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IHTRODUCCION 

Durante. el desarrollo de la• diferentes etapas por las que ha 

pasado nuestro pata, la Iglesia ha ejercido aarcada influencia en 

todos los niveles de la educación • Por mucho tiempo ae ha hecho 

patente el interés del Estado por intervenir en este renglón, 

contrarrestando la participación de aquella; esto ha oriqinado 

una serie de sucesos a trav6s de la historia, aismos que traen 

como consecuencia la separación de ambas instituciones. Bs 

entonces cuando formalmente se introduce el laicismo como 

criterio para orientar la educaci~n, el cual se mantiene vigente 

hasta nuestros días en algunos niveles educativos. 

Dada la importancia que se ha dado a la educación laica 

durante largos anos y a la necesidad de su establecimiento como 

resultado de la politica del Estado de reconocer la existencia de 

distintas religiones, sin inclinarse hacia alguna de ellas 

(criterio reconocido en nuestra Carta Magna), heaoa tenido 

interés en conocer cu6.les son los medios con que cuenta el Estado 

para garantizar la observancia del laicismo. En este orden de 

ideas, centramos nuestro estudio en la educación primaria, porque 

en este nivel hemos participado durante 9 af\os. 

En el primer capitulo del presente trabajo hacemos algunas 

consideraciones en relación con la evolución de la educación en 

los diferentes periodos de la historia de México; hablamos por 

ello de la época precolonial, la colonia, la independencia, la 

reforma, el porfiriato y la revolución. 
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Pretendeaoa •xpliCar, de .. nera auy aencill&, en el •119Qndo 

capitule-, la doctrina del laiciaao, as1 coao su auri)iaiento y 

desarrollo en nuestro pals. 

En el. capitulo tercero babla•os de loa principale• 

ordenamientos norma ti vos que sirven de fundamento para que laa 

escuelas primarias lleven a cabo su labor. En este sentido, 

abordamos algunos aspectos sef\alados en la actual Constituci6n 

Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal da 

Educaci6n de 1973· con sus respectivas reformas y el Acuerdo 96 de 

la Secretarla de Educaci6n Palblica de 1992, que establece la 

or9anizaci6n y funciona•iento de las escuelas priaar las; 

aclarando que aun cuando no aon los dnicos ordenamientos nos 

parecen loa a.Is relevantes. 

En el capitulo cuarto se analizan las facultades de la 

Secretar 1a de Educaci6n Pdbl ica, como organismo encargado de la 

funci6n educativa, pero dado el teaa del trabajo s6lo nos 

referimos a la educaci6n prillaria. Asiais•o hablamos de los 

medio• con que cuenta dicho orqaniamo para supervisar el 

cumplimiento de las normas educativas vigentes, laa cuales 

establecen la educaci6n primaria laica. 

Por 11ltimo deseo agradecer al Lic. Rafael I. Mart1nez 

Morales su apoyo y sugerencias sin las cuales la elaboraci6n del 

presente trabajo no se hubiera logrado. 

Ciudad Universitaria, D.F., a 17 de marzo de 1992. 



C»lTULO P.X-

AJITECEDEllTES HlSTORlCOS DE LA llDUCACIOll Z11 llZXICO 

I. PDlaoo _.... ..... 

En el desarrollo de las culturaa prehisp&nica• - diati119Uen tna 

•t•pa•:l 

La prillera caracterizada por una fo~ de vida priaitiva 

ba•ada en actividades de caza, pesca y recolecci6n. se tiene una 

concepci6n del aundo de carlcter tota.ico. La educaic16n •• 

iapul11ada por el instinto de conaarvaci6n, llevlndo•e a cabo 

aediante procediaientoa iaitativoa y eapont.aneoa. 

Dentro de la sequnda etapa - ubican la• cultura• 

sedentarias, cuyo desarrollo depende no a6lo da l•• act:ivicladea 

antes aencionadaa sino que .. inicia la pr,ctica de una actividad 

ag:rlcola incipiente cultivindoee el .. 1&, rri:\ol, l~••• 

al9od6n, etc6tera. En lo polltico •l qobierno - ••table, de 

or9anizaci6n tribal. La reli9i6n por •u parte, ti•M una 

concepci6n aniaista del aundo. 

La educaci6n mapieza a Hr intencionada, valor&ndo- las 

ventajas de educar a las nueva& generaciones. Asl pues, •no hay 

otro aedio .aa digno de confianza que la educa:ci6n para ••~ar 

la persistencia temporal de una coaunidad cultura1•.2 

1 Larroyo, rranci•co, HL•tqcia gstrade de la HHc•clAp u M••59, lS•· M.., 
M•lco, Porrúa, 1981, pp. 51-52. 
2 S.obay••hl, JoM Marta, r.. duedOp FMjt wnqyl1\a, lllalco, Sl COl .. lo de 
MA•lco, 1974, p. sa. 



La ~ercera etapa se desarrolla \l.nica.ente en deterainadoa 

lugar•• de Aa6rica, entre el afto 400 y la consuaac16n de la 

Conquista en 1521. Dentro de las principalea caracter1aticaa 

teneaos el politelaao, baaado en al culto que •• rinde a la 

naturaleza; aparece un aisteaa de escritura con el objeto de 

llevar reqistros de los aconteciaientoa traacendantalea para la 

tribu. Se crea un calendario y se estudia la astronoa1a, 

destinados ambos principal .. nte a prop6aitoa ritual••· 

Por lo que respecta a la educaci6n, 6ata adquiere raagos 

sobresalientes desarroll6ndose principalmente en el pueblo .. xica 

o azteca, en el que domina un tradicionalisao b6lico-reliqioao, y 

en el maya dentro del cual se suaviza la concepción 9uerrera de 

la vida. 3 

Hemos mencionado anterior.ente que el pueblo .. xica 

sobresale en materia educativa, dado ello, profundizareaos en el 

estudio de dicha civilización en la aateria •encionada. 

Los cronistas coinciden al seftalar que los aexicas atend1an 

la educación con gran diligencia, as1, Jos6 de Acosta sel\ala: 

Hinquna cosa mAs •e ha adairado ni parecido m~s digna 

de alabanza y meaoria que el cuidado y orden que en 

criar a sus hijos ten1an los •exicanos. Porque 

entendiendo bien que en la crianza e institución de la 

nil\ez y juventud consiste toda la buena esperanza de 

una república... dieron en apartar a sus hijos en 

re9alo y libertad, que son las dos pestes de aquella 

3 Vaillant, G. c., La civllhación agt•ca, K6xico, 1944, p. 22. 



edad, y en ocuparlos en ejercicios provechosos y 

honestos. 4 

Es digno de admirarse el que dentro de esta sociedad, segün 

sef\ala Motolinia, 5 todos los integrantes se preocupan por la 

educación de sus hijos, tanto los principales como la gente 

comO.n. 

La educación que floreci6 en TenochtitlAn tuvo gran 

influencia del medio f1sico y social, dadas las vicisitudes 

sufridas por los fundadores. 

Hotecuhzoma Ilhuicamina, con el objeto de llevar a cabo el 

programa ideado por Tlacaélel en el cual se pretendía establecer 

una reforma en el orden pol1tico, religioso, hist6rico y social 

del pueblo, crea una serie de ordenanzas dentro de las cuales 

establece que 

hubiese en todos los barrios escuelas y recogimientos 

de mancebos donde se ejercitasen en religi6n y buena 

crianza, en penitencia y aspereza y en buenas 

costumbres y en ejercicios de guerra y en trabajos 

corporales, en ayunos y en disciplinas y en 

sacrificarse, y en velar de noche y que hubiese. 

maestros y hombres ancianos que los reprendiesen y 

corrigiesen y castigasen y mandasen y ocupasen 'en cosas 

4 Acosta, Jo96 de, Hl!torl.a ntural y moral de ha Indita, Héxico, Fondo de 
Culture lcon6roic•, 1962, p. 315. 
5 Kotolinia, Toribio de, Hhtorla dg loa indiop de la Hueva Eepana, México, 
Porrúa, 1969, p. 311. 



de ordinarios ejercicio• y que· no lo• deja .. n ••tar 

ociosos, ni perder tiempO, y que todo• estos •ozoa 

guardasen castidad, con grandlsimo rigor, so pena de la 

vida. 6 

De esta manera se establece una norma a seguir para poner en 

marcha centros educativos. 

El hombre es objeto de dos clases de educaci6n: la doméstica 

y la escolar. La primera tiene como finalidad proporcionar al 

individuo los medios necesarios para adaptarse mejor al medio 

ambiente, se incluyen creencias, idioma, costumbres y otros de 

carActer cultural. 

Las pr&cticas de este tipo de educación se inician al nacer 

el nin.o dentro de 1 seno familiar. Importante es sena lar que 

dentro de la sociedad mexica, todo individuo desde su naciaiento 

ten1a seftalada una misi6n, as1 el hombre nac1a para la guerra y 

la mujer para el hogar. 

Al nacer el nuevo ser, si era hombre, la ~, encargada 

de atender a la madre, explicaba al reci6n nacido que su misi6n 

era permanecer en los campos de batalla, alimentando a la tierra 

con los despojos de los enemigos y al sol con la sangre de los 

mismos. 

si se trataba de una mujer se le seftalaba que hab1a nacido 

para dedicarse al hogar y que recato, suaisi6n y continuo trabajo 

eran las cualidades que deblan noraar su vida. 

6 DurA.n, Dieqo~ Hl.ltoria dt la1 Jndl11 de luwu l1ptD• • l11t1 M Sltrre 
l.J...rmlt, M6xico, Editora Nacional, 196'1, t. l, pp. 216-217. 
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Los padrea se encarqaban de la educaci6n del hijo 

ense~Andole algunas t6cnicas tltiles para la vida, "oficios que no 

demandan mucho arte ni instrumentos sutiles•.' Las madres ocupan 

a sus hijas para labores como hilar, tejer y aoler, entre otras 

(este tipo de educaci6n abarca el aspecto moral y la manera de 

comportarse). Se prevé una serie de castigos severos para los 

hijos desobedientes, mentirosos y descuidados. 8 

La educaci6n escolar se l.leva a cabo principalmente en dos 

centros: el ~. dedicado al dioa Quetzalcoatl y el 

Telpocheolli a Tezcatlipoca. 

Comtlnmente suele decirse que al ~ acudlan los hijos 

de nobles, 9 sin embargo, dicha afirmaci6n es discutible y 

requiere de estudios mA.s profundos. Algunos de los informes al 

respecto no los proporciona Sahaglln al decir "Deapués de que el 

nit'\o se iba criando, los padres que ten1an el deseo de que 

viviese, para que su vida conservase, proaet1anlo al templo donde 

se serv1an los dioses, y esto a la voluntad de los padres o lo 

promet1an de meter en la casa que se llamaba ~, o en la 

casa que se llamaba Telpocbcalli".1o 

Por su parte, Francisco HernAndez seftala que los padres 

eleg1an el colegio de acuerdo a la naturaleza de sus hijos, ya 

que en uno la disciplina era mis severa que en el otro. 11 

1 Zorita, Alfoneo de, Breve y IWftlril relaci6n de 191 gftgraa de 11 lueya 
b.RAft.a, Ktxico, UJIAM, 1963, p. 92. 
e Ver ttot>aya•hl., .Jod Maria, w cit. 1upra, nota 2, p. 12. 
9 Larroyo rrancieco, OP cu. wupra, nota l, p. 10. 
10 Saha9ún, 'Betn&rdino de, HletorU a«n9tll d9 lat SQlll d« 11 nu1y1 l1ptfla, 

••leo, Por.rúa, 19••, t. I, p. 330. 
11 HernlncMa., Julio, La 1gciplogl1 •dc101 y la wducaclOn nagiqnal, •ule
K&xico, 1945, p. 22. 
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Ahora bien, en cuanto al criterio que tomaban los padres 

para enviar a sus hijos a uno u otro colegio, no existe 

uniformidad en las opiniones de los cronistas. Kobayashi 

considera que los padres eleqian de acuerdo al culto al cual 

perteneclan . 12 

La educación del ~ tenla por objeto tres finalidades: 

"se crian los que rigen, ser.ores y senadores y gente noble, que 

tienen cargo de los pueblos, de ahl salen los que poseen ahora 

los estrados y sillas de la rep0.blica; 13 se formaban "los que 

están en los oficios militares, que tienen poder de matar y 

derramar sangre; 14 se consideran centros de capacitación de donde 

sallan ministros de los ldolos. 15 

Para cumplir con las finalidades se comprendían dos 

aspectos: el disciplinario y el educativo. El primero tenia 

relación con el adiestramiento f 1sico y la disciplina religiosa. 

La disciplina era demasiado r19ida. En el aspecto intelectual se 

ensef\aba a descifrar jerogl1ficos, aritmética, astronom1a, 

medición del tiempo, conocimiento sobre plantas alimenticias y 

sucesos histOricos. 16 

La finalidad del ~ era formar personas competentes 

para el gobierno, la milicia y el sacerdocio. 

El Telpochcalli era la escuela en donde se preparaba al 

lndi vi duo para la guerra, la vida era menos áspera que en el 

~ pero no dejaba de ser rigurosa. La finalidad era la de 

12 V6a•a au obra cit. Jll.l2[.I., nota 2, p. 74. 
ll Sahagún, Barnardlno da, op cit gupra, nota 10, t. U, p. 214 • 

.. llWlm· 
15 15l1m, t. I, P• 298. 
16 Larroyo, rrancl•co, cp. cit. •upra, nota 1, p. 70. 
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formar hombres valientes y soldados al servicio de 

Huitzilopochtli, de ah! que las actividades fueran encauzadas al 

fortalecimiento f1sico y obediencia disciplinaria. 17 A él 

asist1an la mayor parte de los hijos de uno de los grupos 

sociales de la época, los macehualtin. 

Por lo que respecta a la educación femenina, la mujer se 

dedicaba ante todo a el hogar, su actividad fuera de ello, se 

limitaba a órdenes religiosas y sociales, por lo que el Estado no 

otorgó tanta importancia como a la educación de los hombres, no 

obstante, tanto en el ~ como en el Ichpochcalli se hac1an 

cargo de su educación. AdemAs de estos centros exist1a otra forma 

de educación consistente en el servicio de la religión. 

Dentro de esta civilización exist1an instituciones 

auxiliares tales como el ~ (casa de cantos), en donde se 

ensayaba el canto y baile, actividades que formaban parte del 

programa escolar con sentido religioso. 

Diego ourán senala la existencia del Tlamacazcalli (casa de 

sacerdotes) , a la cual asist1an jóvenes que mostraban 

inclinaciones al sacerdocio. En el ~ se ensei\aba el arte 

de tocar instrumentos. 

Exist1a en Tenochtitlán un sacerdote llamado Tl.apixcatzin, 

quien ten1a la misión de instruir al pueblo coman, difundiendo el 

pensamiento m1stico guerrero del Estado. 

11 ~obayaehl., Joe6 Marta, op. c1t 1upra, nota 2, p. 98. 



10 

:U. LA CO"""II\ 

Consumado el descubriaiento de América, se inicia la 

conquista de la Nueva Espana por HernAn Cortés. Eate 

aconteci~iento tiene como base el derecho de conquista que tenla 

Espafta sobre los pueblos no cristianos. 

Durante el periodo de las cruzadas (slqlo XI), se establece 

la doctrina que setaala la posibilidad de que los pr1ncipea 

criRtianos se apoderen de las tierras de infieles, con el 

prop6sito de imponer la doctrina de Cristo y de que el Papa 

disponga de los reinos en favor de los pr1ncipes cat6licos que 

propaquen la fe cristiana. 

Con base en la doctrina mencionada y por petición de los 

reyes cat6licos, el Papa Alejandro VI, expide el 3 de niayo de 

1493, una Bula en la que estipula que los espanoles se 

comprometen a cristianizar a los ind19enas, a cambio del derecho 

de conquista. De ah1 que la conquista fuese una verdadera cruzada 

religiosa. 18 

As!, en los primeros aftos de la colonia, 1a labor de los 

misioneros fue fundamentalmente la de evan9elizar. Esta labor as 

realizada por la iglesia a través del clero regular y secular. 19 

18 Ch6.ve:t. orozco, Luia, Hi1tod1 de Mtgico, Mb.ico, Patria, 1969 t. It, pp. 
36-37. 
19 El clero reqular •• organiza en di6ceaia (dlvi•ion•• ecle•ll•tie•• del 
territorio de una naciOn), y •n parroquia•. Sl ••cular •• coatpone de drdenea y 
congreqacionea da religio•oe y rel1.g1o•aa. 
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II. LA COLOlfIA 

Consumado el descubriaiento de América, ae inicia la 

conquista de la Nueva Eapana por Hern6n Cort•s. Bate 

acontecimiento tiene como base el derecho de conquista que tenla 

Espana sobre los pueblos no cristianos. 

Durante el periodo de las cruzadas (siqlo XI), se establece 

la doctrina que seftala la posibilidad de que los príncipes 

cristianos se apoderen de las tierras de infieles, con el 

prop6sito de imponer la doctrina de cristo y de que el Papa 

disponga de los reinos en favor de los príncipes cat6licos que 

propaguen la fe cristiana. 

Con base en la doctrina mencionada y por petici6n de los 

reyes católicos, el Papa Alejandro VI, expide el 3 de mayo de 

1493, una Bula en la que estipula que los espaftolea ae 

comprometen a cristianizar a los ind1genas, a cambio del derecho 

de conquista. oe ah! que la conquista fuese una verdadera cruzada 

religiosa. 18 

As!, en los primeros at'tos de la colonia, la labor de loa 

misioneros fue fundamentalmente la de evangelizar. Esta labor es 

realizada por la iglesia a través del clero regular y secular. 19 

18 ChAve& Orozco, Luia, Hhtorla do M6xko, H6aico, P1tr11, 1968 t. It, pp. 
36-37. 
19 El clero regular •• organiza. en di6ceai• (diviaionea ecleailaticaa del 
territorio de una naci6n), y en parroquia a. &l aecular •• compone de 6rdenea y 
congregaciones de religioaoe y religio•••· 
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La labor de evang:elizaci6n •• iniciada por loa aiwionero• 

franciscanos, posterionaente intervienen los doainicoa, 

agustinos, mercedarios, jesuita&, dieguinos y carmelitas. 20 

Las primeros franciscanos fueron Juan de Tecto, Juan de Aora 

y Pedro de Gante, cuya labor e• ravorecida por la legislación que 

dicta Fernando el Católico y l.a caapaftm de eartolo•é de las 

Casas, quien al decir de Justo sierra, tenla la idea de que "Las 

indios tienen derecho a ser cristianos, por consiguiente tienen 

derecho a ser libres; la conquista es por ende, la violaci6n 

perenne de un derecho: es deber cristiano deshacer la obra de 

iniquidad•. 21 

Mediante la legislación se impone a los encomenderos la 

oblig:aci6n de ensenar a leer, a escribir y el catecismo, por ello 

los reyes cat6licos dan una instrucci6n al gobernador Hicol4s de 

ovando, en la que le ordenan el estableci•iento de casas en las 

que se ensenan a los niftos dichas actividades. 22 

Carlos V por su parte, dicta leyes en favor de los indios en 

las cuales ordena que ae funden col~ios para educar a los hijos 

de caciques; asimismo establece que se instalen escuelas de 

lengua castellana para los indios y otorga protección a huérfanos 

y vagabundos. 

Dentro de los misioneros franciscanos destacan Fray Pedro de 

Gante, quien funda en Texcoco la primera escuela para hijos da 

20 Aria• J'1maraz, Camilo y Kartlne& Duat.s, ._., Hijtgria de la !lduc•ciOp en 
~. K611:ico, SBP, lnatituto fed9ral de capac1taci6n d91 .. c¡iaterio, 1962, 
p. 39. 
21 Isllmr p. 41. 
22 ltonetEJc.e, Richard, ColuciOn dw dgsyMQ\O' para 11 bi1tori1 de l• fgEMslOn 
1ocitl dw Hiaanoytdce lftl-1810, Madrid, 1953, t. Ir P• 217, ej.t. por Arl&I 
Almaraz, Camilo y Martines Du•l'tes, -.., qp. cit. aypra, nota 20, p. 43. 
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los mAa aobresalientes, en donde ae les enset\aban las letras, el 

canto, la müsica, la qraaitica y algunas labores •anuales. 

En 1526 funda el colegio de san Jos6 de los Naturales, en 61 

se impartia lectura, escritura, lat1n, aO.sica, canto, artes y 

oficios. 

Fray .Juan de ZumArraqa fund6 en Texcoco un colegio para 

nit\as y j6venes indias en donde se les ensenaban las labores de 

la casa. 

Posteriormente se intenta establecer un colegio de estudios 

superiores. Carlos V ordena que algunos niftos, hijos de indios 

destacados, asistan a coleqios de Espafta para que a su regreso se 

conviertan en maestros, sin embargo, dicha orden no se lleva a 

cabo, por lo cual se funda en la Nueva Espat\a el Colegio de santa 

Cruz de Tlatelolco, creado por iniciativa de Don SebastiAn 

Raml.rez de FUenleal, Antonio de Mendoza y Fray Juan de 

ZumArraga. 23 

En el colegio mencionado se imparte educaci6n eleaental 

(lectura, escritura del espaftol y doctrina criatiana), y 

educaci6n secundaria, ésta co11prendla el estudio de qraa&tica, 

retórica, literatura, 16qica, filosofla, medicina y lenguas 

autóctonas. 24 

Para 1569 el colegio empieza a decaer y se convierte en una 

escuela elemental. 

23 ltobayaahi, Joeé Harla tL...A.\., Hlttorla de 11 !tdyc1ci60 en Mtxico, M61lico, 
SEP, 1976, P• 37. 
24 Aria• Almarac., Camllo y Martinec. Duel\ez, Bama, op. cit. 1uer1, nota 20, p . ... 
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Fuera de la ciudad da llAxico, vaaco de QuirOCJa funda una 

inatituci6n de tipo socialista, 6ata inicia por ••r un a•ilo, 

posteriormente se aapl1a con un hospicio y finalaent• •• 

convierte en una cooperativa de prod.ucc16n y consumo a la cual .. 

le da el noabre de hospita1. 25 

En estas instituciones se orienta la vida familiar y aocia1, 

ae ensefta la vida cristiana y las priaeraa letras. A loa adulto• 

aa lea incorpora en labores comunitarias en huertos, granjas y 

talleres, diatribuy6ndose equitativaaente loa bienes. 

El principal éxito de la educaci6n en eatoa centros fue 

convertir a los niftoa en aedio para la criatianizaci6n. 26 

Dadas las uniones irregulares de eapaftoles con indias, 6staa 

son abandonadas junto con sus hijos (mestizos), quienes se 

convierten en par6aitoa vistos al aargen de la sociedad; se 

aanifiesta la necesidad de educar a los -•tizo•, para ello ae 

crean los colegios de San Juan de LetrAn y de Nuestra Seftora de 

la Caridad, éste 6lti11<> para niftae. 

A los ninos menos aptos se lea ensena la lectura, escritura, 

doctrina y oficios, a los m4s aptos letras y artes. 

En el colegio de niftas se imparte la doctrina cristiana y 

laborea femeniles. 

Los hijos de criollos y espaftoles, por ser clases socialea 

privilegiadas, se consideran con derecho de ser instruido• en 

instituciones educativas exclusivas, con maestros particular•• no 

religiosos, quienes eran retribuidos por aquella cla•e acoaodada. 

25 Larroyo, Franciaco., op. eU wupra, nota 1, p. 105. 
26 Bravo Ugarte, Joa6, LA ed;ycaci6p en Nfdcg Mxico, Ju•, 1966, p. 69. 
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con el objeto de reqlaaentar la educación privada, se expide 

la Ordenanza de los Maestros del Nobil1simo Arte de Leer, 

Escribir y Contar, ésta constituye la primera ley de educación 

primaria en la Nueva Espafta.27 

La educaci6n femenina se encontraba en aanos de "las 

amigas", escuelas formadas por mujeres que ensef\aban religi6n, 

lectura, escritura y labores manuales. 

rara abrir una a•iga, era necesario pedir licencia por 

escrito ante el juez de inforaaciones de maestros de escuela. La 

solicitud debla acompaftarse de una certificación expedida por el 

p.S.rroco, para comprobar que se contaba con instrucci6n en la 

doctrina cristiana; de un comprobante de confesor para acreditar 

buena vida y costumbres, y la fe de bautismo. 28 

Por otro lado, la educación secundaria se organizó 

definitiva e institucionalmente con la participación de las 

órdenes de dominicos, agustinos y jesuitas. 

La orden de dominicos, creada por Santo Domingo de Guzm.Sn, 

elimina los trabajos manuales e intensifica los estudios para 

alcanzar su fin primordial: la predicación. Organizó los estudios 

en conventos con el objeto de lograr la foraaci6n intelectual y 

religiosa de quienes se dedicaban a la vida eclesiástica. 

Establecen en el Convento Grande de México la enseftanza de 

artes y teolog1a. El colegio m.Ss importante que funda esta orden 

es el de San Luis de Predicadores en Puebla, en él se conceden 

becas para los estudiantes más sobresalientes; en 1588 se le 

27 Lar:royo, Prancl•co., op. cit. aupra, nota 1, p. 117. 
28 ChAvaz Oro&co, Lula, LA edycaci6n pC!blica elemental en la ciudad de Mt•igo 
durante gl 1lglo XVIII, México, 1936, p. 19. 
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otorga el rango de Univeraidad, con facultades para otorgar 

qrado• acad6aicos reconocidos en toda la orden. 

La orden de agustinos llega a la Nueva Espafta en el afto de 

153 3. uno de los grandes educadores es Fray Alonso de la 

Veracruz, quien imparte las cA.tedras de artes y teoloqla en el 

colegio de Tiripit1o, en MichoacAn, mismo en el que funda la 

primera biblioteca. En el mencionado colegio se dan a conocer las 

obras cl,sicas de griegos y latinos. 

En el afto de 1575 funda el colegio de San Pablo, en México, 

cuyos estudios comprenden artes y teol091a. 

El dominio sobre la educación colonial corresponde a los 

jesuitas, éstos dedicaron su atención a la predicación, la 

confesión y la educación; ésta 0.ltima abarca a todas las clases 

sociales. 

Modifican la enset\anza introduciendo la filosof1a moderna, 

la f1sica y la historia.29 

Fundan escuelas para la clase dirigente y los eleaentos que 

constituyen oosteriormente la clase media. 30 

Fray Pedro Sánchez es el organizador de las instituciones. 

El Colegio Mayor de Santa Maria de todos los Santos es el 

principal. Los colegios mayores eran considerados como 

dependencias universitarias que proporcionaban casa y sustento a 

los estudiantes capaces que no dispon1an de los aedios econ6aicos 

necesarios para realizar estudios superiores. 31 

29 Al99rta, Paula, L1 educaciOn en Mfdco ante• y de1wt1 de la Conqyi1h, 
K61tico, cultura, 1936, pp. 229-230. 
30 JUec;re, Pranchco Javier, Hl1tor11 de la CoepaMa da Je141, t. 1 1 p. 15 1 

cit. por Aleg¡rla, Paula, PP· ult. cit., p. 235. 
31 AlttCJda, Paula, OP· cit;. 1upra, nota 29, p. 239. 



Lo• Coleq:ios de San Pedro y San Pablo, San Gr99orio, san 

Bernardo, San Miguel y el Coleq:io 114xiao de san Pedro y San 

Pablo, ae fusionan en el de San Ildetonao, origen de la poaterior 

Escuela Nacional Preparatoria. 

Por lo que respecta a estudioa universitarios, la fundaci6n 

de la Real y Pontificia Universidad de M6xico fue producto de la 

labor realizada por el ayuntamiento de la ciudad de México con el 

apoyo de todas laa claaes socia lea y del aismo virrey. La.a 

c6tedras que se iapart1an eran teoloq1a, escritura, artes, leyes, 

ret6rica, aedicina ~ las lenquas otoa1 y mexicana. 

En el 1lltimo tercio del aiglo XVIII se· crean los pri•eroa 

establecimientos laicos, independientes del esp1ritu teol6gico, 

loa cuales se ponen bajo los auspicios de la iniciativa privada o 

de la tutela del Estado. Dichos establecimientos son: El Coleqio 

de las Vizcainas, para la educaci6n femenina; la Academia de las 

Nobles Arte• de san Carlos de la Nueva Espana, para protecci6n 

del arte aexicano, la Escuela de Minarla y el Jard1n Bot6.nico, 

para foaentar la ciencia. 

El Cole9io de las Vizca1nas se emancip6 de la tutela 

clerical pero conserv6 la educaci6n religiosa, a diferencia de la 

Academia de San Carlos en donde ya no ex:isti6 este tipa de 

enseftanza; y de la Escuela de Mineria y el Jardín Bot6nico, dado 

que fueron verdaderos establecimientos cient1ricoa. 
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XII. LA IllJJSPEllDDCIA 

Para el momento de la Independencia, la educación constituye 

una de las grandes preocupaciones de la sociedad. La formación de 

México como pa1s independiente marca el inicio de aucbos 

proyectos y leyes educativos. Los dirigentes mexicanos la 

consideran promotora del proqreso econ6mico y medio para ase<JUrar 

la independencia pol1tica del pa1s. 

Los gobernantes perciben el atraso existente en materia de 

educaci6n, debido a los propósitos de los espaftoles por mantener 

la ignorancia con el objeto de continuar el dominio politico. 32 

Dadas estas condiciones, se presenta la necesidad de 

extender la enseftanza de las primeras letras a las masas; de 

incluir la instrucci6n c1vica; de abrir escuelas gratuitas 

supervisadas por el Estado; as1 como la creaci6n de escuelas 

normales para profesores. 

El deseo de estructurar un nuevo sistema educativo se 

manifiesta por primera vez en el proyecto de Reglamento 

Provisional del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1822 en el 

cual se reconoce la necesidad de poner los establecimientos de 

instrucci6n en concordancia con el sistema politico. 33 

As1, mientras se aprueba la nueva Constituci6n, los 

representantes del gobierno asumen las responsabilidades de los 

servicios educativos, para ello se inicia la aplicaci6n de nuevas 

32 Staplea, Arme, lducau P1Qf,C9A dttl Mfaico lndsptodlepte, htglgpla, .... leo, 
El caballito, SBP, 1985, P· 9. 
33 Tena llamtrec, Felipe, Lwyt• (yod-"talea da lltglcp, Mib.lco, Porr6a, 1964, 
p. 14&. 
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t6cnicaa de ensenanza y la difusión de publicaciones para 

informar y encauzar el movimiento de independencia. 

Durante el Imperio de Iturbide se introducen, por iniciativa 

privada, las escuelas lancasterianas34 (1822), con el objeto de 

difundir en México la ensenanza mutua, en ellas los alumnos m~s 

destacados son aleccionados por el U1.aestro y posteriormente se 

convierten en coordinadores del trabajo de los demás estudiantes, 

estas escuelas reciben un gran apoyo por parte del gobierno. 

A pesar de los esfuerzos oficiales por difundir la cultura; 

el clero continuó monopolizando las mejores escuelas para las 

clases mAs favorecidas. 

La vida politica requería la participación de personas 

egresadas de instituciones de educación superior. Dentro de los 

personajes destacados se encuentra la figura de Lucas AlamAn, 

historiador y estadista partidario del centralismo polttico, 

quien reallz6 un plan educativo en el que pregonaba que sin 

instrucción no pod1a haber libertad y que la base de la igualdad 

pol1tica y social era la enseftanza elemental. 35 Consideraba 

necesario organizar un plan de enseftanza que abarcara todas las 

ciencias y permitiera la igualdad de derechos de todos los 

ciudadanos. 

Propone la utllizaciOn de los establecimientos legados por 

la dominación; aplicables, cada uno, a un fin determinado, y 

proyecta una junta directiva con libre administración de fondos 

34 Bl •i•t_. lanc••teriano fue inventado o adaptado por loa in9leHa Bell y 
t.ancaater para aubatltuir l•• fall•• da mae•troa. 
35 Larroyo, rranclaco, op. clt 1ups;a, nota 1, p. 2•2. 
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propios de cada escuela y de los subsidios que el gobierno 

otorgara. 

Apoyando la renovación de la ensef\anza, José Mar1a Luis 

Mora, anuncia la idea de orientar la educaci6n de acuerdo a la 

pol1tica general del Estado mexicano. Su plan se formuló en tres 

principios: i. Destruir cuanto era in\ltil o perjudicial a la 

educación y enseñanza; 2. Establecer ésta de acuerdo con las 

necesidades determinadas por el nuevo estado social y J. Difundir 

entre las masas los medios m~s adecuados e indispensables para el 

aprendizaje. 36 

Es en el Congreso Constituyente que llegó a la promulgaci6n 

de la Constituci6n de 1824, en donde se adopta el federalismo 

como forma pol1tica de gobierno y se establece la 

descentralización de la enseftanza. 

En e1 art1cu1o 50 de dicha Constitución, se establecen como 

facultades del Congreso general, la de promover la ilustración 

mediante el aseguramiento de derechos de autor por tiempo 

limitado; el establecimiento de colegios de marina, artilleria e 

ingenieria; el establecimiento de colegios en los cuales se 

enseñen las ciencias naturales y exactas, pol1ticas y sociales, 

nobles artes y lenguas. Se señala además, que la realización de 

las anteriores actividades no debe perjudicar la libertad de las 

legislaturas para el arreglo de la educación pt1blica de sus 

Estados. 

36 ~. p. 244. 
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Las ideas pedagógicas y los debates alrededor de los 

preceptos educativos constitucionales, dieron bases para una 

reforma legislativa. 

Valentin G6mez Far1as, pol1tico que intervino activamente en 

la Constitución de 1024, en lBJJ se encontró al frente del Poder 

ejecutivo por ausencia del general Antonio L6pez de Santa Anna. 

Con G6mez Farias tuvo lugar una reforma radical legislativa con 

la cual se sustrajo la ensei'lanza de las manos del clero y se 

organizaron y coordinaron las tareas del gobierno en materia de 

educación. Se creó la Dirección General de Instrucci6n PCiblica 

para el Distrito y Territorios Federales; 37 se estableció la 

enseñanza libre, por lo cual toda persona pod1a abrir escuelas; 

se promovió la fundación de escuelas normales; se fomentó la 

instrucción primaria para ninos y adu1tos analfabetas y se 

suprimió la Universidad. 38 

Ta les medidas no fueron aceptadas por la población educada 

de la época. El clero, centralistas y conservadores se oponen a 

ello, originándose una serie de manifestaciones de descontento en 

varios Estados de la República. 

En 1834 se redacta un plan contra la reforma liberal, éste 

trae como consecuencia el retorno de Santa Anna a la presidencia 

de la Repüblica. El programa de educación popular no prosperó 

debido a la inestabilidad en que se encontraba el pa1s. En esta 

31 Para Narciso easeole esta Dirección ea el punto de partida de toda la obra 
educacional en Héxico, y fue delineada con tal inteligencia y armenia en eua 
diveraas partea, que debe teneree por un modelo de sensatez y previsión. 
38 Véase G6mez Navas, Leonardo, Politica educativa en México I, México, 
Patria, 1981, PP• 44 a 56. 
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época, es la iniciativa privada y alC)Unaa agrupaciones 

profesionales, quienes dan i•pul•o al proqreao educativo. 

M&s tarde, en 1835, se abren las sesiones del Congreao 

federal, en este periodo se presentan varios pronunciaaientoa de 

tendencias centralistas. se estableci6 un& comisi6n con el objeto 

de presentar un proyecto de reforaas, este 4ltimo se convirtió en 

las Base& para la nueva constituci6n, a trav6s del cual se di6 

fin al sistema federal. La nueva ley centralista se conoce 

también como la. Constituci6n de las siete leyes. En ellas se 

reconoce la religión católica COJIO 1lnica. En estas leyes no ae 

presentan cambios trascendente• en al sistema educativo. 

En 1842 se pone en manos de la compaftia Lancasteriana la 

Direcci6n General de Instrucción Primaria. Es hasta 1843, con las 

Bases or9Anicas de la Rep(lblica Mexicana, sancionadas por Santa 

Anna, cuando nuevamente se otoE'9a atenci6n al problema de la 

educaci6n pdblica. En dicho ordenaaiento se da a la educaci6n una 

orientaci6n religiosa, ya que en su articulo 6 se establece como 

religión de la Nación la cat6lica, con exlcusi6n de cualquier 

otra. se crea también el Ministerio de justicia, negocios 

eclesiAsticos, instrucción pdblica e industria. 39 

Durante este afto se expidió un plan general de ensenanza por 

medio del cual se crea una nueva Direcci6n general de instrucción 

primaria y una Junta directiva de instrucci6n superior, encargada 

de dirigir la educación en todo el pata. 

La invasión nortea.ericana interrt19pa el desarrollo del 

sistema educativo. Los grupos pollticos se disputan el poderJ 

39 V6ae• Tena Ramirez., Felipe, on cit. 1ypr1, nota ll, p. 405. 
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ante ••ta aituacl6n en 185J regresa .santa Anna apoyando el 

centraliamo. 

En 1855 el Plan de Ayutla triunfa y Santa Anna se ve en la 

necesidad de huir, haciéndose cargo de la presidencia, 

interinamente, Martln carrera. Posteriormente entra el general 

Juan N. Alvarez, quien renuncia en poco tiempo por lo que toma el 

poder Ignacio Comonfort, quien en 1856, mediante el Estatuto 

OrgAnico Provisional de la Repüblica Mexicana (articulo 39), 

establece la libertad de enseftanza, sin m~s limite que el de no 

atacar la moral. 

MAs tarde, en la constituci6n de 1857·, se discute la 

libertad de enseftanza; acordada ~sta, se suscita 81 problema del 

papel vigilante del Estado. Al respecto, Ponc;iano Arriaga lo 

consideraba inQtil ya que dec!a qu~ no sólo la escuela enseftaba, 

"también los amigos, los libros y las madres... la moral y la 

ciencia sólo se depuran por medio de la libertad". 40 

Ignacio Ram1re~ se mostró enemigo de cualquier interferencia 

del Estado, expresando que los gobiernos quieren vigilar dado su 

interés de impartir determinadas materias de cierta manera, de 

acuerdo a los intereses del poder, as! se crea una ciencia 

·artificial. 41 

Guillermo Prieto llegó a la conclusión de que "querer 

libertad de ensenanza y vigilancia del gobierno, es querer luz y 

tinieblas, es ir en pos de lo imposible"42 

40 Zarco, Pranciaco, Hiltoria del Congreso Extraordinario Constituyente f1856-
1llil• M6xico, 81 Colegio de M6xico, 1956, p. 724. 
41 .lsla. p. 723. 
42 Kobayaehi, Jo•é Maria l!..t......A.l·, op. cit supra, nota 23, p. 78. 
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As1 pues, se aprob6 la libertad de enseftanza en el articulo 

tercero, diciendo: "La ensenanza es libre; la ley determinar& qu6 

profesiones necesitan titulo para su ejercicio y con qué 

requisitos se deben expedir." 

La libertad de enseftanza vino a constituir un derecho 

fundamental, el hombre disfrut6 la libertad para ensenar o ser 

ensef\ado sin ningün obst6.culo, dando libertad a una enseflanza 

rel.igiosa, cient1fica, moral, y pol1tica. 43 

IV. LA REFORMA 

una vez en vigor la Le.y suprema de 1857, el clero romano 

manifestó gran inconformidad al considerarla una ley inmoral, 

contraria a la religi6n cat6l.ica; indicando que la libertad de 

ensef'lanza no es propia para un pala eminentemente cat6lico como 

lo es México. 44 

Por otra parte se dan una ser le de protestas y 

pronunciamientos, tal es el caso del golpe de Estado dado por 

Comonfort después de hacerse cargo de la presidencia. El partido 

conservador, violando el precepto constitucional (articulo 79) 

con base en el cual la presidencia de la RepO.blica reca1a, en 

·caso de faltas temporales y absolutas, en el presidente de la 

Suprema Corte, nohlbra a Félix Zuloaga, sin embargo, JuS.rez era el 

presidente de la Suprema Corte por lo que de acuerdo con la 

Constituci6n, a él le correspond1a la presidencia. 

43.Gomez. Navas, Leonardo, Pol!tica Educatiya .. , • qlt. puer1, not.a 38, p. 
ss. 
44 1.Mm• p. 60. 
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Dados los acontecimientos, existieron dos gobiernos y dos 

presidencias, uno conservador y el otro liberal, éste Cl.ltimo 

encabezado por Juárez, quien estableció su gobierno en Guanajuato 

en 1858, en donde public6 un manifiesto con el cual se inició la 

revolución de Reforma. 

Zuloaga expone su plan de gobierno senalando que el régimen 

crear1a un sistema constitucional conservador. 

Los liberales estaban dispuestos a defender la constitución 

de 1857 y al presidente Juárcz. En esta época se expiden los 

principales ordenamientos de la Reforma: la nacionalización de 

los bienes del clero regular y secular, y el establecimiento de 

la completa separación de la Iglesia y el Estado. 

Debido a ello, habia una perfecta independencia entre los 

asuntos del Estado y los propios de la Iglesia. El gobierno se 

limitaba a proteger con su autoridad, el culto ptiblico de la 

religión católica, as1 como de cualquier otra. 45 

Después de tres años de lucha se logra la victoria de la 

Constitución y de la Reforma. De esta manera en 1861 la educación 

primaria, secundaria y profesional se ponen en manos del 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y en la Ley de 

Instrucción Püblica expedida en 1861 se destaca: la creación de 

escuelas primarias; la organización de planes de estudio para 

todos los niveles de instrucción; las obligaciones de profesores 

y la administración de fondos. Además se señala como necesaria la 

educación moral, pero ajena a cualquier religión. 46 

45 ~-p. 61. 
46 Unl.vereidad Pedag6g1.ca Nacional, Sistema de educaglón a distancia. Polltfca 
pducativo en ~. México, SEP, 1901, p. 61. 
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Los conservadores no se consideran derrotados y piden ayuda 

a paises extranjeros con el propósito de derrocar al partido 

liberal, ello origina el establecimiento del segundo Imperio al 

mando de Maximiliano de Habsburgo, quien reglamentó lo relativo a 

la educación mediante la Ley de Instrucci6n P11blica de 1865 en la 

que se dan los siguientes lineamientos: 47 

La educación primaria seré. gratuita y obligatoria, dej&ndose 

bajo la vigilancia de los ayuntamientos y la conducci6n del 

Ministerio de Instrucción Pdblica. 

se aplicó el principio de gratuidad s6lo para quienes 

demostraran no poder pagar una cuota mensual. 

Se estableció el control del Estado a través de prefectos, 

representantes del gobierno central y de los ayuntamientos. 

En cuanto a la educación secundaria, el control del Estado 

se realizó a través del inspector de instrucción pQblica. 

Un aspecto importante de dicha Ley fue restar ingerencia al 

clero en la educación, al seftalar en su articulo 165 que desde el 

1 de enero de 1866 quedar1an suprimidas en todos los 

establecimientos, las plazas de capellanes y de sacristanes. 

Aunado a ello, no habría en ningQn establecimiento pQblico rezos 

ni misas diarias de obligación. 48 

Derrotado el segundo Imperio se inicia la restauración del 

régimen republicano, para lo cual fue electo como presidente 

Benito JuArez, éste designó como secretario de Instrucción 

47 Solana, Fernando1 cardiel Reyes, Raúl y Bolaftoa Hartinez, Ra61 (coord.), 
Historia de la educaci6n pública en Hixico, la. rel.mp., H6xico, SBP, 1982 1 P• 
28. 
48 ~'p. JO. 
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Pt\blica a Antonio Hart1nez de castro, y cre6 una comisi6n de 

instrucci6n pública en la que Gabino Barreda, Francisco Dlaz 

Covarrubias, Eulalia Ortega e Ignacio Alvarado tuvieron una 

importante participación. 

En diciembre de 1867 se expide la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública en el Distrito Federal49 en la cual se da a 

la instrucción primaria el carácter de gratuita para los pobres, 

y obligatoria para todos; se establece una junta directiva de 

instrucción primaria y secundaria del distrito, y se aumentan los 

fondos destinados a la instrucción pOblica. 

Dicha ley fue modificada mediante la Ley Orgánica de 

Jnstrucci6n Pública en el Distrito Federal de 1869. Esta no 

senal6 expresamente que la educación fuera laica, pero entre las 

materias de enseñanza suprimi6 la religión. Asi, en forma tácita 

establece la doctrina del laicismo como consecuencia de la 

separación de la Iglesia y el Estado. 

De esta manera la educación elemental en México adopta los 

caracteres rie "obligatoriedad, gratuidad y laicismo11
•
50 

A través de la ley antes mencionada se establecen 

instituciones de educación secundaria y especial, dentro de las 

cuales la más importante fue la Escuela de estudios preparatorios 

organizada de acuerdo a los principios del positivismo y fundada 

por Gabino Barreda, quien señalaba que la escuela debla 

proporcionar una base homog~nea a la educación profesional. 

49 V6aae Escuelas laicas textos y documentoo, Empresas Editoriales, 1948, p. 
100, 
50 Larroyo, Francisco, oo cit. supra, nota 1, p. 2'75. 
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"No basta para uniformar esta conducta, con que el gobierno 

expida leyes que lo exijan... para que la conducta practicada 

sea, en cuanto cabe, suficientemente armónica, es preciso que 

haya un fondo comO.n de verdades de que todos partamos.nSl 

Las leyes de 1867 y 1869 tuvieron vigencia sólo en el 

Distrito Federal, sin embargo los Estados las tomaron como 

modelo, organizándose as! instituciones pedagógicas de carácter 

nacional. 

Por lo que respecta a las masas campesinas e ind1genas el 

movimiento de Reforma no modificó sus miserables condiciones de 

ignorancia, siguió siendo un sector abandonado. 

En 1872 se hace cargo de la presidencia Sebastián Lerdo de 

Tejada. Dada su pol!tica convirtió en constitucionales las Leyes 

de Reforma. 

En materia educativa continuó con la doctrina del laicismo 

y, pretendiendo hacerla realidad, dictó en 1874 una ley mediante 

la cual prohibia la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales 

de la Federación, Estados y Municipios. 52 

V. EL PORFIRIATO 

El periodo de la historia de México denominado porfiriato 

fue sumamente rico en cuanto a los alcances logrados en materia 

educativa. A pesar de los graves problemas que gener6 la 

desigualdad social y el abuso de grupos privilegiados, la 

Sl Barreda, Ciabino, Opúeculoe. diecueionee y diecureoe, México, Imprenta de 
comercio de Dubll.n y chAvez, 1877, p. 28, 
52 Ley Reglamentarla de 17 de diciembre de 1874. 
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educaci6n alcanzó un gran impulso: se multiplicaron las escuelas 

de todos los niveles y la formación de maestros tuvo un apoyo 

considerable. 

Al inicio de la administración de D1az fue nombrado 

Secretario de Justicia e Instrucción Pll.blica Ignacio Ramlrez, 

quien defendió el principio de educación integral; pr_omovi6 la 

reforma en la ensen.anza y consideró la necesidad de que la 

instrucción se basara en los requerimientos de la sociedad; pugnó 

por la integraci6n de ind1genas en la vida activa de la nación; 

habló en favor de la clase trabajadora y de la igualdad civil y 

politica de la mujer. 

Al retirarse, lo sucedió en el cargo Potacio Tagle el cual 

combatió el dogmatismo religioso en la enseftanza. En el 

Reglamento de las escuelas primarias nacionales de 1079 ordenó la 

inclusión del principio de utilidad en la ensenanza; transformó 

la escuela secundaria de ninas en una institución que preparara a 

futuras maestras. 

Poco antes de concluir su comisión ordenó la construcción de 

escuelas primarias; dispuso la formación del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Instrucción Püblica; y decidió que las escuelas 

atendidas por sociedades de beneficencia, pasaran a depender del 

Estado. 

De 1080 a 1884 ocupó la presidencia el general Manuel 

González. Durante parte del periodo se encarg6 de la Instrucci6n 

Püblica Juan N. García substituyéndolo Ezequiel Montes, enemigo 

del positivismo. El se manifestó en contra de la reforma 

planteada por las anteriores administraciones y consideró 
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necesario mantener las ideas abstractas del orden moral, por lo 

que indicó la publicación en el ~ ~ de un proyecto de 

ley que invalidara la correspondiente de 1869. 

En 1882 Joaqu1n Baranda es nombrado secretario de Justicia e 

Instrucción PO.blica. su principal objetivo fue reorganizar el 

sistema educativo nacional mediante el apoyo de la formaci6n de 

profesores; restar los principios de obligatoriedad, gratuidad y 

laicismo, y unificar el sistema educativo en todo el pa1s. 

Para cWDplir. su objetivo se crean escuelas primarias entre 

las que destaca la Escuela Modelo de Orizaba, rundada en 1883. 

Promueve la fundaci6n de escuelas normales: La Escuela Normal 

Veracruzana de Jalapa en 1886 y la Escuela Normal de Profesores 

de Instrucci6n Primaria en la ciudad de México en 1887. 

Para establecer la obliqatoriedad y gratuidad en la primaria 

oficial, bajo la supervisión del Estado, sugiere al congreso de 

la Unión la integración de una comisión que elaborara un proyecto 

de ley. La comisión se integró por Justo Sierra, Leonardo Fortuno 

y Julio Zá.rate. 

El 23 de mayo de 1888 se promulg6 la Ley sobre enseftanza 

primaria en el Distrito Federal y Territorios. Mediante ella se 

convirti6 en obligatoria la instrucci6n primaria entre los 6 y 

los 12 anos y se prohibi6 la participaci6n de ministros de todos 

los cultos en las escuelas públicas. 53 

53 DubUn, Manuel y Lozano, Joa6 Maria, Legi1l1ci6n Mxicana o sglwcc16n 
completa de laa diapoaic1onee legi1letiy111 e1pedld11 d••dw lt indeeendenpia de 
la República, México, 1816-1908, t. XIX, p. 127. 
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Con el objeto de unificar la enseñanza se convocó al primer 

congreso nacional de instrucción pllbllca en l.889, en él toman 

parte Sierra, Rébsamen, Luis E. Ruiz y Manuel Cervantes Imaz. 

En dicho congreso se plantean problemas de educación 

preescolar, rural, adulta, normal y superior. Se discute la 

conveniencia de maestros ambulantes y la posibilidad de formar 

colonias infantiles en los campos. 54 

De las conclusiones a las que llegó dicho congreso, 

consideramos importante la correspondiente a la posibilidad y 

conveniencia de crear un sistema nacional de educación popular, 

cuyo principio fuera la uniformidad de la instrucción primaria, 

obligatoria, gratuita y laica. 55 

No dándose por terminados los trabajos, al clausurar el 

congreso se convoca a uno nuevo en 1B90. 

El objetivo fundamental del segundo congreso fue la 

preparación de maestros, concluyéndose que era necesaria una 

formación más completa de los mismos. 

Poco rlespués de la clausura del congreso en 1891, se decreta 

la Ley reglamentaria de la instrucci6n obligatoria del Distrito 

Federal y Territorios de Tepic y Baja California. 

En 1901 Baranda se retira y en su lugar queda Justino 

Fernández el cual presenta una iniciativa a la Cámara de 

diputados por la que se crean dos oficial1as mayores, 

posteriormente convertidas en Subsecretarias, una de justicia y 

54 Kobayaehl., José Harta S!.t.....Al·, oo. cit. supra, nota 23, p. 91. 
55 Larroyo, Francisco, cQ. cit. supra, nota 1, p. 341. 
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la otra de instrucci6n, quedando al frente de ésta Qltima Justo 

Sierra. 

Dentro de los logros sobresalientes de su labor tenemos la 

creación de la secretaria de Instrucción P11blica y Bellas Artes 

en 1905; la expedición en 1908 de la Ley de educación primaria 

para el Distrito y Territorios Federales, en cuyos art1culos se 

expresa gran parte de su ideario educativo. 

En 1910 se abre un congreso nacional de educación primaria y 

se inauqura la Universidad de México. 

VI • LA REV<>LUCIOff 

La revolución mexicana, iniciada en 1910 como un movimiento 

p011tico, se transforma poco a poco en uno social. En dicho 

movimiento se patentiza nuevamente el anhelo de poner en práctica 

el liberalismo, "proyecto más entraf\able que los mexicanos han 

querido realizar en su historian56 

La primera obra educativa importante la constituye la 

creación de escuelas rurales. En 1.911. el Congreso, mediante 

decreto, autorizó al Ejecutivo a establecer en toda la RepQblica 

escuelas de instrucci6n rudimentaria las cuales tendr1an por 

objetivo enseñar principalmente a los individuos de raza ind1gena 

a hablar, leer y escribir el castellano y a ejecutar operaciones 

fundamentales y más usuales de la aritmética. 57 

56 Blanquel, Eduardo, El peoaamieoto polttico dg Ricardo Flgrew H1g60. 

prec;unor dg la Rev9luci60 me!icana, 1963, cit. por Larroyo Franchco, WU.. 
~. nota 1, p. 360. 
57 Pani, Alberto, Una encue1ta pobre educ;aci6n oonular 1 México, Oireccl6n de 
Talleres GrAflcoa, 1918, p. 304. 
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Los congresos nacionales de 1911, 1912 y 1914 muestran la 

existencia de una continuidad en las preocupaciones pedag6g~cas 

expresadas desde 1890; continuidad que se rompe cuando se 

manifiesta el sentir de las clases más oprimidas. El maestro 

desempena un papel importante. según Bulnes58 su actuación se 

debe al resentimiento de este sector por el sueldo misero y el 

papel insignificante que se le dio en la sociedad porfirista. 

En 1916 carranza convoca al Congreso Constituyente para 

eliminar los defectos de la Constitución de 1857. En la asamblea 

se hacen presentes dos tendenciaa: la de los liberales moderados 

dirigidos por Natividad Macias, Luis Manuel Rojas, Félix F. 

Palavicini, Alfonso cravioto y otros; y la de los radicales 

representados por Francisco J. Húj ica, Heriberto Jara'· Juan de 

Dios Boj6rquez, Cándido Aguilar, Esteban B. Calderón, Enrique 

Colunga, Jesús Romero Flores, Cayetano Andrade, Luis G. Monz6n, 

Enrique Recio y otros. uno de los aspecto.a más debatidos fue el 

que se refiere a la educación. 

El proyecto presentado por carranza Sostiene la libertad de 

ense~anza, estableciendo el laicismo para las escuelas oficiales 

e imponiendo a éstas la obligación de impartir la instrucción 

primaria elemental y superior de manera gratuita. 59 Como 

consecuencia de ello las escuelas privadas quedaban al margen del 

laicismo. 

La primera comisión, presidida por Francisco J. Mújica 

dictamina en contra y presenta un voto particular ya que estaba 

58 Kobayashi, José Had.& !?!:....Al·, op. cit. supra, hota 23 p. 103. 
59 Univeraidad Pedagógica Nacional, Siatema de educ&ci6n & distancia. Politica 
educativa en México 11, México, SEP, p. 23, 
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en desacuerdo con la definición que pretend1a darse a la 

educación; se empena en calificarla de racional en lugar de 

laica. 

·"La comisi6n entiende por enseftanza laica l.a enseftanza ajena 

a toda creencia religiosa, la ensenanza que transmite la verdad y 

desenqafta del error inspirAndose en un criterio rigurosamente 

cient1fico ••• ". 60 Se propone la siguiente redacción: 

Habrá libertad de ensenanza, pero ser6 laica la que se 

de en los establecimientos oficiales de educación, lo 

mismo que la enseftanza primaria elemental y superior 

que se imparta en los establecimientos particulares. 

Ninguna corporaci6n religiosa, ministro de alg11n culto 

o persona perteneciente a alguna asociaci6n semejante, 

podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción 

primaria ni impartir enseftanza personal en ninqQn 

colegio. Las escuelas primarias particulares sólo 

podrá.n establecerse sujetándose a la vigilancia del 

gobierno. La ensetianza primaria serA obligatoria para 

todos los mexicanos, y en establecimientos oficiales 

será. impartida gratuitamente. 61 

Después de vehementes discusiones el articulo tercero de la 

constituci6n de 1917 qued6 de la siguiente manera: 

60 Eeguelae laica e .•• , ~, nota 49, p. 252. 
61 Véaee "Diecuai6n del dictamen sobre el articulo tercero", JJSmn, pp. 258-
291. 



La enseñanza es libre, pero serA laica la que se de en 

los establecimientos oficiales de educaci6n, lo mismo 

que la ensenanza primaria, elemental y superior que se 

ilDparta en los establecimientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa ni ministro de 

nin91ln culto pod.ran establecer o dirigir escuelas de 

instrucci6n primaria. 

Las escuelas primarias particulares s6lo_ podrAn 

establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá 

gratuitamente la ensef\anza pri'caaria. 62 

34 

Conquistada una de las finalidades del movimiento 

revolucionario, se inicia una nueva etapa en la vida del pa1s y 

aunque se presentan varios incidentes, se hacen esfuerzos por 

constituir una nueva sociedad. 

62 ~.p. 292. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LAICISMO Y EDUCACION LAICA 

I. SURGIHIBNTO DEL LAICISHO 

No es posible establecer con exactitud el nacimiento del laicismo 

como doctrina filosófica, en tanto que durante el desarrollo 

histórico aparece como programa de varios movimientos pol1ticos y 

sociales. Sin embargo, es durante la revoluci6n francesa cuando 

se da mayor auge a sus principios. 

Dicha revolución, apoyándose en los principios de igualdad, 

libertad y fraternidad, introduce en la vida social y pol1tica 

una con~epci6n cuya tendencia se orienta a la creación de una 

moral c1vica; para lo cual se intenta el desarraigo religioso de 

las instituciones civiles. 

Es en la III República en donde el laicismo cobra vigor como 

pol1tica de acción; declarando suyos los postulados 

revolucionarios. Dentro de su programa se tuvo la idea de llevar 

a cabo una política laica; entendiendo ésta como 11 1a aplicaci6n 

de un racionalismo63 absoluto en la educaci6n pública por medio 

de las instituciones sostenidas por el Estado". 64 

63 P'lloaofla mediante la cual se aoatiena el principio de no reconocimiento de 
autoridad auperior a la razón humana1 oposición a lo 'sobrenatural y a las 
verdades reveladaa por autoridad religiosa. 
64 Enciclooedh. .,luridiea omeba, Buenos Airan, Editorial BibllogrUica 
Argentina, 1968, t. XXV, p. 414. 
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Se ha entendido al laicismo como la doctrina a través de la 

cual se define la independencia del hombre, la sociedad y el 

Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa. 65 

Jeslls Reyes Heroles66 lo considera como la defensa de la 

independencia del individuo, la sociedad, la familia y el Estado 

frente al poder eclesiástico dominante, o bien, como un sistema 

por el cual se pretende desarraigar la influencia religiosa de la 

conciencia individual o social. 

Los diferentes significados que se han dado al laicismo a 

través del tiempo, pueden resumirse en las expresiones de 

"Cultura laica" y "Estado laico". 

Dentro de la cultura laica se afirma la libre bdsqueda de 

las verdades relativas, a través del libre examen critico y la 

discusión. 67 

La segunda expresión, el Estado laico, indica la concepci6n 

contraria a la de Estado confesional, es decir, de aquel Estado 

que adopta como propia una determinada religi6n, concediendo 

privilegios a sus fieles respecto de creyentes de otras 

religiones y de quienes no profesan religión alguna. 68 

El Estado laico no admite la existencia de autoridad por 

encima de la propia, en tanto que se considera que no existe 

poder que condicione la conducta humana. No se reconoce ninguna 

6S .Islmn1 P• 413. 
66 Reyes fferoles, Jesús, Educar para eonetitui.r una sociedad me1or, México, 
SEP, vol. II, 198S, PP• 59-60. 
67 Abbagnano, Nicola, Diccionarlo de flloeofia, trad. de Alfredo N. Galletti, 
México-Buenos Airea, Fondo de cultura Económica, 1983, p. BBS. 
68 l.slm. p. aes. 
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iglesia o poder religioso, se admite su existencia para la 

libertad individual. 69 

Es conveniente establecer las diferencias entre laicismo y 

laicidad. La academia francesa define al laicismo como la 

doctrina que tiende a dar a las instituciones un car6.cter no 

religioso. 

Se afirma que el laicismo es el libre pensamiento erigido 

como sistema y pr6.ctica de la educación, con exclusión de toda 

idea religiosa positiva. 70 

Su propósito es desarraigar los conceptos religiosos de la 

comunidad para llegar a una irreligiosidad de Estado. 

La laicidad es considerada como la regla de neutralidad 

cient1fica o filos6fica que niega el derecho de combatir las 

doctrinas sociales, políticas o f ilos6f icas basadas en principios 

que van más allA de lo racional, sin negar sin embargo, lo 

racional. 

De lo anterior podemos decir que el laicismo es una especie 

de laicidad mediante la cual. se pretende lograr el principal 

objetivo de aqu6lla: la neutralidad dentro de un marco 

fundamental en el desenvolvimiento del ser humano, aplicada en 

este caso a la educación, es decir, laicidad en la educación. 

El laicismo pretende el logro de los siguientes tres 

objetivos: 71 el reconocimiento del no confesionalismo de Estado; 

69 Enciclooodh Juridica Qmeba, ~, nota 64, p. 415. 
70 ls!er p. 417 • 
71 Zapico, Harcelino, Igleah y E1t1do ante el probl•• dw le wn11n1ng1, 
Pamplona, Eapai\a, OPE Villalva, colección OPE, 1964, p. 107. 
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la laicizaci6n de los servicios ptlblicos y la separación de la 

Iglesia y el Estado. 

En los paises católicos el logro del primer objetivo es 

demasiado tardado. Durante el siglo XVIII, con la revolución 

francesa y el establecimiento de la Declaración de los derechos 

del hombre y del ciudadano se proclama que nadie debe ser 

inquietado por sus opiniones, ni siquiera las religiosas. 

Con la laicización de los servicios públicos, se pretende 

estructurar un derecho independiente del canónico. Las 

actividades tendientes a su realización se inician en 1792 en 

Francia, en donde se anuncia el propósito de considerar al 

matrimonio como un contrato civil, cosa que es muy criticada por 

la sociedad, sobre todo por la Iglesia. Sin embargo, la ideolog1a 

liberal enfatiza en la idea de que el Estado legisle en materia 

de orden público con el afán de garantizar la libertad de cultos 

y de conciencia. 

La separación de la Iglesia y el Estado es, segO.n Fernando 

Buisson, politice y pedagogo francés, la ültima de las 

laicizaciones, la más necesaria puesto que se admite que la 

religión no es un servicio público, no es asunto del Estado, sino 

de conciencia, por ello debe separarse de la politica. El Estado 

no debe reducir la religión a una especie de servicio oficial, no 

puede hacerlo en tanto que existen varias religiones, asi como la 

ausencia de ellas, todas con derecho a la protección de la ley. 72 

72 l!bun, P• 110. 
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II. PRINCIPIOS DEL LAICISMO 

El contenido de la mentalidad laicista se expresa en los 

siguientes principios: 73 

Libertad de conciencia, es decir, toda persona debe ser 

libre en materia religiosa. Debe desaparecer de la sociedad todo 

aquéllo que coarte la libertad del individuo en materia de 

religión. 

Libertad de cultos; significa que todos los grupos 

religiosos tienen. el derecho de organizar prácticas del culto que 

deseen, siempre y cuando no atenten a las exigencias del bien 

común y a los principios básicos de la moral pública. 

Régimen de sepacaci6n de la Iglesia y el Estado, este 

principio implica que los organismos y las instituciones 

estatales, deben ser arreligiosas y neutrales. No deben 

vincularse con un credo determinado. 

La libertad de culto y el régimen de separaci6n deben 

aplicarse para salvaguardar la libertad de conciencia de cada uno 

de los ciudadanos. 

III. EL LAICISMO ESCOr.AR 

Como anteriormente mencionamos, la III Reptíblica retoma los 

programas de la Revolución Francesa. Para lograr la laicizaci6n 

de la sociedad se realiza una acción constante a través de la 

escuela única o estatal. 

13 J..ruw, p. 112. 
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H. Aulard74 sostiene que sólo debe subsistir la escuela 

pQblica nacional y racionalista, o lo que es lo mismo, la escuela 

laica oficial. 

Jules Ferry, estadista francés, quien estableció en 1882 la 

libre educación universal liberándola de influencias religiosas, 

es considerado por varios autores el creador del laicismo 

escolar, por propiciar las leyes establecedoras del laicismo en 

Francia. Dicho autor introduce el concepto de neutralidad 

confesional en base al cual A. de Serás 75 define a la escuela 

neutra como una "institución cuya directriz consiste en querer 

dar una instrucción y una educación profana absteniéndose de 

tomar partido frente a cualquier confesión religiosa definida. 11 

El Estado laico pretende estructurar la enseñanza püblica a 

través de la neutralidad en materia religiosa en el aspecto del 

personal docente, alumnado y en si misma. 16 

En cuanto al personal docente las legislaciones laicas 

admiten a gentes implicadas en ideolog1as o tendencias pol1ticas 

de todo orden, salvo la excepción de los ministros de algün 

culto, por considerarse imposible que se manifiesten 

neutralmente. 

Por lo que respecta al alumnado, la escuela püblica está 

abierta para todos, no importando su ideologia. 

Por otro lado, la ideolog1a laica pretende que la ensenanza 

sea neutral; motivo por el cual el Estado se niega a impartir 

enseftanza religiosa. 

74 Enciclopctdia Jurtdica ameba, ~. nota 64, p. 411. 
75 !.Qrun, p. 414. 
16 Zapico, Harcelino, op. cit. supra, nota 71, p. 118. 
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El problema mi6.s delicado se plantea al tratar de analizar 

hasta qué punto puede ser neutral la enseflanza de las 

disciplinas. 

En épocas anter lores se ponian obstáculos para que las 

organizaciones de la Iglesia no pudieran abrir centros de 

ensenanza. Actualmente las organizaciones de la Iglesia, as1 como 

las demás personas o asociaciones privadas, pueden establecer 

centros docentes, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos por las leyes. 

En México las bases fundamentales de la educación laica 

fueron sen.aladas por el Dr. Mora desde 1824. 77 

El proyecto pol1tico ideado por él, propone una serie de 

cambios tendientes al establecimiento de una sociedad libre, por 

encima de los derechos del clero, independiente de la Iglesia y 

cuyo esfuerzo se oriente a su propia transformaci6n. 

En el programa que establece los principios pol1ticos del 

Partido del Progreso, se propone el mejoramiento de las clases 

populares mediante la destrucci6n del monopolio del clero en la 

educación pQblica. 78 

En congruencia con los principios ideados por Mora, el 

gobierno de G6mez Far1as realiza una serie de acciones, 79 con el 

objeto de ponerlas en práctica. No se pretend1a destruir la 

religi6n, m6.s bien se reconoc1a su influencia poderosa y se 

aspiraba a darle una correcta orientación frente a los intereses 

77 Eacuelaa laicas ... , ~. nota 49, p. 42. 
78 .!.ruunr p. 43. 
79 Laa accionea realizadas por G6mez Par.ta• •• mencionaron en el captt.ulo 
primero. 
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del Estado. Sin embargo, la obra de tan destacados personajes no 

logr6 consolidarse. 

La Constitución de 1857 representa el primer intento para 

sentar las bases de una verdadera separación entre la Iglesia y 

el Estado. Para lograrlo es necesario que el Estado defina su 

intervenc i6n en la vida socia 1 exa 1 tanda el laicismo. 

Corresponde a Juárez continuar con la obra de los liberales 

y convencido de que sin educación los hombres no son capaces de 

conocer el sentido cabal de sus deberes ni defender con acierto 

sus derechos, exigió y luchó por sentar una de las bases 

indispensables para la conformaci6n de un orden democrAtico. BO 

Con las leyes juaristas sobre instrucción pQblica de 1867 y 

1869, quedó implantado el laicismo en México y se introdujo el 

positivismo como doctrina orientadora de la educación. 

Las ideas manifestadas por Ferry en Francia, se incorporaron 

a México adecuándose a la situación que el pa1s viv1a. Garantizar 

la educación laica significaba un avance en relación con las 

ideas prevalecientes en 1857. 

El concepto de 1 i bertad hasta ese momento, imp 1 icaba la 

participación libre en el ejercicio de la función educativa. se 

cre1a que de esta manera seria clausurado el monopolio de la 

educación. sin embargo, para lograr de manera efectiva la 

separación de la Iglesia y el Estado era necesario separar la 

ensenanza religiosa de la educación, de tal manera que se diera 

lugar a una enseñanza cient1fica, libre de dogmatismos. 

80 Universidad Pedagógica Nacional, Proyecto eatratéglcc número l, ~ 
~. México, SEP 1988, P• 51. 
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EL LAICISMO EN KEXICO 
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Durante la presidencia de sebasti4n Lerdo de Tejada, se 

instituye el laicismo mediante decreto de fecha lo. de diciembre 

de 1874 en el que se establec1a: 

Articulo l. El Estado y la Iglesia son 

independientes entre si. No podrán dictarse leyes 

estableciendo o prohibiendo religión alquna; pero el 

Estado ejerce autoridad sobre ellas, en lo relativo a 

la conservación del orden pQblico y a la observancia de 

las instituciones. 

Articulo 2. El Estado garantiza en la República el 

ejercicio de todos los cultos. S6lo perseguirá y 

castigará a aquellos hechos y practicas que, aunque 

autorizados por algún culto, importen una falta o 

delito conforme a las leyes penales. 

Articulo 4 • La instrucci6n religiosa y las 

prácticas oficiales de cualquier culto, quedan 

prohibidas en todos los establecimientos de la 

Federación, Estados y de los Municipios. 

Se ensenará la moral en los que por la naturaleza 

de su institución lo permitan, aunque sin referencia a 

ningún culto ••• 81 

81 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de diciembre de 1874. 
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De tal forma que la educación pQblica tuvo los caracteres de 

obligatoria, gratuita y laica. 

Durante el Porfiriato y la revolución prevalece la idea de 

laico como sinónimo de neutro y la intención de limitar la 

intervención del Estado, la cual se reduce a vigilar el respeto a 

la libertad de conciencia. 

Ahora bien, dicho laicismo se limitaba a las escuelas 

oficiales, lo cual origina que por un lado la educación sea laica 

y, por otro, confesional. 

El Constituyente de 17 consign6 importantes restricciones a 

la ensenanza. No obstante que el laicismo no se defin1a de manera 

expresa, la tesis sostenida por la comisión que elaboró el 

articulo Jo, y el conjunto del articulo, hacen ver que el término 

debla entenderse como limitación que separaba de cualquier 

contenido religioso a la educación primaria privada y a la 

impartida por el Estado en todos los niveles. 

Al decir de Burgoa Orihuela, 82 la enseftanza era libre, salvo 

determinados casos, esto es, en establecimientos oficiales y 

particulares de ensenanza primaria elemental y superior. 

V. BASSOLS Y EL LAICISMO EN Ll\S PRIMARIAS 
Y SECUNDARIAS 

Las escuelas secundarias oficiales y particulares, no 

estaban previstas en la normativa del articulo Jo. 

constitucional, su aparición fue posterior. Por lo anterior 

82 Burgoa, Ignacio, Las garant;Ias l.ndividuales, 15a ed. 1 KéJC:ico, Porrúa, 1981, 
P• 432. 
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muchas secundarias particulares eran administradas por elementos 

religiosos. 

En 1931 Bassols hace extensivo el carácter laico a dichas 

escuelas mediante el Decreto para escuelas secundarias privadas, 

en las que impulsó la laicidad absoluta y la vigilancia oficial. 

También declaró que las escuelas secundarias que se 

incorporaran al régimen oficial, deber1an ser laicas, como lo era 

el régimen. 83 

Algunas secundarias privadas clausuraron sus aulas, otras se 

incorporaron al régimen conforme al reglamento. 

Con todo ello se loqr6 que el presidente Ortiz Rubio 

expidiera un reglamento en 1932, en el cual se prohib1a 

expresamente a los ministros o miembros de cualquier orden 

religiosa ensenar en las escuelas de instrucción primaria. 

En su memoria al Congreso, de 31 de agosto de 1932, Bassols 

expresó que la Secretarla de Educaci6n habla emprendido una 

campafta con el objeto de eliminar la influencia religiosa en las 

primarias particulares, para lo cual se expidió el Reglamento de 

escuelas primarias particulares; y que continuarla su labor para 

eliminar completamente la educaci6n religiosa en esas escuelas. 84 

BJ Baaaole, Narciso, La. reglamqnta.ci6n del arttculo 3R conatltuclonol, Hllhcico, 
Fondo de cultura Económica, 1964, p. 307. 
84 1.s!!m!, P• 319. 
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VI. CRlS[S DEL LAICISMO 

En 1932 se inicia la crisis del laicismo en tanto que se 

pretendía cambiarlo por el socialismo en la orientación del 

arttculo Jo~ 

Dentro de los factores que influyeron para el surgimiento de 

la educación socialista, tenemos el hecho de que la escuela 

rural, al hacer llegar la instrucción a la población campesina, 

generó una mayor participación en la lucha por la defensa de esa 

clase social; por otro lado, el triunfo de la revolución 

socialista en Rusia, representó un modelo de organización social 

para los sectores populares en la defensa de sus intereses. 

En 19JJ c~rdenas es nombrado candidato a la presidencia de 

la República por el Partido Nacional de la Revolución; _en la 

convenci6n realizada en Querétaro por dicho partido para la 

elaboración del plan sexenal, manifestó diversas tendencias para 

la reforma al articulo Jo. constitucional~ 

Como reacciOn a la actitud laica se qener6 una corriente de 

oposición y se conslder6 que no era posible que se diera una 

actitud neutral, por lo que se pretendió cambiarla por el 

socialismo en la ori~ntación del articulo Jo. de la Constitución 

Política. Cárdenas senal6: 

El laicismo, que deja en libertad a los padres para 

inculcar a sus hijos las modalidades espirituales que 

mayor arraigo tienen en su hogar, produce resultados 

negativos en la escuela porque quita la posibilidad de 

unificar conciencias hacia el fin por el que lucha la 



revolución, que consiste en impartir a los pueblos 

nociones claras de los conceptos racionales en que se 

mueve la vida, muy particularmente a lo que atane a los 

deberes de solidaridad humana y sol.idarldad de cl.ase. 85 

Octavio Hernández86 seftala que se consideró como posibil.idad 

del gobierno la monopolización de la educación al abandonar la 

actitud laica y establecer una ideolog1a bien definida, 

prescribiendo la. enseftanza de tipo socialista que obligara al 

magisterio a profesarla y estatuyera la autorización oficial, 

discrecional y revocable como requisito para impartir la 

ensenanza privada. 

As1, en 1934 tomando como base una iniciativa del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Nacional de la Revolución, se 

habló en la reforma educativa de educación socialista; 

entendiéndola como un conjunto de conocimientos y técnicas 

pedagógicas, encaminadas a promover en el nifto y en el joven una 

conciencia clasista que permita laborar por un régimen económico 

y pol1tico en poder al servicio del proletariado. 87 

Cabe resal.tar en este punto la intervención del diputado 

Héctor Serd4n, 88 quien senala que si el socialismo gira 

principalmente en base a la socialización de los bienes de 

producción, c6mo es posible hablar de la abolición de la 

es Larroyo, Franciaco, op clt. 1upr1, nota 1, p. 491. 
86 Hern6ndez, Octavio, La eonatltuc16n P9Ht;.Lc1 de 101 lft1do1 Uoido1 
~. México, Cultura, 1952, t. II, p. SO. 
a1 ~.p. ea. 
es perechoe del pueblo mtx1cano. H6xieo 1 trtvt1 de Con1tl$uelone1, XLVI 
Legislatura de la cArnara de Diputados, 1967, t, 11, p. 275. 
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propiedad privada cuando un postulado fundamental de la 

revolución es la reforma agraria mediante la cual se desea para 

el campesino la pequena propiedad, la parcela y que a la postre 

sea un pequeño productor. 

Fabio Altamirano99 se cuestiona el hecho de que si la 

escuela esta condicionada por el r~gimen imperante y el nuestro 

es capitalista, c6mo podemos hablar de escuela socialista. 

Lo anterior nos muestra la idea de brindar ayuda a las 

clases más necesitadas al hacerles llegar los beneficios de la 

educación, no asi la de adoptar el socialismo como forma de 

organización social, de ah! que un comentarista de la época 

seflalaba que se trataba de un socialismo pedagógico no 

económico. 90 

El mismo Bassols, quien confiaba en la eficacia del 

laicismo, redactó el texto del art1culo. En 1934 se introdujo la 

reforma {publicada en el Jli.A.r.i.2 ~ de 13 de diciembre del 

mismo ano), quedando en los siguientes términos: 

La educación que im?arta el Estado será socialista y 

además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el 

fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus ensef'aanzas y actividades en forma que 

permita crear en la juventud un concepto racional y 

exacto del universo y de la vida social. 

89 .19m!!t p. 257. 
90 Prieto Vitorea, El aochlismo en Hiixico, 1935, p. 89, cit. por Valadée, 
Diego, La Conat1tuci6n reforniada, México, UNAH, 1987, p. JJ, 



Sólo el Estado, Federación, Estados y Municipios 

impartirá.n educación primaria, secundaria y normal. 

Podrán concederse autorizaciones a particulares que 

deseen impartir educación en cualquiera de lo• tres 

grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las 

siguientes normas: 

I. Las actividades y enseftanzas de los planteles 

particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a 

lo preceptuado en el pArraf o inicial de este articulo y 

estarán a cargo de personas que en concepto del Estado 

tengan suficiente preparación profesional, conveniente 

moralidad e ideolog1a acorde con este precepto. En tal 

virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o 

preferentemente realicen actividades educativas, y las 

asociaciones o sociedades ligadas directa o 

indirectamente con la propaganda de un credo, no 

intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, 

secundarias o normales ni podrAn apoyarlas 

económicamente. 

:II. La formación de planes, programas y métodos de 

ensenanza corresponderA en todo caso al Estado. 

III. No podrá.n funcionar los planteles 

particulares sin haber obtenido previamente, en cada 

caso, la autorización expresa del poder pQblico, y 

49 



IV El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, 

las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no 

procederá recurso o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán la educación en 

cualquier tipo o grado que se imparta a obreros y 

campesinos. 

La educación primaria será obligatoria y el Estado 

la impartir.i gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente en 

cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial 

a los estudios hechos en plantele~ particulares. 

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

coordinar la educación en toda la RepOblica, expedirá 

leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 

social educativa entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a este servicio y a senalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 

o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 

mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

50 

Anos más tarde Bassols sefial6 que el problema politico real 

no radicaba en el término socialista, ni en la fórmula del 

concepto racional y exacto, sino en la prohibición a la iglesia 

católica de intervenir en la escuela primaria para convertirla en 

instrumento de propaganda confesional y anticient1fica. 91 

91 Baeaola, Narciso, op. cit. eupra, nota 83, p. 317. 
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En 1946 nuevamente se. present6 una reforma al articulo en 

estudio (publicada en el 12.i..A.1:.J& !2fJ&i.Al de 30 de diciembre del 

mismo afio), no se volvi6 al texto original, sin embargo, s1 se 

recuper6 la tradición democrAtica que motiv6 al constituyente de 

1917. 

La iniciativa de reformas fue presentada por el entonces 

presidente Manuel Avila ca.macho, quien seftal6 que la redacción 

del articulo vigente desviaba el sentido de su observancia, 

deformaba parcialmente su contenido y provocaba en algunos casos 

desconcierto, por lo que deb1a afrontarse eliminando en su oriqen 

las versiones tendenciosas que contenta. 92 

En la reforma, se propugnó por fomentar en el educando el 

amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en 

la independencia y en la justicia; dentro de una educación que 

permitiera desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano. 

como caracter1sticas fundamentales de la educación se 

seftalaron las siguientes: 

a) Laica, en tanto que el criterio bajo el cual se 

. orientar1a deb1a mantenerse completamente ajeno cualquier 

doctrina religiosa; basAndose el progreso cient1fico y 

luchando contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 

fanatismos y prejuicios. 

b) OemocrS.tica, considerando a la democracia como una 

estructura jur1dica, régimen pol1tico y sistema de vida fundado 

92 oroz.co Henrl.quez., .J'eaú11, "'Comentario al articulo 3• conatitucional"', 
constituc16n polítJca de lop J!iatadoe Unido• Mexie1001. ~' K6xico, 
UNAM, Instituto de Inve1ti9acionea .J'ur1.dicas, 1985, P• B. 
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en el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del 

pueblo. 

e) Nacional, dado que la preocupación fundamental deb1a ser 

la atención a los problemas de México, aprovechamiento de sus 

recursos, defensa de su independencia polltica y econ6mica, 

continuidad y acrecentamiento de su cultura. 

d) Social, solidaria e integral, puesto que debla contribuir 

a la mejor convivencia humana robusteciendo la dignidad de la 

persona, la integridad de la familia y la convicci6n del interés 

general de la sociedad sustentando ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos. 

Por otro lado se permitió una total ingerencia del Estado en 

materia educativa, sin desechar la posibilidad de que los 

particulares pudieran impartir educación en todos sus tipos y 

grados. Sin embargo, se expresó cierta restricción para el caso 

de la educación primaria, secundaria y normal y la destinada a 

obreros y campesinos, ya que en esos casos se requería obtener 

autorizaci6n expresa del poder pOblico, ajustarse a los 

principios ideológicos del articulo y cumplir con los planes y 

programas oficiales. La autorización de que se habla podia ser 

negada o revocada sin que procediera juicio o recurso alguno 

contra tal resolución. 

Sobre el particular cabe enfatizar que no procedia el juicio 

de amparo ya que se presentaba el caso de improcedencia 

constitucional.93 

93 Resulta incomprensible que determinados actos de autoridad no fueran 
controlados por el poder judlcialJ ello origina que puedan cometerse 
violaciones que no puedan ser enjuiciadas. 
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Dicha institución de la improcedencia consiste en 1a 

imposibilidad jur!dica o fáctica para que el juzgador pueda 

resolver la cuestión jur1dica efectivamente planteada. En este 

sentido, diversas son las fuentes que determinan las causas de 

improcedencia, as1 tenemos las que fijan la Constitución, la ley 

de amparo y la jurisprudencia. 

Esta medida, como lo indica Burgoa Orihuela, se aplica en 

forma absoluta y necesaria. 94 sin embargo, consideramos que 

deber!a pensarse sobre el particular intentando eliminar dicha 

iuiprocedencia para que la decisión administrativa pueda ser 

objeto de revisión por otras autoridades y, sobre todo, para 

hacer compatible este precepto constitucional con el resto de la 

normativa constitucional. 

Otro aspecto importante se senal6 al establecer que el 

Estado pod!a retirar discrecionalmente y en cualquier tiempo, el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en 

planteles particulares. 95 

Por otra parte, de acuerdo con el principio de separaci6n de 

la Iglesia y el Estado, se selial6 expresamente que la educación 

deberla permanecer ajena a cualquier doctrina religiosa. 96 

As! se recogi6 la tradici6n liberal del laicismo 

estableciendo, además, la lucha contra la ignorancia y sus 

efectos, los fanatismos, servidumbres y prejuicios. 

94 Véase Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo, 13a. ed., México, 
PorrQa, 1978, p. 450. 
95 Creemos que el acto se estimar!.& a partir de que 11.e retirara la 
autorización, de acuerdo a la garantia de irretroactividad legal consignada en 
el articulo 14 constitucional. 
96 Ello no equivali.a a coartar la libertad da creencia• ••ft•lada en el 
articulo 24 de la Ley suprema. 
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Para garantizar lo anterior se sena16 que las corporaciones 

religiosas, ministros de cultos, sociedades por acciones, que 

exclusiva o predominantemente realizaran acciones educativas, y 

las asociaciones o sociedades ligadas con propaganda de cualquier 

credo religioso, no intervendrlan en planteles en que se 

impartiera educación primaria, secundaria y normal y la destinada 

a obreros y campesinos. 

Se declaró la obligatoriedad de la educación primaria y la 

gratuidad en el servicio que desempef\ara el Estado. 97 

Con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 

RepOblica, se facultó al Congreso de la Unión para expedir las 

leyes necesarias destinadas a distribuir la función social 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, as1 

corno para fijar las aportaciones económicas correspondientes y 

senalar las sanciones a funcionarios que no cumplieran o hicieran 

cumplir las disposiciones y a quienes las infringieran. 

Cabe resaltar que la facultad conferida al Congreso de la 

Unión se refirió a los planteles de la federación, ya que los 

Estados y Municipios también se involucraron en la acción 

educativa, de ahl que existía una doble jurisdicción; la federal, 

que abarcaba toda la República en establecimientos federales y la 

estatal sujeta a los limites de cada Estado en los planteles que 

éste sostiene. 98 

97 °Dicho servicio comprendí.a educación primaria, secundaria, normal y la 
destinada a obreros y campesinos. 
98 Véase Orozco Henriquez, Jesús, op. cit. supra, nota 92, pp. 10-11. 
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CAPl'l'ULO TllRCBRO 

LEGISLACION EDUCATIVA 

I. CoNSTlTUCI°" PoLl'l'IO. DE LOS ESTADOS UNIDOS 'MBXICJUC'OS 

1. Articulo 3g 

El texto original del presente articulo, ha sido objeto de 

reformas en 1.934°, 1.946, 1980 y 1992. Las dos primeras fueron 

comentadas en el capitulo anterior, por lo que en este apartado 

Qnicamente hablaremos de las dos dltimas. 

Por medio de la reforma de 1980, se adiciona la fracci6n 

VIII a través de la cual se garantiza constitucionalmente la 

autonomia universitaria y se precisan las modalidades de las 

relaciones laborales, sef\alándose que el personal académico y 

administrativo en estas instituciones, se rige por el articulo 

1.23, apartado A de la Constituci6n y por la Ley Federal del 

Trabajo. 

La anterior fracci6n VIII pas6 a ser la IX. En ella se 

faculta al congreso de la Unión para dictar leyes con el fin de 

distribuir, unificar y coordinar la función educativa entre la 

Federación, los Estados y los Municipios, as1 como para fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a este servicio y 

establecer sanciones por incumplimiento de las disposiciones. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas de 

1992 a dicho articulo, se senala que el Estado no puede fomentar, 
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inducir o promover enseñanza religiosa; su función es garantizar 

que se impartan conocimientos y se inculque respeto a nuestros 

valores culturales y tradiciones a todos los educandos del pa1s. 

Considerando lo anterior se propuso precisar ·que la 

educación que imparta el Estado, la Federación y los Municipios 

sea laica, evitando de esta forma que la educación oficial 

privilegie a determinada rel~gi6n o promueva profesar alguna, ya 

que ello implicar1a lesionar la libertad de creencias. 

De tal forma que el texto de 1946 presenta algunos cambios. 

Se precisa que la educación "será laica" lo cual implica que 

se mantenga ajena a cualquier doctrina religiosa (fracción I). 

Cabe mencionar que en 1946 se interpretaba el laicismo pero no se 

expresaba textualmente. 

Se seftala que la educación se orientara con un criterio 

basado en los resultados del progreso cient1f ico, luchando contra 

la ignorancia, sus efectos, servidumbres, fanatismos y prejuicios 

(fracción II) 

Se mantienen como caracter1sticas el ser democrática, 

nacional y de carácter social como se senaló al hacer el análisis 

del texto de 1946. 

Se confirma la total ingerencia del Estado en materia 

educativa dando la posibilidad de intervención a particulares, 

tal como en el texto antes vigente, pero se incluye un cambio 

importante al sef"lalar que la educación primaria, secundaria, 

normal y la destinada a obreros y campesinos: "tenderá a 

desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de 
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la solidaridad internacional en la independencia y en la 

justicia", y a lo antes citado, correspondiente a la fracci6n ·:r:r, 

de tal manera que podemos contemplar la posibilidad de que los 

planteles particulares ofrezcan, adicionalmente, educaci6n 

religiosa; tal como se expresa en la exposición de motivos de la 

reforma. 

Importante es hacer notar que desaparece la prohibición a 

corporaciones religiosas o ministros de cultos, de intervenir en 

planteles en que se imparta educación primaria, secundaria, 

normal y la destinada a obreros y campesinos. Relacionado con 

ello se elimi"na la prohibición que establec!a el articulo 130, 

antes de ser reformado, en el que se especificaba que por ningún 

motivo se darla validez a los estudios realizados en 

establecimientos destinados a la ensef\anza profesional de los 

ministros de cultos; sel\alAndose, en la misma exposición de 

motivos de reformas, que dichos estudios podrían reconocerse si 

en su naturaleza profesional no religiosa, demuestran 

equivalencia con los criterios establecidos para todas las 

instituciones de educación superior. Las demás cuestiones 

señaladas en 1946, continúan vigentes. 

2. Articulo 31 

Cabe hacer notar que este articulo no ha sufrido reforma 

alguna desde la promulgaci6n de la Constitución de 17. su 

objetivo principal es establecer en la Ley suprema las 

principales obligaciones que implica tener la nacionalidad 
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mexicana; dentro de ellas se señala que los mexicanos, padres de 

familia o tutores, deben hacer que sus hijos o pupilos menores de 

15 años, concurran a escuelas públicas o privadas con el objeto 

de recibir instrucción primaria elemental y militar durante el 

tiempo que la ley de cada Estado señale. 

Se pretende que al recibir dicha instrucción el individuo 

viva de manera más digna y contribuya a la vez, eficazmente, al 

desarrollo de la sociedad. 99 

J. Articulo 73 

Regula las facultades del Congreso de la Unión; a diferencia 

del articulo anterior, éste ha sido reformado y adicionado en 

mültiples ocasiones, actualmente, en la fracción XXV (reformada 

en 1934 y adicionada en 1966), se señalan dentro de las 

facultades las de establecer, organizar y sostener en la 

República Mexicana escuelas de los siguientes niveles: 

l. Rurales el!?mentales, superiores, secundarias y 

profesionales. 

2. De investigación cientLfica, bellas artes y de ensenanza 

técnica. 

J. Escuelas prActicas de agricultura, miner1a y-de artes y 

oficios. 

99 Véase Andrea SAnche:., Francisco José· de, .. comentario al articulo 31 
conetituci.onal", Coneti.tuci6n Polltica de los Estados Unidoa Mex

0

1.canos 
~, cit. supra, nota 92, p.p. 87 a 89. 
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se otorga facultad para establecer museos, bibliotecas, 

observatorios y dem6s institutos que se relacionen con la cultura 

en general. 

El Congreso de la Uni6n puede expedir leyes con el objeto de 

reglamentar sobre: monumentos arqueol6gicos, art1sticos e 

hist6ricos de interés nacional; la distribuci6n del ejercicio de 

la funci6n educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes entre la Federación, los Estados y los 

Municipios. 

Los titules expedidos en los establecimientos que organice, 

tienen efectos en toda la República. 

4. Articulo 115. fracci6n X 

Plantea la posibilidad de establecer convenios entre la 

Federaci6n y los Estados as1 como de As tos con los Municipios, 

para el ejercicio de sun funciones, la ejecución y operaci6n de 

obras y la prestaci6n de servicios p11blicos. 

El articulo Jo nos hace notar la participaci6n del Municipio 

al senalar: "La educación que imparta el Estado-Federaci6n, 

Estados y Municipios .•• ". 

La fracción IX del mismo articulo lo involucra al disponer 

que el congreso de la Uni6n tiene facultad para dictar leyes que 

distribuyan la función social educativa entre la Federaci6n, 

Estados y Municipios. 
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5. Articulo 123. apartado "A" tracción XII 

Seftala que las empresas de cualquier ramo, situadas fuera de 

las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, 100 

enfermer!as y otros servicios que la comunidad necesite. 

Existe intima relación con el articulo Jo. ya que éste 

establece ciertas limitaciones para la educación destinada a 

obreros. 

I I • L!!Y' FEDERAL 08 EoUCACION 

Con anterioridad a la actual Ley Federal de Educaci6n, esta 

materia se encontraba reglamentada por la Ley Orgánica de 

Educación, 101 publicada en el 12.iiu:i.2 2f..isaAl de 3 de febrero de 

1940. Dentro de los puntos que en ella se establecían tenemos que 

la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal o 

la de cualquier tipo o grado para obreros y campesinos, se 

consideraba facultad exclusiva del Estado, permitiendo a 

particulares colaborar con él, siempre y cuando se sujetaran a 

las normas establecidas en la Constitución. 

Los planteles particulares pod1an funcionar con la 

autorización previa del Estado, quien ejerc1a sobre ellos un 

papel vigilante a fin de que se cumplieran los criterios del 

articulo Jo. constitucional. 

100 Las escuelas reciben el nombre de "Eecuelaa Articulo 123", eu control 
técnico y administrativo eetA a cargo de la SEP y su sostenimiento corresponde 
a laa empresas. 
101 Esta ley era reglamentaria de loo articules Jo.; 27, fraccl6n III1 Jl, 
fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII. 
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se set.alaba expresamente que estos planteles debían excluir 

la intervenci6n y apoyo de corporaciones religiosas, •iniatros de 

cultos y agrupaciones ligadas con propaganda religiosa. Para el 

caso de revocaci6n de la autorizaci6n no proced1a juicio o 

recurso alc¡uno. 

Por otro lado se contemplaban las escuelas articulo 123 bajo 

la direcci6n técnica y administrativa de la Secretarla de 

Educaci6n Pdblica. 

Se senalaba como obligaci6n del Estado, dar una orientaci6n 

socialista a la educaci6n. Dentro de sus atribuciones se 

encontraba la de organizar y sostener escuelas de cualquier tipo 

o grado. Se especificaban dentro de las facultades del Congreso 

de la Uni6n la de unificar, coordinar y distribuir la funci6n 

educativa entre la Federaci6n, Estados y Municipios, aa1 como la 

de fijar las aportaciones econ6micas correspondientes y seftalar 

sanciones. 

En 1942 se publica la Ley OrgAnica de la Educaci6n 

Püblica, 102 también reglamentaria de los articulas 

constitucionales seftalados en la anterior ley, a la cual abroc;Ja. 

En esta última es importante destacar que la educaci6n era 

considerada como un servicio p6blico impartido por la Federaci6n, 

los Estados, los Municipios, el Distrito y los Territorios 

federales. En los 6ltimos dos casos el aspecto técnico y 

administrativo correspond1a al poder ejecutivo a través de la 

Secretaria de Educaci6n PCiblica. 

102 En el Q.i.u:.i.Q. ~ de 23 de enero de 1942. 
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Las entidades . federativas pod1an celebrar convenios con la 

Federación para entregar a ella la dirección administrativa de 

todas sus escuelas. 

se establec1a la igualdad de derechos en materia de 

educación, para todos los habitantes de la RepQblica; asl como la 

educación primaria obligatoria y gratuita. 

Nos parecen de gran importancia los siguientes puntos: la 

educación que el Estado impart1a seria socialista; excluirla toda 

ensenanza o propaganda de cualquier credo religioso; combatirla 

el fanatismo y los prejuicios, ajustándose a métodos para lograr 

el conocimiento cient1f ico. 

se contemplaba el hecho de que no podr1an atacarse las 

creencias o prácticas religiosas licitas de los educandos. 

Por otro lado, se prohibía a las corporaciones religiosas, 

ministros de cultos, sociedades por acciones que exclusiva o 

preferentemente realizaran actividades educativas y a las 

asociaciones o sociedades ligadas con propaganda religiosa, la 

intervencj6n o ayuda económica en planteles en que se impartiera 

educación elemental, secundaria, normal y la destinada a obreros 

y campesinos. 

Se establecían los requisitos para la obtención de 

autorización por parte de planteles particulares. En el caso de 

ser negada o revocada, se especificaba un procedimiento para que 

el particular ejerciera su derecho de defensa. A diferencia de la 

ley anterior, no se especificaba que contra la negación o 

revocación no podía promoverse juicio o recurso alguno, sin 

embargo en la Ley fundamental si se establecía. 



Anos má.s tarde, en el ~~de 29 de noviembre de 

1973, se publica la Ley Federal de Educaci6n. Dicha ley ha sido 

objeto de reformas y adiciones en 1974 y 1994, el texto vigente 

lo analizaremos a continuaci6n. 

Dentro de esta Ley se contemplan dos temas, 103 el primero de 

ellos coaprende la educaci6n como un proceso personal, 

considerando que se deben tomar en cuenta los cambios del pala y 

el desarrollo cient1fico y tecnol6gico mundial para promover la 

conciencia crlti.ca y estimular el cambio; el sequndo hace 

referencia a la educaci6n como proceso social, recalcando que 

mediante ella se debe contribuir al cambio social, promoviendo 

una mayor igualdad de oportunidades y procurando infundir valores 

que favorezcan las reformas econ6micas, sociales y políticas. 

A través de la presente se requla la educación que imparte 

el Estado-Federaci6n, Estados y Municipios, sus órganos 

descentralizados y los particulares, previa autorización. Las 

disposiciones son consideradas de orden pdblico e interés social. 

1. concepto de educaci6n 

La educaci6n es considerada en tres aspectos: 

a) Medio para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, 

b) Proceso permanente mediante el cual se facilita el 

desarrollo del individuo y la transformaci6n de la sociedad y, 

103 &f.[. Solana, Fernando, Tan le1op como llague 11 pd,usaciOn, ••1C01 Pondo 
de cultura Ec:on6cnic:a, 1982, pp. 41-42. 
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e) Factor que determina la adquisici6n de conocimientos y la 

tormac16n del hombre para que tenga un sentido de solidaridad 

social.(art1culo 2) 

2. Finalidades de la edueaci6n 

Se establecen como finalidades de la educaci6n: I. Promover 

el desarrollo armónico de la personalidad con el objeto de que 

las capacidades humanas se ejerzan con plenitud. II. Crear y 

fortalecer la conciencia nacional y de convivencia internacional. 

III. Alcanzar un idioma comün sin menoscabo de las lenquas 

au t6ctonas. IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores 

culturales y hacerlos accesibles a la colectividad. V. Fomentar 

el conocimiento y respeto a las instituciones nacionales. VI. 

Enriquecer la cultura creando e incorporando ideas• y valores 

universales. VII. Concientizar a la población' sobre el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y contribuir al logro 

del equilibrio ecológico. VIII. Promover las condiciones sociales 

necesarias para la distribución equitativa de bienes materiales y 

culturales, dentro de un régimen de libertad. IX. Hacer 

conciencia sobre la necesidad de planear la familia, respetando 

la dignidad humana y la libertad. x. Vigorizar hábitos 

intelectuales para realizar un an!lisis objetivo de la realidad. 

XI. Impulsar la investigación, creación art1stica y difusi6n de 

la cultura. XII. Lograr armon1a entre la tradición e innovación. 

XIII. Orientar la actividad científica y tecnológica en base a 

las necesidades del desarrollo nacional. XIV. Infundir el 
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conocimiento de la democracia como forma de gobierno y 

convivencia que permita la participación en la toma de decisiones 

para mejorar la sociedad. XV. Promover actitudes solidarias para 

lograr una vida justa. XVI. Enaltecer los derechos individuales y 

sociales y postular la paz universal mediante el reconocimiento 

de los derechos econ6micos, pol1ticos y sociales de las naciones. 

(articulo 5) • 

J. ~ma educativo nacional 

La estructura del sistema educativo nacional permite que el 

educando se incorpore a la vida econ6mica y social en cualquier 

tiempo, y que el trabajador pueda estudiar; estableciendo para 

ello tres tipos educativos: 

a) Elemental, comprende preescolar y primaria, esta ültima 

obligatoria. 

b) Medio, se caracteriza por ser formativo y terminal y 

comprende la educación secundaria y bachillerato. 

c) superior, comprende licenciatura, maestria y doctorado, 

dejando abierta la posibilidad de incluir otras opciones 

terminales previas a la licenciatura. Dentro de él se ubica la 

educación normal en todos sus tipos, grados y especialidades. 

d) Educación especial y la de cualquier otro tipo que se 

imparta de acuerdo a las necesidades y caracter1sticas de algunas 

poblaciones. 

Todos los tipos pueden darse en las modalidades escolar y 

extraescolar. Para que el sistema funcione es necesaria la 
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existencia de educandos y educadores; planes, programas y métodos 

de estudio; material didActico, bienes y demás recursos y la 

arqanizaci6n y administración del sistema. (articulas 6, 15, 17, 

19). 

4. Criterios de orientación de la acci6n educatiya 

Se establece siguiendo el texto del art1culo 3o. 

constitucional, que debe mantenerse ajena a cualquier doctrina 

religiosa, luchar contra ln ignorancia, sus e~e.ctos, 

servidumbres, fanatismos y prejuicios. 

En virtud de que la presente Ley es anterior~ la reforma de 

1992 del articulo Jo, aun establece la no interVenc~6n de 

corporaciones religiosas, ministros de cul.tos, sociedades por 

acciones que realicen actividades educativas y asociaciones o 

sociedades liqadas con propaganda religiosa; crlt.erio que tendrá 

que ser modificado para adecuarlo a la reforma, ya que hasta el 

momento no lo ha sido. 

Se reafirrna el carácter qratuito104 de la educaci~n que 

imparta el Estado y se se~ala que las inversiones que se realicen 

en materia educativa serán de interés social. Por otro lado se 

especifica que los establecimientos educativos deberán vincularse 

con la comunidad de manera activa y constante. (art1culos a, 9, 

10, 12, 13, 22 ). 

104 La ley eapeclfica el caso de donaciones, lae cuales no ee entender6n como 
eontrapreetacionaa del eervlcio educativo. 
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5. Funci6n educatiya 

La Ley contempla dentro de la función educativa el hecho de 

otorgar, negar o revocar autorización a particulares para que 

impartan educación primaria, secundaria y normal o de cualquier 

tipo para obreros y campesinos. sin el reconocimiento del Estado, 

los estudios no tendrán validez oficial. (artículos 24 fracción 

XI y 32). 

Se establecen dos casos por los que el Estado puede revocar 

las autorizaciones; uno se presenta al contravenir lo establecido 

en el articulo Jo de la ley suprema y el otro al faltar al 

cumplimiento de las obligaciones que la propia ley establece. 105 

se especifica que contra tal acto no procede juicio o recurso 

alguno, pero si se establece un procedimiento previo para el 

caso, consistente en citar al particular a una audiencia, 

haciéndole saber la infracción que se le imputa y el lugar, dia y 

hora en que se llevará a cabo; seflalando para su celebración un 

plazo de 30 dias hábiles siguientes al citatorio. 

El particular puede ofrecer pruebas y alegar lo que a su 

derecho convenga. Posteriormente, la autoridad dictarA la 

resolución que puede declarar la inexistencia de la infracción; 

el otorgamiento de un plazo para que se cumplan las obligaciones; 

la imposición de una multa106 que puede ser hasta por quinientos 

dias de salario m1nimo general vigente en la zona económica que 

corresponda y la cual, en caso de reincidencia, puede ser 

duplicada, o bien la revocación. Si ésta ültima se dictare 

105 Véase el articulo 35 da la Ley Federal da Educacl6n. 
106 De conformidad con la reforma publlcada en el .12J..Ati2 Qllilll de 6 d• 
diciembre de 1994. 
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durante el ejercicio lectivo, la institución podrá continuar sus 

funciones hasta que éste concluya, bajo la vigilancia de la 

autoridad. La negativa o revocación de la autorización tiene como 

efecto la clausura del servicio educativo. (art1culos 36, 37, 38 

y 39 

se integra también dentro de esta función el otorgamiento, 

negación o retiro discrecional de la validez oficial a estudios 

distintos de los mencionados con anterioridad, que impartan 

particulares, para ello se especifica que deberá cumplirse con el 

procedimiento mencionado en párrafos anteriores. (articulas 24 

fracción XII y 40) 

Apoyando la participación de Estados y Municipios, se 

establece en el articulo 29 que la Federación puede celebrar con 

ellos, convenios para coordinar y unificar los servicios 

educativos. Aunado a ello, se señala que los gobiernos de cada 

Estado pueden otorgar, negar revocar autorización a 

particulares para impartir educación en los tipos ya 

especificados, as1 como reconocimiento de validez oficial en su 

caso ( artículos 33 y 34). 

La Secretaria de Educación Pública es la dependencia a 

través de la que el Ejecutivo Federal, entre otras cosas, se 

encarga de prestar el servicio público educacional con la 

concurrencia de los Estados, los Municipios u otras entidades, 

as1 como de vigilar en toda la República el cumplimiento de la 

Ley y sus disposiciones reglamentarias (articulo 25). 

En el caso del Distrito Federal, los aspectos técnicos y 

administrativo corresponden a la Secretaria de Educación Pública, 
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sin embargo., el gobierno del Distrito Federal deber6. destinar una 

parte de su presupuesto de egresos para este rubro. 107 

6. perechos y obligaciones en materia ed,ucatiya 

En el articulo 31 de la constitución se seftala la obliqaci6n 

de los ciudadanos mexicanos de hacer que sus hijos o pupilos 

reciban educación primaria. Aunado a ello la presente Ley agrega 

dos obligaciones: la de colaborar con las instituciones 

educativas en sus actividades y la de colaborar con los 

educadores en el tratamiento de problemas de conducta y/o 

aprendizaje. 

Como derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela 

se establecen el de obtener inscripción escolar; participar a las 

autoridades de los problemas relacionados con la educaci6n de sus 

hijos para que traten de solucionarlos; cooperar con ellas para 

mejorar la educaci6n de sus hijos o pupilos y establecer y formar 

parte de las asociaciones de padres de familia (articules 52 y 

53). 

se reitera la obligación de las empresas para establecer y 

sostener escuelas, agregando que se da el caso cuando el n1lmero 

de educandos sea mayor de 20. Los patrones deben proporcionar 

edificio e instalaciones, mantenimiento y aportaciones para la 

remuneraci6n del personal; pudiendo la Secretaria de Educaci6n 

pablica celebrar convenios para el cumplimiento de dichas 

obligaciones (articulas 57, 58 y 59). 

107 Con motivo de la reforma publicada en el lillJ,,Q 2fJ&1Al d• 23 de diciembr• 
de 1974. 
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Este Acuerdo108 se establece con el objeto de regir la 

organización y funcionamiento de las escuelas primarias 

dependientes de la Secretarla de Educación PQblica y particulares 

que cuentan con autorización de la misma. 

La escuela primaria se contempla como una institución creada 

para impartir educación general básica, que pretende proporcionar 

al educando la formación, conocimientos y habilidades que le 

sirvan de fundamento para aprendizajes posteriores, as1 como para 

el desarrollo de sus capacidades individuales y la adquisición de 

hábitos para su vida social ( articulo 2). 

se establecen como funciones de la escuela primaria la de 

propiciar el cumplimiento de sus objetivos con apego a lo 

establecido en el articulo Jo. de la carta Fundamental y la Ley 

Federal de Educación; el desarrollo integral del educando, 

adaptación a su ambiente familiar, escolar y social y 

fortalecimiento de hábitos y actitudes. 

se pretende también proporcionar las bases para el ejercicio 

de derechos y cumplimiento de deberes c!vico-sociales. 

El logro de los objetivos se realizará con la aplicación de 

planes y programas de estudio de la Secretaria de Educación 

PQblica, por lo que se proporcionan libros de texto gratuitos, de 

uso obligatorio. 

Por otro lado se establece que las escuelas dependientes de 

la Secretaria de Educación PQblica, que funcionan en el Distrito 

108 Publicado en el ~ 2.tkL.11 de 7 de diciembre de 1982. 
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Federal, sujetarán su organización, operación, desarrollo y 

supervisión a las disposiciones que emita la Dirección General de 

Educación Primaria. Las ubicadas en entidades federativas se 

sujetarán a los lineamientos que presente la Delegación General 

de la Secretaria de Educación Pública correspondiente, al 

reglamento interior de dicha secretaria, al acuerdo en estudio y 

a las normas que establezca la Dirección General de Educación 

Primaria. 

Las escuelas particulares que cuentan con -autorización se 

sujetan a la supervisión de la Dirección de Educación Primaria en 

el Distrito Federal, a la cual correspondan segün su ubicació~ y 

de las delegaciones generales de acuerdo a normas técnicas 

emitidas por los Estados en su caso. Los procesos de supervisi6n 

se sujetan a los lineamientos que emita la D~recci6n General de 

Incorporación y Revalidación (articulas 10, 11 y 12). 

Existe un capitulo especial para directores de escuela a 

quienes se les considera como personas autorizadas por la 

Secretarla de Educación POblica, responsables del correcto 

funciondmiento, organización, operación y adminiotración de la 

escuela (articulo 14). Dentro de sus funciones se contempla la de 

encausar el funcionamiento general del plantel dentro del marco 

legal de las disposiciones normativas vigentes y hacer cumplir 

las disposiciones de la Secretarla de Educación PQblica que 

emitan las autoridades competentes. 109 

109 Véase el cap. IV del Acuerdo 96 que Establece la or911niz11ci6n y 
Funcionamiento de Escuelas Primarias, 
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se establece en el capitulo XIX referente a la supervisión, 

que ésta se realizará de conformidad con las disposiciones que 

establezca la Secretaria de Educación Pdblica. Las autoridades de 

cada plantel deben prestar colaboraci6n para tal efecto. 

La Secretaria de Educación Pdblica es la autoridad 

competente para interpretar y vigilar la observancia de este 

Acuerdo (articulo 7). 



CAPITULO CUNrfO 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

I • .AMTKCSDBNT&S HJS'l'ORJCX>S 

En los primeros at'\os de independencia de México se vivia una gran 

inestabilidad reflejada en frecuentes cambios de gobierno, planes 

y constituciones, además de presentarse grandes tropiezos para 

organizar el aspecto administrativo del paisª Ello origina 

dificultades para el establecimiento de un órgano administrativo 

especifico que se encargara de impartir la educación básica y 

otros grados de enset'ianza; de ahi que no sea sino hasta 1821 

cuando aparece un organismo encargado de la tarea educativa del 

pais, la secretaria del Despacho Universal de Justicia y Negocios 

Eclesiásticos, ejerciendo sus funciones hasta 1841, afto en que 

tal dependencia adopta el nombre de Ministerio de Justicia e 

Instrucción PCiblicaª Para el af'i.o de 1843 nuevamente cambia, 

abarcando di versos ramos de la administración pdblica y 

denominándose Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, 

Instrucción PO.blica e Industria. 

Posteriormente se restringen sus funciones y en 1861 cambia 

su denominación a Secretaria de Justicia e Instrucción PO.blica, 

nombre con el cual se le conoci6 hasta mayo de 1905, cuando 

Porfirio Diaz la dividió formando con parte de ella la Secretaria 

de Instrucción P1iblica y Bellas Artes, encomendada a Justo 

Sierraª 
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En el periodo de 1905 a 1910 hubo acciones relevantes: 

reforma de la Escuel~ Nacional Preparatoria; expedición de la Ley 

de educación primaria (1908, ratificando la gratuidad y el 

laicismo); reorganización de estudios de nivel superior; creación 

de la Escuela de Altos Estudios en 1910 y, en el mismo ano, se 

decreta la reapertura de la Universidad como Universidad Nacional 

de México. 

La existencia de dicha Secretaria fue de doce anos ya que 

desaparece con la Constituci6n de 1917 al distribuirse la tarea 

entre la Federación, Estados y Municipios. 

Al quedar la instrucci6n fundamental a cargo de los 

Municipios; la media de los Estados y la Universidad, Escuelas 

Profesionales, centros de investigación cientifica y difusi6n 

cultural de la FederaciOn, se considera innecesaria su existencia 

por lo que en el articulo 14 transitorio de la Constituci6n se 

decretó su desaparici6n; quedando reducida a una mera Dirección 

Universitaria, cuya tarea principal era atender la educación 

superior. 

Se creó la Dirección General de Educación PQblica para el 

Distrito Federal, encargada de vigilar el cumplimiento de los 

principios constitucionales en las escuelas particulares • 110 

En 1920, .José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional 

de México, elaboró un anteproyecto de ley con su reforma 

constitucional y un proyecto de reforma a la .Ley orgánica de 

secretarias de Estado; era un proyecto de reforma al articulo 14 

110 Manual Genqral de Organ!.Hci6n de lo SEP, México, Of!.cl.alia Mayor CIDAP, 
vol. I, 1988. 
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transitorio y 73 fracción XXVII de la Constituci6n, acompanado de 

un proyecto de ley para la creación de una Secretarla de 

Educación Püblica Federal. 

LOS puntos de mayor trascendencia legislativa e 

institucional sef\alados en la exposición de motivos son: lll 

1) Federalizaci6n de la ensenanza y respeto a la autonom1a 

de los Estados en materia educativa. 

2) Creación de los Consejos de Educación como alternativas 

al problema de centralización y a la participación popular. 

con base en dichas medidas, en julio de 1921, la anterior 

Secretaria de Instrucción PQblica y Bellas Artes cambió el 

término de Instrucción por el de Educación pasando a ser ahora la 

Secretaria de Educación PQblica y Bellas Artes. La nueva 

secretaria inici6 la federalizaci6n de la enseftanza sin perjuicio 

de que los gobiernos estatales pudieran impulsar la educaci6n en 

todos sus grados. 

Posteriormente, discutida y aprobada la reforma 

constitucional necesaria para la creación de la Secretaria de 

Educación Ptlblica, mediante decreto promulgado el 29 de 

septiembre de 1921 por el entonces presidente Alvaro Obregón, 

surge dicha institución; investida de un verdadero sentido de 

nacionalidad e iniciando la tarea de alfabetización al convertir 

en maestros a casi todos aquellos que sab1an leer y escribir. 

111 Carb6, Teresa, El nacimiento da uno Secretarla rnocumaotoa pobre 11 
cra1ci6n dp 11 SEP. 1920-1924>, México, centro de Inveatigacionea y Estudio• 
Superiores en Antropoloqla social, 1981, p. J. 
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I I. • FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIOlf PuBLICA 

La Secretaria de Educaci6n Pt\blica, como orqanismo 

centralizado del Estado, 112 tiene entre sus funciones la 

organizaci6n, vigilancia, y desarrollo de las escuelas oficiales 

y las incorporadas al sistema, que comprenden los niveles 

preescolar, primaria, secundaria y normal, asl como las escuelas 

denominadas articulo 123; la creaci6n y mantenimiento de escuelas 

oficiales en el Distrito Federal, y las dependientes de la 

Federación en toda la República Mexicana. 

Tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones que establece el articulo Jo constitucional en los 

planteles que imparten educación, en los niveles antes citados, 

en toda la República Mexicana. As1 mismo es de su competencia el 

establecimiento de normas a que debe sujetarse la incorporación 

de escuelas particulares.113 

Para el despacho de los asuntos en el nivel de educación 

primaria, se cuenta con una Dirección General de Educación 

Primaria, misma que de acuerdo al Reglamento interior de la 

secretaria de Educación P6blica, tiene dentro de sus funciones: 

a) Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y 

programas de estudio, métodos, materiales didácticos e 

instrumentos para la evaluación; difusión de los ya existentes y 

verificación de su cumplimiento en los planteles educativos a su 

112 Véaae Kartinez Koralaa, Rafael t., perecho adminhtratiyo. Primer curto, 
México, Harla, 1991, pp. se y a1. 
113 Véaae el articulo 38 de la Lay or;•nica de la Adainl1traci6n PCibllca 
Federal. 
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cargo, con la participación de servicios coordinados de Educación 

PQblica de los Estados. 

b) Organizar, operar, desarrollar y supervisar los planteles 

del Distrito Federal. 

e) Vigilar el cumplimiento de las normas aplicables en las 

instituciones incorporadas. 

d) Disel\ar y desarrollar programas para la superación 

académica del personal directivo y docente de los planteles. 

e) Diseftar la aplicación de medidas que permitan atender la 

demanda de educación primaria; conjuntamente con los servicios 

Coordinados de Educación Püblica de los Estados. 

En este marco, la Direcci6n General de Educación Primaria 

cuenta en su organización con s Direcciones en el Distrito 

Federal, encargadas de proqramar las actividades de supervisión 

escolar; difundir las normas y lineamientos técnicos entre 

supervisores generales de sector y supervisores de zona, 114 as1 

como controlar su aplicación; determinar los problemas generados 

por los planes y programas de estudio y proponer al Director 

General de Educación Primaria, ajustes con base en las 

sugerencias de los supervisores de sector, zona, personal 

directivo y docente; y proponer a la DirecciOn General la 

contratación de personal docente y administrativo. 

114 Le• aupervi•ora• 9anarala• da ••ctor y •upervi•ore• da sana •on llamado• 
comunmanta jefea da aector • inapect.or••· 
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III. MEDIOS D!: SUP!RVISION 

La función de supervisión escolar115 se lleva a cabo 

mediante la realización de visitas; control y seguimiento de 

acciones; asesoría para la solución de problemas y Consejos 

Técnicos Consultivos, actividades que se encuentran a cargo del 

Director de Educación Primaria, supervisor General de Sector, 

Supervisor de zona y Director de escuela. 

Los jefes de sector e inspectores de zona elaboran un "Plan 

anual de supervisión", el cual constituye un instrumento en el 

que asientan las actividades especificas para dar cumplimiento a 

sus funciones. 

En el caso de los sectores, se desarrolla un programa anual 

de actividades, apegándose ~ los lineamentos que marca la 

Dirección de Educación Primaria respectiva. Dentro de las 

actividades116 se debe contemplar la difusión de normas y 

lineamientos técnicos, administrativos y juridicos que rigen la 

operación del servicio de educación, entre supervisores de zona y 

directores de escuela; fungiendo como medio de comunicación entre 

los mismos y la Dirección de Educación Primaria, además de la 

verif icaci6n de la supervisión que se realiza en las zonas. 

El sector debe rendir un informe de los resultados de la 

supervisión al director de educación primaria y en su caso, 

sugerir medidas correctivas en junta de consejo técnico. 

115 Secretada de Educaci6n Pública, Lineamientos pa['ll la lntegrad6n del Plan 
Anuol de Suoervl!i6n, México, 1991. 
116 Secretaria de Educoci6n Pública, Manual de organización de lo escuela de 
educocl6n orimarla tDiatrito Federal), México, 1982, p. 6 
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Al supervisor de zona corresponde: 111 orientar, promover, 

organizar y estimular la participación de la comunidad educativa 

de la zona. 

La supervisión de zona es un medio a través del cual ee 

entabla comunicaci6n entre los órganos normativos y directivos de 

los planteles de educación primaria; se promueven acciones 

comunes de escuela e instituciones c1vico-sociales; se orienta a 

los directivos de los planteles en el desempeno de sus funciones, 

as1 como en la soluci6n de problemas, y se verifica el 

cumplimiento de acciones, normas, disposiciones, etcétera, tanto 

en escuelas oficiales como en particulares. 

En el Manual del supervisor de zona se senalan como 

sugerencias para dar cumplimiento al articulo Jo. constitucional, 

el análisis del mismo con los directores pertenecientes a la 

zona, sensibilizándolos para establecer objetivos ·tendientes al 

mejoramiento social y cultural de la comunidad educativa. 

se propone, también, propiciar la realizaci6n de actividades 

de invest~gación y experimentación que se senalen en los 

programas vigentes, y vigilar que la educación se imparta sin 

exclusivismos ni selecciones discriminatorias. se sugiere vigilar 

que las actividades c1vicas y de honores a la bandera se lleven a 

cabo promoviendo la participación de padres de familia. 

Las actividades mencionadas no solamente involucran a 

escuelas oficiales, también, y de manera expresa, se senala que 

117 Véase secretor.la de Educoci6n Público, tfanuol del· eupervlaor de ;ono da 
wducoci6n prlmpria, H6xico, 1988. 
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deben verificar que los planteles incorporados cumplan con los 

preceptos del articulo Jo. constitucional. 

Para supervisar el cumplimiento de los criterios que 

orientan la acción educativa se sugiere: 

1) Vigilar que el proceso ensenanza-aprendizaje se 

desarrolle ajeno a cualquier doctrina religiosa y se oriente por 

los resultados del progreso cientlfico y, 

2) Establecer acciones para que el personal directivo 

conozca las disposiciones reglamentarias. 

Por su parte el director de escuela como persona designada o 

autorizada en su caso, por la Secretarla de Educaci6n PCiblica, 

como la primera autoridad responsable del correcto 

funcionamiento, organizaci6n, operación y administraci6n de la 

escuela y sus anexos, 118 es el encargado entre otras cosas, de 

difundir las normas y lineamientos bajo los cuales debe 

efectuarse el trabajo escolar, entre el personal a su cargo, as! 

como de apoyar al personal docente en la aplicación de los 

mismos. 119 

Sus funciones son diversas. En el caso de la supervisión, es 

de su competencia vigilar que el proceso de ensenanza-aprendizaje 

se desarrolle ajeno a cualquier doctrina religiosa, en las 

escuelas oficiales. 

En el "Manual del director del plantel de educación 

primaria" se le sugiere estar pendiente de que no intervengan 

corporaciones religiosas, ministros de cultos o sociedades 

118 Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 96 .. ,, cit. supra, nota 109, 
artículo 14. 
119 Véase Secretaría de Educación Pública, op. cit. supra, nota 116, p. 11. 



81 

ligadas con propaganda de cualquier credo religioso, sugerencia 

que debe modificarse de acuerdo a la reforma al articulo 3o. de 

nuestra Carta fundamental. 

El director es encargado de que el personal docente conozca 

las disposiciones legales en materia educativa. 

Como hemos podido observar existen instancias de 

supervisión que tienen contacto directo con los planteles 

educativos de nivel primaria, las cuales constituyen medios para 

que la Secretarla de Educación Püblica controle el cumplimiento 

de los principios establecidos en el articulo Jo. de la ley 

suprema. 

Corresponde al director de escuela enviar los informes 

respectivos al supervisor de zona y éste a su vez al jefe de 

sector, quien tratará la problemática con el Director de 

Educación Primaria correspondiente y éste dltimo con el Director 

General de Educación Primaria, quien seguirá el trámite ante la 

Secretaria de Educación POblica. 

En los tiltimos anos se ha presentado un caso especial en 

las Direcciones de Educación Primaria, referente a los alumnos o 

maestros pertenecientes al grupo religioso "Testigos de Jehová"w 

Al percatarse los directores de escuela que los alumnos y 

maestros de dicho grupo no rinden honores a la bandera ni entonan 

el Himno nacional, como se hace en todos los planteles educativos 

del nivel primaria y que tratan de difundir su religión; las 

autoridades procedieron a ordenar la baja de los alumnosw En 

algunos casos los padres promovieron el juicio de amparo, 

logrando su reinstalación; ante esta situación y el gran nümero 
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de casos presentados, el Director General de Ed.ucaci6n Primaria, 

mediante la circular 006 de 14 de mayo de 1991, manifest6 que 

para el caso de los alumnos en primer t6rmino el maestro debe 

ejemplificar con su conducta, rindiendo honores a la ensena 

patria y entonando el Himno nacional, conduciendo al alumno hacia 

la modificación de su actitud; en caso de no lograrlo se hará 

acreedor a una amonestación en privado por parte del profesor o 

del director del plantel. En caso de que el alumno persista en su 

conducta, se comunicará por escrito a los padres de familia, 

integrando el expediente para turnar lo a instancia superior. 

Se especifica en la circular que en ningün caso podrá 

suspenderse ni darse de baja a los alumnos. 

En enero 14 de l.992, la Dirección General de Asuntos 

Jur1dicos de la secretar1a de Educación P1lblica env1a un 

comunicado confirmando dicho procedimiento al considerar que los 

alumnos son menores de edad y no se puede actuar en contra de su 

persona, respetando su derecho a recibir educación. 

En el caso de los docentes, la circular 006 antes cita~a, 

indicó que se debe proceder a instrumentar una Acta 

Administrativa al tenor del art1culo 46 bis de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

El acta administrativa 46 bis procede cuando el trabajador 

incurra en algunas de las causales que marca la fracción V del 

articulo 46 de la citada ley, que a la 1etra dice: "Ningün 

trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En 

consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores 
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s6lo dejar4 de surtir efectos sin responsabilidad para los 

titulares de las dependencias por las siguientes causas; 

V. Por resolución del Tribunal Federal de conciliaci6n y 

Arbitraje, en los casos siguientes: 

a) cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u 

honradez ••• " 

A este respecto en una resoluci6n del Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje se sostuvo que un trabajador incurre en 

faltas de probidad y honradez en loB casos en que no procede 

rectamente en las funciones que le estAn encomendadas, con menqua 

de rectitud y 6.nimo de hombr1a de bien, o en otras palabras, 

siempre que se aparte de sus obligaciones y proceda en contra de 

las mismas, dejando de hacer lo que tiene encomendado, o 

haciéndolo en contra; de tal manera que no es requisito necesario 

que con su actuación obtenga un lucro indebido para incurrir en 

esas faltas. 120 

En este sentido, si el trabajador incurre en la causal 

citada, el jefe de la oficina deberá proceder a levantar acta 

administrativa con intervención del trabajador y un representante 

sindical. En el acta se precisan los hechos, la declaración del 

trabajador y de los testigos de cargo y descargo, si los hay. 

Hasta el momento se han formado expedientes de alumnos pero 

no se ha recibido comunicado alguno en cuanto a la forma de 

proceder. 

120 Informe de Labore• del Tribunal de Arbitraje, 1963, pp. 63-64. A.· o. 
2414/41. Secretario de Hacienda y Crédito Público ll· Tribunal de Arbitraje. 
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En lo que respecta a docentes, sabemos de un caao en el que 

a una profesora se le instrument6 acta adminiatrativa en loa 

términos antes citados; siguiendo el procedimiento en aua 

instancias es decir, el director del plantel, en su• funcione• de 

supervisi6n, se percato de que la profesora no rend1a honores a 

la bandera ni entonaba el Himno Nacional y que de alguna manera 

influenciaba a sus alumnos; convoc6 a junta al consejo Técnico 

Consultivo del plantel, en donde se levant6 al acta 

correspondiente haciendo constar la invitac16n a la maeatra para 

que colaborase en las ceremonias, obteniendo neqati va de su 

partew 

Se inform6 a la zona escolar y posteriormente al sector, no 

loqrando reacci6n positiva, se procedi6 a instrumentar el acta 

administrativa en la Dirección de Educación Primaria 

correspondiente, quien tll!:"n6 a la Oirecci6n General y ésta a la 

Direcci6n de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educaci6n 

PG.blica. Posteriormente se comunic6 la procedencia de la baja de 

la profesora, argumentando falta de probidad e incumplimiento de 

la leqislaci6n respectiva. 

Es conveniente considerar que en virtud de que las 

actividades de supervisores de sector y zona no se encuentran 

reqlamentadas, como es el caso de los directores, cuyas funciones 

se especifican en el acuerdo 96 estudiado en el capitulo 

anterior; seria importante incluir en dicho acuerdo un capitulo 

para ambos casos, en donde se especifiquen no s6lo las funciones 

técnico-pedaq6qicas y administrativas sino taabi6n las de 

supervisi6n. 
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Seria oportuno ampliar el capitulo correspondiente a 

directores de escuela y el de supervisi6n, especificando en este 

Qltimo de manera clara, los procedimientos a seguir para vigilar 

el cumplimiento de los lineamientos marcados por el articulo 3o. 

constitucional. 

Resulta necesario actualizar los manuales de director y de 

supervisor de zona y crear uno para jefes de sector en virtud de 

que no existe. 

Pasando a otro aspecto, es de considerarse que no existe una 

preparaci6n especifica para ocupar los puestos en estudio; por lo 

que seria conveniente que se planeen una serie de cursos para las 

personas que ascienden al puesto o son comisionadas en él. Dichos 

cursos deben incluir el anAlisis de los lineamientos normativos a 

que se sujeta la organizaci6n y funcionamiento de las escuelas 

primarias. 

Ahora bien, si los citados cursos se establecen o bien son 

impartidos por personal de la Dirección de Asuntos Jur1dicos de 

la Secretaria de Educaci6n P1lblica, 6 se requerirla que se 

establezca dentro del organigrama de la Dirección General de 

Educación Primaria y las Direcciones de Educaci6n Primaria en el 

Distrito Federal, una oficina de asuntos jur1dicos ya que 

actualmente no existe. Su existencia permitirla orientar y 

auxiliar en las ~unciones de supervisión. 
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CONCLUSXONES 

l!l:..i.lruu:A· En las diferentes culturas prehispAnicas, representadas 

principalmente por la mexica, tuvo gran importancia la educaci6n 

en todas las clases sociales. La instrucción impartida a hombres 

Y mujeres se encontraba diferenciada, ya que al hombre se le 

preparaba fundamentalmente para la guerra y a la mujer para las 

labores del hogar; en ambos casos, se crearon centros espec1ficos 

en los que la religión ten1a marcada influencia. 

~. Durante la época colonial la educación se encontraba. en 

manos de la Iglesia cat6lica, corporación ésta que la impartió 

fundamentalmente a través de la evangeli:z;aci6n. Poco a poco las 

diversas órdenes religiosas fundaron colegios en los que se daba 

educación de diferentes niveles notándose cierta discriminación 

de acuerdo a 1 grupo social. Cobrai:i auge los establecimientos 

laicos fundados tanto por la iniciativa privada como por el 

Estado. 

~. En el periodo de la independencia se muestra el interés 

del Estado ·por hacerse cargo de la educación, extendiéndola a 

las masas populares, sin embargo, el clero continO.a teniendo 

ingerencia en los planteles educativos debido a la inestabilidad 

del pa1s. La iniciativa privada es la que dá un mayor impulso. 

~. En la Constitución de 1857 se estableci6 la libertad de 

enseñanza, continuándose con la posibilidad de que la Iglesia 

ejerciera cierta influencia en el rengl6n educativo. 
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~. La separación de la Iglesia y el Estado di6 lugar a que 

se limitara la intervención de aquélla en la educación, 

originándose que en los establecimientos oficiales prevalecieran 

los caracteres de obligatoriedad, gratuidad y laicismo. Este 

O.ltimo criterio como resultado de la consideración de que el 

Estado no podia pronunciarse en favor de alguna religión. por 

ello, continuando con dichos principios, el Congreso de la Unión, 

mediante una Ley, prohibió la participación de minis
0

tros de 

cultos en los establecimientos oficiales de educación. 

~. Con la Constituci6n de 1~17 se ratificó la libertad de 

ense~anza, y se impuso el caracter de laica a la que impartieran 

establecimientos oficiales y particulares de ensenanza elemental. 

Los ministros y corporaciones religiosas estaban impedidos para 

dirigir escuelas primarias. Por otro lado, las instituciones 

particulares de este nivel se sujetaron la la vigilancia del 

Estado. 

~- Debemos entender al laicismo como la prohibición de 

involucrar criterios religiosos en la ensenanza, respetándose con 

ello la independencia del hombre y por tanto su libertad de 

conciencia. Ello implica adoptar una postura neutra hacia todas 

las religiones. 

~- En México establecer la doctrina ·del laicismo fue objeto 

de vehementes discusiones y reacciones de protesta, en virtud de 
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la gran influencia que la Iglesia católica siempre ha ejercido. 

La reforma realizada al articulo Jo. constitucional en 1934, 

mediante la cual se implantó el socialismo en la educación, 

excluyó toda influencia religiosa, por lo tanto, podemos decir 

que el criterio laico se mantuvo vigente. 

~. Con la reforma constitucional de 1946 se suprimió el 

sentido socialista en la educación y se continuó con el laicismo 

para escuelas oficiales y particulares. 

~. Con la reforma reciente de 1992 se cambia el criterio 

sostenido durante tantas décadas, ya que se establece el laicismo 

O.nicamente para establecimientos oficiales, situación que 

prevaleció bajo la vigencia de la constitución de 1857. 

pécimoprirnera. Consideramos que la reforma de 1992 al articulo 

Jo. constitucional, constituye una adecuación a la realidad 

imperante desde hace anos en la educación primaria impartida en 

los planteles particulares. 

Décimosegunda. Resulta necesario reformar la Ley Federal de 

Educación para adaptarla a los criterios señalados en la 

Constitución, y as! no resulten contradictorios en apariencia· 

ambos ordenamientos. 

pécimotercera. La Dirección General de Educación Primaria, 

mediante sus correspondientes direcciones, se encuentra facultada 
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para vigilar el cumplimiento de los criterios que orientan la 

educaci6n primaria, incluyéndose el laicismo. Para ello, existen 

tres instancias directas de supervisi6n en l+as escuelas 

elementales, estas son: el supervisor general de sectos, el 

inspector de zona y el director de escuela. 

Décipgcuªrta. Para el cumplimiento de las tareas que corresponden 

a las anteriores autoridades escolares, resulta conveniente la 

instauración de un curso de capacitación en el cual se les dá a 

conocer la normatividad vigente y aplicable. 

Décimoguinta. Teniendo en cuenta el principio de legalidad que 

dispone que las autoridades sólo podrá.o realizar aquello que les 

está permitido por una ley o disposición general, debe 

considerarse la posibilidad de reglamentar las facultades del 

supervisor general de sector y del inspector de zona, ya que no 

se contemplan en ninqQ.n documento normativo general. 

Décimosexta. Serta oportuno establecer formalmente en la 

Direcci6n General de Educación Primaria y en sus respectivas 

direcciones, una oficina de asuntos jur1dicos, que tenga a su 

cargo las labores de supervisi6n as1 como las de aplicaci6n de 

los lineamientos normativos. 
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