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PROLOGO 

El presente terna de tesis, lo he seleccionado tomando en 

consideraci6n a quienes involucrados en el proceso de la educ~ 

ci6n nacional tratan de elucidar las consecuencias sociales, -

económicas y politicas de nuestro sistema educativo. 

¿Qué cambios pretenden las reformas escolares y las inno

vaciones pedagógicas recientes en México?. ¿Qué valores susten 

tan,. lA qué sectores de la población benefician?. ¿En qué m! 

dida han contribuido las reformas educativas formuladas al ab~ 

timiento de las desigualdades culturales y sociales de los me

xicanos?, ¿Hasta qué grado ha mejorado la calidad de la ense

ñanza en los diferentes niveles educativos,. ¿Corresponde el -

grado de escolaridad alcan:ado por las generaciones mSs rccien 

tes a la ocupación y al ingreso que han podido obtener en el -

mercado de trabajo?. 

Es muy probable que algunas de estas preguntas no tengan 

una respuesta cahal; 6stas serSn aquéllas que no pueda aclarar 

el presente trabajo de investigacion; por dos razones: una, -

porque su respuesta depende de la intencionalidad pol1tica y -

de las conductas sociales de aquellos grupos que en el futuro 

apoyen o contradigan la distribuci6n del poder, la riqueza y -

la cultura entre todos los habitantes de nuestra patria. Y 

otra, porque las instituciones educativas, donde se generan en 

parte, el conocimiento, la técnica y la cultura que retroali-

menta ~ nuestra sociedad estan plagadas de conflictos latentes 



y manifiestos. Y el origen de éstos se sitúa no tanto en los 

sistemas de aprendizaje, cuanto en las desigualdades sociales, 

en divergencia de intereses y en las actitudes colectivas de -

las clases sociales representadas en las instituciones educati 

vas del pats. 



El presente trabajo de investigaci6n est! constituido por 

tres cap1tulos, desarrollándose en secuencia desde una perspe~ 

tiva hist6rica, marco jur1dico y un análisis de la educación 

COQO ciencia social, para finalmente e~itir las conclusiones -

del tema en el cap1tulo correspondiente. 

Ser1a vano declarar que la presente obra agota el tema, -

pero si es viable manifestar que el trabaJO de investigación -

realizado es ~.et6dico y ft:~da":lentado, enr.iarcando los aspectos 

medulares de la educación. El propósito es, entre otros, des

pertar el interés de los estudiosos universitarios para profu~ 

dizar en esta proble~Stica y encentrar soluciones propicias ya 

que la educación es pasado y futuro de la sociedad; en la es-

cuela est~ el gernen del futuro mediante y del inmediato1 la -

escuela se finca en la tradición para ser el proootor m!s tem

prano del mañana proJ•ectado. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

A).- LA ESCUELA PREHISPANICA 

Hubo una gran variedad de culturas, y existen demasiadas 

conjeturas respecto del origen de los americanos, pero nada 

cierto se sabe. 

"Sea lo que fuere, la regi6n central de nuestro pais est~ 

vo poblada desde la época cuaternaria, el hombre primitivo 

asistí6 en el Valle de México a la inmensa conflagración que -

determinó su forma actual, y en las noches surcaba en la canoa 

silenciosa el lago en que se reflejaban las llamas que sin du-

da juzg6 eternas, del penacho volcAnico del AjuscoM. (1) 

Al estudiar la época precolombina son notorias dos zonas 

que albergaron desarrollos radicalmente distintos. Por una 

parte la inmensa zona !rida del norte, por la otra parte el 

sur, con extensiones propias para la ~gricultura, con climas y 

suelos propicios, con lluvias y sistemas hidrológicos suficieg 

tes. 

Por sus formas de vida los pueblos que vivieron en la va~ 

tedad del turritorio norte, fueron dt .. nominados Aridamericanos 

y oasisamericanos. Estos pueblos se vieron en la necesidad de 

adquirir co~oci~ientos precisos sobre su medio ambiente para -

(l) Sierra, Justo. Evolución PolI.tica del Pueblo Mexicano. 
UNAM. Edición 1948. Pág. 10 



poder sobrevivir decidados a la recolecci6n, a la caza y a una 

dificil agricultura de zonas secas. 

•Es relativamente poco lo que en México se estudia a los 

Aridamericanos y a los Oasisamericanos. Las técnicas elabora-

das con que se enfrentaron a los hostiles a~bientes, sus tradi 

cienes, creencias, movimientos demogr1ficos, interrelaciones, 

resistencia a los europeos y a los mestizos, y a la persisten-

cia de formas de vida, han sido opacados por el esplendor de -

los Mesoamericanos. Hay viejos prejuicios que valoran el int~ 

rés hist6rico por la magnificencia cultural•. (2) 

Estos pueblos no vivieron las comodidades de la vida se--

dentaria, los recolectores y cazadores de Aridamérica desarro-

llaron respuestas distintas de los Mesoamericanos p3ra enfr~n-

tar los problemas de su subsistencia, reproducción y organiza-

ci6n. 

?:e pudieron vivir sin educaci6n; a toda sociedad humana -

le es indispensable aprender el diflcil problema de la crianza, 

de cuidar y mantener con vida a los nuevos miembros de la com~ 

nidad, desde el momento mismo del parto, en un S~~ito natural 

hostil: la enseñanza de las t6cnicas necesarias para la obten-

ci6n de alimento y las formas primitivas de difusi6n de la 

ideolog!a, y de personajes encargados de instruir a algunos jQ 

venes para trans::i.itir su oficio de r.1agos y médicos de la cornu-

(2) L6pez, A. Alfredo. La Educación de los Antiguos Nahuas. 
SEP. Cultura. Biblioteca Pedag6gica, edición 1985. p. 14 



nidad. 

El Imperio Mexica que toma forma con Moctezuma I, y dura 

hasta la conquista española, es en cierto modo la sintesis de 

Hesoa.mérica. El temperamento Hexica combina un gran refina- -

miento con una brutalidad extrema cuando se trata de conquis--

tar pueblos o apaciguar con sacrificios a sus dioses. 

Protegidos del dios solar Mexi o Huitzilopochtli, fundan 

dos poblaciones isleñas llamadas México (lugar de Hcxi), y 

para distinguirlas fue la del sur México-Tenochtitl~n, y la 

del Norte M~xico-Tlatelolco. 

•si las analogias y los paralelismos tuvieran, por regla 

general en la historia, otro valor que el puramente literario, 

se podrí~ caer en la tenta=ión de mostrar, en estas regiones -

mexicanas una especie de compendio de la distribución de la -

historia de los pueblos del Viejo Hundo; se pondr!an en paran

g6n la historia de los pueblos orientales con la de los Mayas

quichés, se hallaría en los Toltecas a los helenos de la Améri 

ca precortcsiana, y a los Aztecas o Mexi se les reservaría, no 

sin poder autor1zar ésto con ingen1osas coincidencias, el papel 

de los Romanos". ( J) 

La educaci6n de los niños, entre la gente del pueblo Mexi, 

estuvo la rnayor parte de las veces a cargo de sus propios pa--

dres. El agricultor, el pintor o el alfarero, heredaban a sus 

(3) Sierra, Justo. Ob., cit. Ed. Fondo de Cultura Econ5mica. 
México, 1950. P. 21 



hijos varones el oficie, practic&ndolo con ellos y d!ndoles 

las instrucciones necesarias. A lo largo de este proceso el -

niño no sólo era un atento aprendiz, pues aj'udaba a sus padres 

en el desempeño de las tareas cotidianas. ?osiblcmente en al

gunos centros de intensa producción artesanal especializada, -

co~o México-TenochtitlAn, existiera alguna ~anera de enseñanza 

escolar del oficio. De cualquier oodo, la regla general era -

que los propios padres lo inculcaran a sus hijos. 

Las niñas aprend!an igualmente el oficio de las madres, -

mol!an ma!z, hac!an tortillas, hilaban y tejían o aprendían a 

aco~odar la nercanc1a en la plaza para venderla. 

Los hijos de los nobles, si bien recibían consejos y cui

dados de sus padres, eran enco~endados en su infancia a servi

dores de la casa. Era frecuente que a los niños nobles los 

amamantaran nodrizas y no sus propias madres. En las dem!s 

etapas de la infancia, en sus juegos y paseos, contaban tarn- -

bién con servidores y niños de mayor edad, hijos de los pro- -

pios servidores de la casa o, posibler:tente de nobles con car-

gos secundarios. 

Entre los diez y quince años de edad aproximadamente, 

hombres y znujeres ingresaban a un sistem escolarizado a cargo 

de teoplos-escuelas, llamadas Cal~écac para los nobles o pipi1 

tin, y Telpochalli para los plebeyos o macehuales. 



La enseñanza en estas instituciones llamadas Calmécac, e~ 

taba orientada hacia la formaci6n de la élite dirigente. En 

ellas se enseñaban técnicas como la de lectura e interpreta- -

ci6n calendSrica, fundanentales para el ritual religioso, y -

prácticas corno el sacrificio y las penitencias que eran exclu

sivas del estamento do~inante o parte fundamental de su queha

cer~ Estos templos-escuelas cumpltan una funcí6n ideológica -

importantísima pues formaban la élite con rigurosas y severas 

costumbres, reforzando la irna9en difundida socialmente de su -

mayor aptitud para el mando y su virtuosa conducta moral~ 

El ingreso al Calrnécac, es preparado por los padres rcu-

niendo a los sacerdotes entre cuyas funciones estaba el servi

cio de los templos-escuelas, as! como a los ancianos que son -

los que ofrecen al niño para su educación y formací6n, dándo-

les a estas reuniones un ambiente solemne y ofrecen regalos a 

los sacerdotes consistentes en mantas, collares, piedras pre-

ciosas, etc~. Al conducir al niño al templo-escuela le tiñen 

el rostro can tinta negra, le sajan las orejas para arrojar l~ 

sangre a la imagen del dios. qued~ndose a vivir desde ese mo-

mento en el Calm~cac. 

El Telpochcalli que significa •1a casa de los j6venes•, -

consiste en un templo-escuela en el cual se educaba a los tel

popochtin o jóvenes. su principal población estaba formada -

por jóvenes plebeyos. El ingreso al Telpochcalli es preparado 

por los padres reuniendo a los telpochtlatoque o maestros de -

los jévenest brind~ndoles un banquete, en el cual los padres -



ofrendan copalitos de resina arom!tica, y al llevar al nño al 

templo su pri~era enseñanz3 es la de barrer y encender el fue

go. Es castigado si no duerme en el templo y s6lo salen a co

mer a sus casas. Se les enseñaba el a~asijo del barro para la 

construcción. Construyen c,1mellones de labranza, &eeqU.ias, pa

redes, etc .• Son castigados severamente si beben pulque. 

Hab1a instituciones similares para mujeres, por lo menos 

en el Altiplano Central y en el !rea Maya. Las cr6nicas hablan 

de estas mujeres equipar~ndolas a monjas, aunque aclaran que -

su permanencia en los recintos pod1a ser sólo transitoria. 

Los templos-escuelas, eran una institución coman no solo 

entre los pueblos nahuas sino en toda Mesoamérica, las cuales 

fueron idcnt1fic3das conc escuelas por la~ ~spafioles, siendo -

~sto un acierto, ya que en estos templos-escu~las los niños y 

los jóvenes eran inducidos a adquirir el conocimiento que les 

permitirla desempeñar los papeles sociales que les atribu1an -

los grupos dirigentes. 

El tcmplc-escu8ll era por excelenc1d un lugar de servicio. 

Todo ho:::lire ~s:aba obligado a cum?lir en una ctap-.. e~ RU vid,1 

las funciones ¿~ sace~dote en un tenplo. En cuanto el niño t~ 

n!a aptitudes suficientes, era llevado al ter:-.plo-escucla, don

de cu:::ipliría. los votos que sus padres hab1an hecho en su nom-

bre. Allí trabaJaria :irduar;-,ente para el dios tutelar, forman-

do parte de una casa co!.::=ti'.·a de ·:.!rcr.~s e c.~ do:-.cellas, en -

las q·.:e, J.¡::ar~e Ce '.)!";.?.:-.i::J.r e! ser·:icio AclcsiSstico, se pro

porc1onaba:i conoci:'.uentos y se =.odelaba la :r.oral de Jóvenes y 



niños. 

El templo-escuela era también una casa de producci6n¡ el 

trabajo de los varones se organizaba para que acudieran a las 

siembras colectivas, a la construcción de canales y edificios, 

distribuyéndose una fuerza laboral considerable. Los templos 

escuelas estaban ligados al estado, formando parte de él, por 

lo que también all1 se preparaban a los varones para la guerra. 

Los méritos en combate serian tomados en cuenta de inmediato y 

constitu1an la base del ascenso en la escala de una sociedad 

muy jerarquizada. 

El comportami~nto del joven en la escuela y en el campo -

de batalla influían en su ubicación en la escala social, sin -

desconocer cuál era su origen, noble o plebeyo, el fundamento 

de su posición, de sus derechos, funciones y obligaciones. 

Se ha enfatizado en la existencia del Telpochcalli y del 

Calmécac, templos respectivamente dedicados a los dioses Tezc~ 

tlipoca y Quetzalc6atl que no fueron los anicos, aunque si los 

m&s comunes. La relativa abundancia de fuentes sobre la educ~ 

ci6n entre nahuas y mayas, desaparece para otros pueblos cuya -

historia, al menos en algunos aspectos es oscura. 

Si consideráramos que los procesos educativos correspon-

den solamente a la infancia y adolescencia, y especialmente a 

la etapa escolar, los dar1amos por terminados en el momento en 

que los individuos abandonan la escuela, ésto sería erróneo, -

pues en ninguna sociedad están constreñidos los procesos cduc~ 



tivos a la infancia o a la escuela. Los individuos son conti

nuamente interpelados por diferentes mensajes que buscan el e~ 

cauzam.iento de su conducta, la modificación o afirmaci6n de 

sus valores y formas de pensar. 

As!, en las sociedades de Mesoamérica, las ceremonias pG

blicas de diversa Indole estaban frecuentemente acompañadas de 

discursos pronunciados por sacerdotes o gobernantes, en los 

cuales se insistia reiteradamente en la necesidad de que el 

auditorio adoptara determinadas conductas, se criticaban las -

faltas, se advertia de castigos, se mostraba el modelo de la -

conducta deseable y, lo mSs importante es que se presentaba 

una serie de ideas que fortalec!an la ideologia del grupo dom! 

nante induciendo al pueblo a participar de ella. 

En el habla cotidiana habla también un aprendizaje que se 

desprendia f~cilmente de sentencias y refranes, o bien de la -

exigencia y la costumbre de usar determinadas formas reveren-

ciales, palabras y gestos para dirigirse, o incluso referirse 

a aquéllos que tenian un rango mayor y merecian la sumisa obe

diencia. 

En las pr~cticas judiciales habta tambi~n un fuerte recuE 

so de direcci6n de las conductas. Si ya la existencia de c6di 

gos implicaba una valoraci6n explicita de las virtudes y vi- -

cios, y marcaba el camino a seguir, la ejecuci6n de los casti

gos, que la mayor parte era pGblica, hacia cundir el ejemplo -

diseminando el miedo. Los jueces y gobernantes, estaban cons-



cientes de ello y castiqaban para que la poblaci6n abandonara 

la idea de conducirse del mismo :'lOdo que el ajusticiado. 
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bJ.- LA EDUCACION DE LA NUEVA ESPAllA 

La época que conocemos como Renacimiento (siqlo XV a XVII), 

coincide con el encuentro de América. Epoca en la cual la se

cularizaci6n de los estudios habia iniciado su proceso a par-

tir de la admiraci6n hacia los autores del mundo clásico. Ya -

no ser!an s6Io los clérigos quienes tendrían acceso al conoci

miento, sino que muchos laicos buscar!an los laureles de las -

letras en vez de los de las armas. Y no s6lo la Teologia y la 

sagrada Escritura serian la meta de los estudiosos, sino que -

la literatura, la ret6rica, las ciencias y las lenguas, exi- -

9Ian su propio lugar y atra!an el interés de maestros y alum-

nos. 

La iglesia, depositaria de la sabiduría occidental duran

te varios siglos, no renunciaba a su privilegio de maestra un! 

versal, mientras que los monarcas reclamaban el derecho a dir! 

gir la formaci6n de sus sGbditos y orientar el adiestramiento 

de sus bur6cratas. Las universidades eran simult!neamente po~ 

tificias y reales, las escuelas estaban en manos de cl~riqos o 

de maestros laicos y nuevas 6rdenes regulares se dedicaban a -

la cducaci6n de j6venes seglares. 

En la Nueva España, la teor!a y la pr~ctica del pensamien 

to educativo tuvieron características propias, adaptadas a las 

necesidades regionales, tan diferentes de las europeas. 

La !ntima relaci6n de los poderes pol!tico y eclesi&stico, 

y la importancia que para ambos tenia la asimilaci6n de los i~ 
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d!genas a los nuevos patrones de comportamiento, dieron luqar 

a un co::i.plejo sistema educativo en el que la evangelización 

era la meta suprema y la corona española disponta de la fuerza 

para imponerla. Los religiosos actuaban protegidos por el po

der civil y los conquistadores y encomenderos resultaban final 

mente beneficiarios de una organización que les proporcionaba 

trabajadores Gtiles, sumisos y conocedores de las normas ic- -

puestas por la Iglesia y el gobierno virreynal. 

Las crónicas de los religiosos son las fuentes principa-

les que nos dan a conocer la forma en que se plane6 y se llev6 

a la práctica la educación de los ind!genas durante este perio 

do en el que educaci6n y evangelizaci6n eran prácticamente una 

misma cosa. Los misioneros de la orden de San Francisco, fue

ron quienes marcaron las pautas y sirvieron de modelo para 

otras 6rdenes que colaboraron en la evangelización de la Nueva 

España: los dominicos y los agustinos. 

La forr:i.aci6n religiosa que se pretendió impartir a los in 

dios fue mucho rn~s profunda que la simple instrucci6n catequi~ 

tica. Se trataba de modificar radicalmente las costumbres, en 

un Smbito tan a~plio que abarcaba las relaciones familiares, -

les m~todos de trabajo, las actividades sociales y la vida co

munitaria, a partir de una transformación de la propia concien 

cia individual. 

A largo plazo la obra educadora de los misioneros result6 

suma.mente favorable para los intereses del grupo dominante, 

pero ello no significa que las 6rdenes regulares asumieran CO,!!S 
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cientcmente su tarea dominadora, por el contrario, durante mu

chos años los frailes al:aron sus voces y mojaron sus plumas -

en defensa de los indios. Oocur:ientos como la carta de Fray J~ 

li~n Garcés, el dominico obispo de Tlaxcala, en elogio de la -

capacidad intelectual y categoria moral de los indios, decidí~ 

ron al Papa y al rey de España a condenar la esclavitud y pro

hibir el servicio personal obligatorio dentro del sistema de -

encomiendas, 

La protecci6n de los indigenas incluy6 el respeto por al

gunas de sus instituciones y costumbres, y el aprecio de su in 

teligencia propici6 los proyectos destinados a proporcionarles 

educaci6n superior equivalente a la que se i=part1a en las un! 

versidades europeas. 

Para preservar el prestigio de la antigua nobleza se dis~ 

ñaron dos niveles de educaci6n: la instrucci6n doctrinal en -

los atrios de las iglesias, para los vasallos o macehualtin, y 

los internados conventuales para principipales o pipiltin, con 

enseñanzas adicionales de lectura, escritura, canto y, en oca

siones castellano y nociones de lat1n. La gran realizaci6n -

educativa de car~cter superior fue la erecci6n del Colegio de 

Santa Cruz, en el barrio de Santiago Tlatelolco, de la Ciudad 

de M~xico, y de cuyo funciona~iento informaron los textos de -

varios cronistas franciscanos como Sahagún, Motolin1a o Hendí~ 

ta, a la vez que la.~entaron la oposici6n que suscit6 y el tri~ 

te y r!pido final de tan ar.'l.biciosas aspiraciones. 
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El contraste entre la educaci6n conventual y la de los 

hospitales-pueblo de Santa Fe merece un comentario especial. -

Estas comunidades se fundaron por iniciativa del oidor de la -

Real Audiencia Don Vasco de Quiroga, quien compr6 las tierras 

con que dotó a las comunidades. Pretendió defender a los in-

dios de los muchos abusos de que eran victimas¡ e igualmente -

compart!a el fervor religioso que impulsaba a los clérigos a -

considerar la evangelización como meta suprema e interés prio

ritario. Pero en la práctica los sistemas educativos creados 

por unos y otro resultaron esencialmente diferentes. 

En la educación conventual era básica la divisi6n en dos 

niveles: a los macehualtin se les instru!a solamente en la do~ 

trina cristiana, que era lo anico que debian necesitar, puesto 

que nunca dejartan de ser vasallos, en cambio a los pipiltin -

se les educaba como internos, aprendian las primeras letras, -

cantos litargicos y, en ocasiones quedaban como allegados de -

los frailes y de ellos recibian el respaldo para ejercer fun

ciones de mando en su comunidad. En Santa Fe no existian pri

vilegiados, lodos los habitantes hombres, mujeres y niños de-

b!an trabajar en beneficio de la comunidad, y para todos exis

t!a una escuela de primeras letras y un capellán-maestro que

los instruia en doctrina. 

En los internados conventuales y en el colegio superior -

de santa Cruz de Tlatelolco era fundamental aislar a los niños 

y j6venes de su ambiente familiar y social. En los hospitales 

pueblo se preservaba la vida comunitaria y se llevaba la ins--
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trucci6n hasta los pueblos, en vez de sacar de ellos a los ed~ 

candos. 

La realizaci6n de los rnás ambiciosos planes de educaci6n 

superior de los franciscanos logró formar un grupo selecto, 

constituido por poco más de setenta estudiantes procedentes de 

varias regiones conocedores del latín y de la filosof!a, tata.! 

mente separado de los estudiantes españoles, que acudían a la 

universidad. En Pátzcuaro fundó Don Vasco, el colegio de San 

Nicolás, para que en él estudiasen juntos españoles e indios -

en los grados inferiores. Los estudios superiores se reserva

ban a los futuros sacerdotes j', por tanto, sólo los españoles 

tenían acceso a ellos, ya que los indios no estaban autoriza-

dos a recibir órdenes sagradas. 

~3 dedicació~ a t3reas agrícolas era otro aspecto impor-

tante de la formación en los hospitales de Santa Fe, en con- -

traste con las actividades que se desarrollaban en las escue-

las de los frailes. Y el espíritu igualitario que imperaba en 

los hcs¡Ji tal<>s se r.:ani f.;.;;tab.:J. también en las elecciones de au

toridades locales y faniliares en el desempeño de actividades 

útiles a la co~unid3d. Los misioneros, por su parte, procura

ban preservar lo que c;uedaba de la aristocracia indtgena y ma!! 

tener sus privilegios. 

Ninguno de los dos siste~as educativos se aplicó de una -

manera general y continuada: e~ el caso de los hospitales-pue

blo su influencia se limitó a dos pequeñas poblaciones, y en -

cuanto a los religiosos, su fervor no dur6 mucho tiempo, a lo 
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sumo fueron aproximadamente 20 años, como informa Fray Bernar

dino de Sahagún. Por otra parte, en ambos ~étodcs se produjo 

un brillante despliegue imaginatívo para. aprovechar cuantos 

recursos pedag&gicos tenian a su alcance los maestros-misione

ros, y ese esfuerzo educador sirvió de modelo para posteriores 

campañas. 

Mientras en la Nueva España se proj•ectaban y experimenta

ban nuevos ml1to.1os educativos, adaptados a las necesidades lo

cales, en los últimos años del siglo XV! las circunstancias -

evolucionaron en Europa y Ar.:érica. y con ellas cambió el panor!! 

ma educati\·o. 

La bar.=arrota de la econornia española, el absorbente cen

tralismo burccr~tico di! felipe Il ¡• el ejercicio del regio p,l

tronJ.to, el cilal concf'.•dia a. los reyes de España amplios pode- .. 

res sobre la organización eclesiSst1ca 1 influyeron decisivamen 

te en el gobierno de las provincias de ultramar. El incremen

to de la real Jlacie~da se convirti5 en inter~s prioritario, de 

modo que a. l:i. reC"at:dación de r;;aycres ir.i.puestcs deb!an supedi-

tarsc otros intereses: los virreyes y funcionarios reales Ü:'IPÍ 

dieron cualquier brot~ di.! .1utor.c:wiar coi:'lO el surgiJo én la Nu~ 

va Espafia en 15~6, por 13 rcbeldia de los des~endientes de 

Cortés y sus co:::pañeros; y el FOder de las órdenes religiosas 

quedó sometido a la Jerarquía ordinaria eC'lesiástic.a, mucho -

nSs d6cil a las reco~~ndaciones de la Corona. 

En cc:1secuencia, la educación de la. población novohispana 

se aco~od6 a las nuevas circunstancias: no m§s gastos supér- -
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fluos en educaci6n superior de los indios, que al fin no deseE 

peñarian puestos directivos; alto a la libre expresi6n de doc

trinas que podian resultar peligrosas desde las c!tedras de la 

universidad. Tampoco pod1a fiarse algo tan trascendental co~o 

la educación de los grupos dP. ~ayer categoria social al capri

cho de rnae5tros particulares o a las disposiciones de las aut~ 

ridades locales. Antes de terninar el siglo XVI habian queda

do establecidos los crite::-ios y r.:ecanismos educativos que per

durarian durante rnSs de doscientos años. 

Los estudios superiores de la Real y Pontificia Universi

dad de México, quedaron regla~entados ncdiante unas constitu-

ciones u ordenanzas que eran adaptación de las de la universi

dad de Salamanca; nada r:ue\'O o diferente debia enseñarse en -

las universidades del i~perio ~spafiol, en todas se leerían y -

comentarían los mismos textos y se utili%ar1an los mismos métQ 

dos, consagrados por el uso y aprobados por las autoridades c! 

viles y eclesilsticas: la seguridad del iopcrio y la ortodoxia 

religiosa cxigtar. uniforr..id,1d y su!tlisi6n a los dogrnas de la -

iglesia y a las lej•es de la w.etr6poli. 

En el añ~ de 1585, la legislaci6n general del III Conci-

lio Provincial Mexicano, dispuso la forma en que se deb1a im-

partir la educación a los indios y recoinend6 la creación de c2 

legios '¡' semi~arios para la rr.e;or formación de los jóvenes 

criollos. La instrucción de la doctrina se h.:ir!.a en los atrios 

de las iglesias los dias festivos; las parroquias que tuvieran 

ingresos suficientes para rna~tenerlas deb1an erigir escuelas -
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para la enseñanza ¿el castell3no; lo que en la pr~ctica nunca 

se cumplió. La educación de la JU,,.entud española, considera-

dos españoles tanto los peninsulares co~o los criollos, se con 

fiaba a una orden religiosa que hab!a de~ostrado su eficiencia 

en ~l terreno pedagógico: la Compa~ía de Jesús. 

Los jesuitas trasladaron a la Nueva España los métodos -

educativos que les habían dado excelentes resultados en Europa. 

El hu~ar.is~o encontró sus cauces propios en los colegios de la 

Compañia, y tradicíOn y r.iodernidad se armonizaron en un siste

ma ordenado, práctico y de infalible i:=i.pacto psicológico. 

La Nueva Espa~a. con los probleMas y contradiciones pro-

pies de su co~pleJidad cul~ural, su subordinación a intereses 

re:otos y su afSn de bGsqueda de una identidad, encontró en la 

Co:7!pañia de JPsús algo más que unos r::.Jest.ros experir:-.entados, -

En las aulas de los colegios de la Co~pañ!a, gen:i.inaron las s~ 

~illas del criollisrno, en las renotas ~isiones norteñas se in

corporaron les indios a un sister.ia econé~ico y social que los 

introducía en la vida colcnial, y en los confesionarios y cur

sos de r.ioral se i~puso una nueva concepción del cristianis~o -

personal reflejado en el prototipo del honbre trabajador, car! 

tativo, consciente de sus obligaciones, confor;.-.e con su perte

nencia a un deteIT.tinado grupo social y útil a la cowunidad. 

Las directrices educativas elaboradas durante el primer -

siglo de vida del virreinato de la Sueva Espafia fueron la nor

ma que se mantuvo, con escasas variantes, hasta que los vien-

tos de la ilustración apo=-taron nuevas inquietudes a la vida -
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cultural novohispana, ya a fines del siqlo XVIII. 

Los jesuitas conservadores del orden tradicional, habrían 

de ser tambi~n los m!s destacados promotores de las ideas ilu~ 

tradas. 

En el mundo novohispano del siglo XVI se produjo una gran 

riqueza de reformas pedagógicas; muchas de ellas se extinguie

ron inmediatamente o cayeron en lenta decadencia. Lo que so-

brevivi6 fueron unas cuantas fórmulas, cada vez m&s inflexi- -

bles y alejadas del espíritu que las inspir6. Finalmente la -

educaci6n renunció a sus aspiraciones de integraci6n y renova

ci6n y se convirti6 en mecanismo de conscrvaci6n de prejuicios 

y privilegios. 
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e).- LA EDUCAClON EN MEXICO INDEPENDIENTE. 

•Agust1n de Iturbide, al frente del ejército de las "tres 

garant!as• {religión, unión, independencia) entra en la ciudad 

de M6xico el d1a 27 de septiembre de 1821. Después de diez --

años de luchas, la independencia se ha consumado: pero sus té~ 

minos son muy diferentes a los que la revolución popular habia 

planteado". • ... Desde el punto de vista social, es claro que -

el movimiento de Iturbide no tuvo nada en común con el de Hi--

dalgo y Morelos. La proclamación de la Independencia en 1821 

no reanuda la revolución". (4) 

Desde el inicio del México Independiente, las pugnas entre 

el naciente Estado y la Iglesia sobre todo en el campo de la -

educación y la econornia, que eran los dos terrenos por excelen 

cia donde campeaba el poder clerical, motivan acciones decidi-

das del gobierno en r.ontra de los bienes clericales. 

La institución Iglesia y la Instituci6n Escuela, habtan -

estado unidas por varios siglos y habtan Cllr.l.plido su rnisi6n de 

fortalecimiento del poder polttico y econ6mico. Pero esta re,! 

lidad no habta pasado desapercibida para quienes comenzaban ya 

a buscar una consolidaci6n del Estado ind•?pendiente de la Igl~ 

sia, y que ve!an la educación co:o uno de los factores b~sicos 

de esta consolidación, lo r.:üs;:-.o que la abolición de cuanto sis. 

nificara privilegios para el clero. 

(4) Villero, Luis. Historia General de !>téxico. La Revoluci6n 
de Independencia. Tomo I, El Colegio de México, Ja. Ed. 
1981 P. 639. 
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•La sociedad que entr6 gozosa en la vida independiente 

significaba el más grande obstlculo para poner en práctica la 

ret6rica de los politicos. La heterogeneidad y el contraste -

heredados de tres siglos de vida colonial no podían cancelarse 

con leyes ni disposiciones adr.1inistrativas, a pesar de lo cual 

al principio de la era independiente el optimismo contagioso -

hacia esperar un ~ilagro". (5) 

La fe profunda en el poder transformador de la educaci6n 

había de unir a los oexicanos a partir de la independencia, en 

la tarea de extender la enseñanza de las primeras letras, que 

si bien no progres6 co~o se anhelaba, esbozó ideas que más ta~ 

de entrar!an en vigor. 

Los ideales educati\'Os r='!exica:.os estaban ya expresados en 

las me~orias presentadas por los diputados novohispanos a las 

cortes de CSdiz. La Constituci6n de 1812 ordenaba que •en to

dos los pueblos de la Honarqu!a se establecerán escuelas de -

primeras letras•, y r.luchos se plas~.ar!an en ley con el Regla-

mento GC'r<e:-a!. de Inst!·ucc1ón PiJ.blica Cel 29 de junio de 1821. 

Eran tan op~iwistas los diputados a cortes, que señalaron que 

para 1830 no podrían e)ercer sus derechos los ciudadanos anal

fabetos. Este Regla~ento, P.je~ció una gran influencia en el -

per.saz:l.iento educativo politice r.:e:dcano por más de una década. 

ta C'.cnstituci6n de 1824 dejó sólo co=o potestad de el gobierno 

la de establecer toda instituci6n educativa, pero sin especif! 

(5) Ibide:::. To::io II, p. 78~ 
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car nada acerca de la educación elemental que quedó libre. De 

ah1 que por falta de recursos y de paz, la educación elemental 

siguiera en manos del clero regular y de la Co~pañia Lancaste

riana. 

Por lo general los niños de fa~ilias ricas estudiaban en -

su propio hogar con tutores especiales. También habla algunos 

maestros renombrados que enseñaban por una cuota más o menos -

razonable. Los niños de familias pobres asistían a las escue

las parroquiales, donde aprendían a leer y contar, as! como el 

catecismo. 

Las niñas asistian a las Amigas, donde les enseñaban a 

leer, la doctrina y labores propias de su sexo. A pesar de h~ 

berse conseguido, la educaci6n de las niñas siguió ~uy descui

dada, como se comprueba con los escritos del Pensador Mexicano, 

uno de los grandes abogados de la educaci6n de la mujer. Las 

sociedades de 1\nigos del Pats que existian en México, fundaron 

en muchas provincias ~scuelas, gracias a la promoción de las -

cortes españolas; una de sus preocupaciones fue la de fomentar 

la educaci6n elemental y desde 1817 se estableció una escuela 

de enseñanza ~utua, para tratar de experimentar con este ~éto

do que parecia la soluci6n por su bajo costo. Este ~étodo lo 

propagaron los ingleses Lancaster y Bell para mejorar la educ~ 

ci6n de las clases populares. Tenla la ventaJa do que con un 

profesor se podia enseñar a 600 niños. En México, la Compañia 

Lancasteriana se fundó en 1822 con la apertura de dos escuelas: 

el Sol para 300 niños y la Filantrópica para 670. 
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Pronto se extendieron escuelas mutuas por todo el pa!s, y 

el método fue declarado oficial para las escuelas gratuitas m~ 

nicipales. Tan reconocida fue la fama de la Compañía Lancast~ 

riana que el gobierno le entregó en 1842 la Direcci6n General 

de Instrucci6n Pública, y al terminar su encargo dej6 106 es-

cuelas primarias en la capital. En las escuelas mutuas los ni 
ños se dividian en grupos de diez; cada uno recibía la instru~ 

ci6n de un monitor que era un niño mayor y rn~s adelantado, pr~ 

parado por el director de la escuela. El horario general era 

de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Los monitores debian llegar 

a las 6 y media para recibir instrucci6n sobre lo que iban a 

enseñar; se utilizaban salones muy grandes, con largas mesas y 

bancos, contaban con una l&mina cuadrada en alto, donde el mo

nitor pon!a la lecci6n; cada asignatura estaba dividida en di

versos niveles y los niñea iban pasando independientemente de 

un nivel a otro en cada una de las asignaturas; lectura, eser! 

tura, aritm~tica y doctrina cristiana y civil. Las mesas te-

n!an unas cajillas llenas de arena donde los niños escrib!an -

con un palito, y s6lo hasta que hab1an aprendido bien, se les 

permitía usar tinta y papel, materiales muy caros. La idea -

central del sistema era evitar que el niño se aburriera mante

niéndolo constantemente activo, pero las necesidades mismas de 

un sistema que concentraba clases con m~s o menos 150 niños en 

el mismo sal6n, requer1a mucho orden y silencio, cuyo logro se 

confi6 a un sistema de premios y castigos. Estos iban desde 

arrodillarse y poner los brazos en cruz, hasta golpes con la -
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pa~eta t t.a..-:..bién se les condenaba a llevar colgadas unas tarj!_ 

tas con nce~res oprobiosos. Los pre~ios consistentes en meda-

llas de plata, se otorgaban a !in de año en los cert~menes pú-

blicos¡ para esta ocas16n, la Cc~pa~1a regalaba a los ~~s po--

bres desde zapatos hast.a sc~rero~ La Ccrr.pañta se e~peñc en -

servir a las clases ~ás pebres y sin duda fue el Gnico esfuer-

%0 sistem.!tico en la educación pública de esta época, ya que a 

pesar de esfue::-;:o::; legislat.ivos por o!":-ecerla gratuita y cbli-

gatori~~ente de los 7 a los 15 años, poco pudo hacerse por la 

penuria hacendaria. 

En o~rcs nl'-'t!les educativos los ::.ejcres colegios colonia-

les siguieron siendo el núcleo principal de la enseñanza oedia, 

como el de San Juan de Letr~::., ¿c!1de se formaron j6venes irqui_e 

tos que acu~ar!an puestos inpor~antes en la vida del país. 

•Hasta antes de la llegada de los jesuitas en 1572, los -

es'tudics superiores en México !;e imp3rt!an, funda~entalmente, 

e~ la Re3: y Pontificia Cniversidad. A su llegada los jesui--

tas fundaron col~gios e~ VJrias de las princ1pales ciudadaes -

de ~éxico y ta~bién concurrieron a la educaci6n superior los -

seninarios fundados de acuerde con lo es~ablecido en el Conci-

lio de Trente. En toéo caso, t3nto en los se~inarios trident! 

nos co!':'í.O en les colegios jesuitas y er: la p!'ot:iia Real y Por.ti-

fícia Uni\·ersidad :a. e:;.sef.anza tt;Va cc::-.o p:-:~c;ipal orientación 

el estudio de la filosofía, d~ la t~o:o;!a y rle las bellas ar-

tes: pocc, sin er.-.bargo, se ~'lte~di6 a la cíer.cía•. (6> 

(6) Valadés, Diego. Et Oerechc Acadé~1cc e~ ~éxico. Ed. Sec~e
tar!.l Gen..e:ral AUxillar, e!iA.V::. ~~xico, t98i'. P. 67 
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El 7 de Novie::ilire de 1823, siendo secretario Lucas Ala-

mán de la Secretaria de Estado y del Despacho de Relaciones E~ 

teriores e Interiores, present6 un informe sobre el estado de 

los negocios de la Secretaria a su cargo, al Congreso Constity 

yente, en el que ~anifiesta: •Existen asI en ésta, como en 

otras provincias, varios establecimie~tos de instrucci6n, uni

versidades, colegios, cátedras sueltas, bibliotecas o fundaci~ 

nes con estos fines, rnás con ellos sucede, en grado mucho ma-

yor, lo que ha expuesto con respecto al rano de bencficiencia. 

Procediendo sobre planes y reglamentos aislados, sin un siste

ma co~ún y uniforme y, lo que es rnás, sin que los progresos de 

las ciencias hayan producido todas las reformas que debian ser 

consiguientes, la Nación no saca de estos establecimientos 

todo el fruto que debía pro~etcrse y teniendo varios en que se 

enseñan las mismas facultades no hay ninguno en que se profe-

sen otras que son abscluta~ente necesarias. Para remediar es

tos males, procurando el bien inapreciable de un plan general 

de instrucci6n que abrace todas las ciencias y que facilite la 

adquisici6n de aquellos conocioientos que son necesarios para 

la conservación de la sociedad o que sirven para su prosperi-

dad y adorno, el gobierno forrn6 una comisión de personas cono

cidas y apreciadas por la variedad y profundidad de su instru~ 

ci6n, encarg!ndole el examen de los informes que se pidieren y 

se han ido sucesiva~ente recibiendo de todos los establecimien 

tos de esta especie existentes. Con el conocimiento de los r~ 

cursos y fondos disponibles se podrá establecer el plan o aqu~ 

llas facultades que son m~s necesarias y de que carecemos, pu-
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diendo ampliar a medida.que la prosperidad nacional facilite -

para ello los medios•. {7) 

En la basqueda de una conformidad entre el sistema educa

tivo y el sistema pol!tico de gobierno, en el año de 1833 se -

aprob6 la lej' por la que se suprim!a la Universidad Pontificia 

de México, y se establec1a la Dirección Ger.eral de Instrucción 

Pública para ~l Distrito y Territorios de la Federación, que -

quedo totalmente en mar.os d~l gobierno. Esta Dirección Gene--

ral organizó seis estableci¡.¡ientos educativos según conven!a a 

sus fines, los cuales fueron: los Estudios Preparatorios, Est~ 

dios Ideológicos, Ciencias Médicas, Jurisprudencia y Ciencias 

Eclesi~sticas. En cada uno de estos establecimientos la Dire~ 

ción General dictó las normas necesarias para que su control -

fuera lo más eficaz posible, para que respondieran a la conso-

lidaci6n de sus intereses politices co~o estado, y para que hi 
cieran a un lado la ingerencia directa del clero; algunas de -

estas normas fueron: 

"6. Los profesores de enseñanza se sujetarán precisamente en -

sus lecciones a los principios y doctrinas de los libros ele-

mentales que se designen por la Oirecci6n. 

19. Fuera de los establecimientos del gobierno a que se con- -

(7) Alamán, Lucas. Memoria que el secretario de Estado y del 
Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores presenta al 
soberano Congreso Constituyente sobre los negocios de la 
Secretaria de su cargo, leida en la sesi6n del 8 de noviem 
bre de 1823, I~prenta del Supremo Gobierno, México, 1972,
p. 115 
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trae esta ley, no podr.§. conferirse ningün grado académico ( ••. }. 

20. En el uso de esta libertad puede toda persona, a quienes -

las leyes no se lo prohiban, abrir und escuela pública del ra-

QO que quisiera, dando aviso precisa~ente a la autoridad legal 

y sujetSndose a las ensef.anzas de doctrinas en los puntos de -

la pol!tica, y en el o:rCen r..oral de la educación y a los reql.2_ 

mentos generalt:os que se dieren sobre la ::-iatcria•. {8) 

Estas refor:;;as legislativas en materia de educaci6n, no -

son sino una ~anifestación de la actitud soberana que comenza-

ba a to~ar el gobierno ~exicano con relación a la Iglesia. 

Otros decretos guberna~entales se fueron entremezclando can h~ 

chos que manifiestan la ~is~a actitud. 

Ant~ la posición de poder que aún tenía la Iglesia, se h~ 

b!a organizado en México, un fuerte grupo anticlerical que 

cuando tuvo posibilidades de actuar desde la cumbre, lo hizo -

mediante uno de sus representantes de m~s peso: Valentin G6mez 

Partas, que cr3 un liberal convencido del perjuicio que causa-

ba la Igltsi.;, y su'! r:o permitiría que el poder del Estado se 

comp~rtiese co~ el clero; fungiendo como presidente de la RepQ 

blica, par l.1 :n.:sencia de Santa Anna, emitió en el año de 1833 

una serie de decretos t~ndi~ntes a controlar su accí6n en mat~ 

ria educativa. Algunos de estos decretos fueron: 

""Octubre :: : Se decrt?t.a .::;:ue la t~ns~ñar.::a <lf?bt:!' pasar del clero, 

a ~anos de 3U:oridades c1viles. 

IS) Alv~ar, AcevQdO Carlos. La Educación y la Ley. La Legisla
ción en Hat~ria Educativa en el México Independiente. Jus, 
México, 1963. Colección México Heroico, pri~cra edición, 
p.p. 67 a 74 



Octubre 26: Se decreta que se establezcan escuelas_normales 

para ~3~stros~. (9) 

Nuevar.ente siendo presid~nte de la República Santa Anna, 

el Jl de julio de 1834 e~ite un decreto por el cual restable-

ci6 la Cni ... •ersidad. Señalando en su articulo lo. que tambitSn 

quedaban restablecidos los colegios de san Ildefonso, de San -

Juan de LetrSr., San Gregario y Seminario de Minería. La Uni-

versidad fue restablecida :ira con la denominaci6n de Universi--

dad Nacional. 

El articule 4o. de este ~ecreto señalaba que los doctores 

que cc::-.pon!an la IJní..-ersidad debian reunirse de inmediato en -

claustro pleno para acordar las alteraciones que debieran in--

troducirse t"":'l el plan d¿ estudios, y qu~ las refor:.'las debían -

que en la ::ni\'crsidad se enser.aran ac:¡uellos rar..os no estudia--

des en otros colegios¡ 2o. que se hiciera cc~p~tible la dis--

tribuci6n de las n3turias que se habI3~ de ensefi3r en la Un1--

te al gobierno la variaci6~ o las variaciones que se juzgaran 

convenier.tes en todo el sister.;a Ce estudies·. 110\ 

(9) Toro, Alfonso. La Iglesia y el Estado en ~~xico. Estudios 
sobre los conflictos del cle~o cat61ico y los gob1ernos -
~exica~os, desde la !ndepende~ci~ hasta n~estros días. Ta 
lleres GrAficos de la Nación, Ed. El Caballito, M~xico -= 
1~;5, P·?· 103 a 106 

(10} Rang~l, G~crra Al!onsc. La Ed~~aci~n Surrrior en Mfixico. 
El Co!e;ic de M~xico. Mfixico, 1979. p.p. 403 y ss. 
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Poeo más de 9 años después, siendo ministro de Justicia e 

Instrucción P~blica en el gabinete de Antonio López de Santa -

Arna., Manuel Baranda expidió un decreto en fecha 18 de agosto -

de 1843, con el fin de dar i=-pulso a la instrucci6n pública, -

deterninando que los estudios preparatorios fueran uniformes -

para las cuatro carreras que ad.~it!a el ordenamiento: la de --

foro, la eclesi~stica, la de ~edicina y la de ciencias natura-

les. 

Posterion:'lente en el año de 1854, Teodosio Lares miembro 

del último gabinete de Santa Anna, redactó un plan por el cual 

"seguiría i~partiéndose la enseñanza religiosa en la escuela -

pri~aria¡ la preparatoria o secundaria constar!a de seis años 

dividida en dos pertodo!:. de t:-es cada uno". ( 11 J 

~El plan Lares no pude aplicarse pues sobrevino la Revol~ 

cí6n de Ayutla que puso término a la ad1'Jinistraci6n santanista. 

Al hacerse cargo de la presidencia Ignacio Co~onfort, fue de--

signada una co::üsién pa.ra que estudiara las condiciones de la 

Universidad y propus:~r3 el re~edio para sus males. A pesar -

del infor::c liberal que fue rendido por los comisionados, Co-

:onfcrt ~o tu~o ~n ~uenta sus reco~endac1ones y el 14 de sep--

tie~bre de 1S5i procedió a supri~ir la Universidad de nueva --

cuenta. Fue Fel1x Zuloaga quien el 5 de marzo de 1858 restau-

r6 la Universidad. :;o d'.lr6 sin cr.:.bargo, mucho tiempo. El 11 

lll) O'Gorr:lan, Edmundo. ;usto Sierra y los Or1genes de la Uni
versidad de México. Re•:ista de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Nú::l. 33. México 1949. 



29 

de junio de 1865 el Emperador Maximiliano decretó la attima de 

las muertes que padeci6 la Universidad. Su decisión consta en 

una carta que dirige a Manuel Silíceo, ministro de Instrucci6n 

PGblica y Cultos. En ella afirma, entre otras cosas, que el -

ministro deber!a tener presente, corno principal guia de sus a~ 

cienes, que la instrucción debía ser accesible a todos, públi-

ca, y a lo menos por cuanto se re:ería a la instruccion prima-

ria, también gratuita y obligatoria. Llar:",a su atención para -

que se ocupe de !ermar profesores en los estableci~ientos de -

escuelas nor~ales y para que cuide de que queden disociados --

los intereses del Estado de los intereses que conciernen a la 

n•ligi6n. Con estos antecedentes, el 30 de no\•iembre de 1865 

decreta qu~ se pongan en vigor las disposiciones de la ley del 

14' de septie~bre de 1857 pro . .,ulgada por Cor.lonfort, de conformi 

dad con la cual se supri~la la Univercidad de Mfixico". {12) 

La Revoluc1Ó:1 de Ayutla propcrcior.6 las bases pollticas -

suficientes para iniciar un proceso legislat!vo de reformas --

que p~r~itie~a al grupo liber3r i~roner !a t6:1ica de un rornpi-

miento rotundo con la Iglesia. Preludio de reforr..as constitu-

cionales fueron la~ leyes Juirez y Lerdo. El contenido de es-

tas leyes s6lo posterior~ente se incorporó a la Constitución -

Mexicana. La Ley Ju~rcz del 23 de r.ovie:-:-,bre de 1855 suprir.li6 

todo fuero eclesi~stico en los negocios civiles. 

Entre ia exp~di~i6n de !.1 tey J~5rez y la Ley Lerdo, me--

dió la prcr.-.ulgació::. del Est.1tu~c OrgSnico Provisional de la R~ 

pública Me>;ican3, Cado por Cor:.or.fort el 23 de ::-.ayo de 1956, 

(121 Valad~s. Diego. op. Cit., p. 73 
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~ientras se elaboraba la Constituci6n decretada por el Plan de 

Ayutla. Recalca tres aspectos que son importantes en el aseen 

so heqem6nico del Estado sobre la !glesi3: la participaci6n 

ciudadana del clero, la disolución de monopolios escolares, y 

la libertad en la enseñanza privada: 

•Art. 38. Quedan prohibidos todos los monopolios relativos a 

la enseñanza y ejercicio de las profesiones. 

Art. 39. La enseñanza privada es libre; el poder público no -

tiene ~ás intervención que la de cuidar de que no se ataque la 

moral'. (13) 

Al mes siguiente de que el clero fue frenado en su parti

cipaci6n directamente pol1tica y educativa por parte del Esta-

do mediante el Estatuto Orgánico Provisional, se le frenó en -

un aspecto aún m~s importante por medio de la Ley Lerdo del 25 

de junio de 1856, con la cual se limit6 econ6mica:nente al cle

ro despojándolo de los títulos de propiedad, sobre las grandes 

extensiones de terreno e importantes finc~s urbanas que posey6 

a medi2.dos del siglo XIX en nuestro pa!s. Con ésto se debili-

taba enormette:--.te su base de sustentaci6n para el mantenimiento 

de escuelas, para la explotaci6n directa de la tierra, etc •• -

La soberania del Estado se agigantó. 

La proriulgación de leyes tendientes a delimitar claramente 

el campo de acción de la Iglesia ~n aquello en lo que hubiera 

podido coludirse con el Estado, es algo t!pico de este per!o-

( l 3) Tena, RamÍrez felipe. Las Leyes Fundamentales de M~xico. 
Porrfia, M~xico 1957, la. Ed., p.p. 50 y 503 
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do. No es de extrañar que después de la consolidaci6n de la -

fuerza pol!tica lograda po~ el gobierno liberal, viniera el in 
tento de robustecer su unidad de decisión y de mando mediante 

el derecho y la creación de instituciones que hicieran valede

ras las normas jur!dicas. 

'"El enfoque divergente entre conservadores y liberales no 

residía en la necesidad de transfoIT.'lar la educación superior: 

radicaba en que para los prineros era condici6n de progreso -

económico y para los segundos requisito de evoluci6n polttica•. 

( 14 > 

La busqueda de la hegemonía política requer!a, del con- -

trol de las escuelas para poder consolidarse duraderamente. 

La escuela bajo la cobertera de lo neutral, de lo laico, 

de lo cienttfico, de lo universalmente vigente, de lo despro-

visto de ideologra, del respeto a la libertad de enseñanza, de 

lo nacion~l, etc., seria aceptada por todos los miembros, sec

tores e intereses de una sociedad pluralista. 

"Ese nuevo periodo se inició con el gobierno del presiden 

te 9c~ito JuSrez, quién designó ninistro de Justicia e Instruf 

ción a Antonio Martínez de Castro enco::iendSndole la reestructE 

ración de la enseñanza. ~art!nez de Castro, a su vez, designó 

a Gahino Ejrreda para que pr~sidiera una comisi6n encargJda de 

establecer las bases de la nueva organizaci6n de la educaci6n 

{14) Valadés, Diego. Op., cit., p. 69 
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pliblica •. ( 15 l 

•ta transculturacion del indio no pas6 de ser un buen pr~ 

pósito, a las escuelas comunes no pod!an asistir los indios -

porque no hablaban español }' era dif{cil encontrar d6nde y con 

quién aprenderlo. Ignacio Ramírez sugirió algo entonces impo

sible, que se enseñara a cada grupo lnd1qena en su propia len-

qua. Entre el tercio indio y el México mayoritario se mantuvo 

el abis¡no del idiona J', por supuesto, todas las dem~s diferen

cias. El plan de hacer de México una nación. dotSndola de un! 

dad cultural, se qued6 en puro plan, pese a que la enseñanza -

oficial en español dio un salto notable. La Constituci6n del 

57 hab1a declarado •1a enseñanza libre•. La Ley del 15 de 

abril de 1861 ratific5 la libertad de enseñanza e hizo gratui-

ta la o!ic1al. La Le¡· Mart.!riez de Castro, pro:ri.ulga.da el 2 de 

diciembre de 1867 para el Distrito y Terrítorios Federales, -

hizo obligatorío el aprendizaJe de las pri~eras letras y dio a 

la enseflanza en su con)unto un cariz positi\•ista, nacionalista 

y horn.ogei\ei:a:lte. Una. nue\·.l ley tlS de mayo de 1869) redondeó 

la de 1861 y fUSO particula~ empeño en la rnejor1a de la prime-

for::::a educativa, algunas inspiradas en la Mart!nez de Castro, 

todas proclives a declarar ~ratuita, obligatoria, laica, pa- -

tri6tica y clent!fica a la escuela pr~aria oficial. 

USl o!.a:., de ovando Cle::.e:üina. La escuela Nacional Prepara
toria. Los afanes:· los di.as, 1867-1910, UNAM, 1972, 
p.p. 15-16 
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Tras las leyes viene la apertura de escuelas y las apasig 

nadas discusiones sobre ~étodos pedagógicos. En 1868, con ~o! 

des enteramente positivistas, se funda la Escuela ~acional Pr~ 

paratoría. A partir de 1868 se pcntl de ~~da abrir escuelas --

prü:1arias 1:íedias y superiores. José :Haz Covarrubias, director 

de instrucción pública, consigue duplicar el núr.ero Ce alumnos 

en las escuelas oficiales. Las nuevas escuelas, casi sin ex--

cepción, fuero:1 del ::uevo cuf.o: guberna~er.t.ales, gratuitas, --

laicas y de~ctJs de la cic~cia y la patria. Pasan a segundo -

lugar las escuelas de la Sociedad La~casteriana, y al tercero, 

las regenteadas por sacerdotes. Co~c quiera, aquella cxpan- -

si6n educat.i.va no taca al c3.:;i.po, y en las ciudades se queda --

sin trasponer los lir:'íites de la clase media•. (16} 

•La Ley OrgSnica d~ la Instrucci6n PGblica en el Distrito 

Federal de 1867 fue :nodi~iCJ.da el 15 de ;:i.ayo de 1869 por el --

presidente Benito Juárez, e~ el uso de las facultades extraer~ 

dinarias que le concedió el Congreso de la Unión el dia 13 de 

enero de ese r.Üsr0.0 af.o. La Ley del 69 y su :-egl.=uncnto fueron 

los que sirvieren de base a la nayor parte de las entidades !~ 

•La Ley Org~nica de la Instruccion Pública en el Distrito 

Federal del 15 de =iayo de 1869 1' el regla::iento de la. ::.isma del 

(16) Gonz~lez, Luis. Historia Ge~cral de México. El Liberali~ 
mo Triunfante. El Colegio de México, tercera edición, 
México, 1981, toi::o II, p.p. 923 y 924. 

{17) Cf. Tanayo, Jorge L. La Ley Orgánica de Instrucción Públi 
ca en el Distrito Federal de 1867, t:::A.~, 1967, p. 25 -
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9 de novieCl.bre de ese año entraron en plena vigencia con la 

apertura de los cursos de 1870. La reforma de 1869 beneficia-

ba notoriamente en su constituci6n y finalidad sociocultural a 

la Escuela Preparatoria por el hecho de simplificar el sistema 

educati\•o, de esti::ular con !':'.ejores perspectivas al estudiant_! 

do y de reafirmar las venta)as de la instrucci6n media o secun. 

daria de carScter laico, positivista y cientificista•. (18} 

La obra de Gabino Barreda, fundamentalmente consistió en 

e~ancipar a los estudiantes de todo prejuicio religioso. •creta 

que la diversidad de culto produc1a distanciamiento entre los 

hombres, por tanto, hacer de la ciencia un instrumento de con-

cordia. Enseñar s6lo aquello que :uese cient!ficamente compr2 

bable". !191 

En esta fase er.contra...":1.os un fenómeno de metamorfosis de -

la Iglesia, el tr!nsito de Iglesia formal a la Iglesia prolon-

qada, que en la pérdida de posiciones durnte los años de auge 

libe::-al, va a expa:id~:-SL' ha.::!..1 asociaciones y organismos que -

podr!an denc~inarse •F3r~e~l~siSsticas•: asociaciones de pa- -

dres de fa~i:i3, centros de instrucción privada en todos los -

f;l.'.'eles, ligas de la d..ecencia, partidos y movimientos pol1ti--

cos, etc •. Estos orgar.is~os se caracterizar~n por afirmar que 

no tienen una relaci6n directa de dependencia con las autorid! 

(18) Le~o1ne, Ernesto. La Escuela Nacional Preparatoria en el 
periodo de Gabino Barreda. UNA..~. 1970, p. 25 

(19) Ouirarte, Mart1n. Gab1no Barreda, Justo Sierra y el Ate
neo de la Juventud. UNA.~. P.p. 42 y 43 
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des eclesi!sticas; y por buscar, desde una:perspe~tiva laica, 

la ll:tplantaci6n del orden-social cristiano. con esta metamor

fosis la Iglesia se alarga, se prolonga, se hace difusa pero -

no ~enes real. una de las mejores formas de aprovecha..~iento -

de sus intereses pol~ticos sera la escuela para poder formar -

cuadros que en un futuro la respalden en el e~peño de adquirir 

el poder. Este aprovecha~iento de la escuela lo tratarS de 12 

grar t~"':".bién el Estado, po=que sabe que sus logros no tx'drán -

consolidarse, ni por la sola ~egislaci6n ni por la irr.posición -

coerciti\•a de sus de::-.andas. 

Porfirio ota= no emprendió ninguna acci6n contra la Igle

sia y trato de evitar conflictos, dejó intactas todas las le--

yes que se hab!an emitido, de ;::.anera que esas leyes quedaran -

como recurso del que Fudiera echar mano cuando fuera n~cesario; 

de hecho, la aplicaci6n de esas leyes la dej6 en manos de las 

gubernaturas locales. 

Esta yol!t1ca de D!a= per::":.itió 3 la Iglesia recuperarse -

paulatinamente y volver a constituir una fuerza social. 

•viniendo ya a los hechos, q~e per::-:itieror. la rr.cupera- -

ci6n del sujeto-Iglesia y que produ)eron esa Iglesia-prolonga-

da, lo pri~cro que e~ccntr~~os es que durante la época del PºI 

firiato, se da una variaci6n cuy !uerte en la relaci6n Iglesia 

-Estado, ya que la politica de o!az fue r.¡~s bién una pol!tica 

conciliadora, co::.o u;;.a forr.a polttica de ese Estado pol!tico -
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nes de dictador". (20) 

• .•• crecí6 la escuela, la nueva escuela que se propuso como 

ideal sustantivo la d:.!usién de los amores a la patria, al or-

den, a la libertad y al proqreso. Díaz recibi6 194 escuelas 

primarias con 140 mil alumnos. De esos planteles s6lo 13 por 

ciento era de particulares. Para 1887 el número de primarias -

se hab1a duplicado y el de alu.-:¡ncs, cuadruplicado .. Estos subi~ 

ron a 471 mil en las escuelas oficiales y a 140 mil en las ca

t6licas. La educación siguió circunscrita a la ciudad y a la -

clase media. 

Por la educación indígena y rural s6lo se hicieron csfue~ 

zas espor&dicos y aislados. Eso sí, las escuelas de enseñanza 

~edia superior conocieron una época de oro. En primer término, 

la Preparatoria Nacional que tuvo réplicas en la mayor.ta de --

las capitales de provincia. Otra moda fue las escuelas norma-

les de señoritas. En cambio la enseñanza técnica y profesio--

nal no hizo progresos. de rr.e)or!a. El porfirisrno inicial, al -

parecer, no pensó q~c una enseñan:a ad hoc seria la mejor man~ 

ra de abordar el progreso como fin". (21) 

Esta política de convi\·encia pacifica y de permisi6n de -

úXpansi6n eclesiAstica, propici6 la multiplicaci6n de las ins-

tituciones educativas dirigidas por la Iglesia; para el año de 

(20) Goodspeed, Spencer Stepehen. "El papel del jefe del Eje
cutivo en México" en la revista Problemas Agricolas e In
dustriales de México, Vol. VII, México 1955, p. 37 

(21) GonzSlez, Luis. Op., cit., p.p. 950 y 951 
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1907 el nCi..T.ero de escuelas particulares era de 2499. 

•tos Jesuitas tenían cinco preparatorias y sosten!an 30 -

escuelas primarias. Los Salesianos, cinco de Artes y Oficios: 

los Heroanos Maristas 35 pri:r.arias, una preparatoria y una de 

artes y Oficios; los Hermanos de las Escuelas Crist:~.anas, 15 -

prir.iarias, tres preparatorias, una nornal y una de agricultura; 

los Padres Maristas, una pri~aria y una preparatoria: los Es-

colapios, una co~ercial, y los Oblatos de María Incaculada, --

una de Artes y Oficios. ~ás nu.'":lcrosos eran los colegios feme-

ninos: 12 de La Enseñanza, 21 de las Josefinas, 19 de las Gua-

dalupanas, 13 de las Teresian.1s, y otros SO rn.Ss de otras bene-

ºªritas religiosas". (22) 

Durante el período de la dictadura porf irista, el ~inis--

tro de Justicia e !n~trucción Pública, licenciado Joaquln Ba--

randa, desarrolló una muy buena actuación, al ir recuperando -

para el Estado la posibilidad de unificación de la educaci6n -

en el pais, lo mis~o que el control de la educación primaria, 

sobre to..-!o. 

La primera real1zaci6n de Baranda fue la Escuela Normal 

para Profesores. No era posible que las escuelas por si mis--

mas pudieran rendir los frutos que el Estado necesitaba si no 

se preparaba a quienes pudieran ser los formadores de los ni--

ñas que en un futuro fo~ar!an la base social en la que se ap~ 

122) Gutiérrt:>z, casillas José. Historia de la Iglesia en !otéx.!. 
co. Porrfia, MAxicc, 1974 primera Edici6n, p.p. 348 y 349. 
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yar!a el sistema pol1tico por el que pugnaba oiaz. Con mucha 

clarividencia del sentido político de la educación, Baranda, -

al instituir esta Escuela No:r.:ial oanifestó: 

•ta instrucción pública est~ lla~ada a asegurar las insti 

tuciones de~ocráticas, a desarrollar les sentimientos patri6ti 

cos as! corno realizar el progreso ~oral y ~aterial de nuestra 

patria. El pri:ero de estos deberes es educar al pueblo, y -

por ést.o, sin ol•.'idar l.1 ir:.strucc.:.ón preparatoria y profesional 

que ha recibido el i~pulso que demanda la civilizaci6n actual, 

el Ejecuth·o se ha ocupado de preferencia de la instrucción 

primaria, que es la instrucción der..ocrática, porque prepara el 

r.iayor nú..'l!lero de buenos ciudadanos; pero comprendiendo que esta 

p:ropagan¿3 civil1:3dc::-a ~o p~d!3 ~ar los buenos r~sultados con 

que se er.vanecen las naciones cultas sin formar pre\'i~ente al 

caestro, inspirándole la idea levantada de su misión, el Ejec~ 

tivo ha realizado al fin el pensa~iento de establecer la Escu~ 

la ~on:ial para P:rofeso!"es'". (23) 

P·~:o >2!>~J: r':'l!t:c.3 f.S.:~.:.cJ., i' sc!J!"._• todo una planificación 

educativa de largos alca:i.ces, necesitaba una sustentación legal 

rnás nu~ercs~ que la existente hasta P.ntonces. 5610 introdu- -

ciendo vigorosa~ente los ele~entos Juridicos era posible que -

las inquietudes políticas que tenta Ba::-anda y su grupo, tuvie

ran el alcance y la fu~:r:a ~ecesa~:~s pa:a imponerse y produ-

cir los efectos deseados. Baranda trans~ití6 sus ideas a la -

(23} Alvear, Acevedo Carlos. Op. cit., p. 138 
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Comisi6n de Instrucci6n Pública de la CArn.ara de Diputados, la 

cual for.nul6 un proyecto de Ley sobre Educación que present6 -

al Congreso el 23 de t1.ayo de 1988, ·y que fue aprobado. Es una 

ley en la que se marcar. los linea~ientos generales que deberla 

seguir la educación mexicana. En cuanto al control de las es-

cuelas y la difusión de la educación, es interesante destacar 

que: 

•a) Estas escuelas estar§n a cargo de los Municipios, quienes 

ad..~inistrar§n los fondos escolares, nombrarAn los directores y 

~aestros de entre las personas tituladas en las Escuelas Norrn~ 

les Oficiales. 

d) En las escuel3s oficiales no pueden emplearse ministros de 

culto alguno, ni persona que haya hecho voto religioso. 

f) Todas las escuelas oficiales de cducaci6n pri~aria ser~n 

gratuitas". (24) 

Otra de las actividades de Joaquín Baranda, fue la organi 

zacíón de los dos Congresos de Instrucci6n, en los cuales la -

finalidad era plantear los proble~as bSsicos que enfrentaba el 

Estado con re~pecto a la educacion. Durante el Primer Congre

so, realizado a fines de 1889, al que convocaron a los ¡:-:ejores 

pedagogos del porfiriato, el d!a lo. de dici~r.ibre se aprobó 

que: 

" ... es posible y conveniente un sister.ia nacional de educación 

(241 Ibidem. P.p. HS y 146 
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popular, teniendo por principio la uniformidad de la instruc-

ci6n primaria obligatoria, gratuita y laica•. {25) 

Esta idea de la unificación de la educación tomó m~s con

sistencia en el Segundo Congreso de la Instrucción, en el cual 

se pensó en la creación del organis~o que pudiera hacer facti

ble tal unificación; se pensó en la conveniencia de establecer 

una Dirección General de Instrucción Primaria. Aunque esta D! 

recci6n General no se hizo realidad sino hasta el 19 de mayo -

de 1896, sin embargo, la actitud que engendró la necesidad de 

este organismo, ya estaba siendo operativa. La prueba de ello 

es que el mismo año de 1890, el 20 de r:1ayo, el Congreso de la 

Uni6n emitió -un decreto para reglamentar y organizar la ins-

truccién primaria en el Distrito Federal y en los territorios 

de Tepic y Baja California, por el que se autorizaba al Ejecu

tivo para tal reglamentación y organizaci6n, con la consigna -

de que la educación primaria debería ser uniforme, laica, gra

tuita y obligatoria. 

El decreto dludido solar..ente hab!il sido el preludio de lo 

que serf a la Ley Regl~entaria de la Instrucci6n Obligatoria -

del 21 de marzo de 1891. Esta Ley no rnodific6 en nada lo ref~ 

rente a la obligatorieddd, gratuidad y laicismo en la educa- -

ci6n; modificar alguno de estos puntos hubiera significado un 

retroceso del Estado en su conquista de la soberan!a y del ma

nejo de lo ideol6gico; pero si da un paso mSs en esa conquista 

(25) Ibidem. P.p. 153 a 155 



al reqlaoentar lo referente a la aceptación de los estudios h~ 

chas en pla~teles privados: era una for.:i.a de control bajo la -

apariencia de apego al cur.i.pliciento del precepto legal de la -

obligatoriedad escolar: 

•Art. 15. ~os ~iños que reciban la instrucci6n en el hogar y -

en las esc~elas par~iculares que no siqan el programa de la -

Ley, ser~r. preser.ta.::os anualj.",ent.e a un examen de las oaterias 

obligatorias e~ algu;:a de l3s escuelas oficiales o de las par

ticulares que acepten dicho progra17.a. 

Art. 41. Las escuelas particulares que no acepten el progra=a 

de la !..t?y, pc,!:-.S.:-. ser crga::izadas por sus directores en la fo.; 

?:\3 que ju:;:garen :::-.is co:wenie:ite, pero los certificados de exa-

plido con el pre=epto de 13 instrucc16n obligator1aR. (26) 

Cc~o une Ce lC's últ1:-.os lo;ros dt." la pol!t:ica educativa -

del porfiri3.tC, h:>.y que ser;.alar la c:-caci6:1 Ce la Secretaria -

de Instru=c:~~ ?abl:.ca, el l6 de ~ayc j~ 1905. HJsta esta fe--

ch3 lJ organ.:.:.Jcifn de la ed.uca::..::-i y lJ. ad~.ir.1st:-.lci6n de la 

justicia hab!an est.Jdo Juntas en u~a ~is=a Secretarla de Esta

dc, pues si s~ q~er!a real=e~te da:- a1 co~:rcl educativo real

ce pc!íti-=o, e::-a !:-:Fcs:ible q~e esta t:±rea esti.!'.."iese unid.l a la 

de la a~in.is:ra:i6;i. Ce :.ust:cia, y q1...:.ü ca;!.! unJ. rle estas fun

ciones t:.e~d s~s ~~~p:3s es;e~i!ic1dades. Por eso, Don Just1-

(26J !b!Ce::. F.p. ~.\9 y !50 
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no Fern!ndez, nuevo ministro del ramo, pugn6 y logr6 por que -

hubiese dos subsecretarias de Estado, quedando al frente de la 

de Instrucci6n Pública Don Justo Sierra, quién por cierto, ha

bla tenido un papel preponderante en los dos Congresos de Ins

trucción organizados en 1889 y 1890. 

Poco después de la creación de las dos subsecretarias, el 

Congreso orden6 que se estableciera un Consejo Superior de Ed~ 

cación Nacional, cuyo objeto era agrupar los distintos elemen

tos que por diversidad de circunstancias, podían presentar su 

contingente de ciencia y patriotismo a la iniciada obra de re

organización de la educación patria. 

"La educación oficial fue francamente burguesa, a la medi 

da de los citadinos d~ clase ~edia y afin alta. En 1990 las e! 

cuelas primarias oficiales sumaban ya 12 mil y el total de 

alumnos de 700 mil. Las secundarias eran 77, con un total de 

7 500 alumnos. En 1902 funcionaban a la manera de la Escuela 

Nacional Preparatoria otras 33 en los estados. Desde 1881 se 

puso de ~oda hacer escuelas normales para instruir al profesa

do. A las escuelas profesionales se agreg6 la de homeopat!a.

Es extraño que aquel régimen, tan amante del desarrollo econ6-

mico, no haya hecho ninguna escuela de economta y haya fundado 

tan pocas escuelas industriales, agricolas y t~cnicas•. {27) 

•La cultura superior fue aGn m&s burguesa. Se mantuvo 

recluida en las ciudades mayores y en la espuma social. La m! 

(27) Gonz!lez, Luis. Op., Cit. P.p. 977 y ss. 
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tad de los individuos con profesión uni\•ersitaria habitaban, -

en 1900, en cuatro ciudades. De un total de 3 625 abogados, -

715 residían en Mixico, 215 en Guadalajara, 170 en Puebla y --

120 en Mérida. De 2 626 cédicos una quinta parte profesaban -

en la capital. El estado de coli~a sólo contaba con los serv! 

cios de 10 médicos y S abogados de los cuales 7 y 7 vi\·!an en 

mero Colirna. Por 1903 el nú~ero de bibliotecas era de 150. 

Una cuarca parte estaban en la cetr6poli y ninguna val!a gran 

cosa aparte de la Biblioteca ~acional, dirigida por don José -

María Vigil y a la que acudlan anualrr.ente unos 2 500 lectores. 

De las 45 sociedades científicas y literarias registradas en -

1893, 19 ten!an asiento en la capital". (28) 

•oe acuerdo con las estadísticas oficiales, en 1894 fun-

cionaban er. M~xico, dependientes de la federación, 16 escuelas 

preparatorias, 19 de jurisprudencia, 9 de medicina, 8 de inge

nier!a, una escuela práctica de rniner!a, otra de estudios mili 

tares y otra de na\•ales; 2 escuelas de agricultura, 2 de comer. 

cio, 7 de artes y oficios, ~ conservatorios de mfisica, una es

cuela para ciegos y otra para sordo~.udos, y varias normales 

para maestros de primarias. El presupuesto federal para el 

sostenimiento de estas escuelas ascend!a a $3 512 000. La Un! 

versidad Nacional, que reunirla algunas de las escuelas supe-

rieres y la preparatoria que ya funcio:-.aban en la capital i' C.2_ 

tablecer!a nuevas escuelas, como la de Altos Estudios, luego -

lla:nada de Filosofía y Letras, habr.Ia de crearse por Justo Si~ 

(281 Ibidem. p. 978 
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Nacional, fundada desde 1933 a base de los fondos de varios 

conventos, r:l.inisterios ".i' donaciones particulares, y que canta-

ba hacia 1874 con algo ~S.s de cien mil volúmenes4 José María 

Vigil, su director desde 1680 a 1909, la reorganiz6 e inici6 -

la publicaci6n de su catS.logo"'. (29) 

"'Los desajustes que se producirían entre la Universidad -

Nacional forjada durante el porfirisrno y la emergente revolu-

ci6n de 1910 hicieron crisis en 1912. 

Hacia el mes de mayo de ese año, en la escuela de Juris--

prudencia dirigida por Luís Cabrera, se observaron srntomas de 

inconformidad orientados, particulan:iente, contra el director. 

Sin que se hubiese int~oducido rnodificacion alguna al plan de 

estudios ni a los s1st.er.i.as de control de apro\1echarniento de --

los alumnos, sino debido simplemente a un acuerdo relativo al 

sistema de reconoci~iento que suhstituia al de ex!menes. nume-

rosos alumnos iniciaron en Junio un ~ovirniento de huelga. En -

repres~lia, la s~c~et.ar!a de lr.strucción orden6 que la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia fuese clausurada indefinidamente•~ 

(30) 

•eso dio lugar a que en el curso del mes de junio un 9ru-

po de profesores y alu~nos acordaran constituir una Escuela L1 

t29l Mart!ne:, José Luis. Historia General de México. México 
en busca de su expresión. El Colegio de México, tercera 
edicí6n, Xéxico, 1981, tomo II, p. 1070 

(301 Valadés, Diego. Op. cit. p. 85 
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bre de Derecho como respuesta a la represalia de la Secretaria 

de Instrucci6n POblica y como protesca en contra de la Uni,:er

sidad Nacional. Con prontitud se hicieron los trá..I:lites para -

la inaguraci6n de la Escuela Libre de Derecho que comenzó sus 

labores el 24 de julio de 1912". (31) 

•A fines de 1914, José Natividad Macias y Alfonso Cravio-

to elaboraron un proyecto de ley en el que se establecía la A~ 

tonomia de la Universidad !lacional". (32) 

•G6mez Morín describe los años y los días que preludiaron 

al movimiento de 1929 y al otorgamiento de la autonomia a la -

Universidad !1acional como un período en el que la gesti6n ine-

ficaz de las autoridades adr.linistrativas se extendió a todos -

los sectores de la vida universitaria, rcrnpiendo en sus aspee-

tos más esenciale5 los auténticos mó\•iles ::iel trabaJO académi-

co y trayendo consigo una serie de consecuencias secundarias -

mu:,• graves para la actividad docente". (33) 

(31) Cf. Mendieta, y NOñez Lucio. Historia de la Facultad de 
Derecho. UNA.."l., 1956, pp. 205 y ss. 

(32) Cf. Pinto, Jorge. La Autor.orn1a U~iversitaria. UNA.M., 
1974' p. 52 

(33) G6rne:z, Morin Manuel. 1915 i' Otros Ensayos. Jus, M~xico 
1973, p. 100 
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d) .- LAS REFORMAS EDUCATIVAS POST-REVOLUCIONARIAS. 

La Constitución de 1917 estableció en su artículo Jo. la 

libertad de enseñanza, la laicidad, la obligatoriedad, la gra

tuidad y la prohibició~ de que el clero estableciera o dirigí~ 

ra escuelas: en co~paración con la Constitución de 1857 supone 

un avance en virtud de que aquélla sólo prescrib1a la libertad 

de enseñanza. 

•Es tar.ibién i~portante subrayar q\le el Estado se reserva

ba el derecho de ejercer una supervisión oficial s6lo sobre -

las escuelas pri~arias particulares y que la gratuidad de la -

enseñanza correspond1a solamente al nivel primario impartido -

por el Estado". 1341 

Apenas aprobadc por el Congreso el artículo Jo., aún no -

publicada la Constituci6n, en diciembre de 1916 se agruparon 

\'arios miles de padres de familia para dirigir una protesta 

a Venustiano Carranza por la •\·iolación a la libertad de ense

ñanza• que ~ntrañaba el articulo 3o .• Unos meses despu~s, el 

27 de abril de 1917, naci6 la Asociación Nacional de Padres de 

Fa~ilia, la cu3l tie~e cc~o finalidad la de defender la liber

tad de enseña~~a. 

No resultaron \'anas las protestas de los padres de fami-

lia, pues junto con otros ::iotivos, contribuyeron a amedrentar 

de tal canera a Carranza i' a hacerle dudar a tal grado de lo -

(341 Valadés, Diego. Op., cit. P. 15 
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correcto de su pol1tica, que el mismo propuso una iniciativa -

de ley para reformar, a menos de un año de distancia, lo que -

había sido la culminación de su obra revolucionaria: la Consti 

tución. 

Aduce Carranza, en la declaración de motivos a la enmienda 

constitucional, argumentos reales pero manejados con una acti

tud politica muy conciliatoria y con poca firmeza decisiva. 

Afirma que el articulo 3o. es restrictivo de la libertad de e~ 

señanza, que no responde a las necesidades reales de la pobla

ción mexicana; que la"letra vigente" de la Constitución se al~ 

ja de la doctrina progresista; que los padres de familia son -

los más indicados para regir la politica educativa y que al E~ 

tado sólo le compete una función secundaria de vigilancia; que 

no modificar la lP.gislación sería guardar en el rescoldo las -

contiendas religiosas; y finalmente afirma que en México están 

superadas las cuestiones religiosas i' que los postulados y fu~ 

ros estan felizmente solucionados. 

En contraste marcad!simo con los postulados del Presiden

te de la RepGblica, las Comisiones que estudiaron el proyecto 

del Ejecutivo rechazaron la iniciativa de ley, y ast, bajo el 

rubro de "iniciativas que no prosperaron", quedó archivada la 

del PresidentP. Carranza. 

A pesar de esta negativa de reforma, el articulo 3o. no -

se aplic6 con el rigor con el que debta haberse aplicado, y -

ésto no solamente durante el régimen de Carranza, sino también 
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durante los regú:i.enes de De la Huerta y Obre96n. La inspec- -

ción de las escuelas •se concretó exclusivamente a cuestiones 

t~cnicas, pero sin exigirse el cumplimiento integral del ar- -

t!culo Jo.•. (35) 

Otro de los pasos decisivos fue la creaci6n de la Secret~ 

ria de Educación PGblica por decreto del 4 de agosto de 1921, 

bajo la presidencia de Obreg6n. La antigua Secretar!a de Ins

trucci6n PGblica y Bellas Artes hab!a quedado suprimida por la 

ley del 13 de abril de 1917, segGn la cual el Ejecutivo sola--

mente tendría seis ministerios, entre los cuales no se contaba 

el de Educaci6n. José Vascor.celos, que finalmente qued6 al --

frente de la Secretaria, explica en su libro De Robinson a Od! 

seo el co:::io y el porqué del nuevo organismo. Tres aspectos ifil 

portantes destacan en esta explicaci6n: la necesidad de un or-

ganismo central, la necesidad de señalar las orientaciones té~ 

nicas y políticas de la enseñanza, y la bGsqueda de cohesi6n -

en todo lo enseñado. 

Toáo esta puede ~educirse a una sola realidad: necesidad 

del Estado de t~ner en sus manos todas las riendas de la educ~ 

c1ón: ~Precisa en cada nación un organismo central y provisto 

de fondos para que exista la posibilidad de una acción educat! 

va, extensa e intensa, capaz de influir en la vida pGblica. Y 

toca a este organismo ( •.. ) señalar las orientaciones genera--

(35} S!nchez, Mendal Rar.:6n. En Defensa de los Derechos de los 
Padres de Familia. Jus, México, 1946. Colecci6n Panorama, 
ntírn. 14, segunda edici6n, p. 61 
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rales técnicas y pol1ticas de la enseñanza. Le corresponde 

asimismo asegurar la cohesi6n de lo enseñado en las distintas 

facultades o escuelas. No se trata ya de saber si la actua- -

ci6n de un Dinisterio de educación es o no deseable: no existe, 

hoy por hoy, posibilidad de substituirlo. Independientemente 

de que el Estado esté o no capacitado para educar, debe rece-

nacerse la realidad de que el Estado dispone o podria disponer 

de los fondos necesarios para un es!uerio educacional de impo~ 

tancia". (36) 

Desde las primeras actitudes adoptadas por el General Al

varo Obregón al to~ar posesión de la Presidencia de la Repabli 

ca, dej6 la i~presi6n de no querer crear un conflicto abierto 

con la Iglesia, pero tar.ipoco de tolerar que las leyes se anul~ 

ran o que la Iglesia recuperara el poder y creciera en posibi-

lidades. Obregón necesitaba iniciar su gestión con mano fuerte, 

y lo ad'\!irti6 desde el inicio de su régimen: 

RNo ignora~os la existencia de escuelas católicas, cuya -

misi6n es inculcar ideologias antigobiernistas y antirrevolu--

cionarias. Pero no hay todavia suficiente dinero, ni el go--

bierno dispone de medios necesarios para dar instrucción a tQ 

dos los niños mexicanos. Es preferible que reciban alguna 

instrucci6n a que pcr~anezcan analfabetosR. (37) 

{36) Alvear, Acevedo Carlos. Op., cit., p. 212 
{37) Goodspeed, Espenccr Stephen. Op., cit., p. 62 
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Siendo Secretario de Educaci6n Pública José Manuel Puig -

Casaurac en el gobierno de Plutarco Elías Calles, es expedido 

el Reglar.i~nto para las Escuelas Primarias del Distrito y Terr! 

torios Federales, en fecha 22 de julio de 1926, sus artículos 

c!s signi!icativos son los siguientes: 

•Art. lo. Se consideran escuelas primarias particulares las 

sostenidas con fondos privados. En ellas la enseñanza deberá 

ser laica, es decir, no se enseñar~, defender& ni atacará rel! 

gi6n alguna. 

Art. So. b}. Por lo que toca a la denominaci6n, no podrá tener 

la escuela ningún calificativo que indique la naturaleza reli

giosa ni un posesivo que exprese dependencia de corporaciones 

u 6rdenes religiosas. 

Art. 60. Las escuelas primarias particulares no tendr!n sala, 

oratorio o capillas destinadas a servicio del culto, y en los 

salones de clase, en los corredores, en los vcsttbulo, en loe 

talleres, en los gimnasios, y en todas las demls dependencias 

del cstableci~iento r.o habrá decoraciones, pinturas, estampas, 

esculturas u objetos de naturaleza religiosa. 

Art. 14. La Secret3~!a de Educacion Pública por conducto del -

Oepartanento de Enseñanza Primaria y Normal, ejercer~ la debi

da vigilancia en las escuelas particulares, a fin de velar por 

el cumplimiento del artículo 3o. de la Constituci6n y de este 

reglamento. 
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Art. 15. En las escuelas incorporadas, la acción del Departa

mento se extenderá también a asegurar: 

e).- Que en principio se adopten los mismos libros de texto 

oficiales. 

Si se adoptaren otros, s~ ~ani!estar! ast a la Secretaria 

de Educación Pública, la que sólo podr! rechazarlo cuando sean 

contrarios a lo laico de !a enseñanza l' a las instituciones p§. 

blicas•. (38) 

El 5 de enero de 1932, el presidente Pascual Ortiz Rubio, 

er:i.iti6 un decreto por el que se exig1a la observancia del lai

cis~o r.o sólo en las escuelas particulares primarias, sino que 

lo hacia extensivo a las escuelas secundarias. Este Decreto -

Presidencial e~ccntró su reali:ación el 19 de abril de 1932, -

en el Rcg:a~en~o para las Escuelas Pri~3rias Particulares, ex

pedido por el ~isr.o Orti: Rubio bajo la inspiración de Narciso 

B~ssols quien intentó dar ur.a orient~=ión socialista a la edu

cat:i.6n. 

Este regla:r.ento, adel":'.ás du- .:..nsisti: en el laiciseo y en -

la ne participación del clero en la educación, añade un elemcn 

to de control estatal q\te va todavta r.:.'\s a fondo: el control -

absoluto de los libros de texto en las rn3terias básicas. 

Todas estas acc1or.es, er.tre otras cosas, lo que clararnen-

te indican es una volunt3d estatal decidida 3 to=ar en sus ca-

(38) Alvear, Acevedo Carlos. op. cit., pp. 219 y ss. 
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nos la educaci6n. Y si el Estado estaba decidido a tomar so--

bre sí la carg.a educativa y a no dejarla en manos ajenas, no -

ser!a por el si~ple gozo de quien quiere prestar un servicio. 

El Estado tiene el poder, y debe :nantenerlo si quiere seguir -

siendo Estado, y sabe q~e sin educacion y sin dirección ideal~ 

gica de sus ciudadanos no se puede ~onsolidar esa fuer:a. 

REFORMA DE 1934 

En la sesi6n del Congreso del 10 de Oct11bre de 1934, se -

aprobó u:i prorecto de re!orca del art!culo Jo. Constitucional, 

elaborado segGn voz pública por el Licenciado Narciso Bassols, 

con el asesoramiento del Licenciado Vicente Lombardo Toledano 

y otros de la ~isca filiación, y el cual fue publicado en el -

Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de ese a~o, 

quedando co~o sigue: 

•ta educación que imparta el Estado serS socialista, y --

además de excluir toda doctrina religiosa, combatir~ el fana--

tis~o y los prejuicios, para lo cual la escuela organizarS sus 

enseñan:as y actividades en forma que permitan crear en la ju-

\'e!"';tl!d ur. concBpto racional y exacto del universo y de la vida 

social". (39) 

•co:.-:o se puede \"er, un cambio importante se produjo en el 

cuerpo del artículo al establecerse, muy claramente, cu~l era 

el objetivo que ani=aba a ~a refor:na constitucional: sociali--

zar los C?edios d~ p:-oducc1ón econ6:nica•. (40J 

(391 Tena, Rllltlrez Felipe. Op., cit. pp. 881 y 882 
(401 Valadés, Diego. Op., cit. p. 17 
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El simple mandato constitucional no bastaba para hacer 

operativas las directrices socialistas. Para lograr ésto era 

necesaria una ley reglamentaria de educaci6n, la cual comenz6 

a elaborarse en secreto y, que bajo reservas, lleg6 al Congre

so el 31 de octubre de 1939 para comenzar a discutirse. El 13 

de noviembre, inopinadamente un periodista dio a conocer el h~ 

cho del proyecto, lo cual provoc6 inr.1ediatamcnte una serie de 

polémicas controversias y panifestaciones de diversa Indole. -

Sin embargo, el Congreso se apresur6 y para el 30 de diciembre 

de ese mismo año, aprobó la Ley OrgSnica de Educación. 

Esta ley se esmer6 en detallar los medios necesarios para 

que el control del Estado fuera completo. 

"De ahI que la escuela socialista dcbia organizarse de 

tal manera que quedara claro en la mente de los alumnos que el 

socialismo era el conjunto de juicios y normas de acci6n deri

vado de las conclusiones comprobadas e ineludibles del saber -

hur~ano, y que las creencias religiosas no solamente mutilaban 

el juicio y perturbaban las conciencias, sino que eran un age_!! 

te eficaz de acción social puesto al servicio de los explotad~ 

res'. !4ll 

•tos aspectos novedosos de la reforma de 1934, que se ins

cribieron en u~a nueva tr3dlci6n mexicana en el área de la ed~ 

caci6n por contener principios compatibles con la estructura -

(41) Ibidem. p. 19 
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del Estado y que refor:aban su acci6n, son aquellos que esta-

blecieron la obligatoriedad de la educación primaria, la pote~ 

tad del Estado para autorizar el funciona..~iento de planteles -

particulares de cualquier nivel de enseñanza, asI. co~o para r~ 

tirarles, en cualquier r:.o::-:ento, el reconocir.dento de \"alidez -

oficial a los estudies que en estos planteles se ir:ipartieran. 

Ta:bién fue importante facultar al Congreso de la Unión para -

unificar y coordinar la educaci6n en toda la República y dis-

tribuir la enseñanza educativa entre la federación, los esta-

dos )' los municipios". 

Desde el punto de vista legislativo, el siguiente paso i~ 

portante dado por el Gobierno de México en la afirmación de su 

soberanía en lo educativo, !ue la elaboración de una nueva Ley 

Org5.;.;..ca de ECucJ.ci.Ói. PQbl!.ca, pro~ulgada el 31 de di::iembre -

de 1941. 

Esta Ley Org~nica reguló la orqanizacion d~ los padres de 

familia en las escuelas; dete~~ir.6 el derecho de éstos a aso-

ciarse, d!ndoles la atr;..buc16~ de vcl3r sobre los planteles -

educativos, d·-· poder recurrir a las autoridades guberna:ncnta-

les para que3arse de las irregularidades escolares, de promo-

ve:- el r..ejorar.liento cultural, r.io:-al i' material de las escuelas, 

etc •. 

REFORMA DE 194 6 

E.n el af.o de 19~5 e!. er:tor:ces Presidente Manuel Avila ca

oacho, presentó la Iniciativa de Ley para la reforma del art!91 

lo Jo. constitucional. Se hab!a substituido al Licenciado Ve-
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jar Va:que: del Ministerio de Educaci6n Pública, y se habta 

señalado co~o titular a Jaime Torres Bodet, que fue quien b~s! 

camente presentó el nuevo proj'ecto del art!.culo Jo •• 

Las diferencias i~portantes que se introdujeron en la en

mienda constitucional fueron dos: una, que las escuelas parti

culares, aunque estuvieran obligadas a seguir planes y progra

mas oficiales, no lo estar!an para so~eterse a los m~todos de 

enseñanza del Estado; j' la otra, que la educación, en lugar de 

tener una orientación socialista, tendría un enfoque laico. 

Pero la ennienda conservó el control estatal para la educación 

primaria, secundaria, no~al y la ir.ipartida para obreros y cam 

pesinos; igualmente conservó la facultad discrecional e irres

tricta para conceder autorizaci6n a los particular·~~ para im-

partir educaci6n, y esto s;.:i. pos1bil1j.ides de ningún recurso -

legal en contrario; conserv6 el carácter de lucha mediante la 

implantaciOn de planes y progra~as de estudio; la prohibici6n 

a corporaciorjes religiosas i' r:iir.istros de cultos para realizar 

actividades ~ducativas: y fln3l~entc co~serv6 la capacidad de 

retirar el rec~nociwicnto de validez a los estudios realizados 

en instituc1o~es particulares. 

•sin volverse a la rcdacci6n original, si recuper6 la tr~ 

dición de~ocr!tica que ani~6 al Constituyente de 1917. Cabe -

destacar, por lo de~Ss, que pocos preceptos constitucionales -

han alcanzado la precisión terrninológica que caracteriza al ªL 

t!culo Jo. en su texto vigente a partir de 1946•. (42) 

t42J Valadés, Diego. Op. cit. p. 20 
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En todas las sociedades que han alcanzado cierto grado de 

desarrollo cultural y de organización interna, se advierte el 

hecho concreto de una educaci6n realizada de manera diferente 

y a cargo de personas e instituciones especializadas. La edu

caci6n no es ajena a los lineamientos de la organizaci6n so- -

cial, en donde operan ~ecanisrnos que regulan su desarrollo, 

que orientan su sentido y que pro::iueven su mejoramiento. La 

educaci6n forma parte del ~rnbito de la vida juridica de las s2 

cie~:-des. 

Por vida Juridica ha de entenderse el rAgimen de derecho 

que vive cada sociedadt cada sociedad hace realidad el desarr2 

llo de su vida dentro del marco jurídico que ella misma ha di

señado o al que se ha adaptado. La vida juridica significa el 

dt!sarrollo regulado de todas las actividades que teniendo un -

sentido social, implican también una trascendencia al bien co

mún, por lo que se reconocen copo de necesario control. Todas 

las acciones que se traducen en obras materiales de beneficio 

colectivo, todos los servicios que co~ducen al bienestar o a -

la satisfacción de necesidades co~unes, todos los hechos y pr2 

cesos que tienden a conservar, a ~ejorar o a dignificar la 

vida social, son materia de u~a regulación juridica, y por ta~ 

to de un desarrollo adecuado a los linear..ientos y prScticas l~ 
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gales de la sociedad de que se t~ate. 

Por lo que hace a la especifica dirnensi6n juridica,o le-

gal de la educaci6n, ésta, que es expresi6n del proceder so- -

cial c.Ss apegado a ia hu.-:i.anidad y ::;ejor dispuesto para proroo-

ver una superación de esa mis~a calidad huoana, posee una rig~ 

rosa base legal, y se desarrolla con apego a especificas nor-

nas juridicas. 

A part!r de la fanilia, generalwente se admite su car§c-

t.er educativo, y aún se estipula el deber de los padres de ed!!_ 

car a sus hi)osr luego, la diversa serie de instituciones so-

ciales que cu~plen una =i.isión educativa, son creadas dent:ro de 

una concepci6n juridica, que regula su funcionar.liento, y ésto, 

no referido tan sólo a la escuela, en sus difere~tes ~odJlida-

des y grados, sino ~ar.-,b:..én .l :odas :as ::or¡:¡as Ce agen.::ia edi..:c~ 

tiva, sea cual fuere la índole de su acci6n: de asistencia, de 

seguridad, c!vica, infor~ativa, de esparcirniento, etc. 

Los requerir.ientos para consti~uirse, para operar o para 

su reccnoci;:-;ien~o. subs1ste;.cia o ar.,pliaci6;, son oateria de 

precisas acciones de centro: 3uridico, especificas o derivadas 

genérica~ente de postulados legales o de nor~as expresas, pre-

cedentes de la autoridad cc~~e:ente, a la que por su parte, --

tar.bién apoya y respalda la legislación. 

•Enten¿e~os por Constitución la organizaci6n política fu~ 

dacental de una sociedad, es decir, la for::a básica, la cstru~ 

tura ge!'leral e;i que st1 desa:-rolla la ac:ividad de gobierno de 
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una sociedadi sea ésta la ciudad-estado griega, los feudos me-

die\'ales, los estados en tiempos de absolutismo o los estados 

modernos, todos han te~ido una configuraci6n pol1tica fundamen 

tal -diversa en cada una de dichas sociedades- a través de la 

cual se desarrollaba su gobierno•. t43) 

•una Constituci6n es una ordenación de todas las magistr~ 

turas, y especialmente de la suprema•. (44) 

•Aunque la ley humana es derivación de la ley natural y -

esta es inmutable, la ley humana puede cambiar; son dos los m2 

tivos que pueden provocar este cambio: uno es el perfecciona-

miento de la raz6n que avanza gradualmente de lo imperfecto a 

lo perfecto, por lo cual puede descubrir preceptos nuevos que 

sean más adecuados a la vida del hombre en sociedad: el otro -

~otivo que conduce a un cambio en la ley hwnana es la condi- -

ci6n de los hombres, como los actos de éstos constituyen la m~ 

teria que es objeto de regulaci6n y tienen lugar en una situa-

ci6n dada, si var!a esta situaci6n será necesario modificar la 

rec¡ulación de los actos hu..'7.anos•. (45) 

•con Hobbes lle9anos a una concepción de la ley como un -

puro acto de \'oluntad que determina lo que es justo y lo que -

(431 Eertelsen, Repetto Raúl. Control de Constitucionalidad de 
la Ley. Edit. Jur!dica de Chile. Edit. Universitaria S.A. 
1975, p. 12 

f44) Arist6teles. Pol!tica. Instituto de Estudios Pol1ticos, 
Madrid, 1951, libro !II, cap. VI, p. 78 

145) Aquino De, Tom!s. Suma Teol6gica. T. VI. Biblioteca de 
Autores Cristianos. Madrid 1956, p.p. 1, 2 y ss. 
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es injusto; al tener el poder sote.rano, que es quien dicta las 

leyes, el r.onopol10 de la :uerza, indicar.1 :.ediante los prece~ 

tos que dic~a las conductas que deben seg~ir los súbditos; la 

ley es as! la ú:l.ica :uente Cel ¿erecho y la potestad leqislat!, 

va del soberano es ili~itada·.(~6) 

Algur.os antecedentes de la Legislación Educativa en vigor 

son: La Co:-:st1 tt.:.c16:-. ::sp3~.cl3 de Ca¿iz, docu~ento pol!.tico 

avanzado para su época, e:;. la cual ya se establec!.a en el ar-

t!culo 366 lo siguie~te: •En todos los pueblos de la ~onarqu1a 

se establecer~n esct.:.elas de Fri~eras letras, en las que se en

se5ar5 a les nifics a leer, escribir y contar, y el catecis~o -

de la rel~g16~ católica, que cor.prender! ta..~ién una breve ex

posicior. ée las obligaclc:-.es civiles•. 

En la Ccnsti~uc16n de Apat~i~g!~ de 13!4 se estableci6 

en el art!culo 39 1 - ••• la instrucción co~o necesaria a todos -

los ciudadanos 1 debe ser favorecida por la sociedad en todo su 

podl!'r.,. 

La Co~stit~cién de 1824. dió FOslb!lidades a las fuerzas 

liberales para establecer un siste~a de gobierno democrático -

liberal que per::i.ite ter::.inar con el poder político del 9rupo -

co:uervador. 

La refo~a educativa de G6::iez Farlas legalizó el p:-i.nci-

pio de la libertad de enseñanza, que posterio~ente. en la 

(Hl BeneLsen, Re¡:etto Raúl. P. Cit., p. 52 
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Constituci6n de 1857 quedó establecido en el articulo tercero. 

La educación laica se plasmó en la Carta Magna de 1917 en 

el articulo tercero, el cual fue reformado el 10 de octubre de 

1934, y se conoce con el nombre de la Reforma de la Educación 

Socialista. 

• ••. lo que caracterizó a la Constituci6n de 1917 y la ha 

caracterizado hasta la fecha, con la sola excepción de la re-

forma al articulo tercero en 1934, es el hecho de ser una con~ 

titución liberal que protege y garantiza el ejercicio de la -

propiedad privada de los medios de producción como uno de los 

aspectos medulares para la vida de los mexicanos•. (47) 

En la Ciudad de México se encontraban los recursos y el -

ámbito rnás propicio para realizar las escasas actividades de -

investigación cientifica que se realizaban en el pa!s. Las -

disciplinas sociales y las humanidades recibieron un gran im-

pulso gracias a la labor editorial realizada por la administr~ 

ci6n de la Secretaría de Educaci6n PGblica bajo la direcci6n -

de Vasconcelos a partir de 1921. Este antecedente contribuy6 

a enriquecer los estudios universitarios y profesionales de -

los Institutos Regionales, cientificos y literarios; en espe-

cial la capital de la República se favorec!a en su acervo y d~ 

sarrollo cultural con la activa participaci6n de una brillante 

generaci6n de intelectuales cuyo origen fuera el Ateneo de la 

Juventud y que para estos años ya hactan sentir los frutos de 

(47) Valades, Diego. Op., cit., p. 17 
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su influencia en la vida educativa y política de la naci6n. 

La difusión de una filosofía vitalista y dinAmica repre-

sentada en Vasconcelos, educador y humanista pol1tico, sirvió 

como uno de los notivos de investigación social y filos6fica -

de algunos representantes de las generaciones de universita- -

rios contempor~neos que provocaron la transforrn.aci6n radical -

de los estudios superiores a partir de 1933. Las disciplinas 

sociales así cowo las humanísticas eran el elemento generador 

de polé~icas y actitudes ideológicas que provocaban el queha-

cer de los intelectuales y estudiosos de la época. Los métodos 

interpretativos contribu1an al análisis de la sociedad mexica

na que para este periodo se encontraba aún lejos de disponer -

de técnicas y procedimientos de investigaci6n cienttfica para 

analizar la problem§.tica econ6mica, social y poJ.ttica del pats. 

La teoría biol6gica del conocimiento y la doctrina pragm~ 

tista que difundta apasionadamente el maestro Antonio Caso en 

las aulas de la Escuela de Altos Estudios, sentó un precedente 

importante para el desarrollo de las ciencias sociales en la -

vida universitaria. 

•si la corriente positivista que se propagó en México al 

término de la Reforr:ta y prevaleci6 durante el Porfiriato sus-

tentaba una posición contra el dogmatismo y la educación •teó

rica", por considerar que los fines de la enseñanza dcber1an -

ser parte de la concepción pr&ctica del progreso, la nueva 

ideolog1a de vasconcelos estaba orientada, justamente, hacia -
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una posici6n contraria que, lejos de servir a las necesidades 

de educar ho~bres para lo estricta.mente utilitario, buscaba 

por medio de la i~st~ucción popular, atacar la barbarie qne el 

pueblo de México venia padeciendo desde la colonizaci6n españ2 

la. El maestro ser!a el redentor ante un estado de miseria, -

ignorancia e incultura en que la historia, y la Gltima revolu

ci6n, habian colocado a la in.~ensa mayoria de los mexicanos•. 

(48) 

•Las características del articulo Jo. constitucional re-

formado en 1934, fueron las siguientes: 

lo. Se establecia que la educación impartida por el Estado se

r!a socialista, excluiria toda doctrina religiosa, combatiendo 

el fanatismo y los prejuicios, y crearía en la juventud un co~ 

cepto raciona~ y exacto del universo y de la vida social. 

2o. Se atribula de manera exclusiva al Estado (federación, es

tados y municipios) la facultad de impartir educación primaria, 

secundaria y normal, si bien podr!an otorgarse autorizaciones 

a los particulares que desearan impartir esos mismos niveles -

de cnse~a~za ~~ acuerdo con las normas que el propio ~rt!culo 

establecía. 

4o. Se determinó que las disposiciones antes referidas regi- -

rían también para la educación de cualquier tipo o nivel, im-

partida a los trabajadores y a los campesinos. 
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So. Se introdujo el concepto de oblic¡atoriedad. de la· ed.ui:aé:'i6ri 

primaria". (49) 

"Los aspectos novedosos de la reforma de 1934, que se in! 

cribieron en una nueva tradición mexicana en el ~rea de la ed~ 

cación por contener principios compatibles con la estructura -

del Estado y que reforzaban su acción, son aquéllos que esta--

blecieron la obligatoriedad de la educaci6n primaria, la pote~ 

tad del Estado para autorizar el funcionamiento de planteles -

particulares de cualquier nivel de enseñanza, asi como para r~ 

tirarles, en cualquier r.,c:nento, el reconocü:iiento de validez -

oficial a los es~udios que er. estos planteles se impartieran. 

':'ar.iliié:¡ fue irnporta:-.te facultar al Congreso de la Unión para -

unificar y coordinar la educaci6n en toda la RepGblica y dis--

tribuir la er:.seii.a:¡¡::a educativa entre la federación, los esta--

dos y los !!lunicipios•. {50) 

•ttacia 1933, el cli~a político de México se nacionalizaba 

gracias a los propulsores del socialismo; el á~.bito educativo 

nacional aGn no consolidaba una cla~a de~inición ni de su ped~ 

gog!a ni de los Ob)etivos de estudio; las herencias de la fil2 

so(í.a \:ita.lista de los años veintes v1v~an uú~ en el ánimo ac!!_ 

dé~ico de ~aest~os y algur.cs Ce los intelectuales que pennane-

cían, casi aislados entre las autoridades gubernamPntales~.(51} 

H9J Valdés, Diego. Op. cit. p.p. 18 )' 19 
(50) Ibidern p. 19 
(511 Robles, Martha. Op., cit., p. ll3 
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REFORMA DE 1946. 

Trascendental fue la refonna introducida al articulo ter

cero en 1946, que suprimi6 la referencia a la educacion socia

lista. 

"El dictamen que sirvi6 de base a los diputados para con~ 

cer y discutir la iniciativa presidencial señalaba que no era 

necesario que en el texto de la Constítuci6n se estableciesen 

ataques directos a ningún credo religioso, ni siquiera que se 

hiciese una expresa reserva en el sentido de omitir de la cns~ 

ñanza aqu~llo que pudiera tener un contenido religiosot basta

ba para ésto, decia el dictamen, que en el proyecto del art1c~ 

lo Jo. se estableciera con meridiana claridad que la educaci5n 

combatir!a y lucharia contra los fanatismos y los prejuicios". 

{52) 

"La educaci6n superior de car~cter privado se inició du-

rante el cardenismo como una respuesta de las clases acomoda

das a la inposición del materialismo histórico para las escue

las nacionales corno lo establecia el artículo 3o •• Adem~s de 

la rcbeld!a de los jaliscienses para aceptar la imposici6n gu

bernamental, dt~ una filosof1a para la enseñanza universitaria, 

otro grupo regional proteg!a sus intereses económicos y socia

les a través de centros educativos propios: el Tecnol6gico d~ 

Monterrey se organizó por los industriales neoleoneses para 

adiestrar sus propios cuadros técnicos y administrativos .•• • 

(53) 

153) Robles, Martha. Ib., p. 188 
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•El acelerado creci~ie~to de la clase ~edia durante la d! 

cada de los cincuentas, co:1lleva al :or:ale.:-ic:ie::to de l.3.s :.n;! 

tituciones privadas Ce educación superior. Los religíosos co

c.enzaron a reCUFerar la posic1ó:-:. de \"anguardia en la eficacia 

educativa que parec!a perdida bajo los gobiernos de los caudi

llos de la revolución•. (5.:) 

ARTIC\;LO Jo, IADIC!ONl 

Dentro ¿el ~arco del cincuentenario Ce la autono~!a uni-

versitaria de la t:n:.vers:dad Nacional ~utónoila ¿e México en el 

año de 1979, y ~·:.ar inic1ati;·a presidencial se adicionó el artl 

cu!o Jo. Cc~s:i~ucicnal a efecto de garantizar la autono~ia de 

las universidades constitucio~al~en:e, FOr considerarse co~o -

un ele~entc l~portante en el desarrollo d~ l3s casas de estu-

d10 y para el progreso de la cultura en el pats. 

De estas adiciones destacan 1cs s1guier.tes ele~entos: 

"lo. E! cc:c.pro::iisc pe:-;:;a~ente del Estado en el sentido de 

respetar de manera irrestrlcta, la autcno~ia de las universid~ 

des~ 

2o. La auto:.c::-.ra forr:a t:ar°:!:' dí'! rreen ju:-!_¿ico nacional 

y por ende las i:"lstituciones que la ejerce:--. r.o pueden substra

erse al acata~1cnto de ese orden nacior.al. Espec1!ica~ente se 

precisa que no hay derechos terri~oriales por t?nciria de la fa

cultad del Estado. 

(54) Ibide.':l, p. 169 
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3• La autono:nia corresponde a cada instituéi6n:. ,'Las in,! 

tituciones aut6nomas son, por lo mismo, independientes entre 

s1. 

~e El ejercicio de la autonom!a representa una respons~ 

bilidad para las instituciones de educaci6n superior; respon

sabilidaá que se traduce en el ineludible cumplimiento de sus 

planes, prograr.ias y o{; todos de trabajo "i' en adecuado aprove-

cha~iento de los recursos de que han sido dotadas. 

5° La autonomía supone, para la instituci6n de educa- -

ci6n superior, la facultad y la responsabilidad de gobernarse 

a st mismas. 

6º Son fines de las instituciones aut6nomas educar, in

vestigar y difundir la cultura. 

7° Es condici6n del ejercicio académico de las institu

ciones aut6nomas de educación superior, observar los princi-

pios de la !ibt}rtad de c.1tedra e investigaci6n y de libre ex! 

roen y discusión de las ideas. No cabe, por lo mismo, ninguna 

forma de sectarís~o. 

6° Es atributo de las instituciones aut6nomas determ.i-

nar sus planes y prograr.~s. 
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9º Corresponde a las instituciones aut6nomas fijar los 

t~rminos de ingreso, pro::ioci6n 'J' permanencia de su personal -

acad~mico. Con esto se garanciza que, en l~ de~e!7.tinaci6n Ce 

los requisitos y procedir.iientos para ingresar, ser promovidos 

y perr.:anecer en una institución de educación superior aut6no-

t:la, s6lo podrSn intervenir los 6rgar.cs acad~::i.icos que de 

acuerdo con la legislaci6~ aplicable sear. co~petentes. Cual--

quier pr~ctica o pacto en contrario será nulo por inconstitu-

cional. 

10º Corresponde a las instituciones aut6nomas el derecho 

de adninistrar su patrinonio.• (SS) 

•En M~xico la de~ocracia está definida constitucionalme~ 

te. Por ella, el art1culo 3° entiende no s6lo una estructura 

jur1dica y un r~girnen pol1tico, sino •un sistena de vida !un-

dado er. el co;istante ;,:ejora.""::iento econ6~ico, social y cultu--

ral del pueblo". Significativo resulta que el precepto referi 

do a la educaci6r. se~ ta~bi~n el concerniente a la de~ocracia. 

All!, cono en ningún otro sitio, se apunta con prccisi6n lo -

que el cagisterio realiza: enseñar para la dc:-::ocracia, para -

!551 Valadés, Diego. Op. cit., p.p. 21 y 22 
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la reafinnaci6n del ser nacional y para la mejor convivencia 

nuca.na. La ,_.erdad por cedida, la libertad por instrumento, la. 

de::ocracia por objeto, ~sta es la cara....-t.eri~aci6n constitucio

nal del r:1agisterio". 
156 l 

ARTICULO 5' 

El articulo 5° Constitucional establece en el pArrafo S! 

qundo que: •ta ley detel."7.linar! en cada estado cuSles son las 

profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, las candi 

cienes que Ceban llenarse para obtenerlo y las autoridades 

que han de expedirlo." (Si) 

Y el p!rra!o quinto de este ~isr.>0 precepto establece: 

"El Estado no puede pcr:-.i.t.i:- que se lleve a efecto nin--

gtin contrato, pact.c· o ccn\•enio que tenga por objeto el menos-

cabo, la ~rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad -

Ce la persor . .;!., ya se3 por causa de trabajo, de educaciOn o de 

voto religioso. La ley en consecuencia, no permite el establ-

ciciiento de órdenes ~n!st.icas, cuJ.lquiera que sea. la denom.i-

C 56} Ibide::i. , p. 200 
(57} Ibidec., p.p. 10 y 11 



69 

naci~n u objeto con que pretenda erigirse.• (SSJ 

ARTICULO 18 

Este arttculo Constitucional ha sido refor:nado en dos 

ocasiones: la pri~era en el año de 1965, y la segunda en el -

año de 197i. •ne la versi6n original subsiste sin modifica- -

cH5n, el prir:ero de los p~rrafos, y en dos OC'asiones ha sido 

~edificado el segundo. Decía este segundo p~rrafo que los go-

biernos de la federaci6n y de las entidades federativas orga-

ni:arán •en los respectivos territorios• el siste::;a p¿nal so-

bre la base del trabajo co~o ~edio de regeneración. 

La reforria de 1965 ~odi:ic6 este segundo p~r~afo, subst! 

tuyendo la exp!"esi6n de •en sus respectivos territorios"' por 

•sus respecti\'as ju!:'isdicciones• y ader.-.tis de hacer referencia 

a la base del trabajo co~o :-.edio de reger.eración, aludió a la 

capacitación para el r.1isco 'i a la educación.• <59 > 

158) Ibidem., p.p. 23 y 24 
(59) Ibidec., p.p. 23 
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.\RTICULO 31 

•Entre las obligaciones que la Constituci6n establece p~ 

ra los mexicanos, es i~portante la que contiene este proyecto 

en su fracción I, de acuerdo con la cual deben hacer que sus 

hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a la escu~ 

la, sea pGblica o privada, para obtener educaci6n primaria 

elemental y militar.• (SOJ 

Este art!culo está reglamentado en la Ley Orgánica de 

Educaci6n PGblica, y se desprende que la educaci6n primaria -

es obligatoria. 

l\.RTICULO 73 

•con motivo de las reformas de 1929, fueron suprimidas -

las originales fracciones XXV y XXVI del artículo 73. Al co-

rrerse la numeraci6n quedó corno fracci6n XXV la anterior XXVII. 

Esta fracci6n ha sido objeto de tres modificaciones: en 1921, 

1944 y 1966. 

En sus términos originales la fracci6n facultaba al Con-

greso de la Uni6n para establecer escuelas profesionales, de 

(60J Ibidem., p. 23 
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investigaci6n científica, de bellas artes y de enseñanza téc-

- nica, a-s! como escuelas prácticas de agricultura J' de artes -

y oficios, y museos, bibliotecast observatorios y adem!s ins-

tituciones concernientes a la cultura superior general de los 

habitantes de la República .•. •. {611 

•::s explicable que en 1917 el Constituyente haya plante! 

do alcances tan modestos para la acc16n educativa del Estado, 

supuesto que los recursos econ6raicos del propio Estado eran -

entonces de una muy dram~tica cortedad. Enero, en 1921, sin -

que en el panora¡.o.a financiero hubiera cambios sustanciales, -

s! se reforzó la ídea y la decisión del Estado en el sentido 

de Car a la educación un papel preponderante en el desarrollo 

de la vida social, institucional y cultural del pa1s.• (621 

•tn 1934 se agreg6 a la rnencícnada fraccí6n la facultad 

del Congreso de la Naci6n para dictar leyes encaminadas a di,! 

tribuir convenientemente entre la federación, los estados y -

los ~unicipios, el ejercicio de la !unción educativa, as! co-

mo las aportaciones econ6~icas correspondientes a ese serví--

cio público, procurando unificar y coordinar la educación en 

!61) Ibldem., p.p. 24 y 25 
162) Ibldem., p. 25 
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toda la Rep4blica.• <53 l 

ARTICULO 121 

Se establece en la fracci6n V de este artículo constitu

cional que los t!tulos profesionales expedidos por las autor! 

dades de un Estado con sujeci6n a sus propias leyes serán re~ 

petados en las demás entidades federativas. 

ARTICULO 123 

Se refiere a las escuelas llamadas art!culo 123 y ordena 

en el p!rrafo tercero de la fracci6n XII, apartado A, que to

da empresa agr!cola, industrial, minera o de cualquier otra -

clase de trabajo, situada fuera de las poblaciones, estar~ 

obligada a establecer escuelas, enfermerras y dem~s servicios 

necesarios para la comunidad. Y la fracción VII, apartado a, 

prescribe que el Estado organizar~ escuelas de administraci6n 

pública. 

Por el hecho de no existir una adecuada reglamentaciOn y 

vigilancia para ~1 efecto de que se c~~pliroente el presente -

(63) Ibidem., p. 25 
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art1culo, resulta inaplicable en la pr!ctica. 

ARTICULO 130 

•para ratificar el criterio de la independencia de la ed~ 

caci6n frente a lo que pudiera considerarse como concepciones 

estrictamente religiosas, el p!rrafo décimo segundo del art1c~ 

lo 130 constitucional, determina que por ningG.n motivo se rev~ 

lidar!, otorgar~ dispensa o se determinar~ cualquier otro trA

rnite que tenga co::-:.o fin dar validez en los cursos oficiales a 

estudios realizados en los establecimientos destinados a la e~ 

señanza pro!esional de los ministros de los cultos. La autori

dad, señala el precepto, que infrinJa esta disposici6n ser! p~ 

nal:nente responsable 'i la dispensa o tr&·.1ite referido ser~ nu

lo, trayendo consigo la nulidad del titulo profesional.• ' 64 ) 

(64) lbidem., p. 26 
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b).- LEGISLJ\CION GENERAL EN MATERIA EDUCATIVA. 

En el Derecho Constitucional Mexicano se ha establecido -

una jerarqu1a del orden jurídico para establecer grados de ma

yor a menor para fijar la importancia de las normas y facili-

tar su interpretaci6n. 

Enmarcada en el !mbito que le fija la constituci6n, a tr~ 

v~s de sus dos tipos de preceptos: de conducta y de organiza-

ci6n, se desarrolla la actividad legislativa, es decir, la ac

tividad que establece los actos que dentro del ordenamiento e~ 

tatal son superiores a todo otro acto y que reciben el nombre 

de leyes. 

•Al decir que el proceso legislativo debe realizarse de -

acuerdo a lo establecido ~n la constitución, impl1citamente se 

estA afirmando que las leyes, aunque actos supremos dentro del 

ordena~iento jurtdico estatal, estSn por debajo de la constit~ 

ci6n y deben subordinarse a ella; la constitución tiene m~s e~ 

tabilidad que las leyes por ser un conjunto de principios y 

preceptos de importancia fundamental que están en la base del 

orden jur1dico, las leyes, parte inmediatamente inferior a la 

constituciOn dentro de este orden, deben conformarse a ella si 
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se quiere mantener la vigencia de la constituci6n.• (GGI 

La legislaci6n educativa de M~xico es el conjunto de le-

yes constitucionales, reglamentarias, decretos, reglamentos y 

disposiciones administrativas, que sirven para determinar las 

finalidades, funciones y normas a que deben sujetarse todas 

las instituciones escolares y educativas y todas las personas 

que intervienen en los problemas y asuntos de la educación si~ 

tem!tica, expedidas por el Gobierno Federal, y que sirven para 

organizar y regular el funcionamiento del sistema educativo. 

LEY FEDERAL DE EDUCACION 

Esta ley publicada el 29 de noviembre de 1973, abrog6 la 

Ley Orgánica Ce la Educaci6n PGblica, reglamentaria de los ar

t!culos 3°, 31, fracci6n I; 73, fracciones X y XXV y 123 de la 

Constituci6n Po11tica de los Estados Unidos Mexicanos, public~ 

da en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de - -

1942. 

El articulo prir:1ero de esta ley define su ~mbito de apli-

(66) Bertelsen, Fepetto RaOl. Op. cit. p. 20 
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caci6n al establecer que esta ley regula la educación que im

parten el Estado, -Federación, Estado y Municipios- sus orga

nismos descentralizados y los particulares con autorizaci6n y 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, las dispo

siciones que contiene son de orden püblico e interés social. 

Asimismo indica que la educación es un medio fundamental 

para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y se le re

conoce como un proceso permanente que contribuye al desarro-

llo del individuo y a la transformación de la sociedad (art!

culo 2°). 

Agrega que la aplicación de la Ley corresponde a las au

toridades de la federación, de los municipios y de los esta-

dos, en los términos que ella rniswa establece y en los que 

puedan prevenir sus reglaraentos. Adem~s se afirma, que la cd~ 

caci6n que i~parte el Estado, asr como sus organismos descen

tralizados y los particulares con autorización y reconocimien 

to de validez oficial, constituyen un servicio pQblico (artí

culo 3°). 

El articulo Sº dispone que el criterio que orientará a -

la educación que imparta el Estado y a toda educaci6n prima-

ria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo o grado de~ 

tinada a obreros o a caQpesinos, se mantendrá por completo 
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ajena a cualquier doctrina religiosa y se basar! en los resul

tados del progreso cient!fico, luchando contra la ignorancia y 

sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

El art. 9° asimismo, establece que las corporaciones reli 

giosas, los ministros de los cultos, las sociedades por accio

nes, que exclusiva o predominantemente realicen actividades 

educativas y las asociaciones o sociedades ligadas directa o -

indirectamente con la propaganda de cualquier credo religioso, 

no intervendr~n en forma alguna en los planteles en que se im

parta educaci6n primaria, secundaria y normal, y la de cual- -

quier tipo o grado destinada a obreros o campesinos. 

~rt!culo 11, establece que aquéllos que se hayan benefi-

ciado directamente por los servicios educativos deber~n pres-

tar servicio social en los casos y en los términos que esta- -

blezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes. Es

tas disposiciones, por otra parte, debcrSn establecer que la -

prestaci6n del servicio social es un requisito previo para la 

obtención del t1tulo o grado acad~mico. 

Articulo 13, dispone que son de interés social las inver

siones que en materia educativa realicen el Estado, sus orga-

nisroos descentralizados y los particulares. El alcance que pu2 
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da tener esta declaraci6n, al considerar como de interés so- -

cial, a las inversiones de los particulares, no se determina -

en la propia ley. 

Artículo 15, señala que el sistema educativo nacional ca~ 

prende los tipos elemental, medio y superíor en sus modalida-

des escolar y extraescolar. En estos tipos y modalidades po- -

dr~n impartirse cursos de actualización y especialización. TA!!! 

bi!n fortnan parte del sistema educativo nacional la educación 

especial y la de cualquier otro tipo o modalidad que se impar

ta de acuerdo con las necesidades educativas de la población y 

las caracter!sticas particulares de los 9rupos que la integran. 

Artículo 22, establece que los establecimientos educati-

vos deber!n de vincularse activa y constantemente con la comu

nidad. 

Arttculo 31, dispone que la formulación de planes y pro-

gramas de estudios y el establecimiento de instituciones educ~ 

tivas que realíce el poder ejecutivo federal por conducto de -

alguna secretarra que no sea la de Educación o Departamento de 

Estado, se hará ímprescindiblemente en coordinaci6n con la pr~ 

pia Secretaria de Educación POblica. Esas dependencias del ej~ 

cutivo federal, sin embargo, podr~n expedir certificados, di-

plomas y titules que tendr!n la validez correspondiente a los 
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Articulo 31, señala que la federaci6n podr~ celebrar con 

los estados y municipios con\'enios para coordinar y unificar -

los servicios educativos. La educaci6n impartida por el Estado 

en el Distrito Federal, corresponde en sus aspectos técnicos y 

administrativos, a la Secretarta de Educación PGblica, en la -

inteligencia de que el Gobierno del Distrito federal destinar~, 

para dicho servicio, no rr.enos del lSt del presupuesto de egre-

sos. La acci6n educativa a cargo de las universidades y los es 

tablecimientos de educaci6n que tengan el carácter de organis-

rnos descentralizados, deberá ejercerse en los t6rminos de los 

ordenamientos legales que riJan a esas instituciones. 

Articulo 44, establece que la educaci6n se realiza media~ 

te un proceso que comprende la ensefianza, el aprendizaje, la -

investigación y la difusi6:i. Ese proceso educativo se basa en 

los principios de libertad y responsabilidad que asegura la ª! 

~o~~~ de relaciones entre educandos, educadores, padres de fa-

milia e instituciones pGblicas y privadas. 

La educación, co:::o proceso de ca=:bic, ha seguido el carni-

no de la organización ad:ni:listrativa. Refom.ada su estructura 

desde 1970, se coloca de nuevo la si~iente de alterna~ivas !u-

turas: ciencia, tecnolog!a, experimentaci6n, t~cnicas para pr2 
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cesar informaci~n y programación creciente de .la relaci6n ens! 

ñanza-aprendizaje. 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Esta ley, en vigor desde el año de 1976, dispone en mate

ria educativa lo siguiente: 

Articulo 29, corresponde a la Secretar!a de la Defensa N!, 

cional dirigir la educaci6n profesional de los miembros del 

ej~rcito y de la Fuerza A~rea y coordinar la instrucci6n mili

tar de la población civil. 

Articulo 30, le corresponde a la Secretarta de Marina di

rigir la educaci6n pQblica naval. 

Arttculo 35, le corresponde a la Secretaria de Agricultu

ra y Recursos Hidr~ulicos, coordinar y dirigir las actividades 

de la Secretaria con los ce~t~os de educación agr1cola supe- -

rior y cedia, y establecer y dirigir escuelas de agricultura, 

qar.ader~a, a·:icultura y sih•icultura en los lugares que proce

da. 

Arttculo 38.- A la Secretarla de educaci6n PGblica le co

rresponde organizar, •;igilar y desarrollar, en las escuelas 
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oficiales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza preescolar, 

primaria, secundaría, no!7.l;a!, urbana, se~i urbana y rural; la 

enseñanza que se imparta en las escuelas a que se refiere la 

fracci6n XII del articule 123 constitucional y 13 ensefianza 

t~cnica, comercial y de artes y oficios: la enseñanza agr!cola, 

en cooperación con la Secretar!a Ce Agricultura y Recursos Hi

dr~ulicos: la enseñanza superior y profesional; la enseñanza -

deport.iva 'i oilit.ar, y la cultura f!sica, en general. Tambi~n 

corresponde a esta Secretaria organi:ar y desarrollar la educ! 

ci6n art!stica que se ir..parta en las escuelas e institutos of! 

ciales incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión 

de las bellas artes y de las artes populares; crear y mantener 

las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excepci6n hecha 

de aqu~llas que dep<?nd3n de otras entidades a quienes la Ley -

autorice para crear y mantener esas escuelas; crear y mantener 

~scuelas de todas clases que funcio~en en la hepúblíca, depen

dier.tes de la fedcraci6n, excepción hecha de las que estfn ad! 

critas a otras dependencias delgobie~no federal~ vigilar que -

se observen y cu~pl3~ l3s disposicic~es relacionadas con la 

educaci6:i prcescolar1 priraaria, secundaria, técnica y normal; 

supervisar y vigilar q~e en los planteles que impartan la edu

caci6::; se p!'cceda de confo!':::id.Jd con lo prescrito por el arti

culo 3° constitucio~al; organiz3r 1 adninistrar y enriquecer 
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slste~tica.mente las bibliotecas; procover la creaci6n de ins

titutos de investigaci6n cient!fica y técnica; auspiciar la 

realizaci6n de congresos, asambleas y reuniones de carácter 

cienttfico, técnico, cultural, educativo y art!stico; fomentar 

las relaciones de orden cultural con otros pa!ses; organizar, 

controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad 

literaria y artlstica; otorgar becas para que los estudiantes 

de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o co! 

pletar ciclos de estudiantes extranjeros; estimular el desarr~ 

llo del teatro; revalidar estudios y t!tulos y conceder autor! 

zaci6n para el ejercicio de las capacidades que esos estudios 

y tltulos acrediten; vigilar el correcto ejercicio de las pro

fesiones; organizar misiones culturales: formular el cat~logo 

del patrimonio hist6rico-nacional; formular y manejar el catá

logo de los monumentos nacionales; organizar, sostener y admi

nistrar museos hist6ricos, arqueol6gicos y art!sticos; prote-

ger los monumentos arqueol6gicos y los objetos artísticos e 

hist6ricos; organizar exposiciones, representaciones teatrales, 

exhibiciones cineMuto9r~ficas y audiciones musicales; org~ni--

~ar y deter~inar la participación oficial del pais en compete~ 

cias deportivas internacionales; estudiar ante las autoridades 

federales y estatales, las ~edidas y disposiciones que se con

sideran de interés general para los núcleos de poblaci6n que -
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se mantienen dentro de su tradición cultural, originaria o au

t6ctona: organizar, promover y supervisar programas de capaci

taci6n y adiestramiento en cooperaci6n con las dependencias 

del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y de 

los municipios, as!. como de las entidades públicas y privadas; 

promover la producci6n cinemtaográfica, de radio, televisi6n y 

editorial, y establecer sistemas de servicio social. 

Art1culo 39, a la Secretaria de Salubridad y Asistencia -

le corresponde administrar y controlar las escuelas, institu-

tos y servicios de higiene establecidos por la federación en -

toda la República, exceptuando aqu~llos que se refieren sola-

mente a la sanidad animal. 

Articulo 42, a la Secretaria de Turisffio le corresponde 

crear, sostener, autorizar, dirigir, fomentar o promover, en -

coordinación con la Secretaria de Educación PGblica, escuelas 

y centros de capacitación especializados para prestar serví- -

cios en materia tur!stica. 
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Este acuerdo presidencial de fecha 21 de septiembre de 

1978, cre6 la Comisi6n Coordinadora del Servicio Social de Es

tudiantes de las Instituciones de Educaci6n Superior, y sus o~ 

jetivos son: elaborar programas de servicio social que se rel~ 

cionen prioritariamente con la problemática del pais¡ conside

rar las politicas del servicio social vinculando con las accl2 

nes del sector pQblico; estudiar los programas del sector pQ-

blico tendientes a orientar y encauzar las acciones del servi

cio social; seleccionar los programas del sector pQblico en 

que pueda realizarse el propio servicio social; proponer las -

bases para la celebraci6n de convenios de coordinaci6n con las 

instituciones de educaci6n superior aut6nomas y estatales; co

nocer y clasificar los programas de servicio social que le 

sean otorgados y evaluar los programas que se hayan implcmcnt~ 

do. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETllRIA 

DE EDUC/ICION 

El presente Reglamento vigente desde el mes de septiembre 

de 1978, dispone que esta dependencia del ejecutivo tiene a su 
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cargo el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos que le 

competen, para lo cual cuenta con cinco subsecretartas, una 

oficialia mayor, una auditoria general y 35 direcciones gener!, 

les, a las que se agregan otras 19 dependencias entre unidades, 

unidades ad..-rlinistrativas i' 6rganos adm.inistrativos desconcen-

trados. 

Corresponde al Secretario fijar, dirigir y controlar la -

pol.ttica de la Secretaria, as! como planear, coordinar y eva-

luar en los términos que la legislación determine, la activi-

dad del sector educativo. Para tales efectos proceder~ de con

formidad con las metas, objetivos y pol1ticas nacionales que -

deter~ine el Presidente de la República. También compete al S~ 

cretario proponer al propio ejecutivo federal los proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes sobre los - -

asuntos de la competencia de la Secrctar1a y del sector educa

tivo. 

El art1culo 61, señala que para la rn~s eficaz atención y 

eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Se-

cretar1a, esa dependencia podrá contar con los 6rganos admini~ 

trativos desconcentrados que le estartin jerá!:'quicamente subor

dinados y a los cuales se otorgarán las facultades especificas 

para resolver sobre determinada materia o para la prestación -
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de servicios dentro del iimbito territorial que se determine en 

cada caso, de conformidad con el instrumento jur!dico que los 

cree, el cual deber! ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federaci6n. 

LEY NACIONAL DE EDUCACION PARA 

ADULTOS 

Esta ley publicada en el mes de diciembre de 1975, abrog6 

la ley que estableci6 la Campaña contra el Analfabetismo del -

mes de agosto de 1944. 

El articulo 2° dispone que la educación básica para adul

tos forma parte del sistema educativo nacional y está destina

da a los mayores de 15 años que se encuentren en cualquiera de 

las siguientes hipótesis: 1), que no haya cursado estudios de 

primaria o secundaria; 2), que habi6ndolos iniciado los haya -

dejado sin concluir. La educaci6n para adultos se define como 

una modalidad de la educación extracscolar. 

Artículo 3°, señala que se considera que la prSctica de -

educación para adultos demanda solidaridad social, por lo mis

mo, toda persona podr~ participar en las actividades de promo

ción de la educaci6n para adultos o de asesoramiento a los ed~ 

candas que sigan sus cursos mediante procedimientos de autodi-



87 

dactismo. 

Articulo 4°, establece que son objetivos de la educaci6n 

para adultos, ofrecer las bases para que toda persona pueda al 

canzar el nivel mínimo de conocimientos y habilidades equiva-

lentes a la educación general b~sica; favorecer la educaci6n -

continua¡ fomentar el autodidactísmo: elevar los niveles cult~ 

rales de los sectores marginados de la población y, en general, 

auspiciar la forrnaci6n de una conciencia de solidaridad social 

y el mejoramiento de la vida familiar, laboral y social~ 

Artículo 6ª, establece que los 5mbitos de competencia de 

la federación, los estados y los ~unicipíos a los que corres-

pende pror.\over, establecer, organizar y sostener servicios pc,r 

rnanentes de educación para adultos; realizar investigaciones -

acerca de las necesidades educat.i\:as de los distintos grupos -

sociales con el objeto de determinar el contenido de los pla-

nes y progranas de estudio; apoyar a los particulares que lo -

soliciten y dar estímulos y reconocimientos a las personas que 

presten servicios distinguidos en la cducac16n para adultos. 

Art!culo iº, deter~ina que se considerzm cono facultades -

exclusivas del poder ejecutiYo federal 1 forr:mlar los planes y 

progra:r.as de estudio; autorizar y elaborar, si este fuera el -

caso, los libros de texto y !os materiales peda.gOgicos de apo-
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yo: acreditar y certificar los conocimientos; evaluar peri6di

camente planes, programas, m~todos y procedimientos aplicados, 

y en general vigilar el cumplimiento de la Ley de Educaci6n p~ 

ra Adultos. 

Art!culo 10°, establece que la correspondencia, prensa, -

radio, televisi6n, cinematografía, fonograf!a y en general to

dos los medios de difusi6n disponibles, podrán ser utilizados 

para los objetivos de la educaci6n para adultos. 

Articulas 21, 22 y 23, disponen que corresponde a las de

pendencias del ejecutivo federal, de los estados y de los muni 

cipíos, as! como a los organismos descentralizados y a las em

presas de participaci6n estatal, organizar servicios permanen

tes de promoci6n y asesoramiento de educaci6n general básica -

para adultos y dar las facilidades requeridas por sus trabaja

dores y familiares para estudiar y acreditar la educaci6n pri

maria y secundaria. Además las instituciones federales de edu

caci6~ pr!~~~iJ, ~cdia, t~cnica y superior, deberán establecer 

centros de pro~oci6n y asesoramiento permanente para la educa

ción de adultos, con la participación de sus autoridades, pro

fesores y alwnnos. Las universidades y los establecimientos de 

educaci6n superior que tengan el carácter de organismos deseen 

tralizados del Estado podrán participar tambi~n en la educa--
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ci6n para adultos de acuerdo con los or:<!enamientos leqales que 

los rigen. 

LEY PARA LA COORDINACION DE 

LA EDUCACION SUPERIOR 

Esta ley publicada el 22 de diciel!\bre de 1978, dispone en 

su art!culo l~ que tiene por objeto establecer las bases para 

la distribuciOn de la función educati\•a de tipo superior entre 

la federaciOn. los estados y los ounicipios y prever las apor

taciones econO~icas correspondientes, con objeto de coadyuvar 

al desarrollo y coordinaci6n de la educaci6n superior. 

Art!culo 2°, establece que la aplicación de esta ley co-

rresponde a las autoridades estatales y ~unicipales. 

Art!culo J~, seflala que el ti FO educati•:o superior es - -

aqu~l que se i~part.e después del t:J.c!-.illerato o de su equi\'a-

lent~ ¡ co:::-:.prend.e la educaci6n nor:.-.al, la ~ecr.olog!.a y la uni-

versitaria. e incluye carreras p~ofesionales cortas y estudios 

t?nca:nir.ados J. obtene;- les grados de licenciatura, r::acstr!.a y -

doctorado, as! cor.io los cursos de actualización y especializa-

Art!culo 4º, dispone que las funcicr.es de docencia~ ínve.! 
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tigaci6n y difusi6n de la cultura que realicen las institucio

nes de educación superior, deber~n guardar entre s! una rela-

ci6n armónica y complementaria. 

Art1culo 5°, señala que un aspecto de importancia es el -

que se traduce en el establecimiento,extensi6n y evoluci6n de 

las instituciones de educación superior y su coordinaci6n de~ 

r! realizarse atendiendo a las prioridades nacionales, region! 

les y estatales, y a los progra..-nas institucionales de docencia, 

investigación y difusión de la cultura. 

Articulo 6°, deter~ina que la federación a través de la -

Secretaria de Educación Pública, ?Odr~ celebrar com:enios con 

los gobiernos de !os Estados, a efecto de asegurar que la ex-

pansi6n ).' el desarrollo de la educación nor.::al respondan a los 

objetivos de la pol1tica educativa seguida en el pa1s y a las 

necesidades estatales, :-egionales y nacionales de los caestros 

y de los espccialist3S en materia educativa. Con ese mismo ob-

cicr.ad.cs, el estable::i;::'lie:"",tO Ce escuelas normales y universid_! 

des ~;!~.;ógicas esta~a!.es, cuyos Fla~es, progra!l'las y criterios 

acadé~icos, deber!n ser sioilares a los de las instituciones -

correspondientes de car~cter nacional. 

Articulo 9~, se~ala q~e la coordinaci6n y distribuci6n de 
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la funci6n educativa reconoce varios niveles; por su parte, se 

determina que el establecimiento, extensi6n y desarrollo de 

instituciones de educación superior que propongan las depende~ 

cias de la administraci6n pablica federal centralizada, reque

rir.1 la aprobación previa de la Secretaría de Educaci6n con el 

objeto de que se coordinen los aspectos académicos correspon-

dientes. 

Artículo 11, determina que el Estado proveer.1 a la coord! 

naci6n de este tipo de educaci6n en toda la RepGblica mediante 

el fomento de la interacci6n arzr.6nica y solidaria entre las 

instituciones de educaci6n superior y a través de la asigna- .. 

ci6n de recursos disponibles destinados a dicho servicio, con

forme a las prioridades, objetivos y lineamientos a que se ha 

hecho referencia. 

Artículo 21, dispone que la federaci6n, dentro de sus po

sibilidades presupuestales y en atenci6n a las necesidades de 

d~cencia 1 in~estigJci~~ y difusi6~ de l3s institu~iones pGbli-

cas de educaci6n superior, habrá de asignarles recursos confo~ 

r.:e a lo dispuesto por la propia !....=j·. Esto sin per)Uicio de que 

las propias instituciones puedan llevar a cabo prograr.ias para 

incre~entar sus propios recursos y a~pliar sus fuentes de f i-

nanciamiento. 
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Articulo 22, establece que los ingresos de las instituci2 

nes públicas de educaci6n superior y los bienes de su propie-

dad quedaran exentos de todo tipo de ir..puestos federales. Que

da, por tanto, sujeto a la jurisdicci6n local, determinar si -

los icpuestos de orden estatal tambi~n son objeto de exención 

para las universidades. 

Articulo 27, establece que las instituciones de educaci6n 

superior deber~n aplicar los fondos proporcionados por la fed~ 

raci6n, Onicamente para las actividades para las cuales han s! 

do asignados, y de conformidad con lo que establezcan las dis

posiciones nor:nativas de las correspondientes instituciones de 

educación superior. 

LE'i ORGAlHCA DE LA UNIVERSIDAD ?IACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO 

Esta ley publicada en el año de 1945, conceptualiza a la 

Unlversidad ~.!cional :O.ut6norna de México como un organismo de_! 

centralizado del Estado dotado de plena capacidad jur1dica. 

El art1culo 1°, señala que la Universidad es una comuni-

dad integrada por autoridades, investigadores, técnicos, pro

fesores, alumnos, e~pleados y graduados egresados de ella, 
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que cUJDple sus funciones a través de las facultades, escuelas, 

centros de extensi6n universitaria, Colegios de Ciencias y Hu

in.anidades, Sistema de Universidad Abierta, institutos y cen- -

tros de investigación y organismos encargados de los servicios 

culturales, académicos, asistenciales, jurt.dicos y de orienta

ci6n. 

Artículo~º, establece que la Junta de Gobierno estará 

formada por quince mie~bros, elegidos por el Consejo Universi

tario o por la propia Junta. Si hay una vacante por muerte, i~ 

capacidad o limite de edad de alguno de los miembros, la desii 

nación es hecha por el Consejo Universitario: si la vacante I! 

sulta de una renuncia, correhpor:de a. los restantes miembros de 

la Junta hacer la designación que proceda . 

.Artículo 6 11
, dcterr.-.ina que es co:r,petencia de la Junta de 

Gobierno: 

a} No~brar al rector, conocer la renuncia de ~ste e in-

~luso removerlo por causa grave cuya apreciación dis

cresional corresponde a la propia junta¡ 

bJ ~.io::tbrar a los directores de facultades, escuelas e 

institutos; 
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e) Designar a' las personas que hayan de constituir el P~ 

tronato de la Universidad¡ y 

d) Resolver en definitiva cuando el rector haya vetado -

los acuerdos del Consejo Universitario. 

Articulo s~, sefiala que el Consejo Universitario est:§ in

tegrado por: el r-e~tor¡ los directores de las facultades, es-

cuelas e institutos; los representantes de profesores y alum-

nos de la Universidad !lacional Aut6notda de México; un represe!!. 

tante profesor de los centros de extensión universitaria y un 

representante de los empleados de la Universidad. El secreta-

ria general de la Univer-sidad también lo es dt:Jl Consejo. 

Los requisitos para tojos los mier...bros del Consejo son: -

que tengan nacionalidad mexicana por naci~iento y que no hayan 

coz::etido faltas gra•:es co:1t!"a la disciplina universitaria, por 

las que hubio::a.r: s i..!o sa:-:.c:;. on3dos. 

Las f~~::_;~es !e: Co~seJO tnivcrsitario son: 

a) Expedir las r.on:ias enca.oinadas a la ~ejor organiza- -

ci6~ y iu:-::-ii:r:amiento de la Universidad. 

b} Conocer los asu~tos ~Je legalmente deban ser someti-

dos, y 
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e) Conocer de aquellos asuntos que no sean de la compe-

tencia de alguna otra autoridad universitaria. 

Artículo 9°, dispone que el rector es el jefe nato de la 

Universidad. Corresponde al rector cuidar el estricto cumplí-

miento de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las -

resoluciones que adopte el Consejo Universitario. Está. facult~ 

do para vetar los acuerdos ge~erales o relativos a asuntos CO,!! 

cretas que dicte el Consejo, sie~pre que no tengan car~cter té~ 

nico. Le corresponde formar las ternas en las que la Junta de 

Gobierno designa a los directores de facultades, escuelas e 

institutos. También le incumbe designar, cambiar o remover al 

personal docente, técnico y ad~inistratÍ\'O, en los términos s~ 

ñalados en los estatutos respectivos, aprobados por el Consejo 

Universitario. El rector debe actuar como conductor natural de 

co~unicaci6n de la Junta con el Patronato y las restantes aut~ 

ridades \lniversitarias. Asi~is~o. debe velar Fºr el estricto -

cur:iplimiento de las normas que rigen la vida de la Universidad, 

procurando que el orden acadér:-.íco de la Universidad no se vea 

interru:r.pido. 

Artículo ioc, señ~la que el P3tro~ato est~ integrado por 

tres personas que deser.Po?ñan el cargo por tienpo indefinido, -

sin percibir rc~u~eracié~ alguna. Las facultades del Patronato 
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a) Administrar el patrimonio universitario1 

b) Formular el presupuesto de ingresos y egresos, cuya -

aprobaci6n corresponde al Consejo; 

e) Presentar al Consejo la cuenta respectiva al ejerci-

cio de cada presupuesto anual: 

d) Designar al tesorero de la UNAH, as! como a los em- -

pleados que estén a las 6rdenes directas de ~ste: 

e) Determinar qué cargos necesitan fianza para su desem

peño; y 

f) Gestionar el wayor incremento posible del patrimonio 

de la Institución, as! corno el aumento de sus ingre--

sos. 

Articulo 11, establece que para la designación de direct~ 

res de csct:elas y facultades el rector forma ternas que somete 

a la aproba~i6n de los Consejos Técnicos de los respectivos - -

planteles. E~~os tienen la !acultad de inpugnar total o par- -

c:al~ente a las Fe~so~as que figuran en dichas ternas, pero s~ 

lo si ~o satisfa~e~ :os ~equisitos indicados en la leg1slaci6n 

universit.l.ria, en cuyo caso el rector- deber-~ reponer sus nom-

bres con otros. t::-.a vez ap:-ohada la terna por el Consejo, el -

rector la presenta en definiti·;a a la Junta de Gobierno, para 
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que ~sta decida final~nte quién debe quedar a cargo de la di

recci6~ que se trate. 

Para la designaci6n de directores de institutos se sigue 

un proceso an~logo, aunque no se consulta a ningQn consejo in

terno. E;; este caso, el rector presenta directar.ente a la Jun

ta la terna de la que ha de salir el director. Los directores 

de escuelas y facultades duran e;; su cargo cuatro años; los de 

institutos seis. Todos ¡:uede~. ser reelegidos p<:ir una sola \'ez, 

siguiéndose el ~is~o proceso observado para la primera elec- -

ci6n. 

Art!culo 12, establece que les conse;os téc:iicos son cuer 

pos colegiados de las escuelas, !.aci.:.: ~.::.des y .:cord!nac¡ones, -

que funcionan co.:'lo 5rgar.os para el :c::e:ito ':' la re9la~entaci6:1 

de las act1~idades de dc=encia o l~vestigaciOn. En la Univers! 

d~d existen consejos ~é=~icos: 

a) De facultad y escuelas. E~ fstos s~ encuentran repre

sentados pro:esores y estudiantes de los respectivos 

planteles; ¡· 

b) De in·;est.isaci!::l c1e~~!:::..:a y !\u:::.'tnidades. Estos se -

integran c0n los respecti~8s ~oordinadores1 co~ los -

T~cnico ¿e la I:-westigac16n. Cie:iti!ica, con el di:-ec-
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tor de la Facultad de Ciencias; en el caso del Conse

jo T~cnico de Humanidades, con el director de la Fa-

cultad de Filosofia y Letras. 

LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA METROPOLITANA 

Esta ley publicada en el mes de diciembre de 1973, señala 

que la Universidad Autónoma Metropolitana es un organismo des

centralizado del Estado, con personalidad juridica y patrimo-

nio propios. 

El art1culo 2°, establece que tiene por objeto impartir -

educaci6n superior de licenciatura, maestr1a y doctorado, as1 

como cursos de actualización y especialización en sus modalid! 

des escolar y extraescolar. Tambi~n le corresponde realizar i~ 

vestigaci6n cient1f ica y human1stica, y preservar y difundir -

la cultura. 

Articulo 3°, manifiesta que para la realización de sus oB 

jetivos, la Universidad está facultada para organizarse libre

mente, planear y prograr.i.ar la enseñanza que imparta y la inve!!_ 

tigaci6n que realice; expedir certificados de estudio, diplo-

mas, titulas y grados académicos; revalidar estudios y establ~ 

cer equivalencias e incorporar estudios. 
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•como en el caso de la Universidad Sacional, los ingresos 

de la Unh•ersidad Aut6norna Metropolitana y los bienes de su 

propiedad no están sujetos a impuestos o derechos federales, -

locales o municipales ni pueden ser gravados los actos y con-

tratos en que ella intervenga si los i~puestos, de acuerdo con 

las leyes aplicables debieran estar a cargo de la Universidad. 

Los órganos de gobierno de la Unh·ersidad son: 

l) La Junta Directiva, integrada por nueve miembros y a 

la que corresponde nombrar al rector general de la 

Universidad y a los rectores de las diversas unidades 

que co::iponen a la Universidad, de ternas que le pre-

sente el rector general, ast co~o a los miembros del 

Patronato. Los mier:'lbros de la Junta Directiva son de

signados anual~ente por el Colegio Acad~mico de la 

Universidad fart!culos E", 7", 11 y 13), 

2) El Colegio Acadé~ico est~ integrado por el rector ge

neral, los rectores, los ¿irectores de divisí6n, tres 

representantes del perso~al acadé~ico, tres de los 

alur.i.nos y u:w de los t!'ata.:adores administrati•:os, 

elegido por C;lc!.1. u::..o Je los c-:.:-nst!JOS acadér.dcos. !.os 

representantes del personal acadé~ico, de los alumnos 

y de los trabaJadcres, duran dos afios en su cargo y -
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no son reelegibles para el partodo inmediato. Corno S.2_ 

cretario del Colegio funge el Secretario General de -

la Universidad. Corresponde al Colegio Acad~mico est~ 

hlecer, a propuesta del rector, las unidades univers! 

tarias, divisiones y departamentos, expedir normas y 

disposiciones de carácter general: autorizar el pres~ 

puesto anual de ingresos y egresos: aprobar los esta

dos financieros y autorizar los planes de organiza- -

ci6n acad6rnica 1 las especialidades profesionales y 

las modali~ades que se estable2can en la Universidad. 

(Arttculos 12 y 131. 

J) El rector geheral, representante legal de la Institu~ 

ci6n, es designado para un periodo de cuatro ~ños y -

sin la posibilidad de ser reelecto. Entre sus funcio~ 

nes est~ la de hacer cumplir las normas y disposicio

nes reglarr.cntarías que expida Ql Consejo ~cad~mico; • 

vetar, cuand~ proceda, los acuerdos del propio Colc-

gicr y presentar al mismo e!. proyecto de presupuesto 

anual de ingresos y egresos de la Universidad (Art!c~ 

los 6', l 5 y 16) . 

4) El Patrc!':.ato, integrado por un pr~!Sidente, un vicepr.!!. 

sidente, un secretario, un tesorero y tres vocales 
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que duran en su cargo ocho años y pueden ser reelec-

tos, r al que cor::-esponde obtener los ingresos neces! 

rios para el financia::úento de la Uni\·ersidad¡ organ! 

:ar planes para arbitrar fondos a la propia Institu-

ci6n: autorizar la adquisición de bienes¡ ad.~inistrar 

y a=recentar el patrimonio institucional: formular el 

proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos: 

presentar al Colegio Acad~~ico los estados financie-

ros, y designar al tesorero general de la t!nive:.-sidad 

lart!culos 6°, 19 i' 20). 

5) Los Consejos Acad~~iccs, de los cuales habrá uno por 

cada unidad universitaria, sor. integrac!os por el rec

tor que corresp-0nda, los directores de di•:isi6n, los 

jefes d~ departa~ento, un representante acad~cico y -

ot:rc de los al'.!.~os ?Q!' c.1::3.a depart.a.r.cnto y dos rcpr!:_ 

sentantes Ce los t~at.:.jadcrcs J..:!=.ir.ist!"3ti'.'Os de la -

unidad. Correspo~de a estos co:-:se=os <l.:.cta.r:i.inar y ar

r.Y-Jniza:r los p:royectcs sob.:e plar:.es y p!"ogra::-.as acad~-

.':'licos pro::'.lestcs pc:r los C".:J;.seJos di'.'l$!o:-.ales: desi2. 

nar 3 los ¿irectores de división de las ter~as pro- -

puestas ?O!' los !"eS¡:>e=:i.·:.:J:s rectcr-es; :5or.-.eter al Pa--

trona.to, por co:'ld:..:.:to ,fo: r.e.;t.::n· g€;;:-.e:ral, el ¡:::-oyectc 

de presup!;.esto anual de ing=es:-s y egresos, 'i ?!op-o--
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ner ante los 6rganos competentes las medidas que est! 

me pertinentes para el mejoramiento de las activida-

des de la unidad universitaria {articules 6°, 22 y 23) 

6) Los rectores de unidad, a quienes corresponde hacer -

cumplir los acuerdos de sus respectivos consejos aca

d~~icos, con relación a los cuales tarnbi~n gozan del 

derecho de veto (articulas 6º, 25 y 26). 

7) Los consejos divisionales, integrados por el director 

de la divisi6n, los jefes d~ departamento y un repre

sentante del personal acad~mico y otro de los alumnos 

por cada departamento: estos Gltimos duran en su car

go un año y no son reelegibles para el período irune-

diato. A estos consejos corresponde formular los pla

nes y programas acad~micos de la divisi6n, designar a 

los jf?fes de los departarr,entos de las ternas propues

tas por los respectivos rectores: presentar al Conse

jo Acadé~ico el anteproyecto de presupuesto anual de 

ingresos y egresos; aprobar el desarrollo y funciona

miento de la división; aprobar los proyectos de inve!! 

tigaci6~ que se propongan dentro de la misma, y vigi

lar que el personal acad~mico y ad."ninistrativo cumpla 

eficazoente con las funciones correspondientes a sus 
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nombramientos (art1culos 6', 28 y 29). 

8) Los directores de divisi6n y los jefes de departamen

to, quienes forman parte de los consejos divisionales 

y duran en su cargo cuatro años sin poder ser reelec

tos (articules 6' y 30) ,• <57 l 

LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

EJERCITO Y FUERZA AEREA 

Esta ler promulgada en el mes de diciembre de 1975, seña-

la en sus articulas l" y 2°, que esta Universidad incluye los 

estableci::iientos de educación r:'.ilitar, de nivel medio superior 

y tipo superior, que a la fecha de la creaci6n de ta Universi-

dad exist!an, y a los que puedan constitui?"se en el futuro. E~ 

ta Universidad depende d~l Secretario de la Defensa, a trav~s 

del director ~eneral de Educación Xilitar, quien asur.;e las fu~ 

cienes de rector. 

Articulo 3°, establece que son funciones Ce la Universi--

dad del Ej6rcito y Fuerza Aérea, i~partir a los militares con~ 

(67) Valad~s, Diego. Op. cit., p.p. 43 y ss. 



104 

cimientos cienttficos, técnicos y human!sticos en los niveles 

de educación media superior y superior: formar profesores para 

las diversas asignaturas que se impartan en los establecimien

tos de educaci6n militar; realizar investigaciones de carácter 

cient!fico, relacionadas con el avance de la ciencia y el arte 

militares, y hacer llegar los beneficios de la cultura a los -

componentes del ejé~cito y la fuerza a~rea. 

Para su funcionamiento la Universidad cuenta con un Cons~ 

jo Académico, que asesora peda96qicamente al director general 

de Educación Militar. Los certificados de estudio, diplomas, -

titules profesionales y grados académicos correspondientes a -

las carreras y cursos impartidos por la Universidad, son expe

didos por la Secretaría de la 0€fensa Nacional (art!culos 5° y 

6 •¡. 

LE~' ORGAliICA DE LA UNIVERSIOAD 

AUTONOM/\ DE C!l.\PINGO 

Esta ley publicada en el ces de diciembre de 1974, esta-

blece en sus artículos ¡ci y 2° 1 que la Universidad Aut6noma de 

Chapingc ~s un o~gan1s~o descentralizado del Estado, con pers2 

nalidad )ur!dica y patri~onio propios, con sede en Chapingo, -

Estado de México. Son obJetivos de la Universidad: la de impaE 
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tir educaci6n de tipo superior, tanto t~cnica corno de licenci! 

tura y posgrado; desarrollar investigación cient1f ica bS.sica y 

tecnol6gica vinculada con la docencia ':' para el mejor aprove-

chamiento de los recursos agropecuarios, forestales i' otros r~ 

cursos naturales del pa1s, y procurar una adecuada planifica-

ci6n de la agricultura en coordinación con otras instituciones 

de carácter agr1cola. Organizar como lo considere necesario 

dentro de los linea.nientos generales que inspiran la ley que 

la constituye: planificar 'l progra:nar sus actividades conforme 

a las libertades d¿ citedra y de investigaci6n: crear, modifi

car y suprioir unidades regionales universitarias, divisiones, 

departamentos, prograt:'las y centros regionJ.les; expedir certifi 

cadas de estudio, revalidar y conocer equivalencias de cstu- -

dios en los niveles educativos que irr,parta~ establecer las po-

11ticas de ingreso y per::ianencia de los alumnos y del personal 

acad~~i~o, as! cc~c prestar asistencia t6cnica y servicio so--

cial a las comunidades rurales (articulas 3° y 4°). 

Corresponden al rector, a los vicerectores, a los direct2 

res de divisi6n y a les Jefes de depar'!:a:r.ento las funciones de 

autoriJad. 

En el caso del rector se exige ser ~exicano, y tener me-

nos de 65 años de edad el dla de la elección (artfculo 9° y 
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LEY ORGANICA DEL INSTITUTO 

POLITECNICO NACIONAL 
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Esta ley publicada el 31 de diciembre de 1956, establece 

en su articulo 1°, que ~sta Instituci6n es un organismo depen

diente de la Secretaria de Educaci6n P11blica, que tiene a su -

cargo i=partir educación t~cnica y cuyos fines fundamentales -

consisten en preparar profesionistas y t~cnicos en los diver-

sos grados, ciclos y especialidades que demande el desarrollo 

del pa!s, as! co~o realizar investigación científica y tecnol~ 

gica. 

Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional son: -

el di=ector general, el cual es designado por el Secretario de 

Educac.:.6n ?C.!::-lica; el Secrc<;aric (;cneral y los subdirectores -

t~cnico y c • .:~inist:-at1\·o, designados ta::i.bién por el Secretario 

Ce Educaci6:-. a prop;;esta del director general; )' tienen el ca

rS.cte:r de 6rgar:os ccr:.su!t:..vos el Cor.sejo Técnico Consultivo G~ 

neral y los co~se:~s ~6cnicos consultivos de las escuelas. El 

Patro~at~ tiene a su =3:rgc la organización y el control de las 

actividades del Centr:- de !r.\'estigaci6n y Estudios Avanzados -

del Instituto ?olitéc:ücc Sacior.3.l, el cual fue creado por de-
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creta presidencial en fecha 6 de mayo de 1961, tiene por obje

to preparar investigadores, cient1ficos, profesores especiali

zados y expertos que se <lediquen a pror.iover la constante supe

ración de la enseñanza i' a realizar investigaciones cientifi-

cas y tecnol6gicas. Se establece que el Centro de Investiga- -

ci6n y Estudios Avanzados es un organis~o d~scentralizado, de 

interés público, con personalidad JUridica y patrimonio pro- -

píos. 

El patronato lo integran el subsecretario de Enseñanza 

Técnica y Superior como presidente, y un vicepresidente quien 

ser! el director general del Instituto Polit€cnico Nacional; -

un secretario, un tesorero y tres vocales, designados por el -

Secretario de Educaci6n PUblica. El Consejo Consultivo tiene -

en sus funciones la de opinar y dicta~1nar sobre los asuntos -

que someta a su consideración el Patronato, y sus miembros son 

designados por el Secretario de Educación a ~repuesta del Pa-

trona to: el nú:".icro de rr.ie::ib:ros que integran est·~ Consejo queda 

al arbitrio del Secretario de Educación Pública, Los consejc-

ros durar. en su cargo dos años y pt!eden ser designados para 

:¡~e·:os pcrrcdos su.:esivos (art!culos 6~, 1~. ai:, l~, 20, 21 y 

22). 
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gica sacior.al se sujetar! a con~urso Ce cp-csicí6r. practicado -

pc>r u~a cc~isi6n acad~~ic~ dictarninado~a,. integrad3 FOr cinco 

mi~ros designados por el Secretario de Educación a prepuesta 

del rector lart!culos 7º, 9~, 11, 14. lSt 19, 22, 23 y 271. 
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e),- LEGISLACION QUE RIGE EL EJERCICIO PROFESIONAL. 

LEY DE PROFESIONES 

Esta ley promulgada el mes de mayo de 1945 y reformada en 

el mes de diciembre de 1974, reglamentaria del articulo s~ 

constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el 

Distrito federal. 

El articulo 1~ establece que el tttulo profesional es un 

documento expedido por las instituciones del Estado o descen-

tral izadas del Estado, y por instituciones particulares que 

tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, otorqado 

en favor de la persona que haya concluido los estudios corres

pondientes, o bien haya demostrado tener los conocimientos ne

cesarios de confor~idad con la propia Ley de Profesiones. 

Las profesiones que en sus diversas ramas requieren de t! 

tulo para el ejercicio profesional, son: Actuario, arquitecto, 

bacteri6logo, bi6logo, cirujuno dentista, contador, corredor, 

enfermera y partera, ing~niero, licenciado en derecho, licen-

ciado en econom!a, marino, médico, médico veterindrio, m.etalG_E 

gico, notario, piloto aviador, profesor de educación preesco-

lar, profesor de educación primaria, profesor de educación se

cundaria, qu!r.iico y trabajador social. (Articulo 2.:. transito-

rio). 
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Los reglar.lentos que delimi.tan los caz.'lpos de acci6n de ca

da profesión, ser~n establecidos por el ejecutivo federal, 

previo dictar.1en de la Direcci6n General de Profesiones y oyen

do el parecer de los colegios de profesicnistas y de las Comi

siones Técnicas que se organicen para cada profesi6n. Para el 

ejercicio de una o varias especialidades se requiere autoriza

ci6n de la Dirección General de Profesiones, siendo requisito 

indispensable cooprobar previa~ente haber obtenido título rele 

tivo a una profesión en los términos que establece la propia -

Lej·, y cor:?probar en forr.-.a id6nea haber reali;:ado los estudios 

especializados de perfeccionaniento técnico cient!fico, en la 

ciencia o ra~a de la ciencia de que se trate (arttculos 4ª y -

s• >. 

Son condiciones para obtener un título profesional, acre

ditar que se han cumplido los requisitos acad~rnicos previstos 

por las leyes aplicables. Asi.r.lisr..o, para que pueda registrarse 

un titulo profesional expedido por una institución que no for

ma pan:e Cel sistern.l educativo nacional, ~s indispensable que 

la Sccretar!a de Educación Pública revalide, si esto es proce-

dente, los estudios carrcspon¿ientas y que el int~rcs!do acre-

dite haber prestado el servicio social. Las instituciones aut2 

rizadas para exp~dir los t!tulos profesionales son aquéllas 

que in-:parten educaci6n profesional y que f:'st.'.'in obligadas a cu~ 

plir con los requisitos que señalan las leyes y dísposiciontls 

que establecen su creación y su funciona~iento. S6lo estas in! 

titucíones están autorizadas para expedir tt~ulos profesiona--
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les de acuerdo con sus respectivos ordenamientos. 

En cuanto a los títulos profesionales expedidos por las -

autoridades de un estado con sujeción a sus leyes, éstos ser!n 

registrados siempre que su otorgamiento se haya sujetado a las 

leyes respectivas vigentes en el propio estado, de conformidad 

con la fracción V del articulo 121 constitucional. (Articulas 

e•, 9•, 10º, 11 y 121. 

Art!culo 13, dispone que el ejecutivo federal puede con-

certar convenios de cooperación con los gobiernos de los esta

dos para unificar el registro de profesiones, de acuerdo con -

las siguientes bases: 

a) Instituir un solo servicio para el registro de titulas 

profesionales; 

b) Reconocer para el ejercicio profesional en los estados, 

la c~dula expedida por la Secretaría de Educaci6n PG-

blica. y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio 

profesional, en ~l Distrito federal, todas las c~dulas 

expedidas por los estados: 

el Establecer los requisitos necesarios para el otorga- -

~ie:~to de los tftulo::o profesionales, tanto de la forna 

co::io el contenido que los ~ismo deber~n satisfacer: 

d) rntercambiar la ir.tor~~c16n que se requiera para los -

objetos pre ... ·ia-:.o::r.t.e .::encionacios; y 

f} Todos los dc:Ss aspectos que tiendan al debido cu~pli

:iento del abj~to del propio convenio de que se trate. 
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Articulo 15, señala que ninqan extranjero puede ejercer -

en el Distrito Federal las profesiones técnico-cient!ficas que 

son objeto de la Ley. 

Articulo 17, dispone que los titulas expedidos en el ex-

tranjero, a mexicanos por nacimiento, ser!n registrados por la 

Secretarta de Educaci6n Pública, siempre y cuando los estudios 

que comprenda el t!tulo profesional sean iguales o semejantes 

a los que se imparten en los planteles dependientes del Estado; 

En los casos en que no resulte posible establecer esa igualdad 

o similitud de estudios, se establecer& un sistema de equiva-

lencia de estudios, scnetiendo en su caso, a los interesados a 

pruebas o ex~mt!nes para la cornprobaci6n de sus conocimientos. 

Todos los profesionales de una misma ra~a pueden consti-

tuir en el Distrito federal uno o varios colegios sin que exce 

dan de cinco por cada rama profesionaJ. La dirección ~· adminis 

traci6n de estos colegios recaer/in en un presidente, un vice-

presidente, dos secretarios propietarios y dos suplentes, un -

tesorero y subtesorero; no podr~n durar rnSs de dos años en el 

ejercicio de su encargo, j' sus objetivos deb~n de set" ajenos a 

toda actividad de carácter pol!.tico o religioso y les queda 

prohibido tratar asuntos de tal natural~za en sus asambleas. 

Las atribuciones que co?:"respor.dcn a los colegios son: vi

gilar ei ejercicio p::.-ofesional con obj~to Ce 1u 1~ ~ste se rcal_'f. 

ce dentro del r,,Ss alto plano lcgdl i' :::cr.J.1; p::-omover la e:x.ped!_ 

ci6n de leyes, reglal':lentos y sus reformas, en lo que se refic-
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ra al ejercicio profesional; auxiliar a la administraci6n pú-

blica con capacidad para promover lo conducente a la moraliza

ción de la misma; presentar denuncias ante la Secretaria de 

Educación Pública o ante las autoridades penales competentes, 

por las violaciones en que incurran los profesionales con rel~ 

ci6n a la Ley de Profesiones; proponer los aranceles profesio

nales; fungir corno árbitro en los conflictos entre profesiona

les o entre ~stos y sus clientes cuando acuerden someterse los 

mismos a dicho arbitraje; representar a sus miembros o asocia

dos ante la Dirección General de Profesiones; colaborar en la 

elaboración de los planes de estudio profesionales; anotar - -

anualmente los trabajos desempeñados por los profesionales en -

e¡ servicio social; expulsar de su seno, por el voto de dos 

terceras partes, a sus miembros que hayan ejecutado actos que 

desprestigien o deshonren a la profesi6n, y establecer y apli

car sanciones contra quienes falten al cumplimiento de sus de

beres profesionales, siempre que no se trate de actos u omi- -

sienes que deban sancionarse por las autoridades (articulas 44, 

48y50). 

En conc~ij~lón, es importante señalar que México se encue~ 

tra aún leJOS de lograr vincules adecuados entre la docencia, 

la investigaci6n y el sistema de producción nacional. El Esta

do ha estrechado el control institucional de las actividades -

cient1ficas y educativas; la formaci6n e información de los r~ 

cursos hunanos se ha sometido, m~s que nunca, al aparato buro

cr~tico, con la consecuente limitación de medios de difusi6n y 
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sis,temas de coGiunicaciO!l y apoyo para la comunidad científica. 

El sistema educativo alimenta el político. La ~risis edu

cativa se anticipa a la estricta~ente política. El contenido -

social de la enseñanza podr!a verse como la parte rn5s sensible 

de los ele~entos que confon::ian el tejido funda~ental de las 

instituciones. Es el :edio que justifica y otorga la concien-

cia hist6rica del siste~; si ~ste se deforma o se niega a s! 

mismo crea, en sus ele~entcs que lo co~ponen, los ~edios de -

su retroceso o estancar::.iento y leg!tü:~a, ideol6gicamente, las 

formas varias, sutiles o violentas, de la represi6n. De no CO.!! 

su::i.arse el ca::-.bio social propuesto en las leyes y pre\'isto en 

su interpretaci6n, la educaci6n se integra, nuevamente, en la 

din~rnica del siste~a, so~etido sie~pre a ajustes que lo conser 

van co~o una unid~d trascendente en el tic~po. Se sirve de ~l, 

y, a la vez, lo sirve. Lo consolida, cuestion~ndolo, sin lle-

gar al fondo: el cambio educati\·o cc:-.o antecedente del poltti

co. ?Jo se alcanzará ninquna r:.uc·;a sccieddd Fero ta::-:poco ser.1 -

la antigua sociedad. Esto es, se ~a~tie~en e~ una din~~ica de 

mutuo aJUSte que protege la estructura que los sustenta ~edia~ 

te crisis f~::-~.J~~nt~s. 

"Los educa:;dos se r:'.::>ldean, a.ho::-.J, con l.ls vieJas contra-

dicciones hist6~icas entretc:idas a les ~étodos del pensa~ier:.

to cor:.te~poráneo. Al igual que se ~stableci6 en las generacio-

:'les anteriores, er:. los JÓVe!'les ':' los niños se ha depositado el 

co::tpro~iso verdadera:::ente revol1J("io:ia:-io, de ~c~a= h.:ir..bres l!. 
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bres para hacer los dueños conscientes de los pasos de su his

toria. Mientras la roaquinaria polttica depura sus procedimien

tos para incorporar a los escasos intelectuales cr!ticos y - -

agentes potenciales del ca~bio, a las actividades burocrSticas 

institucionalizadas, los textos escolares oficiales se multi-

plican para ser distribuidos en las aulas.• (SS) 

(68) Robles, Martha. Op. cit., p.p. 244 y 245. 
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CAPITULO TERCERO 

Ll\ EDOCACION COMO CIENCIA SOCIAL 

a).- Ll\ DEMANDA SOCIAL DE Ll\ EDOCACION. 

La sociolog1a de la educación se define como el estudio -

de las relaciones entre educación y sociedad; no puede consid~ 

rarse, sin ~mbargo, co~o una disciplina autónoma, porque lo s~ 

cial y pedagógico de su estudio no integran un hecho aislado o 

independiente, sino por el co:itrario, significan apenas la re

ferencia parcial de una realidad ~ayor y r.:is COr:lpleja, como es 

la educación en su totalidad. 

"Esti :relacionada con objetivos, m6todos, instituciones, 

administración y prograr:'.35 educacionales referidos a las fuer

zas econ6~icas, políticas, reli;iosas, sociales y culturales -

de la sociedad en que aqu6llos funciona~. En cuanto a la educ~ 

ci6n de individuos, se ocupa de la influencia de la \'ida so- -

cial y de las relaciones sociales en el desarrollo de la pers.2 
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nalidad." (69 ) 

Sin embargo la educación es algo más que realidad: ofrece 

una dirnensi6n ideal, esencial, que no se constata en el mundo 

de la experiencia, pero st en el de los efectos dignificantes. 

Esa idealidad educativa ofrece una materia de ref lexi6n para -

el conocimiento abstracto, especulativo, que se enfoca en el -

sentido de una cooprensi6n de la educaci6n como acción humana 

generali~adora, surgiendo asi una axiolog!a pedagógica, igual 

que dirigida hacia la consideración de los productos que la 

educación logra en cada hombre, resultando de esta suerte una 

antropologia ¡>€dag6gica. 

El conoc1rniento de la idealidad educativa como el de la -

realidad educati\•a, no son las únicas formas posibles del sa--

ber pedagógico. La educaci6n, co~o obra consciente, deliberada 

y recor.ocida, tiene pretensiones d.t> llegar a ser instrumento -

de per:ecci6r. h~~~na. Por eso el conociciento de la educación 

t.:ir..bi.é~ 3ba!-:.l ur. a:>pecto, referido, no a lo que es o a lo que 

signific.:!, sir.o a lo que debe ser; y cor.;o ese debe ser ofrece 

una re:erencia particular e iru:i.ediata, surge la posibilidad de 

(69) Otta~ay, A.K.C. Educaci6n y Sociedad. Traducci6n de Juan 
Jorge Tho~~s. Editorial Kapeluz. Argentina, 1965, Segunda 
Edici6n, p. 1 
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una ~tica de la educaci6n; pero como tacibién tiene la posibili 

dad de una plasmaci6n socializada y a distancia, se justifica 

la existencia de una pedagog!a jur1dica. 

El conocirniento de la realidad educativa es de naturaleza 

cient!fica; el conociniento de la idealidad educativa es de º!. 

den filos6fico; y el conocimiento del deber ser educati\·o es -

de car~cter r.or.::ativo: por lo que el saber pedagógico ofrece -

una primera divisi6n en: ciencia de la educaci6n, filoso:ta de 

la educación y pedagogia norü:.ativa; y cada u~a de estas disci-

plinas, se estruc-:ura con un sent.1Co rela::iva;:entc aut.Snooo. 

La de~nda social de educación, en su sentido más general, 

es el ccnJUntc de aspira.ciar.es, Ceseos y :iecesidades de la. po-

blaci6n en r-ateria ¿e ed<Jcaci6:'l.. 

•cua~Co la cducació~ se jef ir.e en el se~tido m!s a~plio -

realiza tanto dentro co~o !ue=a del hogar y de la escuela. La 

educación bien entendida, es una act1vidad de toda la cocuni-

dJ.d ... (70) 

(70) Otta~ay, A.K.C. Op. cit., p. 7 
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•La de.canda social de educación equivale a una superior 

necesidad co~unitaria de que los individuos reciban educaci6n. 

A veces esta necesidad es tal que adquiere formas compulsivas, 

co::to en el caso de la enseñanza obligatoria. Otras, la necesi-

dad social se exp!'esa a trav~s de estímulos y ayudas econ6::ii--

cas, apoyadas en el conve:icim1ento de que todo ciudadano tiene 

los miscos derechos y debe tener iguales oportunidades para 

educarse." 
(71) 

La detlanda social de educación es dada por el poder públ! 

co, alcanza su ~ayer expresividad cuando sus declaraciones - -

adoptan la fcr::-.a de ley, con carScter solt~m.r.e y co='<pulsivo. La 

enseña~:a obligatoria no es sino la forma extre~a de concretar 

una de~anda social dr educación; alcanzando todo el siste~a 

educativo en la actualidad •.ma presunción Ce demandas sociales. 

•rna de las tareas Ce la ed1,;caci6n co:¡siste en pasar de -

=ano e:? ::ar.o :os valores cultera.les y los ;:-,odos de conducta de 

:a sociedad .. ! sus J6Venes ::üe::iliros poter.ciales. Por este medio 

zcdos tradicio~:?.les Ce vida.• {7
2 ) 

(71) ?aredes, Grosso J.~. ~acroeéucación. Editorial Cincel, M~ 
drid, 1974, p.p. 20 r 21 

(72J Ottaway, A.K.C. Op. cit., p. 9 
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La acción educativa constituye un proceso de constante 

transformación, de interminable cambio, el hecho de ejercerse 

sobre la naturaleza de un individuo humano, para dar a su vida 

un contenido cultural que lo haga p-arsona y disponerlo al cum

plimiento de una misi15n de elevado rango en el plano de la ca!! 

vivencia, pone de manifiesto que la educación no es conserva-

ci6n inerte de formas o estilos de vida, sino que es, ante to

do y sobre todo, promotor de cambios sociales. 

El modo de vida de una sociedad influir~ de una manera t~ 

tal en su educación, por lo que la clase de educaci6n que se -

imparta definirá los tipos de sociedades, en consecuencia la -

educación dada dentro de una determinada sociedad cambiarS con 

el correr del tiempo a medida que se transforme la sociedad. 

11 La educación es el proceso de pr~parar a la gente para -

que encuadre bien en esa compleja estructura so~ial y dese~pe

ñe papeles sociales particulares como miembros de m~s de un 

grupo i~stitucional. ~os ni~os tic~cr. que aprender a ser pa- -

dr~s o rnadres, ~aestrcs de escuela, o e~pleados pQblicos, abo-

gados, etc. Tienen ~ce aprc~d6r a observar la ley, a compren--

der c6:-:io se les gobierna, y est.ar prep.1r.1Jo::; para trat.Jr de 

car:-.biar las costu."nbres sociales cuando vean que éstas pueden -
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mejorarse.• <73 l 

La transformación y el progreso educativos, imponen la n~ 

cesidad de un adecuado encauzamiento de la educación, con el -

fin de que cumpla con su esencial car~cter de acción modelado

ra de hombres y de veh!culo de cultura. 

El progreso impone un ritmo, al mismo tiempo que plantea 

la necesidad de un paralelismo en la realización de sus varia

dos aspectos. Porque las reformas educativas no son un juego -

a la innovación ni un programa deslumbrante, sino ante todo 

son responsabilidad social y exigencia hist6rica: la supera- -

ci6n de la sociedad como meta y la secuencia del devenir cult~ 

ral como resultado. 

" •.. la educación est~ transmitiendo una imagen de futuro 

del deber ser de la sociedad. Por ello, el proceso de politiz~ 

ciOn y el proceso de educación son eminentemente semejantes y 

complementarios. Porque, en realídad, los fines de la educa- -

ci6n no pueden proceder síno de las ideas pol!ticas de los - -

rníe~bros de la comunidad, o m~s exactamente, de la filosofia -

social que sirve de tronco coman a las ideas pol!ticas y a las 

(73) Ottaway, A.K.C. Op. cit., p. 32 
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ideas sobre las funciones ·sociales que la educación debe real! 

zar.• (74) 

No puede ocultarse a nadie la importancia que la valora-

ci6n de los estudios tiene como motivación pr6xima de la dema~ 

da social de educaci6n, la demanda social termina siendo, has-

ta cierto punto, la suma de opiniones de los individuos que 

componen la comunidad. 

En México a partir de 1958 la expansi6n de la matrtcula -

escolar ha sido impresionante. Hace 35 años aproximadamente 

las oportunidades de enseñanza primaria para los seis millones 

de niños que habta entonces, apenas alcanzaban para ofrecer e~ 

te servicio al 50 por ciento de esos niños. No rn~s de 12 de e~ 

da 100 niños que ingresaban al primer grado de primaria podtan 

egresar del sexto grado. La enseñanza secundaria, incluyendo -

la comer~ial, apenas abarcaba una población de 62,000 alumnos, 

repartidos en 500 escuelas. Uab!.a apenas 60 escuelas preparat2_ 

rias en todo el pa!.s y menos de 50,000 alumnos en la enseñanza 

superior. 

Al iniciarse el ciclo escolar 1977-1970, hab!a en el pats 

más de 12 millones de estudiantes en prim3ria, cerca de un mi-

!16n y medio en secundaria, medio millón en preparatoria y ce! 

(74) Paredes, Grosso J.M. Op. cit. p. 32 
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ca de 300 mil en educaci6n superior. 

El crecimiento demogr~fico también ha sido impresionante; 

la poblaci6n de 6 a 24 años de edad, según datos estad1sticos 

del año de 1978, era de 29,520.000. Al mismo tiempo en todo el 

pa1s se expandieron las oportunidades de acceso a los diferen

tes niveles educativos. Por ejemplo de cada 100 niños que solí 

citaron el ingreso a la primaria, 84 lo logran en términos ge

nerales. Y de cada 100 que demanda educación secundaria, 33 P2 

dian ingresar a este nivel. 

No obstante esta democratizaci6n de la enseñanza, habla -

para el año de 1980, cerca de dos millones de niños en edad es 

colar que se encontraban fuera del sistema de enseñanza, y 19 

millones de personas de 15 años de edad y más, que no hablan -

terminado la primaria. De esta poblaci6n seis millones no ha-

btan recibido ningún tipo de educación. Esto significa que a -

pesar de la creciente expansi6n escolar, los estratos de pobl~ 

ción ~.enos !'.:i.vorccidos por el desarrollo permanecen bSsicarncn

te desatendidos, debido a la carencia de medios y apoyos que -

aseguren su permanencia en la escuela y el ascenso educativo. 

La desigualdad socioecor.ór.dca y cultural condiciona, desde el 

nacimiento, el acceso a las oportunidades educativas, la peral!. 

nencia en la escuela y el rendimiento académico de los niños y 



adolescentes pertenecf~nteS a ·estos estratos econ6mica.tnente d! 

biles. 

La nutrici6n deficiente en los primeros años de vida con

diciona el desarrollo de la inteligencia: la pobreza f1sica y 

cultural del medio familiar limita la capacidad de expresiOn y 

de asimilaci6n de conocimientos y hábitos de aprendizaje. 

Se ha reiterado de diversas maneras que la atención mate!. 

no-infantil r la educación preescolar podr!an ser factores ni

veladores de las desigualdades sociales: sin embargo datos es

tadísticos del año de 1980 señalan que solamente 5 de cada mil 

niños de cero a tres años reciben cierta atcnci6n durante esta 

etapa de su vida, ':l r.tenos del 14 por ciento de niños en edad -

preescolar acuden a los jardines de ninos. Este servicio está, 

adem:is, sumar.zente concent::-ado en las ::-onas urbanas y beneficia 

primordial».ente a las familias de las clases ~edia y alta. 

Los efectos sociales del funcionamiento real del sistema 

educativo nacional han sido entre otros, los siguientes: 

l.- La distribuci6n de las oportunidades educativas no -

han favorecido de la misma manera a todos los grupos -

de población; hay algunos grupos que han resultado 

más beneficiados que otros, lo cual ha contribuido a 
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agravar el distanciamiento social ya existente por 

otros factores. Concretamente las sectores mSs benef! 

ciados por el sistem>. educativo han sido los habitan-

tes de las zonas urbanas en contraposici6n a los que 

viven en las zonas rurales: y los hijos de familias -

que, gracias al bienestar económico de que disfrutan, 

logran desarrollar suficientemente las habilidades, -

destrezas y h~bitos para aprender y aprovechar las 

oportunidades que les brinda el sistema educativo. 

2.- La oferta de egresados del sistema educativo es mayor 

que la demanda de ~stos en el mercado de trabajo, lo 

cual incrementa el !ndice de desempleo de los sujetos 

con menos años de escolaridad, propicia la concentra

ción del ingreso y agudiza la pobreza de los sectores 

populares. 

A pesar de todos los problemas existentes en el sistema -

educativo~ se hun logrado elevar el nivel de enseñanza de las 

nuevas ge::cracion~s. Este hecho ha alentado la esperanza de 

las nueo.•as generaciones, Ce que a un mayor grado de escolari-

dad corresponder!.a una ocupación nejor re;.-;unerada y por consi

guiente un ingreso mayor. Asimismo, en la ~edida en que hubie

se ~ás personas con determinado nivel educativo, habr1a menos 
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diferencias en los salarios atribuidos a ese nivel. De esta rn~ 

nera el ingreso tendería a distribuirse mlis equitativamente. 

Estas tesis ser!an valederas para todos, si cualquiera de 

los egresados del sistema escolar tuviese las mismas probabil! 

dades de ingresar a la población econ6rnica:nente activa, pero -

esto no es as!. Existe un desajuste, y al contrario de lo es~ 

rada por parte del sistema educativo nacional, la expansi6n de 

las oportunidades educativas no ha propiciado efectivamente la 

igualdad entre las clases sociales. Por el contrario, el dese

quilibrio entre el comportamiento del sistema escolar y la es

tructura del ~ercado de trabajo est! causando, por una parte, 

el desaprovechaJr.iento de la rn.a;•or parte de los recursos huri.a-

nos del pa!s, y con ello impidiendo la esperada movilidad so-

cial v!a educación; y por otra parte, concent~a el ingreso en 

manos de los egresados del sistema escolar cuyo origen social 

los coloca en \•entaja respecto al resto. 
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b).- LAS FU!ICIOKES SOCIALES DE LA l!DDCACION 

El sistema educativo resulta en la actualidad uno de los 

sistemas sociales de \Yital importancia y su crecimiento acele-

rada se fundamenta en la preocupaci6n de difundir cultura y de 

transmitir conocimientos a un nGcleo cada vez mayor de pobla--

cio5n. 

•En consecuencia, las funciones sociales de la educaci6n 

puede decirse globalmente que son las de crear una nueva soci~ 

dad completa.• (?S) 

En el sis terna educati\·o, debe encontrarse, no un simple -

instrumento educador, sino una estructura educativa, la m!s 

completa y eficiente que haga posible la formaci6n permanente 

de los miembros de la sociedad. 

Una de las funciones fundarr,entales del sistema educativo 

es la tipificaci6n formalizada de ciertos conocimientos habil! 

ta.ntcs para la rea!.íz.:ici6n de una s~rie de tareas sociales re-

lacionadas con la producción de bienes o de servicios y que 

son los que suelen revestir el carScter de grados, carreras o 

(75) Paredes, Grosso J.M. Op. cit., p. 43 
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diplomas. 

Otra función de la enseñanza consiste en convertirse en 

un medio de selecci6n y preparación para poder llenar todas 

las filas en la estructura laboral. 

La comunidad educativa es la base emp1rica de la educa- -

ci6n. El educando y el educador son productos de la sociedad -

que se reunen para cumplir juntos la obra educativa; y es tan 

decisiva la exigencia de esta confluencia social, que si falta 

alguno de sus elementos no es posible realizar la educación. 

Como hecho social, la comunidad educativa no es un fen6m,!: 

no estStico ni invariable, por el contrario, la comunidad edu

cativa lo es, en la medida en que es escenario y medio de edu

cación, siendo por tanto una realidad q•e se produce scgOn el 

p.ropio rit~o de la convivencia. 

"Adern~s puede decirse que la interacci6n social incluye -

los ~edios de co~unicaci6n en gran escala, tales corno la pren

sa, el cine y la radio. Estos, a veces, se lla::-.an !:".edios de c2 

~unica.:i6n Ce la ~asa y tar..bién se conocen co::.o tt!c:;,i::3s soci!!_ 

les para influir en la conducta hu~ana er. las ~asas. So~ fj~i

liares a todos ~esotros co::-:o ::-.edios de propaganda o de educa-

ci6n, son influencias culturales exteriores al individuo y a -
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su c1rculo inmediato, pero que inciden sobre ~l de una manera 

muy potente y reflejan eminentemente la naturaleza de nuestra 

sociedad.• 1761 

Por tanto, existe comunidad educativa, lo mismo en el se-

no de la familia, que en la participación aislada de sus miem-

bros, en la convivencia extrafaciliar, cualquiera que sea su -

modalidad, en el contacto entre generaciones de di\Perso asien-

to, en la participaci6n pol!tica, en las actividades econ6mi--

cas, en la espectaci6n art!stica, en los medios de comunica- -

ci6n masiva, etc. Sin e:Wargo, la co~unidad educativa se esta-

blece deliberadamente, cuando los elementos sociales que han -

de participar en ella de for..-• .J. voluntaria, se disponen a asu--

mir la funci6n que les compete, surgiendo de esa forma comuni-

dades educativas tipificadas, como lo es entre otras la escue-

la. Ta~bi~n pueden darse co~unidades educativas eventuales o -

transitorias, como en el caso de los distintos medios de cornu-

nicaci6n, o de la coincidencia fortuita de los elementos soci~ 

les que hagan ?QSible el hecho educativo. 

•Actualmente se piensa que la escuela es m&s bien una so-

(76) Ottaway, A.K.C. Op. cit., p. 16 
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ciedad transitoria, de un tipo especial, existente entre la f! 

milia y la sociedad exterior m&s grande. Pero hay otro aspecto 

m!s de la vida escolar que recibe una considerable atenci6n, -

se trata de las relaciones sociales dentro de la escuela misma, 

no s6lo entre los alumnos, sino tambi~n entre los docentes y -

entre ~stos y los alumnos.• <77 > 

La comunidad educativa, significa una unidad social, no -

permanente o invariable como puede serlo la familia, por ejem-

plo, desde el punto de vista de la estabilidad en la presencia 

de sus .miembros sino, sobre todo, desde el :ingulo de la funci.e_ 

nalidad de la acci6n de sus elementos integrantes, que se tra-

duce en formaci6n personal y en contribución a la cultura. 

"El proceso entero de la educación consiste en la intera~ 

ción entre individuos y grupos sociales, con miras a ciertos -

fines (llamados las metas de la educaci6n} para lograr el des~ 

rrollo de los individuos.• <7s> 

"Las características de los servicios educativos cristal! 

zados en grados son, por tanto, análogos a las características 

de los bienes econ6~icos, o sea, la utilidad y la escasez. Son 

(77) Ibídem., p.p. 16 y 17 
(78) Ottaway, R.K.C. Op. cit., p. 17 
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fitiles para el individuo porque elevan su renta-!ndice social 

del aumento de su val!a personal para la sociedad -y son Gti-

les para la sociedad porque el trabajo de las personas con gr~ 

dos educacionales es mejor, i' ader.iá.s, es imprescindible para -

manejar las estructuras técnicas y cientificas propias de nue~ 

tro tiecpo. Son escasos para el individuo porque te6ricamente 

toda persona representa una ilimitada demanda de mayor educa-

ci6n frente a unos medios limitados de proporcionarla. Son es

casos también para la sociedad porque ella misma est4 consti-

tuida en primer término por la población y porque los sistemas 

sociales funcionan mejor con trabajo educado, que con la sim--

ple fuerza del trabajo f1sico. Estas dos caracter1sticas de 

los bienes educacionales constituyen el •problema educacional• 

o sea, la insuficiencia que la sociedad trata de colmar.• (/ 9 , 

Entre otras, la !unci6r. social de la educaci6n origina 

las siguientes consecuc~cias: 

1.- La educaci6n no moldea al hombre en abstracto sino 

dentro y para una determinada sociedad. 

(79) Paredes, Grosso. Op. cit., p. 9 
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2.- La unidad edUcativa tlltima no es nunca el individuo, 

sino el grupo, el cual puede variar de tamaño, fines 

y funciones. Ahora bien, con éstos han de variar al 

mismo tiempo los modelos predominantes de acción a -

los que deben sujetarse los individuos en tales gru

pos. 

3.- Los fines educativos de la sociedad no se pueden co~ 

prender en forma adecuada mientras estén separados -

de las situaciones a que en cada edad se ha de hacer 

frente y del orden social para el cual se conciben. 

4.- Los códigos y las normas no son para el soci6logo fi 

nes en s1 mismo, sino siempre la expresi6n de un ju~ 

go rec1prcco entre el individuo y el grupo. El hecho 

de que las normas no sean estáticas sino que se madi 

fiquen con los ca:nbios del orden social, aj'udando de 

esta suerte a resolver los problem~i.s con que la so-

ciedad se enfrenta, no es cosa que puede ser vista -

desde la experiencia Ce ur. i;:di\'iduo aislado. Para -

este individuo tienen que ~ostrarse como decretos a~ 

salutes e inalterables y sin ~s:a creencia en su es

tabilidad no podr1an funcionar. Su verdadera natura

leza y su funci6n en la sociedad, como formas de - -



134 

adaptaci6n colectiva, s6lo se muestra si seguimos su 

historia a lo la:go de ~uchas generaciones, poni~nd~ 

las continuamente en relaci6n con su trasfondo en 

pen:oanente cac.bio. 

5.- Estos fines educativos y su contexto social se tran_!. 

miten a la nueva generación junto con las técnicas -

educativas dominantes. A su vez las técnicas educat!_ 

vas no se desarrolla~ jarn~s en forma aislada, sino -

sie~pre cor.~ una parte del desarrollo general de las 

técnicas sociales. Por eso, sólo puede entenderse 

adecuadat'lente la educación si la considerar.ios como -

una de las técnicas para influir en la conducta h~~ 

na y como un cedio de control social. La más ligera 

variación en esas técnicas y controles de car.1.cter -

r.~s general se refleja en la educación en su estric

to sentido tal co~o ésta se lle\•a a cabo entre los -

muros de la escuela. 

6.- Mientras m~s conside~a~os a la educaci6n co~o uno de 

los ouchos modos de influír en la conducta hur.iana, -

~s evidente se hace qut:! aún la t~cr:.ica educati\'J. 

~ás eficaz está condenada ai fracaso a ~er.os que se 

le ponga en relación con las restantes :ar~~s de ce~ 



U. CULTURA 

lJ5 

trol so~ial. Xingtin sister.a educativo es capaz de 

mantener en la r.ul:!!v.?. ge:-ieraci5:--. !a estabilidad efec-

tiv.a y la integridad :-;ental, 4 ::enos que est~ unida 

en una estrategia co~ün con las influencias sociales 

que a~t.<ian fuera de la escuela. 

•una cultura es la configuraci6n de una conducta aprendi-

da, y los resultaCos Ce la conducta, cuyos ele~cntos cc~ponen

tes son co>:?.parti<los ':t' trans:titidos por los mieznbros de una so

ciedad particular.• <SOi 

Algunos eJe~plos d~ for~as de cultura serían: las pr~cti

cas religiosas, les ::~to<!os de hacer negocios y de comerciar, 

las Tj.)r:_e::as e~ co:::e:: y b-t.~t¿:-. e les ide3le!: de la \•ida, todo -

le cual puede Ji!e:¡.r :!t.~ un.l sociedad 3. otra. La cultura. ente-

ra ~s u::.:t. .:0::::.;;u.ra__.i6n de ~odas sus fcr:::as en interacción re-

F3cto~es hist6ricos en la ed~cación, son todas las esen--

~SO) Ottaway, A.~.c. Op. cit., p. 21 
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cias culturales que, creadas por la hur:ianidad, llegan a ser 

disfrutadas por todos los ho~bres. Por su parte, la tradici6n, 

constituida por hechos pasados, no siempre de inter~s o recon2 

cirniento generales, tar.~ién ofrece contenidos esenciales a la 

educación, pero que igualr,.e¡o,te tienen un valor restringido a -

la arnplitud ::le un grupo determinado. 

En su intento por dar cuenta y explicar las aparentes re

gularidades de las acciones hunanas y el hecho de la vida ce-

lectiva, los soci6logos han desarrollado dos conceptos, cultu

ra y sociedad, que pueden considerarse b~sicos para toda inve.! 

tigaci6n posterior. 

Aunque podemos distinguir entre estos dos conceptos con-

ceptualmente, los fen6menos a que se refieren no pueden exis-

tir sin la cultura y la cultura sólo existe dentro de la soci~ 

dad. 

En su aceptación sociológica cultura se refiere a la tot~ 

! id ad de lo que aprenden los indí •:íduos como r.i.iembros de una -

sociedad, es decir incluye conocimientos, creencias, arte, oo

ral, ley, costu.':'tbres j' toda otra habilidad y h~bitos adquiri-

dos por el hor.'l.bre co~o oie~~ro de una sociedad. 

Las regularidades de la conducta humana no constituyen en 
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s1 mismas culturas. Tienen lugar porque el-hombre posee cultu

ra. 

Es imposible explicar las pautas del comportamiento hwna

no en t~rminos de instintos o tendencias naturales heredadas. 

El ser humano parece poseer poca o ninguna destreza y ningGn -

conocimiento instintivo que le permita sobrevivir por s1 solo 

o en grupos. El co~porta~iento del ho~~re, por el contrario, -

es en wuy gran ~edida, resultado del aprendizaje y la experien, 

cia. El ho~bre es el Gnico animal que posee cultura. 

En razón de que nuestra cultura es en gran medida parte -

de nosotros, la darnos por establecida, suponiendo frecuente~en 

te que es una caractertstica normal, inevitable e inherente a 

toda la humanidad. La cultura es aprendida y compartida: herr::os 

advertido ya que los hombres no heredan la r:tayor parte de sus 

modos habituales de cocportamiento, los adquieren en el curso 

de sus vidas. Las cosas que aprenden se deben principalmente a 

los grupos que nacen y ..,. i ven, 

"Una cultura tar:-.bién es represe:;tada po:- ob)ctos rr.ateria

les comprendidos por el término de resultados del corr.portamíc~ 

to. Las creacio:ies del !"lor"tbre, sean edi~icios, obras de arte, 

herramientas o m~quinas, todas ellas son parte de la cultura -

material. Mucho puede aprenderse acerca de un pueblo contem- -



138 

plando los objetos que construye.• (Sl) 

•El comportamiento s6lo llega a ser parte de la cultura -

cuando lo aceptan y lo transmiten los miembros de una sociedad. 

La transmisi6n de las for~as de cultura se considera a menudo 

como una de las funciones de la educ.:ici6n." ( 821 

•El ho:nbre es modelado por la sociedad, pero la sociedad 

también es modelada por el hor.~re. ¿C6oo lo hace?. El indivi--

duo tam:bi~n tiene sus propósitos, y hasta el niño pequeño los 

tiene. Es \'erdad que los to:;;a de su cultura, pero los combina 

con algo que es Cinico en él mismo.• {Bl) 

{811 Ottaway, A.K.c. Op. cit., p. 22 
!82) Ibide::i., p. 22 
(831 Ibide:n., p. 39 
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e).- POLITICA EDOCACIONAL 

A pesar del valor que se reconoce a la educaci6n, de ser 

una actividad for:nativa y promotora del bienestar y progreso -

social, no siempre cumple su cometido. Esto no es una situa- -

ci6n frecuente, ni ~ucho ~er.os peculiar de la educación, sino 

una serie de casos excepcionales en los que se advierte la pr~ 

sencia, si, del proceso educativo, pero cor.to una acci6n inlí.til, 

porque sus efectos no representar. el poder formativo capaz de 

integrar personalidades cabales, y de consolidar formas de vi

da social que enaltezcan el ambiente cultural donde actOan los 

individuos. 

Es evidente que el estado mexicano ha adoptado reciente-

mente algunas medidas para solucionar los problemas educativos 

y reorientar algunos de los procesos sociales que limitan y 

contradicen las funciones del sistema educativo. Sin embargo, 

no es probable que estas pollticas sean las ~5~ adecuadas para 

corregir el desequilibrio existente entre la oferta educativa 

y las condiciones sociales para scn·irse de ella por parte de 

los sectores ~ayoritarios; entre la escolaridad alcanzada y la 

distribución de oportunidades de empleo en el mercado de trab~ 

jo; entre los procesos de socializaci6n de la educación formal 

J.' de los elementos de valor propiciados por di\'ersos agentes -
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del sistema social, que no desean un cambio profundo en las e~ 

tructuras del siste~a. 

Es un hecho, que todavta no se ha de~ostrado que las cam

pañas r:tasivas de alfabetizaci6n, los sistemas abiertos y los -

progra:nas de capacitación para un trabajo inexist~nte, hayan -

producido cambios sustanciales en la distribuci6n de los bene

ficios del desa~rollo social. 

M~s bien lo único que se ha logrado es ~antener los res-

caldos de la esperanza de un futuro mejor para las clases pop~ 

lares y aumentar quiz~ su capacidad de supervivencia dentro de 

la sociedad tecnológica. 

La investigaci6n educativa y la evidencia emptrica acumu

lada han demostrado la necesidad urgente de establecer siste-

rnas de educaci6n para prevenir y co:r.pensa.r las deficiencias n~ 

tricionales, far.iiliares y socioculturales de los niños que pe! 

tenecen a los sectores ~As pobres del pa1s. Es un hecho que -

e~tas d~ficicncias son un factor muy importante que influye en 

el bajo rendimiento acad~~ico, en el abandono de la esc~ela y 

el rezago educativo nacional. 

A la luz de lo anterior, puede predecir~e que si nuestro 

pa!s sigue expandiendo su educación conforme a los criterios -
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que ha i~plantado hasta ahora, si continaa rigiendo su econo-

m!a conforme al wodelo de desarrollo actual y si no abre efec

tivar.:ente los canales de participaci6n y de representatividad 

de las demandas populares, entonces los efectos negativos del 

siste::a educati\'O serán: 

1.- Habrá cada ve: ner.os oportunidades de eí.!pleo para 

las perso:'las que obteno;an ~enos educación forr.ial. 

2.- Hab!'S U:1 deterioro C3da \"eZ r:.ayo!' del ingreso relati. 

vo que ;uedan ot~e~er las Fersc~3s egresadas del ni

vel de enseñan=3 r..edia. Esto sucede!'á porque los 

egresados del nivel ~:He ¡:=t!rcibir~n ingresos aproxJ:. 

~adamente iguales a los que hab!an correspondido a -

quienes en épocas pasadas, ten!an ~enes g:ados de e! 

colaridad. 

3.- Habr5 ta~bién u~ deterioro en ~l ingreso que pcrcib! 

r!n los egresaCos de carreras universitarias, y 

4.- Por attimo, quienes resentir!n ~~nos las consecuen-

cias de estcs fen6~enos ser!~ las personas que dis-

fru~an de una ~eJor pos~c16n socio-econ6mica. 

La inviabilidad ?~l!tica del populis=c de la etafa ante-

rior, as! co::lo la del refomis=.o edu=ativo y social, sitúan 
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ahora al proyecto de educaci6n nacional dentro de un desarro-

lliswo de corte tecnocrático. Pero de ninguna manera se alent~ 

r!n las tendencias que pudieran incidir en la rnodificaci6n del 

sistema de estratificación social. 

Por consiguiente, este sistema seguirá condicionando no -

s6lo el acceso al sistema educativo de las clases desfavoreci

das por el modelo de desarrollo, sino tarnbi~n la permanencia, 

el aprovechamiento escolar, el ascenso educativo, la remunera

ción adecuada a la escolaridad alcanzada en el mercado de tra

bajo y la participaci6n justa en los bienes, servicios y valo

res que generan la sociedad en su conjunto. 

Asimismo, el medio social y la cultura de loa grupos dom! 

nantes aequirln imponiendo, a travEs de diversos y contradict~ 

rios procesos educativos formales y no formales, un tipo de v~ 

lorea, conductas y normas de vida que servirln para mantener y 

reproducir, a través del sistema de enseñanza, la ideoloqta d2 

minante de nuestro sistema social, por medio de cinco mecanis

mos no proclamados: 

1.- Expresar loa intereses de la clase en el poder, como 

si ~stos fueran los intereses y las necesidades de -

toda sociedad. 
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II.- Interpretar la realidad social desde la perspectiva, 

racionalidad y :narco te6rico de los grupos privile-

qiados. 

III.- Ocultar el car:icter clasista y oligop6lico de dichos 

intereses. 

IV.- Proporcionar una utop!a de existencia y de excelen-

cia individual, cot'K> si todos los grupos tuviesen 

las cismas oportunidades sociales, eternizando as! -

el actual proyecto de desarrollo social. 

v.- Producir en los actores del proceso educativo (maes

tros, alumnos, padres de familia y administradores -

del sistema educativo), una visiOn de la realidad s2 

cial que los haga funcionar de acuerdo a l•s pr4cti

cas sociales del sistema dominante, las cuales deben 

llegar a internalizarse y considerarse como elemen-

tos naturales de la cultura y de la sociedad. 

Las poltticas educativas que realmente pueden esperarse -

del sistema de educaci6n pnblica en los pr6ximos años, son las 

siguientes: 
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a) Una tendencia a frenar la expansi6n de la educación 

superior. Este nivel estS ya saturado, y de seguir -

expandiéndose al mismo ritmo, lo Gnico que se logra

r!a seria una saturación todavta mayor de profesio-

nistas en el ~ercado de trabajo. 

b) Un propósito premeditado de ampliar las carreras te~ 

minales de nh·el medio, para desalentar el ingreso -

al nivel superior y lograr una mayor captación de m_!. 

no de obra, medianamente calificada para la expan- -

si6n industrial y tecnol6gica del pa!s. 

e) Cierta mejoria en la educación básica destinada a 

las clases altas y medías, para quienes seguirá 

abierto el ca..~ino hasta los niveles superiores. 
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e o N e L u 5 l o N E 5 

l.- Las instituciones educativas sufren transformaciones pro

fundas en el curso de la evolución de las sociedades. El 

estudio hist6rico de los sistemas educativos resulta ser, 

por este r.10tivo ur.o de los en:oques o~s interesantes en -

la explicaci6n de los procesos sociales. La investigación 

histórica Ce lofl' sistemas ed-.:ca~ivos proporciona, entre -

otras cosas, una enseñanza sienpre valiosa de la medida 

en qui; los hor.1bres podenos transforr:".ar ::.•Jestra sociedad, 

esto implica, cono seres sociales que sor:-.cs, transformar

nos. 

2.- La acci6n educativa ~s un proceso de constante cambio, de 

inter~inable transformaci6n, el hecho de ejercerse sobre 

la naturaleza de un ser htir.".ano, para dar a su vida un ca!!. 

tenido cultural que lo haga persona y disponerlo al cur.1-

plitniento de una r.i.isi6n .de ele\·ado rango en el plano de -

la convivencia, pone de manifiesto que la educación no es 

conservaci6n inerte de formas o estilos de vida, sino que 

es, ante todo y sobre todo, promotor de cambios sociales. 
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3.- A pesar del valor que se reconoce a la educaci6n de ser -

una actividad for=.ati·:a y pro=..otora "del bienestar y pro--

qreso social, no sie~pre c~~ple su cc~etido. Es u~ hecho, 

que todav1a no se h.a de::::.-ostrado que las ca=:.pañas ~sivas 

de al!abeti:aci6n, :os siste~as abiertos y los progran:.as 

de capacitaci6~ para un trabaJO inexistente, hayan produ

cido ca:.bios s 1.!s~a:-.ciales en la distribución de los bene

ficios del desarrollo social. 

4.- M~xico se encue~tra aún lejos de lograr v!nculos adecua-

dos entre la docencia, la investigación y el sistema de -

producción nacional. El Estado ha estrechado el control -

institucional de las actividades científicas y educativa~ 

la !or.naci6n e infor=aci6n de los recursos humanos se ha 

so~etido tr.!s que r.u~ca al aparato burocr~tico, con la co~ 

secuente li::itaci6n de !::edios de di!'usi6n y sistemas de -

co;:iunicaci6:-: y .l?CYO p-ara la cocunidad cientt!ica. 

5.- La distribuci6n de las oportunidades educativas no han f! 

vorecido de la ~is~a ~a~era a todos los grupos de pobla-

ci6nJ hay algunos grupos que han resultado m!s beneficia

dos que otros, lo cual ha contribuido a a9ravar el distarr 

cia.::iento social ya existente por otros factores. 
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6.- La oferta de eg=esados del sistema educativo es r:-.ayor que 

la de~anda de éstos en el ~e=cado de trabajo, lo cual in

crementa el índice de dese~pleo de los sujetos con ~enes 

años de escolaridad, propicia la concentraci6n del ingre

so y agudiza la pobreza de los sectores populares. 

7.- Las politicas educativas que realmente pueden esperarse -

del sistema de educaci6n pública en los pr6ximos años, en 
tre otras, son las siguientes: una tendencia a frenar la 

expansi6n de la educación superior, este nivel est! ya S.!_ 

turado, y de seguir expandiéndose al nismo rit.~o, lo úni

co que se lograr!a ser!a una satu:::-aci6n todav!a oayor de 

profesionistas en el ~ercado de trabajo~ un propósito pre 

meditado de aopliar las carreras terMinales de nivel me-

dio, para reducir el ingreso al nivel superior y lograr -

una Mayor capacitación de mano de obra, medianamente cal! 

ficada para la expansi6n industrial y tecnol6gica del - -

pat.s; y cierta mejoría en la educaci6n b!sica destinada a 

las clases medias y altas, para quienes seguirá abierto -

el camino hasta los niveles superiores. 
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