •edio de una autorización -

o concesión. En tal caso, el administrador eJer 

ce su poder de vigilancia. 

Adem&s debemos de aftadir que: 

Son creadas por ley. 

Se extinguen por ley. 

Se cubren por medio de contribuciones al fisco. 

De lo expuesto el elemento esencial que siempre debe 

de mantenerse lnalterable es el de interés social --

para entender una necesidad general, apremiante - -

del poder pOblico y que puede ejercerse por medio de 

los particulares mediante autorización y concesión.

Por otra parte el Estado puede también tomar en sus_ 

•anos la atención de alguna de las actividades desa

rrolladas por los particulares que sea importante P! 

ra la colectividad y que por incosteab11ldad, negli

gencia o Ineficiencia no se satisfaga correctamente. 

Ello lo realiza ya sea sustituyendo directamente la_ 
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acc16n particular o de manera 1nd1recta por med1o de 

est1•ulos hac1a la 1n1c1at1va pr1vada. 
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2.2. ELEMENTOS DEL SERVICIO PUBLICO 

Los ele•entos del servicio pGblico los consldera•os 

co•o la "forma• o caracter1stlcas que éstos deben -

de revestir para cumplir con sus fines. 

Genera lfdad. - Es decir que todos los gobernados -

tienen el derecho de hacer uso de los servlc1os p0-

bl1cos en la •ls•a proporc16n, medida, frecuencia -

y for•a que la ley que los cre6. 

Continuidad.- Estos se •anlflestan en el sentido -

de que no deben ser interrumpidos. Esto es que de

ben de funcionar en los lapsos con que se requieran. 

Per•anenc1a.- Esto es que deben existir y conti--

nuar mientras e~i st a la necesidad originarla. 

Igualdad.- Esto es que todos los usuarios del ser

vicio, •!entras se encuentren en la •1sma s1tuac16n 

y cu•plan con los requisitos que les •arquen las 

normas jur1d1cas, estaran en la misma aptitud de 

hacer uso de los servicios. 

Regularidad.- Esto es que los servicios deben cu! 
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p11rse confor•e a las reglas y cond1clones establee] 

das en la leg1slacl6n. 

Ob11gatorledad.- El Estado al reconocer una necesl-

dad soc1al crea un serv1clo p0b11co, el cual de no S! 

t1sfacerse deb1da•ente suscltar,a s1tuac1ones socia-

les graves. Es por ello que el cu•p11•1ento de éstos 

se vuelve obligatorio, ya sea por él •lsl90 o por me-

dio de los particulares •edlante la autor1zacl6n o -

concesl6n. 

Gratuidad.- Esto es que el serv1c1o p0b11co se 

ofrezca sin la Idea de obtener un lucro o sea una ga

nancia pecunlar1a. 

Es 1•portante no confundir esto con la obllgatorle-

dad f1scal que tienen los gobernados de contribuir -

con el gasto p6bllco. 

Desafortunada•ente, estos ele•entos no se cu•plen, -

ya sea por negligencia, Incapacidad, corrupcl6n, l•

poslbl11dad, etcétera, pues si bien existe el dere-

cho de todos los gobernados a hacer uso de los servj 

clos p6bl1cos, ta•blén es cierto que ni siquiera la_ 

•ayor,a tiene acceso a ellos, por lo cual se está --
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faltando al elemento de generalidad, se viola el de 

igualdad y por lógica los de continuidad, per•anen

cia y regularidad, pues simplemente los servicios -

pGbllcos en muchas ocasiones no existen. Ahora bien 

la obligatoriedad que el Estado tiene de primero -

detectar la necesidad social y luego sat1sfacerla,

en •uchos de los casos no se realiza, lesionando -

con esto su propia estabilidad y agrediendo grave-

•ente a la población. 
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2.3. REGIMEN JURIDICO DEL SERVICIO PUBLICO 

Stb1en, los serv1c1os p6bl1cos no constituyen toda -

la actividad del Estado, s1 for•an parte !•portante -

de éste, asl pues, su prestacl6n ser& otorgada en -

principio por el propio Estado y son las •ls•as le-

yes las que deter•lnan en qué caso podr4 ser presta

dos por los particulares, en la inteligencia de que_ 

el Estado es el Jnlco titular. 

Oe este modo, una vez que existe el servicio p6bllco, 

se convierte en obllgacl6n para el Ad•lnistrador cu!!! 

pllr con el. 

El régi•en jurldico del servicio p6blico, se integra 

por una serle de notas espec1ficas tales como: 

EL poder de polic1a.- Esto se refiere a que en las_ 

•is•as leyes existtn•edlos de control y supervlsl6n_ 

de los servicios pQblicos, lo cual faculta a deter•i 

nados sectores del gobierno para vigilar el debido -

cu•plt•iento de ellos. Cabe seftalar que los stste-

•as de control sle•pre deberAn ser prevtstvos y no -

represivos. 
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Las •odificaciones y la organizac16n del servicio p~ 

blico. A•bas deben ocurrir en la •edida en que las_ 

sociedades constante•ente estan ca•biando y por ende 

se vuelve necesario que los servicios pQblicos se v~ 

yan adaptando, creAndose e incluso desapareciendo. 

Los servicios pOblicos son creados por leyes emana-

das del Congreso de la Uni6n, y son susceptibles de_ 

regla•entarse por el Ejecutivo. 

Los servicios pQblicos que presta el Estado son eco

n6•ica•ente satisfechos por él, •ed1ante las contri

buciones que aportan los habitantes. Tal como se s~ 

ftala en el art,culo 31 Constitucional Fcc IV, que dl 

ce: 

"Son obligaciones de los •exlcanos: 

IV. Contribuir para los gastos pObllcos, as, de la_ 

Federación, co•o del Estado y Municipio en que resi

dan, de la •anera proporcional y equitativa que dis

pongan las leyes•. 

En este articulo constitucional se ordena que las -

contribuciones se apliquen al pago de los gastos --
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pQblicos, para la ad•inistraci6n y ejecuci6n de los 

servicios pQblicos. "Esto debe de entenderse en -

el sentido de que los i•puestos previstos en la Ley 

de Ingresos deber6n ser destlnados a cubrlr los ga~ 

tos que en conjunto figuren en el Presupuesto de 

Egresos•. (10) 

Los servicios pQblicos se supri•en en la •is•a for•a 

en que fueron creados, es decir, por •edlo de una -

ley e•itlda por el 6rgano legislativo. 
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2.4. LA EDUCACION 

Desde un punto de vista pedagógico, "la educación es 

la serle de actos que conforme a un plan pretende el 

desarrollo óptl•o de las facultades f,slcas, lnteleE 

tuales, art,stlcas y •orales del educando para Inte

grarlo a la sociedad". (lll 

Esta definición no ha sido v6llda en todos los tle•

pos ni en todo el •undodebldo a lo dln6•1co de esta_ 

necesidad social. No obstante, hoy en d,a, e~lste -

el predo•lnlo de lograr los fines sociales en •ate-

ria educativa. Los logros finales de la educación -

consisten en obtener la libertad del Individuo •e--

dlante la co•prenslón y resolución de obst4culos. 

"Es un •étodo general para la resolución y vlncula-

clón de las tensiones entre el ho•bre, su •edlo so-

clal y el natural•. (12) 

"Educar es hacer pensar. Es aceptar y •odlflcar el_ 

a•blente social y natural en el cual nos toca vl---

vlr". (13) 

Ahora bien, este •ls•o aspecto social, debido a las_ 
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enormes inversiones y gastos que significa la educa

ción, han obligado a los Estados 11odernos a intervenir 

directamente en ella; el Estado moderno se responsa

biliza de la educación profesional, sexual, clvica,_ 

artlstlca, flslca, etcétera. 

El Estado esta consciente de que la educación es un_ 

ele•ento funda•ental en la for•ación y desarrollo de 

las capacidades y habilidades del individuo; depende 

de él co•o autoridad, como dirigente del pueblo,de -

la po11tica a seguir en esta materia, la determina-

clón del nivel, de la aptitud y de la calificación -

de los recursos hu•anos que la sociedad produzca. 

"La educación es un acto de coraje, es una practica_ 

de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que_ 

no hay que temer; mAs bien hay que transformarla por 

solidaridad". Esto es aplicable tanto al grupo en -

el poder como a la sociedad en general•. (14) 

Partiendo de este breve plantea•lento, en lo sucesi

vo lreiaos destacando la l•portancla social de la ed~ 

caclón. Pero es relevan te que quede claro que es_ 

ésta una herra•ienta, una ar•a y una alternativa in-
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d1v1dual y colectiva que facilita la adaptación y -

desarrollo en el gran conjunto social y universal. 

Para el Estado es el aparato ideológico m~s impor-

tante, directo y maslvo con el que cuenta para es-

tar en posibilidad de seguir reproduciendo la ideo

log1a que lo mantiene en el poder. 
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2.5. EL SERVICIO PUBLICO DE LA EOUCACION 

Desde hace tiempo, los pueblos de todo el •undo han_ 

tenido necesidades • satisfacer, pero es hasta el -

siglo pasado que en algunos pa,ses co•enzaron a prei 

tarse los servicios p6bllcos, as, éstos fueron to••! 

do l•portancla hasta que se convirtieron en uno de -

los ejes principales del derecho ad•lnlstratlvo. 

Atendiendo a la l•portancla que tienen los servicios 

p6bllcos en general hay uno que por su relevancia -

dentro de ellos, ocupa el te•a del presente trabajo; 

es el de la educacl6n, la cual va•os a ver no Qnlca-

11ente co•o una actividad social, sino ta•blén co•o -

un servicio pQbllco. 

La leglslacl6n de nuestro pals Identifica a la educ~ 

cl6n co•o un servicio pObllco, d6ndole esa connota-

cl6n en diferentes disposiciones, de las cuales seft~ 

l••os las siguientes: 

Art. lo. Constitucional. 

"IX. EL Congreso de la Unt6n, con el fin de 
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unificar y coordinar la educaciOn en toda la_ 

RepOblica, expedirA las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la funciOn social ed~ 

cativa entre la Federac!On, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones econOmi

cas correspondientes a ese servicio pOblico -

y a se~alar las sanciones aplicables a los -

funcionarios que no cumplan o no hagan cu•pllr 

las disposiciones relativas, lo mls•o que a -

todos aquellos que las Infrinjan•. 

Por otra parte el Articulo 73 Frac. XXV de la Carta -

Magna dispone: 

"EL Congreso tiene facultad: para establecer,

organlzar y sostener en toda la RepOblica es-

cuelas rurales ele•entales, superiores, secun

darias y profesionales; de investigaciOn cien

tlfica, de bellas artes y de enseftanza técnl-

ca; escuelas prActlcas de agricultura y de •i

nerla, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y de•As instituciones concernie~ 

tes a la cultura en general de los habitantes_ 

de la NaciOn y legislar en todo lo que se re--
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fiere a dichas instituciones; para legislar -

sobre momu•entos arqueo16gicos, artlsticos e_ 

hist6ricos, cuya conservaci6n sea de interés_ 

social; asl co•o para dictar las leyes enca

•inadas a distribuir convenlente•ente entre -

la Federaci6n, los Estados y los Municipios -

el ejercicio de la función educativa y de las 

aportaciones econ6•icas correspondiente a ese 

servicio pOblico, buscando unificar y coordi

nar la educación en toda la repOblica. Los -

tltulos que se expidan por los establecimien

tos de que se trata surtir4n sus efectos en -

toda la RepObllca•. 

De la Ley Federal de Educación, ley regla•entaria -

del Articulo Tercero Const1tuc1onal se desprende en_ 

su articulo tercero: 

"La educac16n que l•parte el Estado, sus org! 

nis•os descentralizados, los particulares con 

autorizacl6n o con reconocl•lentos de validez 

oficial de estudios, es un servicio p0bl1co•. 

En el Articulo 25 de la •is•a Ley se establece que: 

"Co•pete al Poder Ejecutivo Federal, por con-
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dueto de la Secretar1a de Educación PObl1ca: 

"Prestar en toda la RepOblica el servicio publi 

co educacional, sin perjuicio de la concurren-

cia de los Estados y Municipios y de otras De-

pendencias y del Ejecutivo Federal, conforme -

a las leyes aplicables•. 

De este modo, hemos observado algunas disposiciones 1! 

gales de como es que se encuadra la educación co•o se! 

vicio p0b11co dentro de nuestro régimen jur1dico, no -

obstante de que en la práctica y debido a su alto int! 

rés social, se ubica en un servicio pOblico de sat1s-

facci6n prioritaria ya bien por el Estado o por los -

particulares •ediante una autorizac16n. 

Es por eso que el servicio pOblico de la educación, d! 

be expresar la atención de una necesidad reconocida, -

de interés general, que debe ser satisfecha segOn los_ 

requer1•ientos que la originaron, as1 como de las que 

de ella se desprendan en lo sucesivo. 
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Co•o hemos seftalado es el Estado el encargado de sa

tisfacer las necesidades colectivas por •edlo de los 

servicios pQblicos prestados por la ad•lnlstraci6n -

pObllca en forma directa o por medio de concesiones_ 

y autorizaciones dadas a los particulares, otorgando 

ciertas prerrogativas siempre bajo un régimen de vi

gilancia. Este suceso acontece en los casos en los_ 

cuales las necesidades colectivas son muy amplias y_ 

por lo •ismo no le es posible al Estado cubrirlas t~ 

das. 

Tal es el caso del servicio pQblico de la educación, 

aqul es el Estado el que se encuentra 1•poslb111tado 

para cubrir sus obligaciones educativas, raz6n por -

la cual las instituciones privadas dese•peftan esta -

tarea por •edlo de autorizaciones. 

La posibilidad de otorgar la autorización se encuen

tra regulada en el articulo Jo. Constitucional en la 

fracción 11 en donde se menciona que los partlcula-

res pueden l•partlr la educación en todos sus tipos_ 

y grados, scftalando m4s adelante especlflca•ente que 
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la educacl6n prl•arla, secundarla, nor•al y la desti

nada a obreros y ca•peslnos deberan obtener en cada -

caso la autor1zac16n del poder pQblico. De ello re-

sulta que el Estado se reserva en for•a exclus1va la_ 

d1recc16n sobre los tipos de educación. Hay que ana

d1r que el Estado es el encargado de ejercer pleno -

control y v1g11ancla sobre el ejerc1cio de las autori 

zaclones. 

Por otra parte, en la Fracción IV del •is•o Art,culo_ 

de nuestra Ley de Leyes, se proh1be que determinadas_ 

asociaciones o grupos Intervengan en la i•partlci6n -

de la educac16n, tales co•o: 

Corporaciones relig1osas 

Ministros de Culto 

Sociedades por acc1ones 

Asoclacl~nes y sociedades ligadas a la propa-

ganda de cualquier credo religioso. 

Ellos se encuentran l•pedldos para lnterven1r en pla! 

teles en los cuales se 1•parta educación pri•arla, S! 

cundaria, nor•al, la dirigida 1 obreros y ca•peslnos_ 

en cualquiera de las siguientes for•as: 



Establecl•ientos de escuelas 

Dirección 

Coordlnacl6n de escuelas 

Cooperación econ6•fca 

l•partlcl6n de enseftanza 
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Sin e•bargo, debido a la Incapacidad •aterlal por Pª! 

te del Estado de cubrir satlsfactorla•ente este ser-

vicio pObllco es que se ve obligado a per•ltlr que -

grupos privados y que los grupos restringidos por la_ 

Constitución Intervengan dlrecta•ente en la l•partl-

cl6n de la educac16n. Es pues, derivado de lo ante-

rlor, que se desprenden dos clases de enseftanza en -

nuestro pafs, la particular y la pObllca. 

En principio a•bos tipos debieran ser Iguales ya que_ 

esa es la pretensl6n de la Constltuc16n en el articu

lo tercero y en especial en su Fracc16n 111. De tal 

.. nera que la l•partlc16n de conocl•lentos por los -

particulares debe de ajustarse a los •ls•os prlncl--

plos que la que el Estado l•parte, p•ra con ello lo-

grar una unidad de Nacional propio de nuestro pafs. 

Sin e•bargo en realidad sucede que en •uchas de las -
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escuelas privadas se i•parten principios y valores -

diferentes a los de México, y por ende se producen -

diferentes "tipos de mexicanos" lesionando consider! 

ble•ente la unidad nacional que seftala el esp,ritu_ 

en nuestra Carta Magna. 

los prlnclpales proble•as que aquejan la educación -

pOblica y que la hacen considerable•ente •enes efi-

ciente que a la privada son: 

la falta de inmuebles y •uebles escolares adecuados_ 

y suflclentes para cubrir las necesidades pedag6gi-

cas y sociales. 

Todos los alumnos de pri•aria deben de contar con los 

libros de texto gratuito oficiales, los cuales repre

sentan un gran intento por parte del Gobierno Federal 

para lograr la tan deseada unlflcac16n de los princi

pios y valores en la educac16n de nuestro pa,s. Es -

i•portante apreciar que estos libros adolecen de ca-

renc,as graves en cuanto contenidos y utilidad real,_ 

provocando que en los establecl•ientos particulares -

se desarrollen los progra•as en base a otros 11bros -

•As actualizados con •ejores métodos pedag6g1cos y -

de apllcacl6n •As practica. 
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El problema refer1do se ve agrav1ado en algunas zo-

nas, espec1f1camente en las marg1nadas, por la falta 

de capacidad por parte de los maestros de las escue

las p0bl1cas, los cuales en muchos de los casos car~ 

cen del conoc1m1ento suf 1c1ente para el aprovecha--

mlento de cualquier mater1al d1dáct1co por bueno o -

regular que éste sea. 

En lo tocante a la situac16n espec1fica de las remun~ 

raciones econ0m1cas con que los maestros cuentan, es_ 

una real1dad que s1 b1en aún en las escuelas part1cu

lares sus emolumentos no cubren sus necesidades pecu

n1ar1as, es c1erto que éstos rec1ben más y mejores ei 

tlmulos, actual1zaci6n y capac1tac16n que los de las_ 

escuelas pObl1cas, marcando con esto, más profundamen 

te la d1ferenc1a. 

A lo expuesto hay que aftad1r que en las escuelas p0-

bl1cas como pr1vadas cas1 nunca se pract1ca de mane-

ra organ1zada y cont1nua la 1nculcac10n del respeto -

a nuestra 1ndependenc1a econ6m1ca, a nuestra pollt1-

ca, a nuestra cultura, a nuestros slmbolos patrios, no 

se destaca la 1mportanc1a del ejercicio de la democr! 

c1a, se crea una conclenc1a de solldar1dad soc1al, --
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y en general se descuida por no decir que se Ignora_ 

la pr4ctlca de los de•4s valores que encierra nues

tro articulo Tercero Constitucional. Situaciones que 

de por si son graves se ven au•entadas con la penetr! 

clón de Información cultural de otros paises con 

otros Intereses, con proble•átlcas y situaciones eco

nó•lcas y sociales muy diferentes a las nuestras. 

Toda esta Información llega a la población por los di 

ferentes medios de difusión masiva; pero sucede que -

en muchas escuelas particulares estos principios son_ 

adoptados por las autoridades de los planteles como -

valores propios de los estudiantes; lo cual no por 

ser diferente resulta malo de por si, lo equivoco, 

consideramos, se encuentra precisamente en que no se_ 

Inculca además de los valores nacionales de nuestro -

pals, sino que van en vez de ellos. Lo que esta sltu.!!_ 

clón produce son mexicanos por nacimiento y habitan-

tes de nuestro pals qué discriminan lo mexicano y que 

por consiguiente se sienten ajenos a toda nuestra pr~ 

blem4tlca nacional, empeorando con tales actitudes 

toda nuestra nada f4cll situación social, polltlca y_ 

econ6•1ca. Y es que no debe•os de perder de vista 
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que nuestros valores nacionales corresponden a nues

tro propio desarrollo hist6rico, social, cultural, -

econ6mico, los cuales deben entenderse y asimilarse_ 

por todos nosotros para obtener con ello ident1f1ca

c16n y unidad como pueblo. 

Pero lo que resulta incomprensible es que las autori 

dades adMinistrativas, en este caso especifico la S! 

cretarla de Educación PGblica (S.E.P.), que conoce -

este tipo de problemas y la importancia de sus con-

secuencias, no ejerza sus funciones de vigilancia, -

control y sanción para detener y resolver aunque sea 

paulatina pero efizcamente estos problemas. 

De cualquier manera cabe senalar que las dificulta-

des y las diferencias que se marcan entre ambos ti-

pos de educaciones -particular y pGbllca- son muchas 

pero insistimos en la necesidad de que la Secretar1a 

de Educación PGblica actue vigilando, apoyando y en_ 

su caso sancionado. 
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2.7 LA EDUCACION Y SU CARACTER INTEGRAl 

ia educación como proceso social suele dividirse en • 

dos partes: La formativa y la lnfor•ativa. 

"Entiéndase como educación infor•atlva el proceso di· 

d4ctico destinado a suministrar conocimientos, ente-

rar datos, instrucciones. Todos ellos como elementos 

necesarios para la comprensión, relación y armenia en 

tre los integrantes de la sociedad". (15) Este proc! 

so se caracteriza por la precisión objetiva de los •• 

conocimientos, de su medida y aplicación. 

La pedagogla considera que ha menester de una gran -

cantidad de Información para resolver los problemas -

cotidianos. Para lo cual esta ciencia debe abarcar • 

y comprender en forma sistematizada esos conocimientos 

que son imprescindibles en las tareas educacionales, • 

asl como sistematizar el aspecto formativo de la edu·· 

caclón. 

Por otra parte la educación formativa se vale de la -

información como elemento importante, que va mas le-

jos que la simple acumulación de datos. Aquella se • 

encuentra en Intima armenia con los patrones sociales, 
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las normas culturales, los deberes y las obl1gaciones 

clv1cas, soc1ales personales, co•o son: 

Hib1tos personales 

Deberes fa•i11ares 

Nor•as culturales 

Nor•as soc1ales 

Deberes laborales 

Deberes clv1cos 

Sol1dar1dad soc1al 

Integrac16n del Individuo con la naturaleza 

Preservac16n de las espec1es 

ldent1flcaclón nacional 

Ejercicio de sus derechos 

Responsabilidad en la planeacl6n de la familia, 

etcétera. 

Todo ello con un mlnl•o ético necesar1o y razonable -

para la posible conv1vencla en la sociedad. Es dec1r, 

la educación -proceso format1vo- t1ene la func16n -

de Integrar al sujeto con las d1stlntas nor•as de la_ 

colectlv1dad. 

El ho•bre co•o Integrante de la soc1edad es el sujeto 

de la educación, ya que no debe•os olv1dar que en 
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ella reside la formación de los mexicanos de hoy y_ 

del manana y por consiguiente en la educación se d~ 

cide el destino de México. Todo ello sin que deje

mos de tener presente que la persona tiene esferas_ 

irreductibles de libertad en las que no es posible_ 

ni conveniente intervenir, ya que este ámbito es in 

violable. 

Lo expresado significa que el resultado de la educ~ 

ción debe ser la formación de hombres destinados a_ 

ser individuos conscientes de su situación y medio_. 

personal y de todo lo que le atane a la sociedad. 

EL ente con educación debe ser un hombre de acción y 

pensamiento, verdaderamente independiente, honesto, 

consciente digno.y completo por la riqueza de su -

cultura y libertad. 

Educar es más que un simple •ecanis•o de expresión. 

Es tratar de procurar que el que aprende, concomitan 

temente se encuentre en un proceso de concientiza--

ción o sea de libertad, reconociendo y ubicando su -

conc lene ia, con vista a ura posterior integración con 

la realidad nacional como sujeto de la historia. 
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Educar debe significar un despertar de la concien-

cia, un ca•bio de mentabilidad que i•plica compren

der realista y correctamente la ubicación de uno -

•ismo en la naturaleza y en la sociedad; la capaci

dad de analizar cr1ticamente sus causas y consecuen 

cias y de establecer co•paraciones con otras insti

tuciones y posibilidades, siendo as1 una acción efj 

caz y transformadora. 

"Este proceso encierra la conciencia de la dignidad 

de uno mismo, es una praxis de la libertad". (16) 

"Toda tarea de educar solo serA auténticamente huma

nista en la •edida en que procure la integración del 

individuo a su realidad nacional; en la medida en que 

le pierda el miedo a la libertad, en la medida en que 

pueda crear en el educando un proceso de recreaci6n,

de bQsqueda, de Independencia y a la vez de solidari

dad". (17) Al llegar a este punto, nos damos cuenta 

de que es un pensa•iento po11tico filosófico -descu-

brimos- que educar es sln6ni•os de concientlzar. 

El •que• de la educación esta claro, los objetivos -

centrales que la perfilan son: 



90 

1. El conocimiento de nuestra historia y de nues

tro pa,s. 

2. La explicación de nuestros principios y fen6m~ 

nos de las ciencias, técnicas, descubrimiento_ 

y mejoras. 

3. La forma Integral del Individuo con apego a -

los valores y principios nacionales; a la 11-

bertad, a la democracia, al contacto con las -

expresiones del conocimiento y la cultura unl

versa l. 

4. El nacionalismo y la lealtad a México. 

5. La Incorporación del Individuo con el medio 

cultural que lo rodea, para preservarlo, expl~ 

tarlo adecuadamente y continuarlo. 

6. Lograr el reconomiento y respeto personal de -

él mismo. 

La educación como camino para avanzar en las aspira

ciones sociales de la evolución en nuestro pa's aQn -

le falta un gran reconocimiento, Impulso y desarrollo 

social, pero para todo ello debe•os de contribuir, -

participar cada vez mAs activamente para alcanzar el_ 

•ejora•lento de la calidad de vida de los mexicanos -

en aras de una sociedad Igualitaria y democrAtlca. 
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3. PROBLEMATICA EDUCATIVA 

En las insuficiencias del sistema mexicano se mues-

tra la necesidad urgente de transformar sus estructu

ras, frente a este panorama, la polltica educativa_ 

debe ser realista, ya que no es suficiente que se -

•arquen las metas de cobertura amplia en la educa--

ción primaria, ni que se incremente el nQmero de 

maestros y de instalaciones escolares o el presupuei 

to educativo por sólo mencionar algunas medidas. Lo 

que es ya impostergable es revolucionar la informa-

ción que >e está impartiendo, volverla educación in

tegral, exigiendo el debido cumplimiento de las obll 

gaciones de las autoridades y el ejercicio de todas_ 

sus atribuciones, pero con una visión integral y re1 

ponsable del futuro de la Nación. 

Oficialmente, en la actualidad existen 7 millones de 

analfabetas, 16 millones de mexicanos que no han co~ 

cluldo con la formación primaria, 22 millones que no 

han ter•inado la secundaria y el pri.edio nacional 

de escolaridad no llega al tercer grado de pri•aria. 

"(l). En resumen alrededor de 23 millones de perso-
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nas mayores de 15 años, es decir que m4s del 27S del 

total de la población del pa1s, no cuenta con el •..1 
ni•o de instrucción formal ni tampoco se encuentra -

en condiciones de aprovechar los servicios regulares 

de la educación elemental. 

Los sistemas puestos en marcha en los últ i•os allos para 

resolver esta s ituaci6n no han sido suficientémente -

eficaces, sea por falta de conocimientos, inadecuada 

aplicación o descontinuidad de los mismos. No obstan 

te el problema educativo no puede explicarse solamen

te por las deficiencias del sistema, sino que debe s..1 

tuarse en un contexto m&s amplio de los problemas so

cia les y económicos del pa1s, as1 como conte•plar las 

propuestas y participaciones colectivas. 

Es preciso •antener en nuestra memoria que la educa

ción integral nos puede conducir a ca•bios profundos, 

cuando lo que se ensena es congruente con las aspira

ciones sociales 

Se requiere que la educación haga posible la autore

flexi6n y autocr1tlca de lo que somos, tenemos, que

re•os, de lo que nos rodea, de lo que nos procede y_ 

•ntecede, de que for•a•os parte de un todo real y c~ 
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mo dice Paulo Freire; • •.• hay que obtener que la -

educación sea la respuesta a los constantes cambios_ 

de la sociedad". (2) 



3.1 S!TUACION LEGISLATIVA DE LA EDUCAC!ON 

EN MEXICO 
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En las Constituciones y en sus leyes se plas•a el ti 

po de sociedad a que se aspira como finalidad. Para 

llegar a esa sociedad ideal la educación resulta un_ 

•edio de suma importancia y valor; es as1 co•o en el 

art 1culo tercero de nuestra Constitución s·e dan las_ 

bases de la educación y se otorga el derecho a c~al

quier ~ersona a e•pezar o a continuar sus estudios. 

De este precepto se desprenden una serie de leyes 

y reglamentos que precisan los derechos y obligacio

nes tanto de las autoridades como del que desea 

aprender y del que desea i•partir conocimientos~ En 

nuestro pa1s •ucho es lo que se ha legislado al res

pecto y en general es bueno. Para mostrar lo que 

af ir•a•os es que co•entare•os la ley en que se mani

fiesta este esp1ritu del legislador, la reglamenta-

ria del Art1culo 3o. de Nuestra Ley M!aima; nos ref! 

ri•os a la Ley Federal de Educación, la cual posee -

un car!cter consciente, humano, dirigido a una verd! 

dera superación Individual y colectiva. 

La ley •ene lanada es su art1cu lo 2o. establece: 
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"La educación es medio fundamental para adqui

rir, transm1t1r y acrecentar la cultura; es -

proceso permanente que contribuye al desarro-

llo del individuo y a la transformación de la_ 

sociedad, y es factor determinante para la ad

quisición de conocimientos y para formar al -

hombre de manera que tenga sentido de solidari 

dad social•. 

En lo anterior se reconoce la trascendencia social 

que tiene la educación, asimismo, se le identifica c~ 

mo vehlculo para transformar y elevar la calidad de -

la sociedad, para preparar a la población a fin de 

que se encuentre apta para convivir y desarr~larse en 

un contexto comunitario y armónico. 

Ahora bien, en esta ley, en su precepto So. se sefta

lan las finalidades y metas a las que se pretende 

llegar, mismas que a continuación se transcriben: 

"La educación que impartan el Estado, sus or

ganismos descentralizados y los particulares_ 

con autorización o con reconoci•lento de valj 

dez oficial de estudios se sujetar& a los 
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principios establecidos en el art1culo 3o. de 

la Constitucl6n Po11tica de los Estados Uní-

dos Mexicanos y tendr4 las siguientes finali

dades: 

l. Promover el desarrollo arm6nlco de la person! 

lldad, para que se ejerzan en plenitud las C! 

pacldades humanas. 

11. Crear y fortalecer la conciencia de la nacion! 

lldad y el sentido de la convivencia interna

clona 1. 

111. Alcanzar, mediante la ensenanza de la lengua -

naclona 1 un Idioma co•On para todos los mexica

nos, sin menoscabo del uso de las lenguas au-

t6ctonas. 

IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que 

constituyen el acervo cultural de la nacl6n y_ 

hacerlos accesibles a la colectividad. 

Y. Fomentar el conocimiento y el respeto a las -

instituciones nacionales. 

VI. Enriquecer la cultura con Impulso creador y -

con la lncorporacl6n de Ideas y valores unlve! 
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sales. 

Vil. Hacer conciencia de la necesidad de un mejor_ 

aprovecha•iento social de los recursos natu-

rales y contribuir a preservar el equilibrio_ 

ecológico. 

VIII. Promover las condiciones sociales que lleven_ 

a la distribución equitativa de los bienes •! 

teriales y culturales, dentro de un régimen -

de libertad. 

IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una -

planeac i6n fa•iliar con respeto a la dignidad 

humana y sin menoscabo de la libertad. 

X. Vigorizar los hábitos intelectuales que perml 

ten el análisis objetivo de la realidad. 

XI. Propiciar las condiciones aptas para el lmpuJ 

so de la inve~tigaci6n, la creación artisti-

ca y la dlfus,ón de la cultura. 

XII. Lograr que las experiencias y conoci•ientos -

obtenidos al adquirir, transmitir y acrecen-

tar la cultura, se Integren de tal •oda que -

se ar•onlcen tradición e Innovación. 

XIII. Fo•entar y orientar la actividad clentlfica -



98 

y tecnol0g1ca de manera que responda a las n! 

ces1dades del desarrollo nac1onal 1ndepend1en 

h. 

XIV. lnfund1r el conoc1•iento de la democracia como 

la forma de gobierno y convivencia que permite 

a todos participar en la toma de decisiones 

orientadas al mejoramiento de las sociedad. 

XV. Promover las actitudes solidarlas para el lo-

gro de una vida social justa, y 

XVI. Enaltecer los derechos individuales y sociales 

y postular la paz universal, basada en el rec~ 

nacimiento de los derechos econOmicos, pol1tl

cos y sociales de las naciones. 

Esta dlsposiclOn legal es •uy completa y humanista, -

en ella se plasma el deseo de educar Integralmente, -

esto es, educar para responder a las necesidades ac-

tua les y para las futuras. Es importante que nuestra 

leglslaclOn reconozca al Individuo dentro de su pro-

blem4tica y medio que lo rodea. Lo conte•pla dentro_ 

de una familia, de la naturaleza y de la necesidad 

de preservarla manteniendo su equllbrlo ecológico¡ lo 

ve como Individuo con necesidades de co•unlcarse con_ 

sus congéneres •edlante un ldlo•a co•On. Lo ubica --



99 

en la libertad de planlflcar su fam1lla; como un ser 

pol1tico, anal1tlco y sensible; lo reconoce como pro 

dueto de una cultura a la que se debe de ir integran 

do, co•o ser solidarlo con sus co•patriotas, as1 co

mo en un plano Internacional. Es decir, los fines -

consisten en tratar de provocar la superación en to

dos los planos del Individuo, lo cual elevar1a lnten 

samente la calidad de todos los mlembos de la co•uni 

dad. Es pues preparar generaciones cada vez m~s 

conscientes de su medio, de sus responsabilidades, -

de su persona, de sus hechos, posibilidades, de sus_ 

capacidades y de su situación social. 

Por otra parte tenemos ligado directamente con el -

art1culo tercero de nuestra Constitución el numeral_ 

octavo de la Ley en consulta que dice: 

"El criterio que orientara a la educación que 

Imparta el Estado y a toda la educación prl•! 

ria, secundarla y nor•al y a la de cualquier_ 

tipo o grado destinado a obreros o a campesi

nos se •antendr3 por completo ajeno a cual--

culer doctrina religiosa y, basado en los re-



100 

sultados del progreso clent1flco, luchar! con 

tra la Ignorancia y sus efectos, las servldu~ 

bres, los fanatls•os y los prejuicios•. 

De lo anterior desprende•os que se quiere llegar a -

una educación cient1flca, evitando para ello que el_ 

individuo tenga fanatismos, tabGes o cualquier otra_ 

atadura •ental buscando una personalidad libre, ana-

11tlca y capaz, aprovechando los adelantos cient1fl

cos y tecnológicos. Ahora bien dada la Incapacidad_ 

del Estado de satisfacer este servicio pGbllco, se -

ha visto en la necesidad de autorizar a los particu

lares aGn a los grupos religiosos la participación -

directa de la impartlclón de la educación. Resultan 

do de este tipo de autorizaciones planteles particu

lares en donde se i•parte y hasta se practican algu

nas fllosof1as religiosas consider6ndolas como ma--

ter1as obligatorias. Consldera•os necesario que se_ 

reconozca la libertad Inherente del ser hu•ano de t~ 

ner o no alguna religión, y por lo •is•o, si existen 

algunos gr~-os de la sociedad que deseen que sus hi

jos tengan for•aclón de ese tipo, se les dé la op--

clón de que cada fa•llla decida si se inculca una, -

otra o nln~una religión y no se les obligue a acep--
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tar una determinada. Adem3s consideramos que no de

berla de tomarse en cuenta el pertenecer a tal o cual 

credo para poder ser admitido en dEterminado plantel 

si lo que interesa es el buen nivel académico. 

El Articulo lOo. dice: 

"Los servicios de la educación deber3n exten-

derse a quienes carecen de ellos, para contri

buir a eliminar los desequilibrios económicos_ 

y sociales•. 

Vemos que se pretende lograr una población con carac

terlsticas comunes (un ele•ento con el que se debiera 

de contar como instrumento es el libro de texto gra-

tuito), provocando con ello una cierta igualdad inte

lectual de oportunidades, es decir, posiciones m3s -

justas e igualitarias para los que est6n en desventa

ja. 

De cualquier modo, aOn cuando se pretenda esta igual 

dad intelectual, no se darA •ientras haya niftos que_ 

•ueren por desnutrición, por enfer~edades previsi--

bles, cuando subsistan desigualdades laborales, la -
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explotación en el campo, el abuso del poder, etcéte

ra. 

Los fines de la educación del art1culo 5o. se ven -

englobados en lo que establece el articulo 200. que 

a continuación se transcibe: 

"El fin primordial del proceso educativo es -

la for•aciOn del educando. Para que éste --

logre el desarrollo armónico de su personali

dad debe asegurArsele la participación acti-

va en dicho proceso, estimulando su iniciati

va, su sentido de responsabilidad social y -

su esp1ritu creador•. 

Asl pues, el fin primordial del proceso educativo 

es la educación misma, integral, contando con la 

participación activa del educando, asl como de sus -

instructores, padres y de la sociedad en general. 

Pero cómo se provocarla realmente esta partlcipa----

clón activa, con la •iserla?, con el autoritarismo -

del grupo en el poder?, con la Indiferencia de nues

tros gobernantes?, con el eje•plo de ellos mismos y_ 
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de casi toda la sociedad?. Como pode•os contemplar_ 

la tarea, opone serios y graves problemas derivados_ 

de las deficiencias de la ejecución de un sistema. 

Pero, si ni un mexicano es capaz de reconocer las 

situaciones en las que estamos todos inmersos, si 

ninguno de nosotros asumimos nuestro compromiso con_ 

la Idea de un beneficio individual y social, si nlng,!!_ 

no propone alternativas y trabaja par aprovocar y/o_ 

participar conjuntamente por lograr una adecuación -

entre medios y fines, entonces y sólo entonces, mer~ 

ceremos tener el destino Inmediato y el que vislum-

bramos pero a~n en ese supuesto como sociedad, sere

mos responsables de la falta de respeto a la razón y 

al hombre mismo. 

En el Articulo 22 se menciona: 

"Los establecimientos educativos deberAn vine,!!_ 

larse activa y constantemente con la comunl-

dad". 

Este precepto es de vital significación, ya que para 

el beneficio nacional, es necesario contar con mexi

canos enterados de lo que ocurre en su entorno. Por lo -

tanto es indispensable que lo mAs directamente posi-
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ble los estudiantes, profesores asl como las autorl 

dades estén en la pos 1 c i ón de estar informados -

e inmersos en lo que a su grupo social afecta; lo -

cual servirá para detectar sus necesidades y probl! 

mas, para buscar sus soluciones, para identificar-

nos con quienes nos rodean para poder facilitar la_ 

conv tvencia Y entre otras cosas para preparar a -

los que nos siguen en este mismo principio. 

En el artlculo 24 se habla de la función educativa, 

co11prendiendo los siguientes puntos: 

•I. Promover, establecer, organizar, dirigir y -

sostener los servicios educativos, cientlfi

cos, técnicos y artlsticos de acuerdo con 

las necesidades regionales y nacionales. 

11. Formular planes y programas de estudio, pro

cedi11ientos de evaluación, y sugerir orient~ 

clones sobre la aplicación de métodos educa

tivos. 

111. Editar libros y producir otros materiales dl 

dkt leos. 

IV. Establecer y promover servicios educativos -
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XII. Otorgar, negar o retirar discrecionalmente Y! 

11dez oficial a estudios distintos de los es

pecificados en la fracción anterior, que impaL 

tan los particulares. 

XIII. Vigilar que la educación que impartan los par

ticulares se sujete a las disposiciones de la_ 

ley. 

XIV. Las demás actividades que con tal carácter es

tablecen esta ley y otras disposiciones lega-

les•. 

En las fracciones anteriores se menciona el cómo se -

ha de llevar a cabo la distribución de la función ed~ 

cativa, se marca el camino que determina la forma. 

Misma que si bien es importante, lo es más, el conte

nido mis•o; la educación debe en todo caso prevalecer 

al trá•ite, al presupuesto, a cumplir con cifras pro

gramadas para justificar, debe prevalecer sobre los -

Intereses económicos, pol1ticos, sobre el sindicato -

mismo, sobre la burocracia. Si lo anterior no se CU! 

ple, entonces, el fondo de la materia de estudios qu~ 

dar~ vaclo, pues educar no es difundir, promover, in

crementar, formular, edltar, realizar campanas, pla -

ncs, certlflcados,permlsos, programas. Estos son los 
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medios de la educaci6n mis•a por la que ésta puede -

llegar a ser, a su vez, el conducto adecuado para -

cu•plir con una finalidad social. Por lo tanto no -

hay que confundirlas, una es la •ateria y otra es la_ 

for•a, cosas separadas y muy distintas. 

En el precepto nOmero 44 se seftala: 

"El proceso educativo se basara en los prin-

cipios de libertad y responsabilidad que ase

guren la armon1a de las relaciones entre edu

cando y educadores; desarrollar! la capacidad 

y las aptitudes de los educandos para apren-

der por s1 mismo y pro•over! el trabajo en -

grupo para asegurar la comunicaci6n y el dia

logo entre educando, educadores, padres de f~ 

milla e Instituciones pObllcas y privadas•. 

Se •uestran las bases de un ele•ento su•a•ente lmpo~ 

tantes que es lograr en ar•on1a el trabajo en conju~ 

to, el esfuerzo unido, el anallsis en grupo y la re~ 

ponsabilidad compartida. Desafortunada•ente estos -

planteamientos pocas veces encuentran eco entre los_ 

mie•bros de la fa•ilia, en las relaciones con los -

co•paneros, con los educadores, con los directores,_ 
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1 

que faciliten a los educadores la formaci6n -

que les permita su constante perfecclonamlen-

to. 

v. Promover constantemente la 1nvestigac16n que_ 

per•lta la 1nnovac16n educativa. 

VI. Incrementar los medios y procedimientos de la 

invest1gac16n c1ent1f1ca. 

VII. Fomentar y difundir las actividades cultura-

les en todas sus manlfestacion.es. 

VIII. Realizar campañas que tiendan a elevar los nj 

veles culturales, sociales y econ6micos de la 

poblac16n y, en especial, los de las zonas r~ 

rales y urbanas marginadas. 

IX. Expedir constancias y certificados de estudio, 

otorgar diplomas, t1tulos y grados académicos. 

X. Revalidar y establecer equivalencias de estu-

dlos. 

XI. Otorgar, negar o revocar autorizac16n a los -

particulares para Impartir educaci6n primaria, 

secundarla y normal; y la de cualquier otro -

tipo o grado destinado a obreros o campesinos. 
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con la Secretarla de Educaci6n POblica, o con el Sin 

dicato etcétera. Es indispensable el respeto a uno_ 

mismo para ser responsables ante los de•&s. 

Es en el articulo 50 en donde se asienta: 

"El Estado otorgar&: 

l. Remuneración justa para que los educadores -

dispongan del tiempo neceario para la prepar! 

ci6n de las clases que impartan y para su pe~ 

feccionamiento profesional, y 

11. Estlmulos y recompensas a favor de los educad~ 

res que se distingan en el ejercicio de su pr~ 

fes16n". 

En la primera fracc16n de este ordenamiento podemos -

comentar que sl bien no se les paga justa•ente a los_ 

profesores, tampoco socialmente se les da el recono-

ci•lento que •erecen por su trabajo. Para que se cum

pliera esta obllgaci6n tendrla que tratarse de una re

tribución mucho •&s alta que la actual, con lo que el_ 

maestro contarla con el tle•po suficiente para capaci

tarse constantemente, en vez de que, como sucede •uy -
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frecuentemente, los profesores tengan dos o a ve--

ces hasta tres trabajos para ya no digamos prepa--

rarse sino para satisfacer sus necesidades propias

Y familiares. Oe cualquier manera sentimos que la_ 

intención de esta fracción es pretender que exista 

un constante mejoramiento profesional para con ello 

elevar la calidad pedagógica y técnica con la que -

puedan impartir sus clases. 

El reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, 

el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo_ 

9o., Constitucional, relativo al ejercicio de las -

profesiones, el Reglamento Interior de la Secreta-

r1a de Educación POblica, el Reglamento de Coopera

tivas Escolares, la Ley Federal de Educación, la -

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, 

la Ley Org4nica de la Administración POblica Federal, 

la Ley Reglamentaria del art1culo So. Constitucional, 

relativo al Ejercicio de Profesiones, la Ley Nacional 

de Educación para Adultos y el propio Articulo Ter-

cero Constitucional, demuestran que en materia legi~ 

lativa y reglamentaria existe una labor más o menos_ 

constante y bien intencionada. Pero es indispensa-

ble recalcar que las buenas intenciones, como las m! 
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las, no afectan, no transforman el •undo, mientras -

no se manifiesten exteriormente. 
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3.2 SITUACION DE LA EDUCACION EN MEXICO 

Las f1na11dades de la educación se gestan y desarro

llan en el seno mismo de la comunidad, el poder pú-

blico no las debe Imponer arbitrariamente. Toca al -

Estado hacerlas exp11citas, darles la formulac1ón -

coherentemente que requ1eren, hacerlas cumplir y vi

g1lar que se obedezcan. Los fines sociales que se -

pretenden alcanzar por med1o del S1stema Educativo -

Mex1cano son: 

Hacer concordante la educación con las nece-

s1dades de nuestro pa1s en general y en espe

c1al con nuestra localidad; 

Coordinar slstematlcamente la articulación P! 

dagógica entre los d1ferentes niveles de la -

ense~anza; 

Elevar la cal1dad de conocimientos técn1cos -

de los maestros, asl como sus 1nsentivos; 

Ampliar el acceso social a los servicios edu

cativos con atención prioritaria a los grupos 

desfavorecidos; 

Hacer cump11r y facilitar el acceso del pue-

blo a las funciones y ob11gaclones de la 

SEP; 
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Impulzar a los munlclplos a lograr una verda· 

dera descentralizaclón educatlva; 

Vincular la educaclón con los requlsltos que_ 

plantea el desarrollo naclonal e internacio-

nal; 

Descentrallzar y propiciar la educación, la -

cultura y la investigaclón; 

Ellmlnar la intervención y obstaculización -

de vicios burocrAtlcos ; 

Mejorar y ampliar los servicios de la educación 

art1stica, f1sica, deportiv;¡ y de recreación; 

Hacer de la educación un proceso permanente -

Y soclalmente partlclpatlvo; 

Vlncular al indivlduo con el medio natural e -

lnculcarle la necesidad de preservarlo¡ 

Inculcar mejores hAbltos de hlgiene; 

Otorgar informaclón para crear conciencia so-

bre planiflcación familiar; 

Otorgar infor~ación y motivar a la población_ 

para que tenga elementos de juicio que provo-

quen camb los . 

Se busca superar los vicios y deficiencias de la ed~ 
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cación tradlcional para lograr que el proceso de en 

se~anza responda 1ntegramente a los propósitos que 

sustenta la filosof1a de la educación mexicana en -

congruencia con el esp1ritu del propio articulo Ter

cero Constitucional. 

La educación cumple con una función de su~a impor-

tancia, ya que el destino del pa1s en mucho de~ende 

del ru~tc GUe ésta tome. Asimismo se cor.sidera que 

el progreso de nuestra Hación y los esfuerzos para

afianzar la libertad, la democracia y la justicia,_ 

deter. ~e enrrarcarse en una pol1tica educativa in~c

vadcra, es decir, revolucionaria. 

Por otro lado es necesario GUe la orientación voc! 

cional se desarrolle eficazmente y no se limite a_ 

proporcionar inforrr.ación de escasa relevancia, pr_g_ 

vocandc la inadecuada elección de carreras y con -

ello la reprobación, deserción y saturación de las 

profesiones tradicionales, que provoca también in

satisfación personal, mediocridad y frustración -

profes 1ona 1. 

la educación debe responder a las necesidades so-

ciales, procurando permanecer al tanto de los ade-
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lantos clent1flcos. Pensamos que México no debe qU! 

darse a la zaga de lo que el hombre va Inventando, -

creando y descubriendo, hay que acabar con la lgno-

ranc la en este rubro. 

Habra que promover la capacitación en carreras téc-

nicas y clert1flcas con la finalidad de lmpulzar el -

desarrollo tecnolOglco y cientlfico en general. 

Habrla que mencionar aspectos que hasta ahora han -

caracterizado la Investigación clen t1fica en nues-

tro pals, dentro de las cuales se encuentra una mar

cada concentración geográfica, una escasa coordlna-

clón entre las instituciones de educación privada y_ 

pObllcas, ade•áS de una desvinculación de la docen-

cla con la investigación, asl como también una inad! 

cuaclón entre las necesidades reales y la falta de -

un apoyo financiero proveniente de fondos del Estado 

y de particulares. 

Debido a la concentración en determinados centros --
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geográficos, se provoca una desigualdad en las 

oportunidades para prepararse academica•ente as1 -

como también existen diferencias en la calidad 

de las mismas. Por lo tanto habrá que procurar -

un mayor equilibrio entre las diferentes regiones_ 

del pa1s, entre el •edlo urbano y el rural y entre 

los diversos estratos sociales. Esto es, unifi--

carlos no solamente en nOmero de escuelas propor-

cionales a las necesidades de cada zona, sino que_ 

también en calidad de la educación que en ellas -

se imparte. 

Por otra parte, se ha visto incrementado en los OJ 

timos aftos la matriculación en la educación superior, 

sin embargo, la cantidad de los egresados no se aco~ 

pana de la calidad, ni se ha traducido en el mismo -

número de profesionales con t1tulo, ade•ás de que ei 

te acrecentamiento se ha centrado en las carreras de 

corte tradicional que son desempeftadas casi exclusi

vamente en los centros de población con los 1ndices_ 

de crecimiento m~s elevado y en donde existen menos_ 

oportunidades de encontrar trabajo haciendo ésto pr! 
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carla y frustrante la misma vocacl6n profesional. 

El caso del magisterio no es de ninguna manera la 

excepc16n de tal sltuac16n, al contrario, es una de -

las profesiones en donde mAs frecuentemente encontra

•os desempleados en virtud de que los egresados con -

poca conciencia social renuncian a la deslgnaci6n pa

ra el ejercicio de su profesl6n fuera de las zonas --

urbanas. Ocurre como en otras actividades profesio-

nales que los •aestros con poca o nula vocación care

cen de una capacitación y aptitud suficiente para el 

buen desarrollo de su actividad. 

El Estado debe asumir la tarea de formar acedémicame~ 

te a los maestros y atender de manera constante su m~ 

joramiento profesional. Por cons1derar que la adecu~ 

da for•acl6n de los maestros constituye sin duda alg! 

na la espina dorsal del sistema educativo, se elev6 a 

nivel de licenciatura la educac16n normal y se establ! 

cl6 el bachillerato como antecedente académico para -

cursarlo, pretendiendo con ello elevar la calidad de_ 

la for•aci6n magisterial. 

Por otro lado el art1culo 21 de la Ley Federal de Ed! 

cacl6n se~ala: 
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"El educador es pro•otor, coordinador y agen 

te directo del proceso educativo. Deben -

proporcionársele los medios que les permitan 

realizar eficazmente su labor y que consti-

tuya a su constante perfeccionamiento•. 

Además de que se expresa el reconocimiento de la -

función del magisterio, se menciona que éste debe -

de contar con las herramientas indispensables para_ 

que se cumpla con su función adecuadamente. Tal -

hecho es en la realidad dif1cil en virtud de la si

tuación deficiente de la econom1a del pa1s, es sabj 

do que existen escuelas que no cuentan con las ins

talaciones adecuadas o con el mobiliario indispens! 

ble, dándose casos peores en los que aOn habiendo -

algunos medios materiales también existen profeso-

res con poca capacidad que carecen del conocimiento 

de cómo utilizarlu5; cuestión que es más frecuente_ 

en las zonas rurales. Como apoyo a una buena capa

cidad y vocación magisterial, vemos que debe exis-

tlr un buen plan y programa deesbJdlos adecuado a -

las necesidades de cada grupo social, por tal razón 

en el art1culo 26 de la ley en cita se dice: 
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"Habra un Consejo Nacional Técnico de la Edu-

cac16n que ser4 6rgano de consulta de la Seer! 

t•rla de Educaci6n PQblica y de las Entidades_ 

Federativas cuando éstas lo soliciten y que se 

encargara de proponer planes y programas de e~ 

tudios y pollticas educativas. 

El Consejo se integrará con representantes de_ 

las instituciones pQblicas que participen en -

la educaci6n nacionalº. 

As1 ta•bién el articulo 59 del Reglamento Interior de 

la Secretarla de Educación POblica hace alusión al 

•ismo Consejo en los siguientes términos: 

"El Consejo Nacional Técnico de la Educación -

tiene por objeto promover la participaci6n de_ 

los maestros y de los sectores de la comunidad 

interesados en la proposición de planes y pro

gramas de estudio y pollticas educativas, de -

conformidad con lo previsto por el reglamento_ 

que lo rige. 

Para el cuapli•iento de su objeto el Consejo -

desempe~ara las funciones siguientes: 

l. Realizar estudios acerca de: 
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al. Los contenidos, planes y progra•as de estudio. 

•étodos educativos, libros de texto y materia

les auxiliares didActicos del sistema educa

tivo nacional; 

b). La organizaci6n y administraci6n de la educa-

ci6n, los sistemas de evaluaci6n y acredita--

ci6n de capacidades y los criterios para la -

claslflcaci6n y promoci6n de educandos; 

c). Los servicios de mejoramiento profesional del_ 

magisterio; 

d). Los planes para la expanci6n y •ejoramiento del 

sistema educativo nacional; 

e). Las disposiciones que norman el sistema educa

tivo nacional, y 

f). Los demAs puntos relativos al funcionamiento y 

desarrollo del sistema educativo nacional; 

JI. Recoger y estudiar la opini6n del magisterio -

del pa1s y de otros sectores de la comunidad -

Interesados acerca de los temas a que se ref1~ 

re la fraccl6n anterior; 

111. Coadyuvar con los organismos que el secretario 

de Educaci6n PQbllca deter•lna con la coordin~ 

ci6n entre la Federaci6n y las Entidades en ·~ 
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teria educativa, y 

IV. Realizar las dea4s actividades que les sefta

len este ordenamiento su reglaaento o que le 

encoalende el Secretarlo de Educacl6n PObli

ca en relaclOn con su objeto•. 

Como se observa, las funciones de este Consejo son_ 

para que las deseapeften especialistas en la materia, 

en virtud de la relevancia de las ~lsaas, sin eaba! 

go veaos que en la realidad la actividad que desea

pefta son de alnlaa laportancla, ya que carece de ·~ 

dios econ6alcos suficientes para llevar a cabo ln-

vestlgaclones y proyectos serlos que sean reales; -

posibles y aplicables, aunque también es cierto que 

ni la Secretarla ni los Estados se preocupan por s~ 

llcltarle su partlclpaclOn en planes, prograaas y -

opiniones aenos aOn en polltlca educativa. Es es-

te un •edlo auy laportante que puede servir como -

punto de contacto entre las autoridades vinculadas 

o relacionadas con la educacl6n y la sociedad en g~ 

neral. 

Por otra parte el articulo Tercero Constitucional,_ 

postula como deber educativo del Estado: 
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• ••• Desarrollar ara6nica•ente todas las facul 

tades del ser huaano y por ello la educaci6n_ 

f1sica y la recreaci6n constituyen eleaentos_ 

funda•entales en la confor•aci6n de las apti

tudes, capacidades, habitas y destreza del --

educandoº. 

Aslals•o, el proceso educativo y cultural ha de cua

pllmentarse con el fomento que la practica de los d! 

portes en forma aaslva y organizada, con la presta-

c 16n de los servicios de recreacl6n que frente al 

oficio improductivo propicien la creatividad. No 

obstante la ausencia de programas, discontinuidad de 

los existentes y el desaprovechamiento de los profe-

' sores capacitados, han caracterizado a la deficiente 

educaci6n flslca y artlstica que se iaparte en nues-

Por lo cual produce una falta en la for-

aaci6n Integral de los grupos, aanlfestandose negati 

vaaente en el desaprovechamiento del desarrollo flsi 

co de la sociedad, adeaAs de que si ~sto se cuaplie

ra contrlbuirla a un aeJor aprendizaje de socializa

cl6n con la Idea del trabajo en grupo y de la suje-

cl6n, ejercicio y respeto a ciertas reglas. 
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Vivl•os en un sistema que adolece de muchos defectos. 

pero son re•edlables todos a •ayor o •enor esfuerzo._ 

la falta de cooperaci6n y partlclpaci6n activa de la_ 

cludadan,a, la carencia de honestidad de nuestros ad

•lnistradores y la burocracia. son los que provocan -

en gran •edlda, que en nuestro pals se detenga cual-

quier intento de desarrollo. 

La burocracia deberla ser lo que Max Weber proponia: 

•un siste•a de gestl6n y administraci6n alta•e~ 

te racionalizado y de m4xima eficiencia técnica, 

caracterizado por ciertas notas co•o son las º! 

ganizaci6n Jer4rquico-autoritario de funciones_ 

en virtud de una capacidad objetlva•ente de•os

trada a la rigurosa delimitac16n de co•peten--

cias entre las distintas ramas que lo integran, 

la estructurac16n con arreglo a nor•ar y a re

glas técnicas objetivas e i•personales, el pro 

cedi•iento formal y escrito en la tra•itacl6n_ 

y re so luc 16n de los asuntos•. (3) 

Al respecto Manuel Pelayo seftala "La burocracia es un 

Slste•a de racionalidad y funcionalidad aparentes y -
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de arbitrariedades y de disfunciones reales, cuyo resul 

tado es la Ineficacia que es caracterizada por actuar_ 

con un formalismo Ignorante de la realldad, por la su

•ls16n de lo concreto y vital a abstracciones des --

vital Izadas, por la pedanterla, {es decir, por el det~ 

lllsmo), por la rutina ad•lnlstratlva, {rltualls•o), -

por la dilación de las resoluciones, por la evas16n de 

las responsabilidades y la su•ls16n dog•Atlca a los 

criterios de la superlorldad o del precedente; por la_ 

capacidad adiestrada o, en fin, por un sistema de or-

ganl2acl6n lncapaz de correglr en func16n de sus erro

res y cuyas disfunciones se convierte en uno de los 

elementos esenciales de su equilibrio interno".{4) 

Probablemente resulta esta definición agresiva y has-

ta Injusta en primera instancia si se aplica de manera 

lndlscriml nada, pero desgraciadamente, la actividad -

de nuestra burocracia no se salva por lo general de -

los embates de la defln1cl6n referida, sin dlstlncl6n_ 

de secretarla u 6rgano de autoridad. Todo esto viene_ 

a coldci6n, en virtud de que nuestras autoridades ese~ 

lares en sus tres niveles, asl como el Sindicato Nací~ 

nal de Maestros padecen de estos slnto•as. Las conse

cuencias de ello resultan de una magnitud enorme y de_ 

un perjuicio descomunal. 
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La i•preparaci6n, pereza e Irresponsabilidad de •u-

chas burócratas tienen para el pa,s un costo su•a•e~ 

te elevado y no Onicamente habla•os del econ6•ico -

sino del social y en este caso del educativo, lo que 

resulta aOn peor. As, pues, la burocracia es uno de 

los •as graves y profundos escollos por resolver pa

ra un desarrollo social, econ6•ico y pol,tico •As p~ 

sitlvo para México. 

La relación, coordinación y cooperación participati

va, de todos los niveles de gobierno en la tarea ed.!!. 

cativa es de suma relevancia. 

En donde se sientan las bases jur,dicas para que 

e.xista una mayor vinculación y participación entre_ 

los diferentes niveles de gobierno son los art,cu--

los 28, 29 y 30 de la Ley Federal de Educación, que_ 

a la letra dice: 

28. "Los servicios educativos de cualquier_ 

tipo y modalidad, que en los tér•inos de es

ta ley establezcan los Estados y los Munici· 

pios, dentro de sus respectivas jurisdiccio

nes, quedaran bajo su dirección técnica y a~ 

•lnlstratlva•. 
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29. ºLa Federación, podr6 celebrar con los -

Estados y Municipios convenios para coordinar 

o unificar los servicios educativos•. 

30. "La educaci6n que imparta el Estado en -

el Distrito Federal y Territorios Federales -

corresponde, en sus aspectos técnicos y ad•i

nlstratlvos, a la Secretarla de Educación Pú

blica, en la Inteligencia de que los gobler-

nos de estas entidades destinaran para dicho_ 

servicio no menos del quince por ciento de -

sus presupuestos de egresos". 

Derivados de los preceptos jurldlcos que anteceden,

observamos que existe la posibilidad legal de que se 

celebren los convenios de participación y unidad de~ 

tro de los tres niveles de gobierno. Una raz6n que_ 

consideramos Importante para la celebración de este_ 

tipo de convenios, es que la Federación conozca las_ 

necesidades de los Estados y Municipios y puedan re

solverlas adecuada y conjunta•ente, según las carac

terlsticas y problemAtlcas propias de cada regi6n, y 

no co•o generalmente sucede, que a nivel central se_ 

tratan de resolver los proble•as que habitual•ente -

no solucionen la situación especlf ica de cada zona. 
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Por otra parte se reconoce a la SEP co•o Organo re1 

ponsable de la educacl6n que el Estado l•parte a ~

cua lquler nivel de gobierno y ta•bl@n del hecho de_ 

que se exprese co•o obllgaci6n de cada una de las -

delegaciones del Departa•ento del Distrito Federal_ 

y de los Estados a que destinen dentro de sus par-

tidas de egresos un quince por ciento co•o •,ni•o a 

la educacl6n, ésto deviene co•o ayuda a la gran ca~ 

ga que l•pllca para la Federacl6n hacerse cargos~ 

lo de los gastos que la impartlc16n de la educaci6n 

le s1gn1fican, además de que ello asegura, co•parte, 

hace responsable y participe no Gnica•ente •oralme~ 

te s1no f1nanc1era•ente a los Estados de esta labor 

ta l•portante. 

El dar apoyo Estatal y Federal a los Munlclpos en -

•aterla educativa, seria un adelanto relevante en -

virtud de que éste es el que se encuentra •ás en -

contacto con las co•un1dades que ellos ad•ln1stran_ 

y por ello conocen la proble•4tlca local. Esta al

ternativa no es nueva si recorda•os que después de_ 

la creacl6n de nuestra Carta Magna, se deleg6 la -

funcl6n educativa a los •unlclptos, teniendo conse

cuencias negativas por la Incapacidad de los •is---
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as1, ya que la situaci6n social después de la Revo

luci6n era de violencia y de grandes disturbios so-

ciales. Actual•ente los Municipios tienen como --

funciones en •ateria educativa la de vigilar y coor 

dinar los recursos econ6•icos con los que cuenta, -

mismos que por otra parte son escasos, aOn para dar 

les •anteni•iento a los planteles, deben, por •As -

urgentes que éstos sean, de estar sometidos ~ una -

serie de autorizaciones y trAmites que dilatan mucho 

las soluciones. 

Pero de ninguna manera serla conveniente delegar un 

presupuesto especial y autono•la absoluta en •ate-

ria educativa a los Municipios, si no es que se cuen 

ta con los elementos humanos preparados, capacitados 

e interesados en la labor que deben dese•peftar y so

bre todo que estén enterados de los proble•as que -

aquejan a las comunidades, y querer y trabajar para 

solucionarlos. 

Otras cuestiones de relevancia relacionadas con el_ 

personal que trabaja en la educaci6n en los Munici

pios, es que dentro de la presente investigaci6n --
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que realizamos para comple•entar la elaboración de -

la presente tesis profesional, nos encontramos con -

que jefes de departamento de educación en los Muni-

c lp ios que,desconoc1an por completo disposiciones -

legales importantlsimas, si no es que indispensables 

para desempeftar sus labores. Ahora bien, las cuesti! 

nes por las cuales ocupan esos cargos son •6s bien -

Intereses particulares y no laborales y sociales. Y 

no es que unos se contrapongan a otros, todo lo con

trario, estos tres debieran de actuar conjuntamente_ 

para obtener los beneficios personales y co•unales. 

Ade•6s de ser necesario una capacitación a todos los 

empleados y de intensificar una verdadera sl•pllfl-

cacl6n administrativa en los Municipios, considera-

•os que se deberla de ampliar el presupuesto destin~ 

do a los •ismos, as1 co•o también sus facultades. 
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La educacl6n concebida como un proceso de formaci6n 

personal, de asimilación y creación de valores, •é

todos y lenguajes, debe ser consecuencia de una ac

tividad permanente•ente Inmersa en el contexto so-

clal, que ni ter•lne ni se agote en las escuelas o_ 

en la fa•llla. "Debe estar apoyada por este trino

mio comblnandose mutuamente con vistas a la supera

ción y al aprovechamiento de los educandos".(5) 

Montesquleu ya señalaba que recibimos 3 educa--

ciones diferentes o contrarias, la de nuestros pa

dres, la de nuestros maestros y la del mundo" y en 

muchas ocasiones ésta Oltlma es la que tiene mayor 

influencia Ideológica. 

"En la actualidad, el slste•a escolar representa -

un porcentaje mlnl•o, cuando no si•bOllco de la In 

formación recibida por nlftos y jóvenes•. IS 

De tal suerte que la participación de los padres -

representa un ele•ento fundamental para alcanzar -

la educación Integral. Es asl que el 6rgano legli 
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lativo reconoce el derecho de los padres para inter

venir, opinar y colaborar en la educaci6n, presupo-

niendo coao pri•ordial fin el tratar de elevar cons

tanteaente la calidad de la educaci6n. 

A continuac16n transcribiaos los art,culos de la Ley 

Federal de Educaci6n que dan base a este derecho. -

as, coao el Reglaaentode Asociaciones de Padres de -

Faailla. 

Ley Federal de Educac16n: 

Art1cu1o 52. Son derechos de quienes ejercen la pa

tria potestad o la tutela: 

l. Obtener la inscripci6n escolar necesaria pa

ra que sus hijos o pupilos •enores de edad,_ 

reciban la educación pri•aria. 

11. Participar a las autoridades escolares cual

quier probleaa relacionado con la educación_ 

de sus hijos o pupilos. a fin de que aque---

1 las se avoquen a la soluci6n. 

111. Cooperar con las autoridades escolares en -
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el •ejora•iento de los educandos y de los ei 

tablecl•lentos, y 

IV. For•ar parte de las Asociaciones de Padres -

de Fa•llla•. 

"Articulo 53. Son obligaciones de quienes ejercen -

la patria potestad o la tutela: 

l. Hacer que sus hijos o pupilos •enores de 

quince aftos, reciban Ja educación primaria. 

11. Colaborar con las Instituciones educativas -

en las actividades que éstas realicen, y 

111. Participar de acuerdo con los educadores en -

el trata•lento de los proble•as de conducta o 

de aprendizaje. 

Desafortunada•ente y a pesar de que jur1dlca•ente se 

reconocen estos derechos y obligaciones pocos padres 

de fa•llla cu•plen con el deber de •andar a sus hi-

Jos a la escuela prl•arla y de los que lo hacen, •e

nos son los que acuden perl6dlca•ente a las escuelas 

con la Intención de saber có•o se co•porta el estu-

dlante, para enterarse c6ao es que éste se relaciona 
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con los demAs, la opln16n del profesor sobre el 

alu•no, conocer las 1nstalac1ones escolares, tratar_ 

a los profesores que son quienes tienen un contacto_ 

diario por un per1odo largo con los educandos ejer-

clendo por lo •ls•o una Influencia directa sobre és

tos. 

Estas actitudes de•uestran, aunque no en todos los -

casos, falta de interés por parte de los padres, y -

la Idea err6nea de confundir educación con lnfor•a-

cl6n, por lo que los ·padres de fa•illa consideran que 

es la escuela el Qnico lugar en donde los hijos po-

drAn recibir educacl6n evitando por ello cualquier -

tipo de Injerencia en los asuntos escolares, pues -

presuponen que in te r ven Ir es tanto co•o entorpecer_ 

el proceso educativo. SI a esto aftadimos que no to

das las escuelas cuentan con autoridades y ••estros_ 

responsables co•petentes y con verdadera vocac16n -

•aglsteria 1, la sltuacl6n se ve profunda•ente agrav! 

da. 

Es preciso evitar la desvlnculacl6n de la labor con

junta que se debe realizar, los padres, •aestros y -

autoridades se deben aceptar no co•o contrarias, si-
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no co•o elementos a vincularse en el proceso educatl 

vo, per•aneclendo indefectlble•ente unidos y coordi

nados para evita~ truncar la educación integral y -

para formar •exicanos estl•ulados, atendidos y prep! 

rados. 

En la ley en comento se establecen los art\culos -

por medio de los cuales se faculta a quienes ejercen 

la patria potestad de intervenir en el proceso educ! 

tivo organizadamente mediante las Asociaciones de -

Padres de Familia. 

ºArt\culo 54. Las Asociaciones de Padres de Familia 

tendran por objeto: 

l. Representar ante las autoridades escolares -

los intereses que en •ateria educativa sean_ 

comunes a los asociados. 

11. Colaborar en el mejora•lento de la co•unl-

dad escolar y proponer a las autoridades 

las medidas que esti•en conducentes, y 

111. Participar en la aplicación de las coopera

ciones en nu•erarlo, bienes y servicios que 
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las asoc1ac1ones hagan al establec1ento es

colar. 

"Artlculo SS. Las asociaciones de padres de 

fam111a se abstendrAn de intervenir en los_ 

aspectos técnicos y ada1nistrat1vos de los_ 

estableclaientos educativos•. 

"Articulo S6. La organ1zaci6n y el funcion! 

aiento de las asociaciones de padres de fa

ail la se sujetar!n a lo que disponga el re

glaaento relativo en lo concerniente a sus_ 

relaciones con las autoridades de los esta

blecialentos educativos•. 

Es en los anteriores artlculos en donde se precisa_ 

que las citadas asoc1ac1ones podrAn constituirse -

previo registro en la Secretarla de Educacl6n Públi 

ca, ya sean escuelas públicas, privadas, de educa-

c 16n preescolar, pri•arla o secundarla. 

"Artlculo 4o. El objeto de las Asociaciones 

de Padres de Fa•llla sera: 

1. Representar ante las autoridades escolares_ 

los intereses que en aaterla educativa sean 
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co•unes a los asoc\ados. 

11. Colaborar en el •ejora•\ento de la comunidad 

escolar y proponer a las autor\dades l•s 11e

d\das que est\•en conducentes. 

111. Part\c\par en la apl\cac\6n de las coopera-

tivas en nu•erario, bienes y servic\os que -

las asoc\ac\ones hagan al establec\•iento e~ 

colar, y 

IV. Contribuir a la educac\6n para adultos de -

sus •\e•bros, en los términos de la ley na-

c iona 1 de la •ater\a•. 

En este precepto se pretende que los padres se agru

pen, \nterca•bien, seftalen proyectos, es dec\r, que_ 

se \ntegren y participen activa•ente en la tarea de_ 

educar, sie•pre guardAndose de no Intervenir en 

cuest\ones pedagógicas y administrativas. Ahora 

bien esta partic\pacl6n ta•bién \•plica el tratar -

de hacer mejoras a los establecl•\entos escolares, -

lo cual traerA co•o consecuenc\a un benef\cio a los 

actuales y futuros alu•nos. En todo caso se presup~ 
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ne la intervenci6n de cada padre de fa•ilia en espe

cial para integrar un grupo unido, perseverante y -

desinteresado de cualquier otro objetivo que no sea_ 

el bien de los educandos. 

Asi•is.o se prevee un beneficio social al seftalar e~ 

.a uno de los fines de las asociaiones, la particip! 

ci6n en la educaci6n para adultos. Cuesti6n que de! 

afortunada•ente es casi letra muerta a nivel nacio-

na l. 

"Art,culo 60. Pare el cu•pll~lento de su objeto, las 

asociaciones de padres de fa•llla tendr4n las slguie~ 

tes atribuciones: 

l. Colaborar con las autoridades e insttuciones 

educativas en las actividades que estas rea

licen. 

11. Proponer y p~o•over, ~n coordlnacl6n con -

los directores de 11s escuelas y, en su caso, 

con las autoridades escolares y educativas, -

las acciones y obras necesarias para el mejo

ra•iento de los estableci•lentos escolares y_ 

de su funclon••lento. 
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111. Reunir fondos con aportaciones voluntarias -

de sus mie•bros para los fines propios de -

las asociaciones. 

IV. Fo•entar la relaci6n entre los maestros, los 

alu•nos y los propios padres de familia, pa

ra un 11eJor aprovecha•iento de los educandos 

y del cu•pli•iento de los padres y progra•as 

educativos. 

V. Propiciar el estableci•iento de centros y -

servicios de pro•oci6n y asesor1a de educa-

c16n para adultos. 

VI. Promover la realización de actividades de c~ 

pacitaci6n para el trabajo. 

VII. Colaborar en la ejecuci6n de progra•as de -

educación para adultos que •ejoren la vlda -

fa•lllar y social de sus •ie•bros y su s1tu~ 

c16n en el e•pleo, en el Ingreso y en la 

producci6n. 

VIII. Participar en el fo•ento de las cooperativas 

escolares, del ahorro escolar, de las parce

las escolares, y de otros s1ste•as auallla--
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res de la educación, cuando ésto proceda, -

segOn los ordena•ientos aplicables. 

IX. Proporcionar a la Secretar1a de Educación -

PObllca la infor•acl6n que ésta le solicite 

para efectos del presente reglamento, y 

X. Cooperar en los progra•as de promoci6n para 

la salud y participar coordinadamente con -

las autoridades co•petentes en las acciones 

que éstas realicen para mejorar la salud f1 

sica y •ental de los educandos, la detecci6n 

y prev\516n de los proble•as de aprendizaje_ 

y el •ejoramiento del medio a•biente•. 

Las atribuciones que anteceden se ejercerin en for•a 

coordinada con los directores de las escuelas o con_ 

las autoridades escolares educativas co•petentes, -

y requerir&n las asociaciones de acuerdo expreso para 

intervenir en las funciones y responsabilidades excl~ 

sivas que las citadas autoridades tienen a su cargo. 

!•portante resulta apreciar que existen preceptos le

gales que otorgan facultades a los padres de fa•ilta_ 

para que se constituyan en asociaciones, •1s•as que -
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debieran ser un apoyo y auxilio en las actividades escolares. 

Esta•os asl frente al cuerpo que en prl•era instan

cia es el encargado de provocar el acercamiento pa

dres-a lumnos-•aestros, para lograr la tan deseada -

Integración. Sin e•bargo es un derecho cuya apllc~ 

c1ón es •uy escasa y •!s aOn cuando habla•os ejecu

ción correcta. 

Recorde•os que la Inactividad •engua efectividad•

nuestras quejas, Inconformidades y protestas, ya 

que esta•os participando de manera activa con nues

tro Interés y acción constante. 

La Ignorancia de nuestros derechos es una de las ca~ 

sas que provocan que no se ejerzan y •enos que se r~ 

cla•en, qu1z!s sea este el motivo por el cual en In

numerables escuelas públicas y privadas no se hayan_ 

constituido las asociaciones de padres de fa•llla y_ 

en las que si las hay, en la mayor-la de ellas su la

bor- es lncongr-uente con los fines de la •ls•a, pro-

vacando no solamente un estancamiento al proceso ed~ 

catlvo, sino tamblen un per-julclo a sus hijos y a su 

co•unldad. 
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Por otra parte. si consldera•os que cooperar signlfi 

ca "obrar conjuntamente con otro y otros para un •i.! 

mo fln•f71yque ello es Indispensable para una convi

vencia social. es necesario que se ensefte este prin

cipio a los educandos; por esta raz6n se establecen_ 

las cooperativas escolares, en las que sus finalida

des son aprender y ensenar los beneficios que derl-

van de la actividad coordinada, as, co•o la de pre-

parar al educando para el trabajo en conjunto. 

Este es un precepto con verdadero contenido social._ 

de beneficio Individual y colectivo; pues con este -

ejercicio se fo•enta la labor conjunta, la actividad 

participativa que !•plica responsabilidad y benefl-

clos que en su •o•ento se ver!n reflejados en la so

ciedad. 

SI bien con la prollferacl6n y el buen funclona•len

to de las cooperativas escolares no va•os a solucio

nar la falta de solidaridad nacional. si existe aqu1 

una •uy significativa oportunidad para ensenar a -

los que se educan, las ventajas que el vivir y trab! 

jar conjunta•ente en una comunidad representan. es -

decir, se les instruye con la prActlca sobre el res-
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peto en todos los aspectos hacia los de•As, a co•pa~ 

tlr un riesgo, una responsabilidad y el beneficio -

del trabajo conjunto, se pretende desarrollar h&bl-

tos de cooperacl6n, coordlnaci6n y de cu•pll•lento -

de nor•as. Asl se busca que no se piense exclusiva

•ente de •anera individual. 

ºEl ho•bre puede encontrar un sentido a la vida, --

corta y peligrosa co•o es Onicamente si se entrega a 

la socledadº.(Bl 

Por otra parte, un ele•ento que contribuye al atraso, 

es un pals con un desarrollo de la cultura al •argen 

de las tradiciones nacionales que se encuentran den

tro de la propia identidad nacional. La tendencia -

que hoy en dla prevalece •UY frecuentemente, es la -

de renegar de la cultura nacional, adoptando •ec&ni

ca•entc la ldeologla e ldloslncracia de otros pal--

ses. 

Las causas de ello pueden ser diversas, la descon--

fianza a los ad•inlstradores, la pcnetraci6n cultu-

ral extranjera y la dlfus16n de ésta por los •edlos_ 

de co•unlcacl6n •aslva. Lo anterior no puede consl--
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derarse como una a•p11ac16n de la cultura del •ex1-

cano n1 como un enr1quec1•1ento a los valores nac1~ 

nales de nuestro pals, ya que no se trata de una --

1nfluenc1a reciproca y una relac16n de 1nterca•b1o_ 

cultural equ111brado, legltl•o y conveniente entre_ 

paises, lo que resulta es un atentado en contra de_ 

la •1s•a cultura y valores nacionales. 

Ta•poco basta con la conte•placl6n ad•lrat1va de -

nuestra historia y cultura.~) •• ~ ya que éstos no -

son una renta; pues ninguna sociedad puede vlv1r -

de los Intereses que devenga el capital del pasado. 

S1e•pre se ver4 obligada a produclr~(ll)"Asl pues,_ 

hoy puede garantizarse la evoluc16n de la cultura_ 

con la ün1ca condlcl6n de que sean llamadas nuevas 

fuerzas a perpetuarla y que todo el pueblo, en af 

clones conjuntas, se Interese en su desarrollo•. 
( 11) 

Las sociedades que est~n surgiendo constantemente& 

cuentan con los valores nacionales anterlor•ente -

creados, asl pues, so•os continuadores porque nos_ 

basamos en la experiencia y conocl•1entos de nues

tros antecesores y porque contlnua•os en diversos_ 

terrenos la obra que ya se ha co•enzado, pero al -
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•lsmo tlempo debe•os tratar de crear for•as nuevas. 

aprendlendo de los aclertos y de los errores 

Aunque hay que conslderar que ... ºla 1•1tac16n clega 

de los modelos extraftos son •ucho •ás pellgrosas 

que las •as audaces lnnovaclones de cada tle•po, en_ 

que la socledad se transfor•a y las capas populares 

de las socledades se 1n1c1an en la culturaº.(12) 



Pie de Pagina 

CAPITULO 111 

3. 

l. CENSO DE POBLACIOH 1980. Instituto Nacional 
de Estad1stica Geografla e lnfor•6tica. SPP 

2. Freire Paulo "LA EDUCACION CONO PRACTICA OE 

LA LIBERTAD". 

Ed. Siglo XXI México pp 79. 

3.2. 

3. Franken Tjerk. et.al. "POLITICA Y AONINIS-

TRACION". 

Ed. UNAN México. pp 245. 

4. Garcla Pelayo Manuel. "BUROCRACIA Y TECNOLQ 

GIA Y OTROS ESCRITOS". 

Ed. Alianza Universal. Madrid, Espafta pp 132. 

5. Molina Enriquez Alvaro. "EOUCACION PARA EL

DESARROLLO". 

Cuadernos de Lectura Popular. SEP. México -

pp 215. 

6. IOEM pp 179. 

7. Nolina Enriquez Alvaro. Obra Citada. pp 229. 



8. Einstein Albert. " DE MI VIDA Y MIS PENSA·· 

MIEMTOS. 

Ed. Oante Quincenal. México. pp 42. 

9. Duha•el et. al. "¿ESTA EN PELIGRO LA CULTU· 

RA?". 

Ed. Guadarrama, Madrid, Espafta pp. 157. 
10. IDEM. pp 262. 

11. IDEM. pp 214. 

12. Einstein Albert. Obra Citada pp 91. 



CAPITULO 

IV 



144 

4. .POSIBLES Al TERNATIVAS 

Para atender el objetivo de elevar la calidad de -

los conocimientos que se i•parten en las escuelas -

pOblicas y privadas en nuestro pa,s y para ampliar_ 

el acceso de todos los •exicanos a la educación, es 

necesario dar prioridad a las zonas y grupos •enos_ 

favorecidos, creando m&s planteles; reparando y dan 

do mantenimiento a los ya existentes; facilitando -

los permisos para que las co•unldades organizadas -

construyan sus propias Instalaciones ademas de do-

tarlas de maestros capaces y responsables; poner en 

•archa un verdadero y efectivo plan de becas y pug

nar para que las escuelas particulares las otorguen 

a quienes realmente las necesiten; realizar campaftas 

de concientlzación y motivación para estimular la -

participación de las comunidades en la solución de_ 

los proble•as educativos de sus zonas; generalizar_ 

h6bitos y actitudes que fo•enten el autoaprendizaje 

y la actualización constante, coordinar, supervisar 

y en su caso sancionar cualquier violación que se -

d~ en las producciones cine•atogr&ficas, en los 

productos audiovlsulaes, radiofónicos, televisivos, 
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editoriales y al aisao tieapo producir por los aisaos 

aedios, •ateriales culturales y educativos, contando_ 

para ello con gente talentosa, capaz, actualizada, -

responsable y con interés de caabio. 

Se requiere Intensificar la elaboración de prograaas_ 

y los apoyos a ellos en cuanto a educación bilingue,_ 

cuestión iaportante y necesaria para un pals coao el_ 

nuestro en el que existen nuaerosos grupos étnicos._ 

A través de estos programas se elevarla la calidad -

de vida de los habitantes de éstas coaunidades, aant! 

niendo la identidad, tradiciones y costuabres al mis

ao tleapo que se evita la desintegración social y 

familiar provocada por las constantes •igraciones ha

cia las poblaciones con •As recursos. 

Por otra parte, la preservación.Y defensa de nuestro P! 

triaonio cultural, la proaoci6n de la vida artlstica, 

la consolidación de una red nacional de bibliotecas;_ 

el apoyo decidido a elevar la calidad de estudios de_ 

los aaestros; el apoyo a la enseftanza de artesanlas;_ 

la divulgación de nuestra historia; al estiaulaci6n -

hacia actividades deportivas; la educación sobre aedJ 
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das de higiene; la capacitación agr,cola, ganadera, 

agropecuaria, industrial; la orientación eco16g1ca, 

vocacional, sexual, etcétera. Son tareas que deben 

alimentarse y •ult1plicarse a nivel masivo, ya que_ 

éstas en conjunto forma parte de la educación inte

gral a la que nos hemos referido. 

También considera•os importante que se informe a la . 
población de la situación real, de los avances e i! 

pedimentos del progreso que se refieran a la educa

ción, esto de •anera veraz y periódica. Para ello_ 

propone•os se implemente un sistema similar a lo -

que en su tiempo realizó como titular de la Secre-

tar,a de Educación PQblica Jaime Torres Bodet; todo 

esto con el fin de fortalecer una co•unicación din! 

mica entre los diferentes sujetos del proceso educ! 

t1vo. 

Al reconocer la relación dialéctica entre sociedad_ 

y educación; al estar frente a retos que tiene la -

Nación en el momento actual, resulta imoostergable_ 

orientar el desarrollo del sistema educativo de tal 

forma que sin transgredir la vocación individual, -
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se formen recursos humanos que puedan ser incorpora

dos a las tareas productivas de acuerdo con las nec~ 

sidades que en cada 11ateria tiene el pa1s. 

Mo podremos IJTQV.oc;ir la intervenci6n directa de la S.Q. 

ciedad, si ésta no conoce sus derechos y adeaas de -

ejercitarlos los hace valer, ya que de lo contrario_ 

estariaaos renunciando a nuestra calidad de ciudada

nos. para ubicarnos siaple111ente en sObditos. As1 

pues, considera111os que los 111edios masivos de coeuni

caci6n representan un vehlculo adecuado para dar a -

conocer a los mexicanos sus facultades, obligaciones 

y ll•itac iones. 

As1 las cosas, nada sera lo suficiente11ente bueno -

y efectivo coao para solucionar los proble•as educa

tivos si no se cuenta con la voluntad de ca•bio, la_ 

participaci6n activa persiguiendo el f1n coaOn de -

educar verdaderamente a la poblaci6n y reconoc1endo_ 

que no es sola11ente funci6n de las autoridades sino_ 

obligación de todos y cada uno de nosotros. 
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Considera•os que los Movimientos que verdadera•ente -

provocan cambios no provienen Onlcamente de activida 

des ar•adas sino ta•blén de los inventos y descubri-

mientos que modifican costumbres, conductas, intere-

ses, ideolog1as y perspectivas. Ejemplo de ellos son 

el fuego, la energ1a eléctrica, la rueda, la imprenta, 

la radio, la descomposición del Atomo, la televisión, 

los sistemas computacionales, el teléfono, la robóti

ca, etcétera. Todos ellos al ser aplicados provocan_ 

profundos cambios en las sociedades. Ahora bien, di

chos adelantos no han podido por ellos mismos incre-

mentar el bienestar, la seguridad y la estabilidad de 

la humanidad, por lo cual es indispensable preparar -

a las nuevas generaciones en una educación cient1fica 

pero integral, es decir, instruirlos en el •anejo tef 

nol6gico y cient1fico sin olvidar el aspecto hu•anis

ta de las ciencias, que es proporcionar beneficios, -

progresos, comodidades y seguridad a la humanidad. 

De esta •anera podremos lograr una sociedad que natu

ra l•ente crezca en propios valores, con los cuales se 
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increaente la calidad de convivencia social y que al 

aisao tieapo sirva para estiaular un progreso en lo_ 

económico, social ideológico, etcétera, que le permJ 

ta al hoabre disponer de aas espacio, conocimiento y 

libertad para crear, para expresarse, para pensar, -

para aaar. 

"La educación no es la Onica de las necesidades soci! 

les a satisfacer bien, no debe•os dejarla fuera del -

engranaje social, ni desconocer el poder que tiene•. 

11) 
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Co•o hemos •anifestado ~n vartas ocasiones, creemos_ 

que los preceptos jur1dlcos que en materia educativa 

existen son buenos productos; que ademas de bien in

tencionados si se aplicaran correctamente produci--

r1an excelentes resultados. 

En base a lo anterior, nos preguntamos 4de qué sirve 

tener buenas normas jur1dlcas si de cualquier manera 

no se aplican y aún peor, en muchas ocasiones se vi~ 

lan? Y si agregamos que las normas son un producto_ 

de las necesidades que la sociedad va marcando, sig

nifica que en un momento histórico determinado el E1 

tado las ha detectado, reconocido e intentado satis

facerlas, lo cual es de suma importancia, mAs no es_ 

suficiente. 

Lo expuesto no significa que nuestra legislación edu

cativa sea normatlvamente el punto óptimo y que por -

lo tanto responda por lo menos en el plano teórico a_ 

todos los requerimientos sociales que constante•ente_ 

se estAn modificando. 
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SI reconoce•os que v1v1•os en un estado de derecho, 

debe•os de aceptar ta•b1~n que nuestras nor•as jur'

dicas tienen un valor i•portante para Iniciar, contJ 

nuar o establecer cualquier po1,t1ca y para adoptar_ 

la estrategia de cambio que durante este trabajo he

•os •enclonado, para ello el derecho es i•portante. 

Considera•os que no ser'ª conveniente por ningQn •o

tivo el reintciar toda una 1nnovaci6n legislattva en 

•ater1a educativa, pues el costo econ6•ico, soclal,

de credibilidad, de tie•po, etcétera, ser'ª su•a•en

tc alto. El problema no estA en la creación de le-

yes, sino en la aplicac16n y en la desobediencia de_ 

ellas por parte de la sociedad, pero princlpal•ente_ 

por el Estado. 

As' pues, consldera•os que se debe revisar lo que se 

tiene en materia lega\ que se aplique lo que se debe 

apl~car y que segQn las necesidades que se deriven -

de tal ap11cac16n y de constantes evaluaciones y de

tecciones de necesidades propuestas y denuncias, se_ 

puedan Ir perfeccionando las nor•as, pero siempre r~s 

pondlendo a los requerimientos que la colectividad -

vadeter•inando en su tle•po y en su •o•ento. 
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4.3 PAPEL CONTROL E INSTRUMENTO DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACION 

"Los medios masivos de co•unlcacl6n son los canales -

por •edlo de los cuales se transmiten conceptos, Ideas 

a un grupo más o •enos grande de la poblacl6n".(2).Estos 

son el cine, la radio, los perl6dlcos, las revistas, -

la televisión, mls•os que pueden ofrecernos calidad -

dependiendo del uso que de ellos se hagan y a los lnt~ 

reses que sirvan. 

El acceso del Individuo a los mensajes de estos me--

dlos es r~pldo, casi Imperceptible, a ellos se debe -

su eficacia misma que se va multiplicando de acuerdo_ 

a la cantidad de individuos a los que atiende, de ah1, 

el gran riesgo que significan; él cual se agudiza con 

las nuevas y sofisticadas técnicas de difusión, produf 

clón y elaboraci6n de materiales para que sean consu-

mldos. Estas técnicas con su habilidad y su insisten

cia producen una repetición de efectos que llegan a -

Imponer a los que menos critican y analizan nociones -

preconcebidas que en muchas de las ocasiones son nega

tivas, ajenas a la ldloslncracla y cultura de quienes_ 

la reciben, provocando la modificación o defor•aclOn -
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de hábitos y en ocasiones hasta de valores. 

"Estas técnicas aplicadas a los aed1os aas1vos de -

coaunicaci6n pueden impulsar al hoabre a la renuncia 

del esfuerzo personal en la asimilación de los cono

ciaientos, ya que su actitud es totalaente pasiva an 

te todo acontecimiento de cualquier ,ndole".(3) 

Hoy en d,a y por desgracia, los medios masivos de c~ 

aunicaci6n constituyen un poderoso instrumento de p~ 

netracl6n que por lo general promueve pautas de con

ducta consuaista y en otras distorciona realidades -

enajenando conciencias. 

Ahora bien, refiriéndonos al art,culo 27 de la Ley -

Orgánica de la Administración POblica Federal que a_ 

la letra dice: 

"A la Secretarla de Gobernación le correspon 

de el despacho de los siguientes asuntos: 

IV. Vigilar el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales por parte de las autorlda-

des del pa1s, especlalaente en lo que se re

fiere a las garant,as Individuales, y dictar 

las medidas administrativas que requiera ese 
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cumplimiento~ 

SI lo anterior lo relacionamos con el art,culo 38 de 

la •is•a ley que dice: 

"A la Secretar,a de Educación P6bllca corres

ponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XXIX. Establecer los criterios educativos y cultur! 

les de la producción clnematograf lca de radio 

y televisión y en la industria editorial~ 

Deducimos de lo anterior que es la Secretaria de Ed~ 

caci6n P6blica la encargada de establecer la congruen 

cla con el articulo Tercero Constitucional y los di

ferentes medios de difusión p6blicos y privados, y -

es la Secretaria de Gobernación la obligada a su vez 

de supervisar el cumpli•iento de las garantias indi

viduales por parte de las autoridades del pals, fun

ciones que en la realidad por parte de a•bas secret! 

rlas son casi nulas, trayendo como perjuicio el aban 

dono a las tendencias, uso y abuso de dichos canales. 

Ser1a conveniente, que estos medios se aprovecharan_ 

por parte del Gobierno para hacer del conocl•lento -
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de la población un gran nO•ero de aspectos •uy l•PO~ 

tantes relacionados no Onica•ente con las funciones_ 

o logros de la Secretar'ª de Educac16n POblica, sino 

co•o medio para infor•ar y motivar a la población. 

Por otra parte, debieran prohibirse progra•as para nl 

nos en los que la violencia en su mAxima expresión 

se deja ver con la •ayor naturalidad, cuesti6n que 

afectará a nuestras generaciones quienes verán que la 

venganza, el poder de la fuerza es •ayor que el de la 

razOn y otros valores que en el mo•ento histórico en_ 

que el los sean los dirigentes de nuestro pa1s surti

rán sus efectos. 

Estos medios debieran utilizarse para crear la ldeo

log'a que el pa's necesita, para mejorar con ello -

el trabajo, el estudio, el análisis, el ahorro, la -

honradez, la Igualdad, etcétera. 
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4.4 PAPEL DE LA SOCIEDAD Y EN ESPECIAL DEL 

UNIVERSITARIO PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO SOCIAL 

POR MEDIO DE LA EDUCACION 

En todos los grupos humanos la educación es el fenó

•eno mediante el cual las sociedades transmiten su -

cultura, conocimientos y experiencias asi como las -

aspiraciones a las que como grupo pretenden llega~ -

todo ello se transmite de una generación a otra. E~ 

ta comunicación, entre otras cosas, implica un grupo 

social consciente, una dirección especifica por par

te de las autoridades para asegurar el desarrollo, -

el bienestar social y el aparato ideológico que le -

permita continuar en el poder. 

Por lo general existe cierta tendencia equivoca a -

identificar educación con escuela, como si el proce

so de formación se realizara Onicamente en ésta Oltl 

ma. Lo cual no sucede, ya que esta función se rea-

liza cotidianamente por medio de la gran diversidad_ 

canales de información a los que el individuo tiene_ 

acceso. Destacando entre ellos la infor•ación de pa 

dres, •aestros y en general de las relaciones que 

los jóvenes tienen con las personas del •edio en que 

se desenvuelven. De esta manera la palabra, la idea, 
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los valores, la imagen y el ejemplo pasan a tener -

una gran trascendencia en la conciencia de quienes -

las asimilan. Por lo tanto las personas que se en-

cuentran en la situación de transmitir, deben estar_ 

conscientes de que sus actos no estan asilados y que 

tienen una repercución social. 

Los valores sociales, culturales, el progre~o c,vico, 

el impulso del ascenso indidual y colectivo tendien

tes al bienestar nacional, son cuestiones que debe-

mos tener en el plano conscientes todos los Integran 

tes de la sociedad para que con nuestro eje•plo y -

nuestra acción directa partlclpe•os en la educación_ 

Integral. 

~hora bien, si nosotros los universitarios y cualqu1Er 

otro egresado de estudios superiores o técnicos reco

nocléra•os lo anterior, el pa,s contar,a con un poten 

cial hu•ano enorme, que se traduclr,a en beneficio -

directo e l•portante por medio del servicio social, -

el cual, si bien es un requisito obligatorio para po

der obtener el titulo profesional, es ta•blén un de-

ber co•o •exicano el desarrollarlo honesta y respon-

sable•ente en virtud de que significa una pequefta re-
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trlbución a la sociedad con nuestra participación, -

practicamente gratuita. 

La definición legal de lo que es el servicio social -

se encuentra en la Ley Reglamentaria del articulo 5 -

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesi.Q_ 

nes en el Distrito Federal, que en su articulo 53 di

ce: 

•se entiende por servicio social el trabajo -

de car~cter temporal y mediante retribución -

que ejecuten y presenten los profesionales y_ 

estudiantes en interés de la sociedad y del -

Estado". 

En este articulo se •enciona que el servicio social_ 

deber~ contar con una retribución pecuniaria, cues-

t ión que en la realidad no prevalece en virtud de -

las condiciones econó•icas de nuestro pa1s, no obs-

tante se presta sin retribución alguna o con una •Uy 

baja. 

Lo anterior se relaciona con el articulo 93 del Re-

gla•ento de la Ley referida en el cual se observa --
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que puede no existir retribución por parte del e•-

pleador, sie•pre.y cuando se haya convenido libre-

Mente por ambas partes el ejercicio social a titulo 

gratuito. 

Por otro lado el servicio social debe ser prestado_ 

en actividades de interés general, siendo ésta una_ 

•edida para cu•plir con algunas de las necesidades_ 

que solicita el pais, de las cuales destacamos la -

educación como ele•ento prioritario a satisfacer, -

para lo cual proponemos lo siguiente: 

Desarrollar un progra•a de servicio social a nivel_ 

nacional en el que primeramente se reconozcan las -

necesidades de la colectividad, posteriormente se -

establezca una coordinación entre los diferentes 

sectores sociales y niveles de gobierno para que or. 

ganicen y elaboren un plan congruente con la poll

tica nacional, reconociendo los recursos económicos 

y hu•anos con los que se cuenten. En este punto la 

colaboración directa de los egresados que tengan la 

obligación de cu•plir con este servicio, serla •uy_ 

beneficiosa para la colectividad, ade•6s de que pa

ra ellos serla una experiencia profesional, quiz6s 
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la primera y Onlca oportunidad de Intervenir activa-

•ente en la solución de la proble•4tica social, cons

tituyendo de esta manera un trabajo conjunto entre -

Estado y población. 

A manera de ejemplo mencionare•os a continuación la -

experiencia personal del desempeño del servicio so--

cial. 

En lg84-1g95 en la Administración Fiscal Regional Hi

dalgo-México, en el Departamento de Asistencia al Con 

tribuyente (SHCP). Retomamos un proyecto hasta enton 

ces ignorado por carecer de lucimiento personal llam! 

do ºPotenciales Primaria", programa en el que se pre

tend1a explcar en base a una serie de transparencias, 

exposición y grabación, a niños de 4o., So. y 60. años 

de primaria, lo que eran los impuestos, su uso e im-

portancla, todo ello para educar a los futuros contri 

buyentes y disminuir la ahora creciente evasión fis-

cal y evitar con ésto la cada vez m4s grave lesión a_ 

los lla•ados constribuyentes cautivos. 

Co•o era un proyecto nunca experi•entado, hubo la opor 

tunidad de •anejarlo e irlo adecuando, hasta que por_ 
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fin se aplico a más de 80 escuelas pri•arias, tanto 

pOblicas co•o privadas, ubicadas en diferentes •uni 

cipios del Estado de México, todos cercanos a la -

Ciudad de México, sin i•aginar nunca la respuesta -

de 1 a lu•nado. 

Fueron pláticas en donde después de una exposición,_ 

en la que se les enfrentaba, por lo general por pri-

11era vez, en palabras simples y concretas a conceptos 

que ellos hablan escuchado pero que no tenlan •UY -

claros y en 11uchas ocasiones con significados negati 

vos. Esta fue una oportunidad de brindarles otro -

tipo de infor•ación, otro punto de vista, para asl -

ellos con sus propios ele•entos lograran e11itir una_ 

conclusión, cuestión su•a•ente importante pues se-

ria una pri•era actitud co110 sujeto pasivo en la re

lación tributaria. 

En p14ticas de una hora pro11edio, los alu11nos parti

cipaban sin presión alguna de calificación, que 

ventilaban sus grandes inquietudes, manifestaban sus 

opiniones y prop.onlan alternativas. Preocupados por 

su devenir en base a la situación social, nos hacen_ 
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responsables del presente, requieren seresOJchados,_ 

por lo que, en cuanto pueden. plantean fuertes cues

tiona•ientos pero con el Onico interés de obtener -

una explicaciOn lOgica, es decir, racional y coheren 

te. 

En virtud del éxito en las escuelas, hablaban a la -

AdministraciOn para pedir la platfca¡ se escogieron_ 

orientadores jOvenes, se les capacf t6 sobre lo que -

iban a explicar y se llevo el progra•a a •uchas mas_ 

escuelas. 

Pero habla la necesidad de continuar. Asl es que se 

to•aron grupos de los mas interesados y se llevaron_ 

a que visitaran las Oficinas de la propia Administr! 

ci6n. Se les dividieron en varios grupos y se les -

explicaron las actividades de cada Regional1 as1 co•o 

sus Subad•inistradores accedieron a tener un debate_ 

abierto con los alu•nos, los prl•eros acostu•brados -

a preguntas encubiertas y a dar respuestas parciales 

en la gran mayorla de los casos, no pudieron contes

tar a plantea•lentos tan veraces y concretos. 

Fue en una sola escuela en donde pudi•os continuar y 
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seguir esta experiencia, asl es que al grupo que tuvo 

el debate con el Ad•inistrador se le enco•end6 por -

parte de sus maestros co•o tarea, el elaborar en equj 

pos exposiciones en las que explicaban todo lo apren

dido, asl co•o lo que eran los impuestos, éstos pequ! 

ftos grupos a su vez co•partieron esta infor•aci6n con 

otros condisc1pulos de grados menores con debates pos 

teriores. Como ve•os, hubo proliferaci6n de la expe

riencia inicial obteniendo un mayor aprovechamiento del 

proyecto Inicial. 

De toda esta vivencia pudi•os observar lo siguiente: 

En muchos de los casos fue el pri•er contacto 

con la autoridad. 

Los alu•nos dejaron de concebir al gobierno -

o a la autoridad co•o un ente abstracto, ---

aplastante e indiferente, ya que observaron -

que era gente co•Qn la que for•a el Gobierno, 

dlndoles confianza. 

La posibilidad de reclamar sus derechos y de -

e1tglr el cu•plielento de la función del Esta

do. 

Los alueno~ ubican en una realidad el conoci--
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miento y lo hacen propio en base a una expe

riencia, as1 es que este tipo de progra•as -

podr1an proliferar a nivel nacional, no úni

camente en materia fiscal, sino en todos los 

ambitos pollticos. Se requerirla de colabo

ración conjunta entre Secretarlas, Escuelas, 

Programas de Servicio Social, Estados, Muni

cipios, etcétera. Se estarla despertando, -

continuando, encausando a un sector vital, -

pujante y vigoroso que ya reclama y manifiei 

ta como puede sus opiniones, propuestas e 

inconformidades, a lo cual sabemos tienen d! 

recho además de ser necesario para la salud_ 

po11tica del pa1s. Aunque es claro que esta 

preparación de la población requiere de una_ 

superación constante de nuestros gobernan-

tes. 

Refiriéndonos al ejercicio del servicio social que_ 

a nivel nacional propusi•os, considera•os que el -

desarrollo del mis•o podrla funcionar de la siguie! 

te •anera: 

La Secretarla de Educación Pública en coordinación_ 
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con los Estados, Municipios, planteles educativos de 

nivel superior y de otras dependencias goberna•enta

les, fijen los objetivos que este progra•a debe al-

canzar, posterlor•ente elaborar un proyecto base que 

contenga los lineamientos y requisitos a desarrollar 

debiendo ser susceptibles de co•ple•ent1cl6n o •odl

flcacl6n, dependiendo de las necesidades a satisfa-

cer en cada zona de la RepQbllca. Los prestadores_ 

del servicio social ejecutarlan los planes dirigidos 

y supervisados por la Coordlnacl6n, en las co•unlda

des cercanas a los centros de estudio de los que son 

egresados, ya que son ellos los que conocen las cos

tu•bres, culturas y en ocasiones hasta los dialectos 

para poder co•unlcarse con la gente del lugar. Se -

for•arlan grupos •ultldlsclpllnarios, en los cuales_ 

habr1a cabida para todos los profeslonlstas, depen-

dlendo de las necesidades a cubrir en cada regl6n. 

Las co•blnaclones entre las carreras y los requerl

•lentos s1tlsfacen en cada co•unldad, son •Oltlple~ 

La respuesta de la gente supone•os que en principio 

ser1a de desconfianza, l•pllcando a los pioneros de 

este progra•a un doble esfuerzo para poder Integrar 

en el progr1•a 1 la poblac16n de las zonas donde re! 
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liceo su labor. 

Este ser1a el principio de un amplio desarrollo so-

clal, el cual necesariamente deberá de tener una con 

tinuldad adecuada, un apoyo posterior para evitar el 

de•érito de lo alcanzado. 

Es una labor •uy grande, es una jornada que i•plica_ 

mucho trabajo, honestidad, Interés de beneficiar --

más que de recibir, pero las repercuciones predo•i-

nantemente positivas, ser1an evidentes con el tie•po 

y se refleJar1an en una elevación de la calidad de -

V ida. 

Es Importante recordar que "La riquesa de una nación 

radica prl•era•ente en su población que puede ser ·~ 

dida por las habilidades, destrezas, aptitudes y co

nocimientos que estAn al•acenados en su gente. La -

su•a de todas las aptitudes consltuye el capital hu

mano indispensable elemento para e•pezar cualquier -

e•presa •. (4) 
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e o N e L u s l o N E s 

-Co•o sabe•os la cultura mexica o azteca fue un eje•

plo de lo que resulta cuando existe congruencia en-

tre las necesidades reales de la población y sus sa

tlsfactores. 

la educación en este caso, fungió como un ele•ento -

vital para la posible organización y desarrollo de -

la cultura en general ya que se educaba para crear -

ho•bres y •ujeres Otiles, capaces y adecuados a los_ 

requerl•lentos de la colectividad de la que orgullo

sa•ente for•aban parte. 

Co•blnaron el deporte, las artes, los juegos, la hii 

toria, la oratoria, la •ediclna, etcétera, para edu

car y for•ar gente capaz, digna y Qtil. 

Es claro que la educación no fue el ele•ento Onico -

que permitió y •antuvo el l•perio mexica; sino que -

éste aunado a diversos factores como la satisfacción 

a1111enticia, habltacional, seguridad, etcétera, die

ron lugar a Individuos libres y conscientes de su 

responsabilidad social. 
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-En nuestro pa1s, hoy en dla es necesario provocar -

y continuar un cambio que conlleve a esa relación -

lógica de causa efecto. Es decir, adecuar necesi-

dades con medios y fines; lo cual no es fácil ni r! 

pido; requiere de tie•po, esfuerzo, voluntad, resp

ponsabilldad, respeto, dignidad; esto es, el ca•bio 

cuesta y el precio serA tal alto como haya sido el_ 

abandono y el dejo social y gubernamental al respeE 

to. Sin embargo sabemos que el momento de empezar_ 

es ahora y el cómo, en principio, es participando -

Individualmente con nuestro comportamiento en las -

actividades cotidianas, para cambiar paulatinamente 

la realidad a la que pertenecemos por la que cree-

mos merecer. 
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-Pensamos que la educacl6n tntegral debe proporcio

nar a los educandos los eleaentos necesarios para_ 

que el sujeto pueda desenvolverse en la sociedad -

y para que pueda convivir en ella con dignidad y -

respeto; creemos que la educacl6n integral debe -

servir como guta e 1nstrumento para que con interés 

en la colectividad se planteen alternativas coao_ 

la de planlflcacl6n familiar, conservaci6n de la -

naturaleza, en aspectos preventivos de enfermeda-

des, de drogadlcci6n, de prostitucl6n, de control_ 

de la natalidad en contra de la nrteldad, aaltrato_ 

y exp1:otacl6n de aenores, etcétera. Es decir, -

que la escuela sea el foro y punto de ldentiflca-

cl6n y reunl6n social para recibir gratuitamente -

ayuda pslco16glca dirigida a padres de faallla, -

aaestros, estudiantes y poblacl6n en general, (ac

tividades que los pasantes que deseapeftan el servj 

clo social podrlan realizar), es laportante que se 

toae en cuenta en estos prograaas la alfabetlza--

cl6n y la tntenslflcacl6n de la educacl6n prlaarta 

y secundarla abierta, pero de aaner1 ef lclente. 

Hay que abrir 11s escuel1s no Qnlcaaente par• los -

Inscritos, sino para toda la poblacl6n, hay que ac-
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tuar como el proceso educativo lo requiere, esto es, 

constante e intensa•ente, de tal •anera que toda la 

co•unidad que lo necesite podrla participar activa

•ente en el beneficio de las zonas a las que perte

nece. Con lo anterior esta•os seguros que quiz4s -

sin una conciencia intencionada, en este caso, la -

colectividad estarla contribuyendo con su particip! 

ci6n en cambiar un fragmento de la realidad en la -

que vivimos. 

Hay que educar Integralmente para estar en poslbi-

1 ldad de pertenecer y colaborar con los ideales de_ 

fraternidad e Igualdad de todos los ho•bres y muje

res dignos del mundo. 
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-La educación debe servir para unir a la población, -

para que ésta se identifique entre si con ele•entos -

propios, con una cultura, una historia con un futuro, 

un presente y una lucha en com6n, con aspiraciones y_ 

plantea•ientos para obtener un beneficio social. 

Pero esta educación integral, de' convivencia, de soli 

daridad y respeto, debe derivar, necesaria y natural

•ente de la •is•a población, de sus problemas, situa

ciones, errores y aciertos, pues considera•os que 

cualquier i•posición alterar~ el natural devenir so-

cial con consecuenciasdif,cilmentt positivas. 
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-Pensa•os que es razonable que el Estado se reserve -

la facultad de seftalar el •lni•o de enseftanza reque

rida para que se consideren satisfechos los requisi

tos de eficacia que cada grado y tipo debe de conte

ner. Al aisao tie•po creemos que entre menos requl 

sitos el Estado fije, •ayor grado de eficiencia de-

ben cubrir y mayor exigencia por parte del Estado. -

Todo esto permitira, (si es que deseaaos alcanzar -

un sistema educativo integral y armónico), acompaña

do de una serie de elementos co•o son la experiaent~ 

ci6n, la investigación y practica de distintos méto

dos de enseftanza que correspondan a nuestra cultura_ 

y desarrollo,etcétera, que no se encierre el ingenio, 

la Inteligencia, las habilidades, evitando el apego_ 

a normas rlgldas y uniforaes contrarias a la reall-

dad y al derecho. 
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-A las actividades de interés e•inente11ente social que 

e1 Estado debe cu•plir, las lla•a•os servicios pObli

cos. Los cuales tienen esta connotaci6n en base a la 

prioridad que reviste. As1 pues, son necesidades de_ 

la co•unidad apre•iantes y reconocidas por el.Estado. 

Estos servicios pQblicos no son de ejecuci6n exclusi

vas del Estado, los particulares pueden previa autorj 

zaci6n o concesi6n intervenir en la prestaci6n de és

tos. 

Tene•os por una parte la educaci6n co•o una necesi-

dad i•portante de la colectividad, por otra la inca

pacidad real Estatal de satisfacerla y un grupo de -

particulares, pertenecientes a la •is•a colectivi--

dad, que dese•peftan este servicio derivado de esa -

incapacidad, a ca•bio de una re•uneraci6n econ6mica_ 

por la prestaci6n del servtcto. 

aunque a la poblact6n lo que •As le interesa es que 

se satisfaga el servicio lo •ejor posible y sin que_ 

ésto le cause un perjuicio. 

Ahora bien, en base a lo anterior, tene•os varios S! 
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puestos: 

Se supone que los particulares no deben de lu

crar por la prestación, de un servicio pObli-

co, pues ésto serla en contra de la naturaleza 

del mis•o, ya que serla tanto co•o que el Est! 

do •cobrara• por el desempefto de los mis•os a_ 

través de los particulares. Desafortunada•en

te este punto es violado pOblica•ente y al par! 

cer con la buena opinión de parte del Estado,_ 

pues per•ite que un gran nO•ero de escuelas -

particulares cobre colegiaturas e 1nscripcio-

nes, adem&s de una serie de •prestaciones• on! 

rosas para la colectividad. Es decir, se está 

sobreponiendo el interés de un grupo al de la_ 

sociedad en general. 

Ade•ás el servicio por el que se está pagando, 

en •uchos de los casos no es ni siquiera regu

lar,aunado a que se le otorga re levanc la a los d! 

talles for•ales que a lo que es la acade•ia y_ 

alumnado. 

Por otro lado la Secretarla de Educación PObll 

ca, no cu•ple con su obligación de vigilancia, 
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control. sanciOn y en su caso de retiro de au

torizaciOn. derivado de la serie de ano•a11as_ 

en las que estos estableci•ientos incurren. 

Al finalizar el tle•po de cada etapa. aQn cuan 

do el alu•no carezca de los conoci•ientos b6s1 

cos del grado que curs6; si aquél cu•pliO •As_ 

o •enos puntual•ente con sus cuotas. se acoplo 

a la pol1tica y disciplina escolar; pagando 

algQn curso extraescolar. i•partido en la •is

•a escuela. recibe el certificado o titulo que 

lo acredita co•o apto para un nivel superior -

o para el dese•pefto de una actividad laboral -

posterior. situaciones que constituyen un eng~ 

no a quienes pagan estos servicios. ade•As de_ 

causar un grave perjuicio econO•ico y social. 

Todo lo expuesto, •is que de la•entarse es i•poster

gable que el Estado intervenga directa y eficazmente 

en la regulaciOn de estos estableci•ientos, evitan-

do la leslOn econ6•1ca y el fraude que se esta lle-

vando a cabo a la poblacl6n en general. 
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-Jal•e Torres Bodet en 1959 dijo que: 

"No serla posible obedecer el Articulo 3o. Constitu

cional en el sentido de que la educacl6n debe ser -

gratuita y obligatoria si no es el Estado el que pr~ 

porclona los •edlos•. 

Lo anterior, por verdadero, no pierde vigencia, es -

aOn ahora, casi a treinta aftos que el Estado sigue -

siendo incapaz de satisfacer siquiera mediana•ente -

en cantidad y mlnlma•ente en calidad las necesidades 

que nuestro ~ociedad requiere y a las demandas que -

nuestra historia y época Imponen. 

En esta incapacidad la que hace •As propicia la se-

rle de irregularidades a que esta•os sujetos. Por -

una parte facilita la falta de cumpli•iento de los -

servicios pOblicos, lo cual provoca abusos, eacesos, 

violaciones y hasta caprichos de los sujetos que In

tervienen en el proceso educativo. AdemAs existe -

Incapacidad humana dentro de la •is•a Secretarla y -

no por falta de ele•entos co•petentes, dignos y ade

cuados, sino producido por un siste•a burocr6tlco ª! 

qullosado corrupto y anacr6nico a lo que so" las nec! 
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sld1des del •undo de hoy. 

Y bueno, si desde el origen, es decir, si desde los 

ele•entos hu•1nos de la propia Secretar1a estin co

•enzando, sino equivocada•ente, si distorsionando -

los de•as conductos de la tarea educativa en la so

ciedad; aQn cuando bien intencionados y honestos -

resultaron tibios o franca•ente inadecuados, y aun

que esto •is•o debe ser la •uestra de que con lucha 

y recursos hu•anos •as que •aterlales, es posible -

alcanzar logros de calidad y de respeto hacia nues

tro pueblo. 
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.Una de las tareas del Estado es per•itir y propi-

ciar los •edios para que los individuos desarro---

1 len sus potenciales. Para ello considera•os b6sJ 

co que se ponga en •archa la efectiva aplicaci6n -

de la educaci6n Integral. Es asl co•o lo exigen -

las personas y el bien comOn; pero siempre respe-

tando el mlnlmo necesario de libertad que hace al_ 

ho•bre, en Qlti•a instancia, una persona digna. 

Esta•os de acuerdo en que uno de los grandes objetl 

vos de la educación es desarrollar arm6nica•ente -

todas las facultades del ser humano y es por ello -

que proclamamos plena libertad para la persona, a -

fin de que ésta pueda pensar y creer de acuerdo con 

sus intereses y principios. 
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-Nuestro slste•a educativo no ofrece igualdad de opor. 

tunldades a los •exlcanos. ya que en la realidad no_ 

existe la •is•• posibilidad de acceso a la educaci6n. 

ni de per•anencia en los estudios, ni de rendi•iento_ 

en la ensenanza o de posibilidades de e•pleo para 

las personas con el •ls•o grado de conoci•iento. En 

prl•er tér•ino esa desigualdad se presenta a nivel -

nacional. luego entre estratos sociales y entre la -

ciudad y el ca•po. A nivel regional la poHtlca .. 

educativa ha reforzado las diferencias existentes 

entre las regiones desarrolladas en proceso y en las 

que no se ha podido iniciar el desenvolvi•iento eco

n6•ico. Debido a que la concentraciOn de las alter

nativas se encuentran en donde estAn los principales 

factores econ6•icos. de•ogrAficos. laborales. de ser. 

vicio, etcétera, lo cual propicia un desarrollo dis

parejo a nivel nacional. 

Hasta ahora el incre•ento en el desarrollo de algu

nas zonas del pa,s ha tra,do co•o consecuencia el -

e•pleo de ••yores recursos pOblicos y privados ha-

c,a esas reglones y el uso de pocos •edios en zonas 

•arglnadas econO•lca•ente. Tal pol,tica de e•pan-
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si6n de la educaci6n, de acuerdo con el rit•o de un de

sarrollo econ6•lco, l•pide que con el gasto pllblico_ 

se redistribuyan equitativa.ente los Ingresos del -

Estado para corregir las tendencias econ6•1cas de -

creci•iento disparejo y que au•ente el dlstancia•ien 

to econ6•1co entre distintas zonas de desigual nivel 

de desarrollo. 
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• Las estructuras jurld\cas actuales, a pesar de que_ 

las cons\dera110s buenas, no corresponden a las s\-

tuaciones reales que ex\sten en el ca•po de la edu

caci6n. Porque algunos de los pr\nc\p1os \nobjeta

bles conten\dos en el Articulo Tercero Constltuc\o

nal no t\enen plena v\genc\a, s1gn\f1cando s6lo bu!_ 

nos prop6s\tos que se utilizan co•o posiciones \de_!! 

169\cas. Existe puesuna-contrad\cc\6n abierta en-

tre la practica y las disposiciones legales. 

El desajuste entre las estructuras Ideales jurldl-

cas y las estructuras reales, no solo l•pllcan una_ 

Incongruencia que ro•pe con la relac16n entre ·1a -

rea lldad y el orden 169\co jur1dlco, dejando en en

tred\cho la confiabilidad y la técnica legislativa, 

sino que tallb\én deja al descubierto la Inobservan

cia de las nor•as que rigen la educac16n, despres-

t1gla al derecho y quebranta la v\da \nstltuc\onal. 

La pr&ct\ca de violar la Constltuc\6n e Ignorar el 

orden jurldlco por el propio Estado y por los par

t lculares, trae co•o consecuenc\a la destruccl6n -

del derecho, lo que detiene la prosecuc16n del 
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bien comQn y de la justicia. 

Parece que se trata de un repudio expreso y razonado 

a un siste•a que el Estado se ha e•peftado en i•poner 

aQn en contra de la manera de sentir y de pensar de 

la •ayor1a del pueblo; es el incump11•1ento de la -

nor•a jur1dica el caso en que el mis•o Estado ha cal 

do, dejando de aplicar los derechos funda•entales, -

cuest16n contraria a cualquier aspiración de ar•on1a 

y de concordia entre los •exicanos. 

Derivado de lo anterior, considera•os que nada puede 

ser •As antisocial, antidemocrAtico y antijurldico -

que enseftar con el ejemplo a vivir al margen de las_ 

leyes y al mismo tiempo con palabras y represi6n 

exigir lo contrario. 
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-SegQn nuestro punto de vista para iniciar un caabio 

positivo en aateria educativa, no se debe coaenzar_ 

por caab1ar las leyes y estructuras actuales, sino_ 

que al contrario se deben aprovechar las existentes, 

cuestión que en ocasiones se logra siapleaente po-

niéndolas a trabajar. 

El Consejo Técnico de la Educación, es uno de los -

casos descritos. Es una Dependencia que con funci~ 

nes que requieren para su desempefto, de profesiona

les con vocación magisterial e interés social, ade

a4s de tener conocialentos técnicos adecuados para_ 

el deseapeno de su labor. 

Pero lo real, es que la actividad y calidad del tr! 

bajo que se realiza y que se le exige son casi nu-

las. Lo anterior propicia mediocridad, estanca-·· 

afento e Indiferencia de la iaportante función so-

cial del servicio pOblfco de la educación, y de la_ 

Intervención a que estin obligados los alembros de_ 

este Consejo ya no dlgaaos coao aexlcanos so11da--

r1os y responsables sino laboralaente. 

Desafortunadaaente el Consejo Técnico de la Educa-

clón es sólo un ejeaplo de muchas otras estructuras 

que son ignoradas y que pudieran fungir coao posibles 

herraalentas y partes del proceso de desarrollo. 



184 

-La educación es una gula, un instruaento de benefi

cio social, es el slntoma en que una sociedad se -

encuentra y la manifestación de las rutas a las que 

aspira. 

Es i•portante que a la sociedad se le informe y se_ 

le capacite, pero también lo es, que al misao tiem

po se le eduque, se le incorpore al proceso social, 

ya que si a una población únicamente se le propor

ciona información, la calidad de la herencia de -

los valores sociales y culturales serA casi nula;_ 

lo cual se refleja también en el nivel de la vida_ 

de cada persona y de las relaciones con quienes -

lo rodean. Por lo anterior es indispensable que -

en los centros educativos de todo tipo, se ponde-

ren los valores de solidaridad, clvicos, y los de

mAs que eleven la dignidad y el respeto del lndi-

v lduo hacia su persona y hacia los de•4s; refleja~ 

dose lo anterior en una mejor convivencia por un -

mayor respeto personal, familiar y luego nacional. 

En relación con estoGltl•o, cree•os que un ele•e~ 

to que puede servir como •otar de progreso, (en -

virtud de una identificación de los mle•bros del -

grupo social), es despertar un sentido de Méalco 
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co•o Naci6n. Esto l•plicar1a progra•ar, co•paginar 

e Impartir una amalgama de conoci•ientos tales co•o 

la historia de México, la cual nos servirla para s~ 

ber el origen de nuestros proble•as, el cause que -

estos han tenido, las contradicciones de nuestro -

pa1s, etcétera. Implica ta•bién conocer la geogr~ 

f1a de México, para conocer las lnf luencias que el_ 

suelo y el cli•a provocan en las tradiciones y cos

tu•bres, conocerlamos las necesidades regionales d! 

rlvados de las zonas aisladas por las Inclemencias_ 

de las te•peraturas o por la Inaccesibilidad de la_ 

zona, pero ta•blén estarla•os al tanto de las regl2 

nes y causas de •ayor •lgracl6n e ln•lgrac16n; ln-

for•aclones que relacionadas con otros conocl•len-

tos co•o econo•la, soclologla, etcétera, servir1an_ 

para que la sociedad esté consciente de su realidad 

y para que partiendo de ello y con el deseo y orgu-

llo de ser parte de una nac16n, desarrolle cada uno 

su actividad personal, pero con un sentido de unl-

dad. 
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-V1vi•os en una época en donde los adelantos cient,f1-

cos, técnicos, cibernéticos, pertenecen a la hu•ani-

dad en general, la aplicación de éstos a la vida pr4E 

tica de la sociedad produce los cambios sociales; con

sideramos que es esta aplicación la que va a producir 

efectos diferentes en la humanidad. 

Para lograr lo anterior, es indispensable que se in

corporen estas materias a la educac16n nacional para 

que paulatinamente se adopte esta cultura y con esto 

vivamos las consecuencias señaladas. Para ello la -

participación de las empresas particulares y del go

bierno son cuestiones principales para el inicio 

de este proyecto. 
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_México es un pa1s subdesarrollado y en v1as de des! 

rrollo, por lo que se encuentra con serios proble-

•as econO•icos,sociales, culturales, tecno16g1cos,

cient1ficos, etcétera. En en estas circunstancias, 

ahora •As que nunca, que resulta indispensable e 1n 

dlfer1ble que el gobierno adopte una pol1t1ca raci~ 

nal yc:oherente que pro•ueva la participaci6n activa 

de todos los sectores sociales, de •anera que opte_ 

por las alternativas de mayor productividad social, 

en las soluciones de los •Oltiples proble•as y en -

la organlzaciOn de uso de los recursos disponibles_ 

d e todo género. 

Para que el desarrollo de nuestro pa1s sea ascenden 

te y contrastante se requiere de la movilizaci6n de 

todos el apartado social, de todos nuestros recur-

sos hu•anos, de la participac16n de toda la c1uda-

dan1a, en el aspecto econO•ico, pol1tico, social; -

para lo cual es indispensable reeducar a nuestros -

ciudadanos actuales y a todos los futuros instru1r

los a •anera de hacerlos conscientes de su respons! 

bllldad Individual y social, para actuar en sentido 

verdaderamente hu•ano. 
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-Para per•ltlr la reallzaclOn plena de los Ideales -

en el tle•po, es Imprescindible un acto de autode-

termlnacl6n Individual que conlleve a una colectl-

va; que se seleccione la mejor alternativa de actu! 

cl6n y de que se revisen constantemente los result! 

dos contra las finalidades y los métodos, es decir, 

es urgente la planeacl6n de la vida Individual y -

colectiva, ejercitando con esto la libertad. 

Pensamos que es necesario que los mle•bros de las -

unidades sociales donde se nutren prl1stinamente -

los valores (las fa•lllas); sea el primer punto en_ 

donde se Inculque el progreso c1vlco, el l•pulso -

al ascenso Individual y colectivo tendientes al ble 

nestar nacional, a la participación que les corres

ponde en la formación de un estado social siempre -

de niveles econ6•lcos, culturales y sociales •As -

elevados, acorde con la calidad y dignidad del ser_ 

hu•ano. 
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-Si ademAs de los alu•nos reconoce•os que los suje

tos del proceso educativo son los padres de fa•l-

lia, los •aestros y las autoridades; si acepta•os_ 

que estos tres Oltl•os buscan la eficaz l•parti--

ci6n de la educación integral y que para tal f1n -

cuentan con una serie de ordena•ientos legales que 

los rigen y delimitan. L6gico resultarla que tra

bajaran en coman; cuestión que por desgracia no s~ 

cede. Lo cual ademAs de ser incongruente resultp 

suma•ente nocivo para la población. 

Esto es, si estos sujetos teniendo los mismos int~ 

reses y finalidades, la vinculación, el apoyo y -

la cooperación debieran ser los ele•entos caracte

rlstlcos de su labor y preoc.upaci6n conjunta. Es

to claro, si sus medios corrieran dirigidos hacia_ 

los fines co•unes. Pero tal parece que los inte-

reses de cada uno son distintos a los que por nat~ 

raleza de origen le son propios. Las causas que -

provocan estos fen6•enos van desde conveniencias,_ 

intereses personales, Ignorancia o Indiferencia. -

Pero si de algo esta•os seguros es que si cada su

jeto Interviniera activa, conjunta•ente, se eleva

rla •uy senslble•ente la asl•llacl6n, el aprovech! 

•lento Y la consolidación de la educación Integral. 



190 

-Para la consecuci6n correcta de sus deberes, la 

S.E.P. se enfrenta a varios proble•as, arraigados -

dentro del sistema. Uno de ellos es el propio Sin

dicato Nacional de Maestros, el cual en muchos de -

los casos impide el desempefto de las funciones de -

la Secretarla de Educaci6n POblica, siendo este un_ 

probl.e•a mas que nada de tipo polHico, al cual -

es urgente que se le enfrente el ejecutivo federal_ 

para negociar y solucionarlo antes de que sea mas -

dificil y tarde. Por otra parte esta el problema -

de los bajos salarios de los profesores y de la ba

ja estima y reconocimientos social con que cuentan, 

aunado a la falta de capacitaci6n y actualizacl6n -

constantes. Hay que agregar también el serio pro-

blema que representa la burocracia que aunque no es 

privativa de esta Secretarla, sus perjuicios se ha

cen sentir notablemente. 

Es pues evidente que el Estado tiene una funci6n -

trascendental en materia educativa, ya que debe 9! 

rantizar la libertad y los derechos funda•entales_ 

de las personas, de las fa•ilias y de la sociedad_ 

en general pero debe ta•bién superar las deficien-
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cias de la educación impartida tanto por los partl 

culares coao por él ais•o; debe establecer requisl 

tos a1nl•os de la eficacia de la enseftanza y al -

•is•o tle•po pro•over los recursos hu•anos y •ate

rlales adecuados para que se cumplan éstos, debe -

ta•bién fo•entar y difundir la cultura y garanti-

zar el acceso de todos los beneficios de la educa

ción, y resolver los problemas Internos de la pro

pia Secretar1a. 

Pero nada, nada es posible si no se cuenta con el 

Interés auténtico general, con la participación -

responsable, con el esfuerzo y voluntad de la po

blación; ni aOn cuando el Estado Intente caablar_ 

en estructura su polltlca educativa, se lograr1a_ 

un gran adelanto, ya que so•os nosotros los que -

debe•os despertar de este 1dor•eclalento para ac· 

tuar, para enfrent1rnos a la problea6tlca actual, 

n1clonal e lnternaclon1l. 

Adeaas de que so•os nosotros los dlrect1aente per 

Judlcados o beneficiados con el desarrollo de 11_ 

sltu1cl6n anterior, so•os ta•blén, quer6aoslo o -

n6, un •edlo por el cu1l los que nos rode1n apre~ 
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den por medio de nuestro ejemplo, de nuestra partl

clpaclOn, Interés o aQn con la falta de ellos,as1 -

pues ser1a lnco•pleto Intentar el cambio Qnlcamen-

te a nivel escolar, jur1dlco y ad•inlstratlvo. El_ 

caso es de que hay que Ir más allá, paulatina y na

turalmente para que el ca•blo se vaya arraigando, -

para que responda a nuestras necesidades, para que_ 

el Individuo haga conciencia de su papel como •le•

bro de una sociedad en la que de cualquier forma e~ 

tá contribuyendo. De tal manera que se logre que -

participe consciente y responsable•ente. 

Como partlclpac10n activa de la ciudadan1a propone

•os que mediante un programa especial y contando -

con 11 col•boracl6n de los prestadores de servicio_ 

soc la 1, entre otros grupos, se capacite y eduque -

1 la pobl1cl6n de las zonas •enos f1vorecldas de 

nuestro pa1s, en actividades con fines prlctlcos. 

Aunado a la partlclpac10n de la cludadan1a pensa•os 

que la celebrac10n de conventos de colaboractOn, 15! 

sorl1 y coordlnac10n entre las diferentes Secreta-

r1as, Munlctptos, Asoctactones y grupos que actQan_ 

en f!vor de la co•unldad, desttnados para la elabo-
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ración y ejec11:i6n de programas en los que se instr~ 

ya a la población, fungiendo la Secretar'ª de Educ! 

ci6n POblica co•o órgano coordinador de todas ellas; 

wendr,an a ••ter1alizarse as, un cO•ulo de propues

tas. 
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-Los •edlos •aslvos de co•unlcación son ta•blén un -

canal de apoyo y hasta de Influencia para llevar a_ 

cabo una reeduaclón social. Actual•ente por lo ge

neral constituyen un centro de desafortunada ln---

fluencla para las •asas, ya que obedecen a intere-

ses econó•lcos •Uchas veces ajenos a los de México_ 

CO•O Nación. 

Para ter•lnar con estos efectos se requiere que la_ 

Secretarla de Gobernación por una parte y la Secre

tarla de Educación PObllca, por la otra, cu•plan -

efectivamente con sus obligaciones. 

As1 como lo anterior hay muchas otras pos1bllldades 

y opciones, algunas •3s cercanas y adecuadas que -

otras. Lo cierto es que aQn cuando a lo largo de -

este trabajo no se hayan agotado ni unas ni otras,_ 

es urgente, co•o pocas veces en la historia de nue~ 

tro pals que • la educación se le reconozca co•o el 

l•portante aparato ldeol6glco que es y el trascen-

dente ele11enio en el engranaje social, econó•lco y_ 

polltlco de nuestro tle•po en nuestro pa1s. 
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- Ante todo s1e11pre. debe•os de cons1derar que 1 a rique

za de una nac16n radica pr1•era•ente en su poblac16n y_ 

puede ser med1da por las hab111dades. destrezas. apt1-

tudes y conoc1•1entos que estAn al•acenados en su gen-

te. La su•a de todas las apt1tudes const1tuye el ca-

p1ta1 hu•ano 1nd1spensable ele•ento para e11pezar cual-

qu1er e•presa • 
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"Ha sido el articulo tercero, sln e•bargo, al lado 

del 27 en todo caso, el precepto •ás combatido en_ 

nuestra Carta Magna; los más retrOgrados y obscu-

ros Intereses han parecido confabularse para tra-

tar de rechazar los progresistas principios que lo 

nutren y por cuya conquista; tanto ese esfuerzo 

desplegó y tanta sangre derra•O nuestro pueblo y -

•uy combatida ha sido porque es en él,preclsamente, 

donde el pueblo mexicano sienta las bases para su_ 

propia capacltaclOn y perfeccionamiento; ¿cOmo va_ 

a permitirse al pueblo mexicano que se Instruya -

sl de esa manera va siendo cada vez más auténtico_ 

y cada vez menos d6cll Instrumento de Intereses 

contrarios a su propia superaclOn; cuando no de ln 

tereses ajenos a la proble•átlca nacional?; ¿cO•o-

se va a permitir que nuestro pueblo se eduque den

tro del esp1rltu nacional, humanista y de solidar! 

dad lnternaclonal, cuando tantos se desea mantenerlo 

en la Ignorancia para •ejor explotarlo?. 

Tiempo es ya de acabar con esos dislates y de pro

curar la apllcacl6n Integra de este precepto al -

que tan sOlldos prlnc1plos apuntala". 

Jorge Sayeg HelQ. 
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