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INTRODUCCION 

El análisis de los aspectos de org111ización de los sistemas educativos 

adquiere cada vez mayor relev111cia en la búsqueda de la calidad de la enseftanza. Las 

reformas al aniculo Jo. Constitucional en 1992 y 1993, la expedición de la nueva Ley 

General de Educación en 1993 y de las leyes de educación locales, además de la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, abren un panorama 

inédito. 

La modernización educativa se ha dirigido lo mismo a aspectos 

administrativos, que pedagógicos, presupuestarios y jurídicos, pero puede afirmarse que 

la nueva estructura que la contiene es un federalismo educativo, de carácter cooperativo y 

funcional, respetuoso de esferas de competencia pero con coherencia global. La 

consolidación de la nueva organización depender& de que cada sujeto responsable asuma 

su rol en la distribución de la función social educativa. 

Como resultado del ajuste estructural de la economía, ha sido posible 

incrementar el gasto público en la educación en un 75% en términos reales desde 1988. 

Sin embargo, ninguna cantidad sería suficiente para proveer a las necesidades de nuestro 

sistema educativo si autoridades federal y locales, magisterio y sociedad no hubieran 

coordi111do sus esfueá.os. El Acuerdo Nacio111I para la Modernización de la Educación 

Básica, firmado el 18 de mayo de 1992 por el Ejecutivo Federal, los gobiernos de las 
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entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el 

instrumento que reunió la voluntad de los principales actores de la educación en Mé•ico 

en un propósito: la educación. 

El Acuerdo logró la descentralización educativa de la educación b•sica en 

un solo acto, pero con el compromiso de cada una de las partes de no alterar la actividad 

cotidiana en las aulas. 

Casi un afto después de haberse suscrito el Acuerdo, fue promulgada una 

reforma a los aniculos Jo. y 31 Constitucionales. Se introdujo en la Carta Federal el 

derecho de todo individuo a recibir educación, para ubicar a Mé•ico en la tradición 

mundial que desde hace cincuenta aftos reconoce esta prerrogativa como un derecho 

humano. Se estableció la educación secundaria como obligatoria para todos los habitantes 

del pais, con el fin de ampliar el ciclo mínimo de instrucción que debemos tener todos en 

Mé•ico. La facultad del Ejecutivo Federal de determinar para toda la República los planes 

y programas de la educación primaria, secundaria y normal. fue incluida en el articulo Jo. 

como garantia para preservar el carácter nacional de la educación. 

El 12 de julio de 1993 fue promulgada la Ley General de Educación. En 

ella se reglamentó la transformación educativa y se llenaron los vacios surgidos durante 

veinte allos. La ley distribuye la función social e;lucativa entre la Federación, lu 

entidades federalivas y los municipios, reservando a la Secretaria de Educación Pública la 
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responsabilidad normativa sobre la educación nacional y una función compensatoria 

frente a la inequidad del sistema educativo. A las autoridades de los estados y de los 

municipios se les atribuye en la ley la facultad exclusiva de prestar los servicios de 

educación básica y normal. Con esta división de funciones se garantiza, por un lado, d 

canicter nacional de la educación y, por otra pane, tanto la eficiencia administrativa del 

servicio como la autonomía de las entidades federativas para prestarlo. 

Bajo el esquema de la descentralización educativa a panir de ahora la 

Secretaria de Educación Pública asume de tiempo completo la responsabilidad de dirigir 

la renovación constante de la educación mexicana. 



CAPITULOI 

ANTECEDENTES DE LA EDVCACION EN MEXICO 

A. La educación en la época de la Colonia. 

B. La educación en la época de Independencia. 

C. La educación en la época de la Reforma. 

D. La educación en la época Porfirista. 

E. La educación en la época de la Revolución Mexicana. 



A. L8 ed•caclón ea la ipoca de la Colonia. 

Con la conquista se vinieron a poner de manifiesto las prestancias y las 

limitaciones de la culiura y la educación indígenss. La raza vencedora se impuso a los 

vencidos inculcándoles, dentro de las circunstancias de lugar y tiempo. a través de medios 

de persuasión o por la fuerza. el modo de vida y los ideales de la Espalla del siglo XVI. 

Pero como ocurre en todos los h«hos de conquista y colonización, el 

nuevo modo de vida y los nuevos ideales del pueblo conquistador encontraron porfiada y 

ruda resistencia en el pueblo conquistado, dando Jugar a inéditas instituciones de orden 

político y social. Esto hubo de ocurrir, tratindose de dos culturas que ofrecían caracteres 

tan diferentes en todos los órdenes de la e•istencia. 

El nombre de Nueva Espalla tuvo una acepción amplia y una restringida. 

Conforme a la primera, era el nombre de todas las tierras conquistadas en favor del rey de 

Espaila. En su acepción restringida comprendía sólo una parte de México. 

Gubernamentalmente. la Nueva Espalla dependía en última instancia del 

rey de Espafta. Este legia los destinos de los paises conquistados mediante organismos 

residentes en la penlnsula (Real Gobierno Metropolitano) y por otros cueqios 

administrativos establecidos en Ammca (Gobierno local). 



El órgano supremo del rey para el Gobierno de las Indias, era el Consejo 

Real y Supremo de 11 Indias, fundado en 15 24. Su poder era soberano en los ramos 

legislativo, administrativo y judicial. E•pedia ordenanzas, provisiones y reales cédulas; 

nombraba funcionarios, organizaba e•pediciones y descubrimientos y le correspondía la 

jurisdicción civil y criminal en ühima instancia. En el siglo XVII llegó a contar con 

veintinueve miembros. Su principal obra legislativa fue la "Recopilación de Leyes de las 

Indias". 

Los órganos locales en la Nueva Espa~a eran los siguientes: 

a 1 El Virrey quien con amplios poderes era al mismo tiempo Gobernador, 

Capitán General, Presidente de la Audiencia. Superintendente de la Real Hacienda y 

Vicepatrono de la lglesi1. 

b) Las Audiencias que como su nombre lo indica, eran tribunales de 

apelación. En ausencia del Virrey, la Audiencia tomaba las riendas del gobierno. 

c) La Acordada era un tribun1I au•ili1< para juzgar sumariamente los 

latrocinios, que en cien11 épocas asolaron campos y poblados. 

d) La Inquisición, tribunal de ingrata memoria, insrituido para mantener la 

unidad religiosa en 11 peninsul1 por procedimienros dictatoriales y crueles. 

e) El Ejército. 
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1) Otro1 lilnciorwios subordinados. 

Inicialmente no habla mis que gobernadores y encomendadores; éllos 

liaeron sustituidos por los alcaldes mayores y los corregidores que figuraban 

indistintamente al frente de las ciudades imponantes. Dc9de 1786 101 gobernadores se 

reemplUlroll con intendentes, los alcaldes mayores y correaidores por delesado• y 

subdelegados de aquéllos. 

La sociedad de Nueva Espalla se compuso de tres elementos étnicos: 

indios, espalloles y negros, de cuy1 mezcl1 nacieron los mestizos, los mul1to1 y 101 

zambos. Aunque el grupo dominante con el tiempo, llegó 1 ser el de los mestizos, otro 

grupo, el de los criollos, es decir, los hijos nacidos de padres espalloles, tuvo la 

hegemonla en un principio. 

La historia nos hace remontar a los origenes de 11 ensellan.za en la époea 

colonial, lllU preciumente 1 los allos inmediatos a la caída del imperio mexicano. La 

pceocupadón por la instrucción y cutellanización del recién sojuzgado indlgena corrió 

paralela a la acción evangelizadora de los doce primeros franciscanos. Una de las 

primeras ocupaciones de los misioneros lile la de buscar el método mas apropiado para 

desarrollar su labor educativa. La adopción de prácticas pedagógicas en uso durante la 

gentilidad y la valioSI cooperación de las comunidades de nativos. facilitaron el desarrollo 

de lu primeras formas de instrucción, bue firme de lu instituciones mú avanzadas del 

siglo XVI. 



La labor misional tuvo un gran mérito si consideramos las dificultades. Se 

trataba de lograr un acoplamiento de dos razas con culturas diferentes que permitiera una 

organización educativa cuyo propósi10 era una efectiva lransculturación. 

Como los frailes ignoraban la lengua de los naturales, en los primeros allos 

se emplearon métodos educativos destinados a solucionar los problemas inmediatos. Se 

recurrió entonces a la predicación y a la ensellanza por medios pictogr•licos. Doctrina. 

oraciones y primeras letras, se internaron en el alma indígena por medio de figuras. De 

esta forma el castellano entró primero por los ojos y luego por los oidos. El método 

mostró ser efectivo y litil para la ensellanza de la lengua conquistadora. Para ensellar a 

leer se redactaron canillas con signos jeroglifocos como los utilizados por los indigenas. 

Los misioneros recurrieron desde el primer momento a cuantos medios les 

parecieron utiles para sus fines apostólicos. Musica, pintura y teatro fueron los 

principales; el recurrir a dichos métodos fue el gran acieno psicopedagógico de los 

misioneros, toda vez que por el empleo de es1os medios, los misioneros lograron también 

satisfacer la sensibilidad de los indígenas. 

A diferencia de las colonizaciones de otros pueblos europeos que 

consideraron sus colonias como empresas paniculares a cargo de unas compallias 

comerciales, de la espallola se hizo desde un principio, plenamt11te responsable la corona. 

Tal carlderistica de la colonización espaftola resulta más evidente en aquella 



proclamación de la reina Isabel la Católica, quien establecía que los habitantes del nuevo 

mundo eran tan vasallos suyos como los nalurales de los reinos de León y Castilla, y por 

consiguiente, justos beneficiarios de su favor y prolección. 

Fieles a tal principio islbelino, pm los reyes de Espalla la primera 

preocupación era la evangelización de los m:ién incorporados a su dominio. 

Siguiendo el pensamiento político medieval, la realeza se sintió 

responsable del destino de sus nuevos vasallos y comprendió que era necesario 

proporcionarles una educación adecuad• t1Rto para la salvación de sus almu como para 

el buen gobierno de su comunidad que, por cierto. nunca se propuso destruir. 

La corona habi1 mo11nrdo plrticulu interés en 11 ensellanza de la lcnaua 

castellana a sus slibditos de elle l1do del Atüntico. De las leyes de Burgos de 1 S 12, y a 

todo lo largo de los siglos XVJ y XVII, illlillió en el mismo punto. Una real cédula de 

mediados del siglo XVI especilicab1 •que esas gentes (los naturales} sean bien ensellados 

en nuestra lengua .castellana y que tomen nuestra policía y buenas costumbres•. Ls 

ensellanza del castellano promovió, bajo loa auspicios de la iglesia. la creación de las 

primeras escuelas, las cuales se inslituyeroa ya ea la primera decada de la vida colonial en 

varios puntos del territorio: M6xico, TiuAla y Huejotzingo. 



A panir de entonces se hizo norma general el que no fallase escuela donde 

hubiese franciscanos. El monasterio franciscano y la escuela constituyeron en adelante 

una unidad inseparable, lo cual llegó a convenirse pronto en un rasgo caracteristico de Ja 

orden de los menores. 

Durante Jos primeros a~os de educación franciscana el promedio de 

alumnos internados parece haber sido de quinientos o seiscientos, no sólo en la escuela de 

San Francisco de México, sino también en las demás a cargo de los frailes menores. 

Aunque los frailes eran pocos, podian contar con un número bastante alto 

de ayudantes para sus midtiples trabajos gracias a este sistema educativo conventual. 

Entre las escuelas franciscanas, Ja de Texcoco se lleva la palma por haber 

sido la primera en Nueva Espaila. pero la de mayor reputación por sus actividades fue Ja 

de San Francisco de México, fundada en 1525 por Martín de Valencia. Fue Gante quien 

se encargó de ella desde fines de 1526 o principios del lilo siguiente, cuando se trasladó 

de Texcoco a México. 

En tu referidu escuelas los nillos eran sometidos al ré¡¡imen de vida 

monacal de sus maestros. Se les enselló a levantarse a .._ a medianoche y al amanecer. 

Junto con ese régimen de vida se les impuso un programa de estudio que no los dejaba 
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ociosos un momento del día, ya que los niftos no volvlan a acostarse después del rezo de 

medianoche, sino que eran conducidos al aula, donde estudiaban hasta la hora de la misa; 

despues de oida ésta, seguían de nuevo sus estudios hasta la hora de comer. Terminada la 

comida, descansaban un rato y lue¡¡o volvían a sus estudios hasta la larde. 

La labor misional, trashumante en los primeros anos coloniales, favoreció 

el que la labor educativa llegar• a sitios remotos. Agustinos, franciscanos y dominicos 

coadyuvaron a que un número creciente de indios tuviera acceso a las escuelas de 

primeras letras. Los centros educativos se diseminaron por todo el territorio del 

virreinato. cuyo centro era la ciudad de México. Los dominicos se asentaron en Puebla, 

Oaxaca y Chiapas. Los franciscanos en multitud de lugares: Querétaro, Zacatecas, 

Celaya, Puebla, Tepeaca. Huejotzingo. Los agustinos en Tiripitio y Yuriria, panes de 

Hidalgo y Morelos. Atotonilco, Aclopan, Acolman, Campeche, Guadalajara, 

Tepotxotlin, Guanajuato y la Villa de León recibirían jesuitas hacia el último cuano del 

siglo XVI. Los filipenses se establecieron en San Miguel el Grande. Pero en ningún lugar 

ftorecieron tantos colegios como en la capital: San José de los Naturales, Santa Cruz de 

Tlatelolco, San Juan de Letran, Santa Maria de Todos los Santos, San Pedro y San Pablo, 

San Ramón, el Colegio de Cristo, San ldelfonso, San Gregorio, etc., todos fundados en el 

siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII. 

Algunos se convenían en matrices de otros, de tal forma que las zonas de 

inftuencia se sobrepusieron. Los colegios pertenecieron a dos grupos generales: lu 

escuelas de régimen misional para indios, que aparecen al madurar los núcleos primitivos 



de enseñanza con una urbanización pedagógica definida, y los colegios para españoles e 

. indios nobles que alcanzan a impartir ciertas disciplinas pertenecientes a la enseñanza 

superior, que girarían en tomo a la Universidad, una vez establecida. 

Con la entrada de la imprenta en México, ésta tuvo como efecto 

permanente el despertar en las clases sociales el anhelo de cultivarse. La educación 

elemental privada. es decir, la que se impartía por maestros no religiosos, recibió este 

impulso. Dicha educación, como se comprende era proporcionada por maestros 

particulares retribuidos por la clase media acomodada. Llegó a desenvolverse a tal grado 

que a fines del siglo XVI fue preciso reglamentarla. a fin de limitarla a los que estuvieran 

capacitados y que fueran de sangre española. 

Para ello se promulgó la Ordenanza de los Maestros del Nobilisimo Arte 

de Leer. Escribir y Contar, en que se especificaron que sólo cristianos de buenas 

costumbres podían presentarse ante el gremio y el ayuntamiento para el examen. Se 

establecieron como requisitos académicos el saber leer romance en libros, misivas y 

procesos, escribir en redondilla grande y mU mediano y chico bastardilla; sumar, restar, 

multiplicar, medio partir y partir por entero y sumar cuenta castellana. 

También se reglamet11ó la ubicación de las escuelas y la facultad del 

municipio de vigilar su régimen interno. El gobierno no pudo limitar el magisterio sólo a 

los espailoles debido a la falta de buenos preceptores, asi que entre 1601 y 1709, 
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espalloln, indios y casias capacitado• pudieron lbrir acuelu. A principio• del siafo 

XVIII lol lllMIUOI clC unsrc eapallola convencieron a lu autoridades de que 1e alladiera 

a laa onlmMMI gremialea una cl"1lula ncluyenclo de la profetión a loa que no probaran 

IU limpieu de lllllR'· 

Lu ordenanzas sólo mencionaron a tu eaaiclal de maestras que 1e 

llamlron "Misa" o • Amipa" flll'ª ordaur que no enaellaran la lectura a nillos var-. 

Pero de hecho d ayuntllllienlo permitió que admitieran a nuchlcho1 li no tenlan má de 

cinco llllo1 de edad y mucho• nillo1 -">iaon au primera experiencia C1COlar en la Amiaa 

de la vecindad o barrio donde vivian. Su 111Ciana maes1ra, que no estiba aujeta a los 

eúmenel ya mencionados, ullba d método individual para enaellar a la docena de 

pequelloa nillOI y nillu que alillfan. 

Después de puar uno o dos allos en la Amiga, el nillo varón se cambiaba a 

una ete:uela particular de paga de un maestro 'Bfemiado o a una gratuila en un convento · 

delllDllea. 

Caracterútica de loda la ensellanza de esta q,oca era la insistencia en la 

~ La fórmula catequlatica de la doctrina cristiana con 1111 presuntu y 

...,._.. 1e aplicó a otra1 asignaturas corno sram'tica, aritmética, uitianidad y luego a 

la enlellanza de la Constitución de 1812. En el mejor de los casos el maesiro expliclba 
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los términos para que los niños entendieran lo que recitaban, pero generalmente esto no 

era posible por falta de tiempo o por el número grande de alumnos. 

Dentro del intento ilustrado de mejorar la educación en el sislo XVIII, 

queda enmarcada la fundación del famosisimo Colegio de las Vizcaínas, fundado por un 

grupo de laicos vasconsados que lucharon durante dieciséis años para fundar una escuela 

que quedara fuera del control de la iglesia. Esta Escuela gratuita para niñas se instaló en 

1766 en el hermoso edificio de cantera y tezontle que todavia e•iste. Dicho Colesio 

si!!uió dando clases durante la independencia y la república federal, aunque con una gran 

baja en sus fondos por la Ley de Consolidación de 1804 y préstamos posteriores al 

gobierno. 

B. La educación ta la época de ladepeadencla. 

El movimiento independentista me•icano, producto de la maduración del 

virreinato de la Nueva España que para fines del siglo XVIII había alcanzado sran 

esplendor, enriqueció el orgullo criollo y fonaleció el nacionalismo que se había ido 

desarrollando a través de tres siglos de desigualdad y de un sobiemo que se imponía 

desde la península. 

La oponunídad para iniciar la independencia la dio un hecho ajeno al 

imperio espallol, la ocupación de la peninsula ibérica por los gobiernos napoleónicos, 

pero no se hubiera iniciado de no haber existido un gran malestar. Este no se derivaba 
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sólo de la injusta repanición de la riqueza, sino mis bien de una serie de medidas que 

habian afectado a los criollos novohispanos. Los reyes borbones habían reformado 

durante el siglo XVIII el funcionamiento del gobierno para lograr una mayor 

ceniralización y una adminislración más eficiente. 

Para tal efeclo crearon in1endencias, nuevas instituciones educativas y 

promulpron algunas medidas para di111t1inuir el poder de la iglesia. Entre estas estuvieron 

dos que cauaaron gran malestar en la Nueva Espaila: la expulsión de los jeaiitas, en cuyo1 

colegios se educaban los criollos y la Real Cédula de Consolidación de valca reales de 

1804, que intentaban la desarnonización de bienes eclesiuticos de las fundaciones pias. 

Al respeclo, es dificil medir cual de las dos afectó máa a los criollo•. La 

primera fue un golpe muy duro a la cultura y la segunda afectó la economía novohispana, 

tuda vez que el capital de las fundaciones plas, controlado por el Juzpclo de Capellanlu, 

era de hecho el único banco que prestaba a agricultores. 

Lo cieno es que desde 18011 el ayuntamiento de la ciudad de México 

intentarla una ICp&l"ación pacifica por no exiatir autoridades lq¡itimu en la penlnsula. Los 

espalloles impidieron por la filerza el intento y mostraron el camino de la violencia. En 

111 O el cura don Mi¡ue1 Hidal110 iniciarla una ludia que continuarla Morclo1 y que de 

hecho hcuarla en lograr la independencia. No obstante, d movimiento inaargente ea 
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mu¡i imponante porque abarcaba muchos grupos sociales y subrayaba lu injusticias 

fundamentales de aquella sociedad. 

Mientru tanto. en la península, para legitimar un gobierno en ausencia del 

rey, se convocaba a conu La reunión de lu eones tuvo lugar en 1811-1812 en Cádiz y 

ellas eKpidieron una constitución liberal que otorgaba la igualdad a todos los habitantes 

del imperio, cancelaba el tributo de los indios, otorgaba el derecho de elección a todos los 

ciudadanos y volvía constitucional la monarquía espailola. 

El movimiento de Agustín de lturbide unido al insurgente Vicente 

Guerrero proclamaría el Plan de Iguala, nuevo proyecto independentista. Graciu al 

apoyo entusiasta de todo el país, el último jefe político espailol. don Juan O'Donojú, se 

vería obligado a reconocer la separación de los Tratados de Córdoba. Las tropas 

insurgentes con lturbide, Guerrero y O'Donojú entraron a la capital el 27 de septiembre 

de 1821 consumindose el anhelo de la lndependecia de Mé•ico 

La creación de Mé•ico como pais independiente marcó el inicio de 

muchos proyectos y leyes educativas que eran el fruto de este pasado colonial inmediato. 

A panir del régimen de Carlos 111 en el último tercio del siglo X\"111, se babia empezado 

a dar imponancia no sólo a la formación moral y cristiana, sino a la capacitación técnica 

por medio de escuelas deanes y oficios, ul como la reforma de las universidades. 
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Las reales cédulas de 1782 y 1786 decretaron la apcnura de escuelas 

gratuitas de primeras letras en los pueblos de indios y en las villas de espaftoles. Las 

eones espailolas instaladas en Cádiz durante la invasión napoleónica, la Constitución de 

1812 y la Instrucción para el Gobierno económico-político de las provincias (1813) 

formularon la base legal que permitiría una reforma educativa en todo el reino espailol. 

A los ayuntamientos se les encargó la responsabilidad de abrir escuelu 

municipales donde se enseftaran, además de las primeras letru y la religión, la instrucción 

política. Dieron a la diputación provincial el poder de examinar a los -ros y expedir 

titulos. Asimismo. se planeó una dirección general para coordinar y unificar los tres 

niveles de estudios en todo el pala. 

En 1821 las eones aprobaron una ley de educación. El Secretario de la 

Comisión que preparó esta ley era el sacerdore me•icano Pablo de la Llave. Otros 

dipurados de la Nueva Espw activos en las eones en ese ano e interesados en el millllO 

problema educath·o eran Lucas Alarnán, Misuel Ramos Arizpe y Lorenz.o Zavala. La ley 

espaftola declaró libre la ensellanza para escuelas particulares, insistió en la obligación de 

conventos y parroquiu de abrir escuelas gratuita y en la educación técnica de 101 

institutos. Esta ley no entró en vigor, pero su esplritu sirvió de gula al penumiento 

educativo de la primera etapa independiente y fue citado expllcitamente en 101 proyectos 

meidcanos de 1823 y 1826. 



Muchas de las constituciones estatales, en imitación a la constitución de 

Cádiz, indicaron que para ejercer los derechos de ciudadano los habitantes tendrian que 

saber leer y escribir después de un plazo de quince o veinte años. Se creyó que la 

educación serviría para formar un nuevo hombre de tendencias politicas democr•ticas de 

acuerdo con el nuevo régimen. 

Las mismas constituciones estatales, exi¡¡ian el establecimiento de una 

escuela gratuita en cada cabecera. donde aprendieran los niños a 1-. escribir, contar, el 

catecismo reli¡¡ioso y el catecismo politico. 

Al¡¡unos hijos de familia acomodada recibian clases en su propio hogar, 

con tutores especiales. Sin embargo, la mayoría, asi como los niftos menos privilegiados. 

asistían a lu escuelas paniculares parroquiales y conventuales donde aprendían a leer y 

contar. así como el catecismo. Lu niñas asistían a las Amí¡¡u, donde se les enseflaba a 

leer, la doctrina y las labores del hopr. Pero las escuelu eran escuu y para cumplir con 

las ambiciones transformadoras de la nueva nación se decidió experimentar un método 

que resultaba prometedor por su bajo costo: el lancasteriano. 

La Compallla Lancasteriana, grupo filantrópico privado fimdado en 

México m 1125, utilizaba en aaa pllnleles el método de ensellanza mutua, por el cual loa 

alumnos mú aVUWldoa enaelllban a llUPOI de diez nillos. En esa forma un sólo llllalrO 

poclla instruir a srupoa de trescientos ellUdiantes. A ello se debe que loa gobiernos 
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federales y estalales subsidiaran escuelu lancasterianas y su método fuera adoptado en 

muchu escuelas paniculares. municipales y eclesiásticas durante la primera mitad del 

siglo. 

LI idea clave del sistema lancasteriano era mantener al nillo 

constantemente activo. siempre aprendiendo algo del instructor en un pequello grupo. Al 

final de cada mes el maestro examinaba individualmente a cada nillo, 101 que llbian todo 

lo requerido para una clase eran promovidos a la siguiente. 

Como todo método. no siempre funcionó como debla y con el PISO de 101 

allos se le ernpezo a calificar de "mecanismo complicado, poco fecundo". Escuelu que no 

tenian los útiles especiales enconlraban problemu para ponerlo en prilctica y como la 

acrividad escolar se apegaba eficientemente a una rutina casi militar, quitaba 

espontaneidad e independencia a 101 alumnos. Sin embargo, cumplió su cometido de 

hacer accesible lu primeru letras a un mayor número de nillos, preocupación constante 

del nuevo pai1. 

Al principiar la déclda de 1830 lu posiciones esbozadas en c:catralillu y 

federali11u, se hablan transformado en panidos políticos, con proyectos bulante 

definidos. Loa dos comprendierocl la imponancia de la educación y con pan ingenuidad 

redactaron planes y promulgaron y derogaron leyes con la esperanza de que la realidad se 

transforman por la palabra escrita. 
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Dos programas edUcativos se destacan dur111te este periodo: el de 

Valentln Gómez Farfu de 1833-1834; y el de Antonio López de Santa Anna de 1842· 

1843. 

Los liberales, con Valentln Gómez Farlu como vicepresidente, tuvieron la 

oponunidad de legislar en 1833 un programa de gobierno que consistió en tres 

reformas: 1) la subordirw:ión del clero al gobierno por medio de la sewlarización de 

algunos bienes de la iglesia; la supresión de la coacción civil para el cumplimiento de 

votos religiosos: el p1go de diezmos y, la admisión de los principios del rell patronato 

que gozaba España pua sujellr la iglesia al Estado; 2) la sustitución del ejercito por una 

guardia nacional y, 3) la reorganiución educativa. 

Debido a la estructura federal del gobiemo estas leyes fueron limitadu al 

Distrito Federal y a los territorios. Se decluó que todos los niveles de educación pública 

estarian bajo la supervisión de una Dirección General de Instrucción Pública constituida 

por un cuerpo de seis miembros, nombrados por el vicepresidente, y con IKultades para 

inspeccionar la educación pilblica primaria, escoger e imprimir texlos. estlblecer escuelu 

de primeru letras en los pueblos y puroquiu del Dillrito Federal; fundar dos escuelu 

nonnales; reorganizu los colegios de la capital, nombrar profesores y maneju I01 fondOI 

de los colesios, el presupuetto uignado a educación por el congreso y lós fondot de la 

extinguida Universidad de México y el Colesio Mayor de Todos los Santos. 
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Lo mis duradero y si1111ificativo del prosrama de Gómez Fltiu fue la 

ftandadón de la escuela de Medicina y la idea de hacer uniformes los estudios 

preparatorios para todu lu carreru profesionales. Se losró que la Dirección General de 

lllllNcción Pública centralizara la ldminislración de las escuelas municipales del Distrito. 

Esta Dirección seria el precedente del futuro Ministerio de la Educación. 

La reacción al vallo prosrarna de Gómez Fltiu no tardó en presentarse y 

terminó siendo acaudillada por el propio presidente Santa Anna. El 3 1 de julio de 1834, 

en nombre del prosreso. deroeó muchas de lu reformas. En lupr de la Dirección se 

nombró una junta provisional compuesta por los rectores de los colesios. que formularia 

el plan de ensellanz.a del 12 de noviembre de 1834. 

La convicción de que el caos polltico era causado por el federalillllO 

condujo al establecimiento del centralismo mediante la promulpción de las e
Constitucionales o Siete Leyes. Este Óf8lllO constitucional dejaba en manot de las juatu 

~- -especie de COftlRIOl locala formados por siete individuot- la iniciativa 

de leyes relativas a la educación y el escablecimiento de las escuelas de primeraa letru. 

Las escuelu de elle tipo soslenidu por el fondo común quedarian hijo el control de lot 

ayuntamientos. 

El centralismo probó no ser tampoco la fórmula rN¡ica que curara los 

males que arrastraba la República. Los di1turbio1 y levantamientos continuaron. 

a¡nvldos por las guerras de Texas y de los Pasteles. 
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El 26 de octubre de 1842. anres de disolverse el congreso, se expedia un 

decreto muy importante que declaraba la educación obli11atoria (de 7 a 15 atlas) y 

gratuita. Se confiaba a la Cornpallía Lancasteriana la Dirección General de Instrucción 

Primaria. se declaraba la educación libre aunque los profesores debian de ser lljlrobado1 

por la Dirección General. se estlblecía un plan para fundar una eswela normal y para 

publicar caníllu y libros de texto elementales. El reglamento establecla firmemente que 

no se pennitírla que los maestros emeilarln contra la religión, las buenas costumbres. ni 

Ju leyes. 

La invasión norteamericana y la ¡uerra de castas en Yucaün 11 final de la 

euarta década intenumpieron el desam>llo del sistema educativo en los estados, al 

agravane la falta de fundos. 

El gobierno hizo un cuarto ensayo de organización de toda la educación 

por medio del decreto del 19 de diáembnl de 1154. La preparatoria tendría dos eiclos de 

tm allos: el de latinidad y humlllidades (pamilic:a latina y cutellaN. historia sagrada y 

pror- universal y particular de Méxieo y literatura) y de estudios elementales de 

fllosofla (pticologia. lógica. metaflsic:a. relipln. moral. matCIMticu. lllic:a. qulmica. 

colftl08Rlla, po¡pafia. in¡les y hncá). La instrucción superior estaba COlllCituida por 

cuatro filculladel; la UM-ersidad expedla ¡radot ele bllChiller mediante un - y tenla 

1111 carao la dirección llalnciera de la insmlcdón -=undaria y superior. 
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El Plan de Ayutla triunfó y Santa Anna no tuvo máa remedio que huir. El 

15 de qosto de 1855 ae hacia car¡o imerinamenle de la praidentia el a-al Martln 

Carrera que, de inmediato, deroaó el decreto clel 19 de diciembre de 1154, ejemplo del 

poder y el valor que 1111otorpba1 la ~ón. 

C.La .. -'611Mla.,_. ... .., ..... 

La Revolución de Ayutl1 se impuso y como en natunl \1111 ,._. 

constitución 1111 hizo impracindible. La convOClloria pua un con¡pao constituyente ae 

llRZÓ el 16 de octubre de 1855 e inmedillamentue reunió para el8borula. 

Los constituyentes fomtlban pllte de un grupo nuevo de meidClllOI que 

no sólo eran en 111 m1yoria liberllel udientes, sino que repmentlban 1 \1111 seneración 

nacida con 11 suma de independencia y que por 1an1o habll l1llldimldo en el Máico 

republicano. Todos ellos hablln auflido la llCUdidl de la a-re con los Estados Unidos 

y estaban conveneidot de que era necesula un1 ref'onnl fldiCll pua que hUxico dejar1 

ltrú el CIOI constlllte en que huta eM momento hlbll vivido. 

El 1JObierno que conoce la impcMtlnCil de la iJlltnlcci6n públicl, la 

influencia podWOA que ejerce en i. morlliclad e ideu sociales, esti reMll!o 1 darte tocio 

el impullo que lu necesidsdel del Ellldo denwMlln. 
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Eata declaración de Juírez en 1856 sinletizaba las grandes ambk:ionn 

liberala; por ello no es de extrallar que uno de los primeros acto• del aobiemo 

provisional libefal IUcra dcropr la última ley de inltruQ:ión del aobiemo ........... sin 

reparar en sus posibles aciertos. Se imponía nuevamente el impulso inai11ible y tri¡ico 

de ignoru el puado y volver a empezar sin con1ar con la experiencia. 

En el Corq¡reao Con11ituyente privó la idea de estei- la libaud de 

ensellanza, sin embarso. 1e expresaron temores de que el clero y 101 ~ 

uunn de esa libertad en su provecho, ui como también el problema del papel viaillllle 

delEatado. 

No obslante, 1e aprob6 la libatad de enlelllnu en un lltk:ulo Jo. que 

sellalaba: "La enldllnza es libre; la ley determinara qué profesiones ..-un titulo pua 

111 ejercicio y con qué requisitos 1e deben expedir". 

El 5 de febrero de 1157 se juró la nueva Constitución, pero anca de un 

lllo el presidenle Comonfort declanba la impolibilid8d de 111 VÍBeftCÍA, lo que dio en un 

principio a - de 1u mb Cl1*llU auenu civiles por 1as que e1 ..- ha 11raveudo. La 

C-mición quedó smpendida, pero la lucha y la condenación oficial del papa P1o IX 

sirvieron para ._ mú l1ldicll al pupo que la de&ndla. 
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Las Leyes de Reforma promulgadas en 1859 eran una respuesta al desafio 

de Ja iglesia "considerando, que el motivo principal de la actual guerra promovida y 

sostenida por el clero, es conseguir el sustraerse de la dependencia a la autoridad civil .. 

. "' · Los liberales victoriosos eran menos idealistas que los que hablan participado en el 

congreso de 1856 y favorecían medidu que reflejaban la convicción de que el gobierno 

tenla que manejar las escuelu para permitir una correcta formación de ciudadanos. 

De esta manera el 18 de febrero de 1861 se ponían todu lu instituciones 

de instrucción pública primaria, secundaria y profesional en manos del Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública y en la Ley de Instrucción del IS de abril de 1861 se 

declaraba: 

... la instrucción primaria en el Distrito Federal y territorios ... bajo la 

inspección federal, (será) la que abrirá escuelas para niftos de ambos sexos, y auxilianl 

con sus fondos las que se sostengan por sociedad de beneficencia y por las 

municipalidades. a efecto de que se sujeten todas al presente plan de estudios .... El 

mismo gobierno federal sostendrli en los estados, profesores para niftos y ninas, que se 

destinar•n a la enseftanu elemental en Jos pueblos cortos que carezcan de escuela 

Sin duda se pensó entonces que esto bastaba para vencer al clero. Por 

desgracia fracasó, y la desorganización y la falta de fondos obligaron a Juirez a suspender 

el pago de la deuda exterior. Esto provocó la presencia de rres potencias extranjeras en 

1 TENA RAMIREZ. Felipe. Demho Co05fj!uc!onal Mc•is:aoo. cd. \'igésimacXll. Ed. Pomia. 
Mé•lco.t992. Pp. 638 
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Veracruz, cvenlo que deMmboc:aria en la intervención francesa y el establecimiento del 

segundo imperio. 

Los conservadores pareci&n jugar todas las cartas equivocadas y aunque 

lograron su viejo IUeilo de instaurar la monarquia en México con un pri111;ipe mnnjero, 

ncosieron un príncipe liberll que aprobaria leyes reformistas. En el misión de la 

educación, e><eep10 pan la enJdlanza religiosa en las ncuelu elementales y secundarias, 

los planes de Maximiliano eran ~tes al de los liberales. 

De cualquier forma. el imperio también fue eflmero y la ncasez de dinero 

impidió llevat a cabo los nuevos planes, es un hecho, sin embarao, que los planes 

proamillu del imperio allanulan el camino al panido liberal. 

Despi.- de haber suftido la experiencia de la intervención los libnle9 

perdieron lflll pute de IU fe .. la rlbatad total que habían detendido y aunque la 

Constitución y IU llltiQJlo lo. ltlllirlan garantizando la libertad de enM111nz.a. el Estado 

empezó a tratar de tener mal'OI' control aobre la educación. 

El 15 de julio de 1167 entraba Juírez en la ciudad de México en medio de 

pan alflll'llú y lllellU unos meses después se constitula una comisión para ~r las 



condiciones de una ley de Instrucción. La comisión fonnada por Francisco y losé Diaz 

Covanubiu, Pedro Contreru Elizalde, Ignacio Alvarado y Eulalio Maria Ortega y 

presidida por Gabino Barreda redactaría Ja Ley Orginica de ln.strucción Pública del 2 de 

diciembre de 1867. Lo mis imponante resultó ser Ja Escuela de Estudios Preparatorios 

organizada de acuerdo a los principios del positivismo. 

Según su fundador, Gabino Barreda consideró que el positivismo era 

capaz de poner en orden la mente de los mexicanos, lo que terminaría el estado de caos 

en que el pals babia vivido. 

Barreda realizó con maestría la tarea para la cual file llamado por el 

presidente 1uárez. Reorganizó la educación a tono con los principios liberalea del 

triunfante movimiento de reforma y de acuerdo con lu exigencias de la sitU8':ión 

mexicana. adoptó el positivismo. 

La Ley de 2 de diciembre de 1867 file retocada en algunas panes por la 

Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, promulgada el 1 S de maya de 

1869, la cual contemplaba como empello mis imponante Uepr a tener una instrucción 

obligatoria. 
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La responsabilidad nueva que el Estado se había empeilado en absorber 

hasta entonces habla sido desempei\ada por el clero y por los particulares. Desde la 

independencia. el mú constante anhelo de los mexicanos habia sido la educación del 

pueblo. A pesar de que al respecto coincidieron siempre los partidos políticos, dado el 

caos reinante en que vivió la joven República, todo habia quedado en proyectos, leyes y 

reformas que nunca entraron en vigor. 

Durante la presidencia de Scbastián Lerdo de Tejada se incorporaron las 

Leyes de Reforma a la Constitución y se promulgó la Ley de Adiciones y Reformas del 

25 de septiembre de 1873 que definitivamente se oponía a la existencia de órdenes 

religiosas, además establecía el laicismo en tOdo el pai~ mediante el decreto del 1 O de 

diciembre de 1874. 

Esta fue la última acción legislativa de importancia que en materia 

educativa decretó la República restaurada. Al lillll del afio de 1875, al acercarse las 

elecciones presidenciales, se notó nuevamente el mismo malestar que se habia sentido en 

1870-71 c:uando se reeligió Juirez. Esta vez el grupo porlirista no esperó a que Lerdo lo 

hiciera y el 15 de enero de 1876 lanzaba el Plan de Tuxtepec contra Ja reelección. 

La lucha entre tres grupos diferentes, lerdistu, porliristu e iglesistas fue 

decidida realmente con el triunfo de Diaz en la batalla de Tecoac ( 1876). Aunque no 
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fuera aparenle enlonces, Mé•ico empezaba a emrar en u1111 época distinla. Aún los 

liberales más teslarudos es1aban cansados de que la ambición polhica man1uviera al pala 

en el desorden conslanle y claudicarían muy pronlo hasla de la e•igencia de la no 

rttlección 

D. Lll tducaci6a en la fpoca Porflrilta. 

En sepliembre de 1882 fue nombrado Secretario de Justicia e Instrucción 

Pública. Joaquln Baranda. Su labor fue rica en realizaciones a lo largo de mis de 

dieciocho ailos que permaneció al fteme del minis1erio. 

La acción de Baranda se dirigió a aplicar tres grandes medidas que 

hicieron posible la reorganización del sis1ema educa1ivo nacional: en primer término, era 

imperali\'o impulsar la inslrucción primaria y para lograrlo se requería apoyar la 

formación de los profesores que dcberian a1enderla; un segundo paso necesario consislia 

en rescalar los principios de obligatoriedad, graluidad y laicismo en la enseilanza, y a fin 

de vencer los obsliculos que pudieran oponerse a dichos principios, era necesario el 

respaldo de una legislación; por último. lendría que unificarse el sis1ema cducalivo en 

todo el país, para lo cual se convocaria a la celebración de Congresos Pedagógicos en 

donde se delinirian los rumbos de la polilica educaliva nacional. 
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Poco tiempo después de iniciar su geslión, Baranda decretó, en abril de 

1883, algunas adiciones al reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción de 1869 con la 

finalidad de actualizar su contenido y preparar el camino para futuras modificaciones 

legislativas. 

Para cumplir su primer objetivo, fueron creadas numerosas escuelas 

primarias. entre otras la "Escuda Modelo" de Orizaba, fundada en 1883, y considerada 

como la primera escuela moderna de México, ya que en ella se pusieron en mucha los 

postulados de la llamada enseftanza objetiva; las e•periencias positivas que se alcanzaron 

en la institución, pronto se difundieron en el país y otras muchas escuelas adoptaron los 

métodos de la "Escuela Modelo". 

Hacia 1884, Porfirio Diaz ratificó en su cargo a Baranda y éste continúo 

con su acción en beneficio de la educación; se preocupó por la formación de profesores 

mediante la creación de nuevas escuelas normales en las que se incorporaron los últimos 

avances conseguidos en materia pedagógica; asimismo, se busco unificar criterios en lo 

relativo a los planes de estudio. 

Con la creación de la Escuela Normal de México, con el mejoramiento de 

otros planteles para la formación de profesores y con la actividad de numerosos 

educadores en los divenos niveles escolares en todo el pals. es innegable que la 

instrucción pública alcanzaba una imponancia sin precedentes. 
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Sin embargo, aún l&ltaba mucho por hacer, era necelllrio dar el segundo 

puo del proyecto concebido por Baranda: establecer la obligatoriedad de la educación 

elemental y gratuidad en la primaria oficial, bajo la supervisión del Estado. 

El 23 de mayo de 1888 se promulgó la ley sobre la ensellanza primaria en 

el Distrito Federal y territorios. que convertia en obligatoria la instrucción primaria entre 

los 6 y los 12 ailos y prohibia el empleo de ministros de todos los cultos en las escuelas 

públicas 

~lediante la referida Ley. el Estado se comprometía a ofrecer una 

instrucción obligatoria y gratuita y aunque el documento solo tendria vigencia en el 

Distrito )' territorios federales, se recomendaba a las autoridades locales su aplicación en 

las respecti\'as entidades para alcanzar la anhelada meta de uniformidad en la enseilanza, 

que era el tercer paso del proyecto educativo de Baranda. 

La convocatoria para el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública 

del lo. de junio de 1889 fue el comienzo de la etapa institucional dedicada a integrar la 

educación haciéndola verdaderamente nacional. 

Con la reunión del Primer Congreso Nacional de Instrucción de 1889-

1890 se iba realmente a inaugurar una nueva época en la historia polltica educativa del 
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pais. Hasta ese momento todos los intentos. planes y leyes habian quedado reducidos a 

las diferentes localidades o al Distrito Federal y territorios. Hasta fu leyes liberales de 

186 7 y 1 869 estuvieron restringidas en su acción a esta misma área, por mis que hayan 

influido poco a poco en la República entera. como todo movimiento que procedía de la 

capital. 

En 1888 el ministro Baranda se dio cuenta de que la nueva ley no bastaba, 

y que paralelamente a su preocupación por formar maestros que pudieran llevar la 

educación adecuada al ideal liberal. tenia que procurarse el desarrollo y la unificación de 

los sistemas de instrucción pública en todos los estados. Con tal objeto la Secretaria de 

Justicia e Instrucción invitaba a los gobernadores a enviar a sus representantes al Primer 

Congreso Nacional. 

El 29 de noviembre de 1889 se inauguró el Congreso con una sesión en la 

que Justo Sierra fue electo Presidente y Enrique C. Rébsamen, vicepresidente. El 

Consreso funcionó desde el 1 o. de diciembre de 1889 huta el J 1 de marzo de 1890. 

En el Congreso se plantearon múltiples problemas bbicos, desde la 

educación preescolar, rural y adulta. huta la normal y superior. Se discutió la 

conveniencia de los maestros ambulantes y la posibilidad de colonias infantiles en los 

campos. Los colljlrelistu en seneral eran personas de una enorme conciencia y a los que, 
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verdaderamente preocupaba la reforma del pala a través de la educación y la 

consolidación de la nación a base de institucionea liberales. 

Asimismo, además de decidir que la ensedanza primaria deberla estar 

dividida en elemental y superior (la elemental -cuatro allos- obligatoria entre los 6 y 12 

aftos) y que este programa general de enseftanza serla integral, ea decir tratarla de lograr 

el desarrollo tlsico intelectual y moral armónico, se llegó a la conclusión de que era 

posible y conveniente un sistema nacional de educación popular que tuviera por principio 

la uniformidad de la instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica. 

Los temas eran tantos, tan importantes y tan complejos y la tarea tan 

ambiciosa. que el Congreso se cerró con la ceneza de que hacia falta uno nuevo. Como el 

ministro Baranda compartía el entusiasmo de los pedagogos lanzó una nueva 

convocatoria el 19 de junio de 1890 para un segundo Congreso Nacional. 

Antes de la clausura del primero se notaba ya un aire de renovación, y fa 

influencia de los temu abordados se hizo notar. El 28 de mayo de 1890 previéndose 

posibles cambios en el renglón educativo, el presidente Diaz recibió autorización del 

Congreso de la Nación para organizar y reglamentar la instrucción primaria. 

Para obtener un nWcimo de rendimiento, el 31 de octubre ae repartieron 

los reglamentos para la reunión. El Segundo Congreso Nacional de Instrucción iba a 

laborar del lo. de diciembre de 1890 al 28 de febrero de 1891. 
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Su preocupación fundamental fue 11 preparación de maestros y 11 

conveniencia de que tuvieran titulo. En vislls 1 conseguirlo, se decidió lw:cr todo lo 

posible p1re lograr que todos los est1dos tuvieran une escuela normal. Se concluyó 

también que era necesari1 una prepar1ción más completa pare los maestros de instrucción 

primaria superior, aunque con la 1dvenencia de que debería darse el mayor énfasis a la 

preparación de m1estros de instrucción primari1 elemental, puesto que esla era 

obligatoria. 

Asi también, se plenteó el problema del analfabetismo y se aconsejo el 

mejoramiento de las escuelas para adulros. Los libros de teiuo fueron motivo de discusión 

acalorada, ya que preocupaba a estos voceros nacionalistas el hecho de que la mayor 

pane de los textos usados fueran extranjeros, que no sólo eran caros sino a todas luces 

inadecuados para las necesidades mexicanas. De acuerdo a esto, se decidió estimul1r la 

elaboración de texros mexicanos y solicitar la libre imponación de papel. 

A pesar de los escrúpulos de algunos represenrantes estatales, renuentes a 

discutir 11 insrrucción superior mientru existiera analflhetismo en el pais, privó la idea de 

que no se podia detener la formación de los prolesionis111 que México necesitaba par1 su 

desarrollo; por tanto, integrar y uniformar la educación superior eran también de primera 

importancia para el pais. Al respecto se hicieron ajustes y cambios en el plan de estudios 

de la Escuela Nacional Preparetoria. 
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De acuerdo con los fines nacionalislas se aumentaron a seis tu horu 

semanariu de clues de his1oria patria y, de acuerdo a la ideología de at1111no1 de 101 

puticipantea como el presidente del Congreso, se suprimió por completo la posibilidad de 

ensellar metafisica. porque según 1e penuba. redundaba en la creación del CIOI en lu 

mentes jóvenes, y 1e estableció la estricta ~ión de materiu de la estruetura comtiana. 

Este fortalecimiento del positivismo, no es extrallo, ya que la dél:ada de 1190 sipificó la 

cútpide del positivismo en México. 

Poco delpllés de la clausura del Congreso, el 21 de marzo de 1191, le 

decretaba la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria del Distrito Federal y 

Territorios de Tepic y Baja California. 

El nuevo ordenamiento preceptuó la enseilulza primaria elemenlal 

obliptoria entre 1016 y los t2 ailOI, siendo la de lu escuelas oficilles, gratuita y laica. Se 

haclllft responublea a 101 p.dres y tutorea del cumplimiento de obliptoriedad y 1e fijaNll 

los cutisos y multas para los t...--. Se prohibía a propieflrio1 o adminillrlldore 

de fincas el empleo de menores si éstos no hlbian concluido ai illllrucción elemealal. 

En la ciudad de México 1e establecia un con.;o de Viailancia que 1111u1a 

a car¡o de la illlpección de lu eacuelu puticulanl que manifellaran 111 ~ del 

flJOlrllll9. AquélJu que no lo licielWI tendrlan que julliflcar el cumplimiento de la 

illllrucción obliploria para que ara Clltilk:ldo9 adqum- validez. En aistitución de la 
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Junta Directiva de ln11rucción Públie1 se creaba el Consejo Superior de lftllruccicin 

Primaria. 

El intento de unifurmar la in11rucción en lodo el paia lendla ya, hacia una 

centralización de la ensellanza, único medio, sqpin loa educadores de emo,_ para 

alcanzar la ansiada unidad naciOllll. El intento rd>asaba lu posibilidades del pila, pero lin 

duda li¡¡nifiClba el comienzo. Rébsamen y su srupo fileron llamado• por loa aobierno• de 

vlriol esladoa y la enldlanza no ~o se e1<1endió y modernizó. sino que realmente trato 

de unificar sus fines. sus texto y au1 métodos. 

En 1896 se concedieron llUe\'amcnte facuhadea al ejecutivo para orpnizar 

la ensellanu y el J de junio se e>qJidió un decreto en que se ordenalNI la dependencia total 

de la instrucción oficial primaria elemental del Di11ri10 y 1erri1orio1 directamente del 

Ejeculi,·o. Se creaba una Dirección General de lnnrucción Primaria a fin de que atendiera. 

y difiandiera, con unifonnidad un millllO plan cientlfico y administrativo. Con ate motivo 

se nacionalizallan lu ac:udu primariu dependientea de 101 ayun1amiento1 para 

inyectarla mayor preaupuato y uniformar su filncionamiemo. 

Loa lopoa oblenidoa durante la saticin admini11n1iva de Baranda ·ae 

retiró en 1901· pueden parecer pequello1 en contnlle con laa necelidlldea, pero sin duda 

son muy meritorios a la luz de lu circunslanciu. 



Justino Fernindez es nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública 

(1901-1905) y presenta de inmediato una iniciativa ante la Cimar& de Diputado• para que 

se crearan do1 oficialias mayores -que más tarde se constituyeron en Subl«lelariu-. una 

a cargo del ramo de Justicia y otra a cargo del de Instrucción Pública. Para ésta última le 

desi¡p!O a Justo Sierra. 

En 1901 por ley del 12 de octubre, la Junta Directiva de Instrucción 

Pública desapareció y fue creado, con cal"Kter puramente consuhivo, un Comejo 

Superior de Educación Nacional que estarla a cargo no sólo de la educación primaria, 

sino de todos los grados y tipo1 de ensellanza. Lo integraron 101 directores de Instrucción 

Primaria y Normal, los de lu escuelo profesionales y especiales. adema de alpnos 

nombrados por el Ejecutivo. Se buscaba que tal heterogeneidad garantizara la diversidad 

de criterios y la imparcialidad de los acuerdo1. 

Continuando la politice eduwiva del ministro Baranda bajo la ¡¡ntión del 

nuevo titular del ramo se atendió preferentemente la enseftanza primaria. porque Olla, 1e 

repetia, resumla la resolución del problema educativo de la República. 

La ley del 12 de diciembre de 1901 reglamentó la enlellanza primaria 

IU¡Mlrior. Lol cuatro allot de que COllltaba se dividieron en la forma lipieate: los dos 

primeros mn comunes para todos los aJumnoa y obliptorios para insr-r en planter. 

de sesunda enseflanza; los otros dos tenlan por objeto iniciar a los ecluc:aadOll en 
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determiftldos principios dementllca de ciencias, artes u oficios de positiv• utilidad par• la 

vid. social. 

Como oficial m•yor y como subsecretario dcapuél. Justo Sierr8 hablll 

conseguido mayares fondos pua el ramo y IOIJl'ó "-' sentir el caric:ter de ur¡¡encia que 

evidentemente tenl•. Por medio de la iniciadn de I• ley del 16 de mayo de 1905, Sieml 

consiguió que la Subsecrelaria se convinier. en Secretaria de Instrucción Pública y Bella 

Artes, lo que le permitiria tener mayores recunos y libertad de acción. AclemU, 

significab8 un reconocimienlo oficill de la trascendencia del problem. educativo. 

Sierr• mismo fue nombrado titular de la nueva Secret81ia. lo que aseguró 

el nilo de fu tarea, tanlo por sus tllentos y la idea clara que teni• de los problemas. 

como porque conl8b8 con la confianza del viejo Diu quien. desde 1901, conttantemenfe 

aozaria de f'acuhades extraordirwiu para legislar en maten. educativ•. 

Debe subrayarse r. imporhnei8 de I• eidstenci8 wtoaóma de 11111 

Secretaria que manejua 101 uunros edUCltivos sin olvidar que 1U jurisdicción se limita 

81 Distrito y • 101 renitorio1 fedenlet. Sin embugo, d8do que teni• el control de r.s 
IOCied8d cienlUlcu, de 101 mu1e01 y ll'lliaoedldes nacionales y que 101 maet1ro1 se 

formaban en aran parte en la metrópoli, su inftuenci8 ae e><tendf8 más ali' de esos limites. 

Sicrn concebla la IUell educativ. como medio de inl..,.ción nacion81. 



La ley de educación prillllfÍa para el Dillrito y territorios federales de 

1908 encerraba gran pane del ideario edUQtivo de Sierra. La entellanza primaria 

elemental, obliptoria entre loa leia y 101 catorce allos. enJellaria lenaua nacional, 

aritmética. conocimientos elementllea intuilivoa de fu cosu. ruaos ..,...i&oa 

imporWitn de México, 101 periodos importlnln de la hiltoria de México, loa debern de 

101 habitantes de la Reptiblica, etc. 

La enaeftanu primaria R1perior darla lu mlunu eaaeilanzu pero 

ampliándolu: la elemental se diatribuiria en cinco allo1 y la superior en dos. La ley 

imponla cutiso• para pldrcs o tutores dnoblipdos. provisiones para mejorw la 

preparación de los maeotros. premios y servidos IOCialea a 101 inapectorea, directores y 

ayudantes distinsuidos, y la posibilidad de enviu al extranjero a maestro• qtoa para 

mejorar su preparación. 

En cuanto a lu HCUelu paniculua. Sierra siempre habla defilndido la 

libertad de enaeftanza, pero era olMo que li el Sobiemo iba a ,_ Rll eatlldios. lu 

escuelu tenian que cumplir con loa nquiaito1 mlnimoa que exisia la ley. Fuera de aro, 

podlan aumentar alloa ele eatlldio, material, acopr libremente sus librol ele texto, etc. 

Como en todOt loa acontecimientos hiltórico1, a diftcil pncilar cómo se 

¡¡eneró la Revolución. Podemos damos cuenta de que el malestar natural producido por 
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una larga dictldura que sin remedio se fosiliZ.lba, se mezclaron lu vieju corrientes que a 

principios de siato volvieron a Oorecer y los problemas sociales que traia consiso la 

incipiente modemiuQón en que el pal• habla entrado. 

Huta qué punto la escuela milma y los ideala de los pedqoso1 y los 

eduGadores de la época c:ontribuyeron para que el delcontento que movla a un sector de 

la clue media. deaplazado de la polltica, enconuva un eco en las clases popularn, es un 

misterio, aunque ocasionalmente te haya subrayado el pipe! imponante que el maestro 

jusó en la Revolución. 

Desde 1900 se hablan presentado los sintomas de un malellar que hizo 

or¡anizar a todo un tPUpo alrededor del periódico Regenefación. suspendido pronto y 

vuelto a aparecer en 1902, para correr la misma suer1e poco después. Para 1906 se habla 

convenido en un verdadero psnido que osrentaba nue\'amente el adjeti\'o liberll. 

Elle neoliberalismo sin duda era dilrinlo al del tiempo de la rd'omla, pero 

tenla la voluntad de continuu el procno hillórico-politico que el porfiriato habla 

interrumpido y se COll.lideraba, conforme a la tradición nacional, panido del prosmo. 

Pnlendla IOlfll' para México la libertad de pr-. la no ree1ecciOn. el salario mlnimo, 

mayor ju11k:ia aoc:ial y verdadera educación pan todo•. 
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LI Revolución que se iniciaba en 191 O como un movimiento polltico, se 

iba a trmllfonnar poco a poco en un movimiento social, en la que se tratarla de lograr que 

la libenad se pusiera en pr•ctica, ya que el portiriato había propuesto su vigencia como 

un sacrificio en aras del progreso. Nuevamente, como los liberales de la reforma, los 

revohiQonarios tratarian de transformar a México en nación moderna. Pero resulta 

importante notar que lu diferentes facciones seguían estando de acuerdo en que la 

educación era el camino único para lograr todas las otras metas nacionales. 

El analfabetismo alcanzaba un porcentaje altísimo en 191 O ( 84% de la 

pobl1eiónl y al igual que habla sido la pesadilla de los ministros porfiristas, lo sería de los 

revoluc:ionarios. El mayor número de analfabetos se encontraba en el campo, y a pesar de 

su conc:icncia del problema, ni Baranda ni Sierra habian podido hacer gran cosa. 

El 30 de mayo de 1911, el Congreso aprobó un proyecto de ley por el que 

se autorizaba al Ejecutivo a establecer en toda la República escuelas de instrucción 

rudimentaria. 

El establecimiento de las escuelu de instrucción rudimentaria deberia 

hacerse en todas aquellas partes de la República en que el porcentaje de analfabetos fuera 

mayor. Con esta Ley, la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes adquiria un papel 

de alta importancia, extendiendo su acción más al1' del Distrito Federal y de los 

territorios, en materia de educación elemental, pues sólo se habian establecido en los 
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estados, escuelu mineru, llJrlcolas y navales. Se daba asi un fuene impulso a la 

federalización de la enseilani.a. 

El objeto de dichas escuelu era enseilar, principalmente a los individuos 

de raza indigena. a hablar. leer y escribir castellano; y a ejecutar las operaciones 

elementlles de cálculo más usulles. La instrucción imp111ida en ellas habla de 

desarrollarse. cuando más, en dos cursos anuales; y no seria obligatoria, toda vez que la 

Ley que venla a establecerlu no afectaba la observancia de los preceptos que en materia 

de instrucción obligatoria estaba en vigor. 

Los mismos Congresos Nacionales de Educación Primaria llevados a cabo 

en 1911, 1912 y 1914 mostraron una continuidad de IH preocupaciones pedagógicas 

expresadas desde 1890, lo cull es por lo demis completamente lógico. 

Realmente la Revolución no empez.ó a romper con el pasado hasta que la 

rebelión popular descubrió brutalmente la presencia del pueblo y empezó a darle 11 

movimiento el sello de IH clues mis oprimidu. Es aqui donde el maestro pudo 

desernpellar un papel importante, ya que sin duda era el unico que había llcuzado la 

confianza del pueblo, sabia de Mis deldichu y además contaba con el respeto huta de los 

militares. 



La Revolución había tenido un aire predominanlemenle liberal y por ello 

era natural el empello en volver a la vigencia de la Conslitución de 1857, purpda de las 

reformu de la dictadura. 

Sin embarso. los tiempos hablan cambiado y con ellas los problemu y la 

perspectiva en que se los juzsaban. Esto resulló patente al reunirse el Congreso 

Consti1uyen1e convocado por Carranza el 14 de sepliembre de 1916 pua eliminar los 

defectos de la Constilución de 1857, y que iniciaba sus junlas preparatoriu el 21 de 

noviembre. 

lnmedia1amenle se hicieron presenles dos grupos: los liberales, 

profesionistas en su mayor parte, y los revolucionarios "neoliberales" que representaba 

los nuevos anhelos y que exi¡¡ian artículos que consagraran los cambios sociales que los 

tiempos requerian. Eslos lograron la vic1oria en la redacción de artlculos fundamentales 

como el Jo., 27 y 123. 

El texto del articulo tercero aprobado después de vehementes discusiones 

quedóasl: 

La enllllanza ea libre; pero seri laica la que se dé en los establecimientos 

oficiales de educación, lo mismo que la cnJCilanza primaria elemental y superior que se 
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imp1n1 en los establecimientos paniculares. Ninguna c rporación religiosa, ni minislro de 

al¡¡ún culto, podrán establecer o dirigir las escuelas de instrucción primaria. Las escuelas 

primarias sólo podrán establecerse sujetándose •\ 11 \i¡¡ilanci1 oficial. En los 

establecimientos oficiales se impaniri gratuitamente la sellanza primaria. 



CAPITULOll 

EL DERECHO A LA EDUCACION 

A. La educación en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. 

B. La educacióri en las reformas al articulo Jo. de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

J. Del afio de 1934. 

2. Del afto de 1946. 

3. Del afio de 1980. 

4. Del afio de 1992. 

S. Del afio de 1993. 

C. Leyes reglamentarias a la educación. 

J. Ley Org6nica de Educación de 1917. 



2. Ley Orgánica de Educación de 1940. 

3. Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942. 

4. Ley Federal de Educación de 1973. 

S. Ley General de Educación de 1993. 

D. Análisis del Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa en 
los últimos dos sexenios. 

l. De 1983 a 1988. 

2. De 1989 a 1994. 



A. L1 ecl11e1el6a e1t la Coa1lil11el01 Pollclca de loa IEllldOI V1lcl01 

Mui<1n01 de 1917. 

"/.a ed11mciá11 es lll<!dio f1111dam~111al para adqitirir. trall.'rmi/lr y 

m.·~,·~111ar la t'll/11/ra: •·• prt1<.'f!.'iO IN"'"""'"'" que coi11ril>11ye al 1ÑS01TOll0 del inJMd1m 

y a la rra11sfi:wmació11 de la .<04.'iedad. y es facl« "'11en11i1"11/le para la adq11lsiciói1 de 

c0110<·1mie1110.< y para for/lfar al homlm! de manera que tenga sentido de solidaridad 

.ro.;1,11". rLey General de E:dffcación) 

A la caida de Huert1. C1rranza pensó en refonn1r 11 Constitución de 1857. 

sin embargo. prefirió el crear un1 nueva Carta que incorporara 1 los principio• liberales 

de 1857, los principios sociales de 11 luchl revolucionaria -en materia laboral y agraria 

principalmente-. 

El S de febrero de 1917, tras largos ~· duros debates, el proyecto 

modificado de Carranza fue promulpdo como Cons1itución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El proyecto que presentó Carranza era prkticaniente iaual al de 11 

Constitución de 1857. como innolllláones introdujo 11 idea del municipio libre; otrl 

inclusión. de caricler revolucionario fue la fracción X del articulo 73. que facultahl al 



Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de comercio, instiluciones de crédito 

y trabajo. Elle proyecto de cone liberal suponía que el derecho social debi1 citar en loa 

ordenamienlos secundarios y no en la Ley Suprema. 

La Cana Magna aprobada tuvo en muchos aspectos una marcada 

tendencia aocialista (aniculos 27 y 123). Limitó el liberalismo a ultranza de la 

Constitución de 1857 al permitir el acceso del Estado en la producción económica como 

factor de ví.siJancia y equilibrio (aniculo 28), restringió los alcancea de la propiedad 

privada al subordinarlos al interés general. ratificó la separación del Estado-lglelia 

(aniculo 130), todo bajo un concepto nacionalista. 

Uno de los aniculos que mayor polemice despenó durante la discusión de 

la Constitución de 1917 fue sin duda el Jo. Desde entonces "la educación ha sido un 

mandato prioritario de nuestra historia constitucional."' 

El tema educath·o ae encontnba en diversos preceptos, siendo el mn 
imponente el aniculo Jo. que indicaba "habrá plena libenad de enseilanza. pero será laica 

la que se cié en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enselllJIZll 

primaria, superior y elemental, que se impana en los mismos establecimientos.• 

Como podemos observar, el precepto giraba sobre tres ejea: 

2 DistaM! de la ComifioDCI UnidaJ de CiobnngiQn \' Puntot Consitudo111ln y de Educgión 
"Rcmllldo del aludio que rali,.aron a la inlclali•"I pmidcntial de reformas que se es1udian". 



a) Plena libertad de emeilanza; 

b) Laicidad sólo para la educación en planleles ollcilles. y 

e) Oraruidad de la enaeilanza primaria pública. 

Por lo que respecta a la obliptoricdad, ésta se encontraba en el articulo 

31, en el capltulo de 101 mexicanos, que al respecto 'establecla: "Son oblipcionet de todo 

meKicano, conc:urrir a las es.cuelas pública o privadas, los menores de 1 O allos. duranle el 

tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada estado, a recibir la educación 

elemental ... •. 

El proyecto tenla el mérito de elevar a rango constitucional disposiciones 

con1enidas en normas de carícter secundario. 

El 11 de diciembre de 1916, se dió lectura al dictamen de la Primera 

Comisión de Puntos Constitucionales, conformada por los Diputados Francisco J. 

Mli¡¡ica, Alberto Romin. Enrique Recio y Enrique Colunga. > El dictamen era en el 

sentido de restrin¡ír, por inlerés público, la abaoluta libertad de enselllnzl y ntlblecer la 

laicidad para toda la educación elementll, tanto la oficial como la particular. 

) SOLANA. Femando el. al. Hi•oria dr;" f"''RciM Miel en MCxtw. Ed. D. Oral. PubliCICiOtlff y 
Bibliolecas SEP. Múloa. 191J. Pp. 141. 



Se en1endia a la enseñanza laica. como aquella "enseñanza ajena a toda 

creencia religiosa. la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error, 

inspirandose en un criterio rigurosamente cientifico . . haciendo constar que no es un 

propósito -de la Comisión- darle la acepción de neutral, pues esta idea cierra los labios 

del maestro ante todo error revestido de alguna apariencia religiosa."• 

Como consecuencia de la ampliación de la laicidad para toda la educación 

elemental, propuesta por la Comisión, fue necesario emitir una segunda modalidad del 

dictamen, que prohibia a las corporaciones religiosas. a los ministros de cualquier cullo y 

a los miembros de alguna asociación semejante. establecer o dirigir escuelas de 

instrucción primaria. asi como impanir personalmente este tipo de educación. 

Para garantizar el cumplimiento del laicismo y que éste no fuera violado 

por los particulares, el establecimiento de escuelas primarias quedaria sujeto a la 

vigilancia oficial. 

Los dias 13 y 14 de diciembre de 1916 el Pleno del Congreso 

Constituyente discutió exhaustivamente el articulo Jo. Carranza compareció a defender 

su proyecto el dia 13, los diputados encargados de tal empresa fueron José Natividad 

Macias, Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, Alfonso Cravioto y Femando Lizardi 

quienes, desde el punto de vista intelectual y de práctica parlamentaria, superaban a los 

defensores del dictamen, a saber, Francisco J. Múgica, Alberto Román, Jesús López Lira, 

• SOLANA. OJuil. Pp. 141·142. 
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Rafael Martinez de Escobar, Ramón Rosas y Reyes, Celestino Pérez, Esteban B. 

Calderón y José Ma. Truchuela.' 

El tema central de la discusión fue la panicipación del clero católico en fa 

educación. Luis Manuel Rojas se manifesló en el sentido de incluir fa prohibición en el 

articulo 27 y no en el Jo.; José Natividad Macias argumenió que fa prohibición alentaba 

en conlra de los más elemen1ales derechos del hombre. amén de que en fa prac1ica. la 

intención de erradicar por decreto la influencia de fa religión en el pensamiento no se 

lograría y que fa única manera de conseguir tal fin era a lravés de una labor educaliva de 

muchos años: Alfonso Cravio10 sos1uvo que ademas de aiacar el derecho de lodo 

individuo para enseñar y aprender, el inlenlar conslreñir la facultad de pensar por medio 

de una disposición "lirica". no sólo era imposible. sino 1'ridiculo": Palavicini resaltó la 

incongruencia del diclamen que empezaba por afirmar la libertad de enseñanza. y acto 

seguido se dedicaba a coartarla; por su parte, Lizardi dijo que de nada serviría prohibir la 

educación religiosa en la escuela si tenia por fuerza que subsislir en el hogar.• 

Todos estos fundamentos conirarios al dictamen fueron refutados por los 

defensores de fa Comisión quienes a su vez se pronunciaron de la manera siguienle: 

José Lira López consideró que al ser fa educación un derecho otorgado 

por la Constilución no encontraba razón suficiente para no poder limitar la libertad de 

' SOLANA.~· Pp. IU. 
6 SOLANA. Qiuil. Pp.144-t-16. 



enseftanza. subordinindola 11 interes publico; José Maria Truchuelo subrayó que el 

dictamen no ataClba a ninguna religión en especial y que la verdad resultaba incompatible 

con los dosmu de alsunu iglesias. 

El texto qrob1do. el 16 de diciembre de 1916. por la Asamblea Nacional 

fue el siguiente: 

''Arli<11lo Jo.• la e11.t1111a11::a es liltn: ""'° '''"ª lai<'a la q11e :w dé e11 los 

estal>litcimimtos ofi&iales tk eá11cacicil1, lo mismo que la .,,,te11a11:a primaria, elelfHmla/ 

y s11¡wriOI', que :<e imparta e11 los establecimientos parllc11lore.<. 

Ningu11a corpora<iál1 religiosa, 11i ml11/stro Je algrl11 <'Hiio, podnú1 

e.<1a/lleL'llr o dirigir e.V<·iwla1· á<t i11s/111L'L'iÓl1 primaria. 

Las escwlas prl-ias partle11lores sólo podrál1 e.<tablearM sujttlÍlltlDM 

a la vigilancia oficial. 

1;;,, lo.• 1wahtecimie111os oficiales se· imparlírá gramitamellle la e11St1ilmt:a 

primaria. " ' 

Si COll1f*IDIOI el texto aprobado y el dictamen de la Comisión 

observamos que delapareció la prohibición a 101 ministros de los cultos de formar parte 

' TENA. oa...g¡, Pp. UI. 



del penon.I docente de las escuelu primarias y que la obliptoriedad de la enaeflanza 

primaria puó a formar parte del Cipltulo 11. ambu modificaciones demuellran el triunfo 

en lo g--1 de la posición carrancista, mantenimdose los principio• individualillu del 

liberalilllllO en materia educativa. 

Los anlculos Jo.; 27; 31 fracciones 1y11; 73 fracciones IV y XXVII; 11 S; 

123 y 130 establecieron en forma directa o indirecta disposiciones relativu a la 

educación, asl como también el aniculo declmo cuano transitorio. 

B. 1...11 td•cació• n la1 nl'onnu al artlc:•lo lo. de la Co•ltlt1icW• 

Pollllca de les Eltllllo1 ValdOI Me1icH01. 

1. Del ano de 1934. 

En 1934 se reforma por primera vez el texto del aniculo lo. 

Constitucional. AJ hacerlo, el principio que habia adoptado el Congreso Constituyente, de 

reconocer la ficultad del poder público para intervenir en la educación, fue llevado a 
con10CUenciu mucho mis ampliu: el Estado, ademú de excluir toda doctrina relisio1a 

de IUI plutelCS, asumia una función activa al sellaJar Una fiJosofla social a Ja educación 

pública. y se ,_.aba de modo exclusivo el derecho de impanir la ensellanD primaria, la 

secundaria y la norrn.I. 



La refol'lllll no impidió a los paniculares coadyuvar a la tarea docente, 

pero les obligó a recabar autorización expresa para sus escuelas -una autorización 

revocable, sin apelación. en cualquier tiempo-; y a poseer, a juicio de la autoridad, 

idoneidad profesional, moralidad conveniente e ideologia socialista. 

Asimismo, en lo sucesivo, los planes, programas y métodos que el E11ado 

formulara, serian los que nol'lllllrian lu acti,idades y ensellanzas de la escuela privada. 

La educación de obreros y campesinos -por Cllimarse de especial interés 

social- ti.bria que adoptar en todos sus grados la doctrina establecida por la reforma. 

En esa vinud, el Estado asumió plenamente la facultad de nonnar la 

educación, al considerar ésta como una filnción social que el poder público debe 

desempellar. 

Por otra pane, se abandonaba la libertad de enseilanza instituida en 1157, 

por estimar el legislador en 1934, que se apoyaba en dos supuestos ya no IOllenibla: la 

preeminencia del individuo sobre el conjunto social y la concepción del derecho a educar 

como un derecho natural, inherente a la persona, protegido por una garantía equiparable 

a la que consagra la libre expresión del pensamiento, y no como una facultad delepble, 



propia del Estado y ejercida como villa al inlen!s general y a la consetvación del régimen 

poli1ico. 

Se postulaba que 1odo derecho es fru10 de lu relaciones reclprocu entre 

los hombres y norma de ellas, dimanado de la volun1ad social y ejercible ÚlliQlnellte en 

prowcho colectivo. 

Se pre~ponia que el socialismo era la mela indefeclible, cien1ificamenle 

prevista. de la transformación que el estado de cosas presenle experimentaría. y que el 

poder público, ac1uando en inlerés de la clase social m'5 numerosa. debería emplear 111 

facullad normaliva de la educación pua prohijar el advenimiento del nuevo orden, 

prepuando a las generaciones en crecimiento no sólo para vivir el pre.ente, sino pua 

labrar el porvenir socialista y actuar dentro de las condiciones que en él se crearan. 

En cuanlo el laicismo, la reforma de 1934 111stituyó la IClilud de 

neutralidad, excluyen1e de lodo credo religioso, que los constituyenles de 1917 hablan 

impuesto a la ensellanza oficial y a la primaria de los establecimienlos particulues, por 

una lucha activa conlra el fanalismo religioso, equiparando este conceplo con el de 

religión. Las creencias se repu1aban inconsi11en1es con loa conocimientos cienlificos 

actuales. Asi esti expresado en el dictamen rendido anle la Cimara de Dipulldoa, poi' las 

comisiones de Punloa Conslitucionalea y de Educación PUblica. 



estara11 a cargo Je ¡wrsn11(rs que eu eo1icep10 del &todo 1e11gau .l'lljiciellle preparac/Ó#1 

pmfesio11al, COlll't!lliell/e moralidad e itkologia acorde '""' e.fle precepto. El1 tal virtud, 

las corporaclmws religiosas. lo.r ml11l.rtros de /o.r c11lto.r. fa.r .mcledade•· por QCC/mies 'IH' 

exc/11.rim o pr.:{erememmte realicen actil'idad.l.r educati•'a.•; y las asoclac/Olies o 

sociedades ligadas directa o indi,.,,ctQllff!nle co11 la propaganda de un credo ,.,,ligioso, 

'"' i111en't!111ira11 e11 forma a/pna e11 esawlas primarlo.r. .wcundtrla.r o normales, 111 

podra11 apoyarlas eC011dmicame11te. 

1/. •. la jormació11 Je pla1ws. programas y l'Mtodcu de e11.reifllli:a 

ctWrespo11dem e11 todo caso al E.rtado. 

111.- No podra11 fimcit»-.ar lo.< plameles partic11lt11'es si11 haber olllenirlo 

pre1•iame111e, e11 <"ada.cruo, la a11tori:odÓl1 e1tpl't!.'i0 dd f">der publi<'<•. 

11'.- f.1 E..-1ado pudra reiVJ<.'ar, en cualquier 1iem{>(J. lo.r aulMi::a<:imw.r 

COllC.Widas. C '11//TQ la ntmcaciÓll llO proceJera reL'ttrSU O jlliL'io all(llllO. 

E.r1as Mismas '""'mas regil'Ó/1 la edu<'OCió11 de «110lquier 1/po o grado qw 

H /mpana a ohrero.r o campe"'"º"· 

w edltcoció11 primaria será obliga/orla y el Estado la imparlira 

IJNINltame///e. 

El Estado podrá retif'tll' di~clonalmmte en cua/qlller tiempo, el 

rect»IOCilfliento IÑ valilkz oficial a los estudios hecllo.r e11 plm1teles par//e11klres. 
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Los pipeles se habían cambiado, era ahora el poder público quien 

deropba la libre docenc:ia que en el siglo puado habla impueslo como una conquilla a 

101 putiduio1 del monopolio eclcsiistico de la etlldlanza; y éllos se hablan convenido en 

los ardientes defenso~ de esta misma libertad que antes condenaban. no sólo por recelo 

del socialismo vern.t e inoperanle que comenzaba a difundirse en lu etQldU. sino 

lambién por el estorbo que la intervención oficial podria oponer a las inftuencias polllicu 

contrariu a la Revolución Mexicana. 

La reforma constitucional del articulo Jo. fue aprobada por unanimidad en 

ambas cimaru con el 1isuiente texto: 

"Articulo Jo.- la ed11caclón t¡11e illlpOTla el Estado wrá soclaflsta, y 

adllmás Je 111tcftlir toda doctrl11a f'llfiglo.ra ~batirá el f1111atiSJllQ )' lm pttj11iclos. ,_a 

fo cual fa esc11t1/a cwgw1l:ará sus ense/Jati:,as )' actMdatles 11n fonrta qHe ¡.rmlla error 

11n la jl"wnllMI 1111 co11cep10 racional y e_,10 di!/ 1111ivrrso y Je la 1•lrla social. 

,'Kl/o e! Estado -Fedllra1:iót1, Estados, M1111iclpio.•- impartirá edl1cc1t:iÓl1 

prlntarla, ..,,..,,,ldaria y,,,,,_/, Podrán concedllrSf! 1111torl::aci011t1s a lm pt1Tlic11/ans qw 

MSf!<!n Impartir educ«IÓI• e11 Cllalqt1i11ro de los rns grados anttriore11, '* acll<!rdo en 

lodo caso C011 la.r siguientes 11<,,_: 

/.- l..a!J ac/11/fdades y en.wilanzm de los planteles pantcwlaFes de"6rdn 

aj11skrSf!, sin acepción a/pna, a lo ptw«ptlltldo en el pámefo inicial Je esN articulo, y 



El Cot1gre.<0 de la Unlál1, eot1 el ji11 de 1111/jlcar y COtNdinar la educ:at:iún 

en toda la Repúhllca, expedirá las leyes Mcesarias, Je si/nadas a dislrlb11/r la /1111<'/ún 

.wx:t<ll educatit'O entre la Federa<:iál1, lo.• Estados y los M11n/clp/os, a fijar las 

nport<lCIDlll!s ecotlÓlll/cas carre.<pondie11Ns a ese se/'\l/cio público y a sellalar las 

sa11ci01tes aplicables a los fanclonarios qwe no cumplan o no ltagan CllllfPlir las 

di.tposiciottes relatiwu, lo"''""'° qw a todos aqwllos que la.• i'lfrin)an .. • 1 

2. Del afio de 1946. 

Medianre una segunda refonna constitucional el Ejecutivo Federal ei<J>UIO 

en apoyo de su iniciariva la necesidad de afrontar resueltamente el desconcieno 

provocado en algunos medios por la redacción de 1934, a la cual atribula defectos que 

des\iaban el sentido de su observancia y deformaban parcialmente el contenido millllO de 

la norma. 

Se procumia, al practicar la enmienda, eludir crtores de interpretac:ión y 

ampliar la norma al campo de la educación para la defensa de la unidad nacional y para el 

orden de la convivencia internacional, campo que no se estimaba c:oncmamente enfocado 

en la primera reforma. 

' Plllllicodamel DlarioOlkillel 13dedkicrnbrcdo193~. 



En realidad lo que se hizo, a juzgar por el lejislador, fue redefinir la 

filosotia social que ha de seguirse en la ea<:uela, conservando al reconocimiento de la 

facultad del Estado para determinar la actividad educativa. 

El declive de la educación socialilla coincide con la etapa critica del 

gobierno Cardenista. debido a la reacción que provocó su politica de expropiación, 

nacionalización e impulso, a las · orpnizaciones populares y por otra pane, con el 

advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. 

El texto de la reforma es el siguiente: 

"Articulo Jo.- la ed11cació11 qr1' imparta el Estado -fi11kraciót1, Estados, 

M1111idplo.•- te11derá a ""·"""ollar armói1icame11te toda.• la.• fac11/tade.• di!/ ur humano y 

.fontflllará e11 él, a la 1oe:, el a111or a la Patria y la c1111cie11<'ia Je la solidaridad 

1111.r110CimK1l, e11 la i1Nkpe1Hk11da y e11 la justicia. 

l.- Gara111i:atla por el articulo U la libertad tk creerrcias, el criterio q11e 

oriemani a dicha etl11cació11 se mal//e11tlrá por completo ajei10 a c11alq11ier doctrina 

religiosa y, basado e11 los re.n1/tados del progre.ro cle11tljico, luchará contra la 

ig11ora11cia y sus ef-.·w.•, las sen•itl11mbre.<, los fa1101ismo.• y los prej11Mo." Además: 



a).- !wrá Jemr>c1ilti<'O, <'<»1.ritkra11Jo a la tÑltlO<'f'O<:ia "" .WJlatnf!11/e "º""' 
"'"' e""'"""'"' j11riJlca )' ,,,, re gimen político, si110 """'" 1111 .. i.<tellla Je l'ida f11ntlado .,,, 

el <'CNIS/all/e mejOl'amie11/o ecCNl<Íllli<'a, social y c11/111ral del p11eblo; 

b).- Será 11a<'i<N1t1I, en Clll1lllO -sin hostilidades ni excl11sivlsmos- alrnderá 

a la C0111prenslót1 de nw.rtr<U probleMaS, al aprowchalllie1110 de ltflf!Slros nc11rso.•. a la 

dt!fe11sa de nuestra ilkkpet•dmcia ecc»IÓlll/ca y a la cm11im1/dad y acrece11tamimta de 

11/leS/ra c/l/lllf'tl, y 

el.- Cr!fllrih11iril a/", mejor c<1111"i1'f!11cia l111111a11a, 1a111a por lo.• e/eme11t<U 

q11e apol'te a .fi11 dt! rab11.tlecer e11 el e<ht<'OJl</o, }111110 <'Oll el aprecio para la dig11idad de 

la per.nma )' la illlegriJaJ Je la familia, la crnll'icciót1 del illleré.r ge1..,ra/ dt! la 

.'KX'lf!Jad, '''""''º por f!/ ,·mJaJo que /H»1ga ,.,, .fll.\lf!11lar lo.f itka/e,\· Je fmtf!nlidad e 

igualdad Je Jere<'ffllS Je todo.\' /,,,,. hombre.r, e1•i1a11</o 1,.,. prM/egius de rcr.a.r, Je .ff!<'la•. 

Je gr11pos, Je St/XOJ' o de illtÍiriJ110." 

11.- l.os panimlare.r podrán Impartir eJucai:ió11 e11 todos ""·' ti{XJS y 

grado.r. Pero por la q11e <'Oll<'ieme a la edu<YH:iót1 primaria. S11cu111iaria y normal {JI a la 

de c110/q11/er tipo a graJo. de.rtiltoda a abrel'O.f )' a COlrlpesltKJS) rhf>erál1 obtmrr 

previamente, e11 cada caso, la ar1/0l'l:ac1ót1 expresa del poder público. Diclra 

a11tot'l:ación podrá "'" 1wgada a revocada, sin q11e c0111ra tales resol11clones /ll'OUda 

j11lcia a rec11rm al[(lmo; 

1//.- Lm planteles partl<'fllatts dedicados a la C!dNcación en lo.• llpos y 

grados qw esptcifi"!' la fracción an1erl"' dttberán aj11.skrse, sin excepción, a la 



dlJPlff!slo ttn lo.• párrafos, I y// t#I preu11te articulo y, ad.!llfds, dtlberáll culffplir los 

pla1ws y los~ oficiales; 

/J'.- /.as corporaciones relig/o.'111.•, los lffillislro.r de los e11ltos, las 

soc/edat/e.Y por accione" q11tt, ercl11siva o pndm#i11a11te-11/e, realic.n actividat#s 

eihlcaliva.• y las a'IOCiacio11es o .'IOCi•daJes ligadas con la J1l'OPllKflltda de C110lt¡11i" 

''"'do religioso '"' i11tttn'l!11drri11 111 f<Nma alg1111a •11 planteles e11 qw SI! 1,,,,_1a 

et/ri,'CIC/Óll prilffaria, ucundaria >' llOTlffOI y la de"tinada a obnro.r o a ~sl110S; 

. I'.· F.I Estado podtri retirar discresiOllOl-111e, ttll c11alquier tiempo, ttl 

re•01H1Cimif!lltt1 de IYJlide: oficial a los es/NJio.• hecho.• tn planttles parli•11lare"; 

i 1.· la educ01:ión prilffaria St!rd obligatoria: 

111.- Toda la eihlt:ación qw el Estado ilffparta S11rri gmtHita; 

VII/ .• El C01igrYso dtt la Unión, con el fin tk 11nif/t:ar y COOl'di,_ la 

eJH<:ación tn toda la Rep1iblica, expedird las lt>'llS 11tteesaria." t#stinadas a Jistrilnlir la 

ft111•ión social ttditca(lva t!lltn la Federación, los Estados y los M11n/ciplos, a fijar la• 

a¡xNtact01111s ttCOllÓlfticas corrr'P'1ftllie111es a ese .wrvtclo pilblico y a ultalar las 

lftll1Ci011tts apli•able" a los fa11el-ios qw 1111 c111'1p/a11 o 110 ltogw1 Clllffplir las 

JillplJSic/01111.• relativa." lo lffl_, qw a toJos aquello.• qw las t1!frtnjan. • • 

• Public8do .. d Diario Of'ICial •• )O de dicicmlln: de 1946. 
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3. Delalk> de 1980. 

En octubre de 1979, detpués de consuhar la opinión de lu propiu 

instituciones de educación superior involucrada. el Preaidente de la República envió al 

Congreso de la Unión la iniciativa para lldicionar una tracción VllJ al enlculo Jo. 

Constitucional, garantizando COllJlitucionalmente la autonomla universitaria que, huta 

entonces, sólo habla estado protegida lesatmente para cierta instituciones. 

Ello, con el compromiso del Estado de mpetar irreatrictamente la 

autonomia para que las instituciones de cultura superior se orpnicen, adminiatren y 

funcionen libremente y sean sustento de lu libertades, no corno fórmula de 

enfeudamiento que implique un derecho territorial por encima de lu filcultadll 

primi¡¡enias del Estado. 

El contenido de la adición al articulo lo. n el siguiente: 

"Articulo Jo.-, .• 

la VII.- ... 



liO 

l '111. - Las 11ni1111rsidadts y las d.llllás instit11CI011t1s de """"'1c:ión SllpllrltX 

a las qw la úy otorgw a11tonolfl/a, tentlrá11 la fac11lloll y la re!JflOftsabllldad de 

gobtmarse a si 1t1/-; rea/IZ'11'án SllS fi11t1s de et/f«xr, investigar y dlftmdir la cwllllro 

de act1ertlo con los fJl'lltC/pios di este artlclllo, re~tando la libertad di ~ e 

ill>Vnlgat:lón y di libre e-n y diSC11Sión di las idea.•: deterlfl/_., SllS ,,,_ .. )' 

profll'OllllU: fijarán los tím1i110S de i11greso, prOltlOCIÓI• y f#""'111tl11Cia de Sil ,,,,,,_, 

acadlmlco; )' otllflinistrarán Sil patri-lo. Las rrlaciotltls laboMltts, - det ,,,,rsonal 

acadlllllco romo del adltl/11istrat/vo, sr ,,,,,._.,par el Apartado A'*' Artlclllo /1J di 

esta Constitución, en lru tér1t1inos y con las modalidatl<ls que es1able:ca la úy Fetkral 

del 7'rahajo COl!/Ol'lfle a las caracteristicas propia.• de "" traba/o e~clal. di -ro 

q11e eo1rcwrde11 con la Ql//otlOlllia, la libertatl Je <YÍ/edra e im'l!.<tigacii111 y /,,. fi11t1.r d.I 

las insl/luciOllf!S a que esta.fracc/Ól1 sr refiere. 

IX- El C011gresu di! la U11ión, ""' el fi11 de ui1ificar y c-"'1111r la 

eJucacldl1 e11 toda la Repi¡bllca, elfl#dirá las le)'f!.J neceMUias, Jes1i110das a distrillH/r la 

ftJ11c/Ól1 so.:/al edNcativo 111/rr! la Ftdlraclón, lm Estados )' los M11niclplo. a fijar la.• 

aporlaCIOtllts «onÓlllicas <'Olft:tpOlltlinws a esr srrvlcio piihlico y a srilaktt' las 

sanc/01lt1 aplicables a lru fllnci,_;os q111 110 CHlflplan o 110 hagan cwltlpllr las 

dlspmlc/Otllts re/al/vos. lo 1t1/J1110 qw a todos aqwllos """ las in.frlnja11. • to 

to 1"1111icltloca el Diuio Ollcill de la F ......... el 9 dejtlalode 1990. 
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4. Del Ano de 1992. 

Bajo la nueva concepción del Estado y 1111 funciones, ul como la decilión 

de terminar con la simulación que se vivfa entre el podet púbtico y lu iglesiu. el Estado 

procuró un acetcami~to con fu iglesiu que acabva por limar lu asperezas históricu 

con dichu uociaciones. 

La ref'onna detogó la prohibición para las i¡¡lesiu y asociaciones de 

cualquier credo religioso, ul como para los ministros de éstas de impartir cclucsción 

primaria. -undaria y normal, reiterando la laicidad de la educsción pública y 101 

principios a que debera ceilirse la impartida por los particulares. 

El teJ<to de la reforma es el siguiente: 

"Articulo Jo.- • •. 

/. Garanti:ada por rl attlculo U la libtrtod de Cl'ffllCÚD, die/ta 

rtlucacitil1 •rá laica)', po+' talllo sr -1tr11Jrá afa11t1 a CHa/qvirr doctrina rwligiOM1; 
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//. ¡.;¡ crilerit> que orie11tarti a e.ro eil11<"0Ci<Íl1 se /lasar<i e11 lt>S n1s11ltados 

tkl progreso cll!lllífi<"<>. luchará eo11tra la /flllOIYllN:la )' st1s l!fecto.•, las se"'/dll•bres, los 

ja11allsMOJ1 )'los prejuicios. Adlmds: 

a) ... 

/J) ••• 

e) Co111rib11irá a la -jor conviw11eia h11ma11a. 1a1110 por los ele-ntos 

qlll! aporte ajill t/f! roh11slecer e111tl educcnrJo, }1111/0 COll el aprecio para fa d/gniJad dft 

la per.<OllO )' la i111egridad Je la .familia, la ,.,,,,..;,·,·1<»1 del i11/enls gelll!ral de la 

so<:iedaJ. cuall/o por el cuidado que po11ga en s11ste111ar lo.< ideales tk .fratemiJad e 

igrtalJad de tkre,·ho.• de kldos lo.• hombres, evi1011do los pril'llegios dtl razas, dtt 

n1lig/Ó/1, de gr11po.•. de sexo.< o tk indMd11os: 

111. lo.< partic11lare.• podrcú1 impartir ed11<·acidl1 ... 

IV. los pla111eles parli<"lll01'1s dldicados a la educación en las tipos y 

grados qw especifica la fracción anterior, dtlwrdn orientar la e"""'1&1ón qw Impartan, 

a lo.• mismo.• fi111!s q11e e.<1ablece11 el prlMer párrafo y la fracciót1 JI d<I ptt.wnte 

articulo: ÚlllÓ6 c11mpliró11 los p/Olll!s )' progl'atlfQS oficiales y se aj11-*t a lo 

dispwJto en lafrac<·iót1011/erlor: 

V.a/X .•. •11 

'' Pullliclcla C11 el Diario Ollcill de la Feilelxl6n el 21 de .-ele 1992. 
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S. O.:i allo de 1993. 

El día '11 de noviembre de 1992, el Poder Ejecutivo envió al Coogreso de 

la Unión la iniciativa pua reformar 101 anlculoa Jo. y 31 de la Conllitución Polltica de 

101 E11ado1 Unidos Mexicanos. La iniciativa se ubica en la tradición liberal que la 

concibió desde el ai¡lo pasado. 

La fonna como se concebla la oblisatoriedad de la educación data de 

1934, aunque siempre constituyó motivo de controveraias juridicas si tal obliptoriedad 

era atribuible al Estado, quien debía proporcionu los instrumentos y loa medios para la 

primaria, o ai era oblisacíón de los individuos cursarla, o bien se pretendió compilar en 

este articulo la oblisación de los mexicanos -ya prevista en el artículo 31 • de hacer que 

su1 hijos estudien la primaria. 

La reforma plantea que el E11ado impartirá la educación ~. la 

primaria y la sewndaHa a todo el que la solicite, en los términos en que atabl- la ley 

realamentaria y los ordenamientos aplicables. 

El objetivo explicito es que, al elevu lu metas educalivu de la población, 

se impulaan la capacidad productiva de la aociedad y se fortalecerán lu Instituciones 

polltic:u. económicas, aociales y cientlticu. Loa beneficios que también conllevari -



politica son, que se promoverá una mis justa distribución del ingreso al generar niveles 

mis altos de emplJ, bien remunerado; también incidirá en niveles mil altos de 

alimentación y salud. \ 

Existj! dos aspectos que se deben mencionar, y que demuestran la 

orientación real de la' refonna: uno es que no establece ninguna edad para cursar loa 

ciclos educativos corr~spondientes, por lo que la ley secundaria establecerá las distintas 
1 

modalidades, según sel trate de educación para menores o educación para adultos. A la 
1 

obligación que tiene el Estado para impanir la educación se suma la obligación de los 

padres de hacer que alis hijos la cursen. aunque ésta solamente se aplica a los ciclos de 
1, 

primaria y secundaria. ' 

La refoi;ma constitucional relativa a la educación define con nitidez el 

impulso que, mediante 'e1 derecho, se proporciona a uno de los procesos mis imponantes 

para el desarrollo naci~nal y psra potenciar las ficullades del individuo. Por eso se trata 

de una reforma constitucional y no de una meramente programática fe de la ley 

secundaria, pues toca a$pectos torales de nuestro ser nacional y de nuestra cultura. 

De ~o con el federalismo educativo. son la federación, los estados y 

loa municipios, quienes deben prestar el servicio educativo, en un régimen de 

concurrencia. Deberán'¡ implementarse planes y programu similares para toda la 

República en beneficio!, de lu familias que mudan su lugar de residencia. También 

11 
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aseprari que los mexicanos dt todu lu rq¡iones seosriflca1, de todu lu procedenciu 

sociales y de todas las condiciones económicas, compartan una misma educación bPica, 

sin perjuicio de que se incluyan acentos resionales o locales cuya inclusión aeri propuesta 

por los sobiemos de los estados a la autoridad educativa nacional. 

La facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas 

estaba expresamente sellalada en la Ley Federal de Educación. Esta facultad queda 

incorporada de manera expresa y s-ral en el articulo Jo. 

También se dió mayor se1!1Jridad jurídica al establecer que el 

reconocimiento de validez oficial que confiere el Estado a los estudios que se realicen en 

planteles particulares, se otorgará y podrá ser retirado en los terminos que fije la ley, pero 

ya no de manera discrecional en cualquier momento. Cabe seilalar, que en contra de las 

resoluciones de lu autoridades educativu, podri interponerse el recurso de revisión. 

El contenido del articulo Jo. visente es el lil!IJiente: 

"Articulo Jo.- Todo t1tdivlduo lime dentcho o recibir edNcación. El 

Estado -Federaciálr, Estado.< y Mu11iciplos impartirá 11dllcaciál1 pntesco/ar, primaria y 

se•·1t1rdaria. la edilcación pri_,la y la secundarla sot1 obligatorias. 
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la eJwcaciót1 qw l111parta el Estado tenderá a dl . ....allar 

al'lllÓl1i,·a-nte toda.• /asfaclllladit.t di/ .wr lnl_, y jo#Hnlal'á en él, a la wz, d -

a la Patria y la conciencia di la solidaridad lnteniaclonal, en la Independencia y en la 

Jll•ticta. 

/. Gtuanti:ada por el artk:ulo U la libt!rtad di creencia.•, die/ta 

eJu,·ac10l1 será laica y, por tanto, :re tnaJttendrá por completo ajena a c11al(/lller 

cloctri1ia rellgln.ta; 

//. El criterio qw Of'ientará a esa educaclót1 :re basará e11 los resultadm 

di/ progreso cimt!fico, lucllará contra la ignormrcla y sr1s efectos, las :rervldwmbres, los 

• /011atismos y los prejuicios. 

Además: 

a) &rá de11101:rático, ct»isiderando a la de1110Cracia 1111 solamellle como 

1111a estn1c111ra }11rldlca y 1111 régl111e11 po//lico, •i1111 como 1111 .tl•telflQ de vida fondado en 

el C011s1a11te 111ejoramlmto eCOllÓllllco, sacia/ y c11/t11ral del pueblo; 

b) &rá nacional, en Cllallto -•in ltoslilidatks 11i eJtChlsivllrllfOS- atenderá a 

la compre1uiót1 de nueslros prob/ellfOS, al apro1oeclramiento de 1111estros recursos, a la 

Jefe1ua de m11ts1ra independencia politica, al aseguramiento Je 11ustra independencia 

económica y a la cOll//ml/dad y acrect111,_lento de 1111estra cullllra, y 

FALLA DE ORIGEN 
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'~ C011lrib11irá a la mejOI' ''onv/w11'·ia b11mana, tm110 poi' los elemelllos 

q11e apol'tl! afi11 de rohllSle<'l!r e11 el eduCOJlt/o, j1111to COll el apt'l!cio para la dignidad de 

/a perM111t1 y la i111tgridad de la jinrlilia, la COlfVic:t:ión del int1rés geMral de la 

sociedad, ct101110 par 11 c:11idado qw ponga '" -- los idlalts de fraternidad 1 

lg11aldad de denchos de todos los bombns, evitantlo los privll1gios de razas, de 

"11/g/Óll, de gt'll/)OS, de SllJtOS o de individuos; 

///. Para dar plmo t:11ntp/im/elllo a los di.,,.,,,sto "" 11 a1pndo párrafo y 

e11 lafrac:t:ión //, el E.fet:11//vo Federal dete,,,,/IWá los planes y progrmnM di 1Sllldlo di 

la educaclál1 primaria, sec1111daria y 11onnal para toda la Replib//c:a. Para lllles efectos, 

el Ejec111i10 Federal comiderará la opi11itil1 de los gobiemo.r de las elllidades 

.f11tkralimr y de lo.f di•'l!r.ro.r ,,e,·1ore.r .Wt:iales imYJlucrados "" la edllc:ac:iál1, "" los 

tern1i110.r que la ley .reilale: 

11 '. Toda la etluc:aciál1 que el E.t1atlo itnparta .wrr:i grat11i111; 

V. Además de impartir la 1drlc:aclón preea:olar, pr/tnar/a y a1cu11dar/a, 

sei'laladas 1n el primer párrtefo, 11 Estada ~rá y attnderá todos los lipas y 

modalidades dwcalivos -inc:lu)Wndo la "'11caciót1 !lllplrlor- "'"- pam 11 

dttsarrollo de la Nac:iótt, apoyará la illVf!Sligación cif!lll(/ica y t1c1K11óglca. y alentará t!I 

/ortalecitnif!11/o y difasidn dit 11111stra c11llllra; 

Jfl. los partlt:11lans podráll 1,,,,_tlr ldllcoción 1n totlo& :na tipos y 

rllOdalidadls. Ei1 los tlnninos qw 1s1abkzr:a la ley, 1/ &lado Ol"'fd'Ó y nlirará 1/ 

reconocitn/111to di 1'0/ldez oficial a los 1slridios qw a1 rmli«n 1n planllles 
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partic11lares. E11 el <'11.W Je la edllcació11 priMQTia, sec1111Jaria y 11armal, los particularl!s 

deberón: 

a) Impartir la eihu:aclón ca11 apego a los mismos ji11es y criterios qw 

estahlece11 el .<egrmdo párrafo y la fracdált JI, asi como c11mplir los planes y ¡wogramas 

a q11e se refiere la fracción 111, y 

b) Obtener ¡wevlamente, e11 •·oda caso, la Qlltori::ación expresa del poder 

plibl/co, e11 lru términos que establezca la ley: 

171. /.as 11ni,.rrsidades )'las demás inslit11cio11es Je eJucaclón swperlor a 

las que la lq otorgue a11tonomia, tettJrdn la facwltad )' la respo1isablllJaJ de 

gobemar.se a .<I mi.<tllaS; reaf/::arán SllS fi11es Je educar, l11vestigar y J/fiurdlr la cultura 

de acuerdo cm1 lo.r principios de este artlc11lo, reS{JfltanJo la libertad Je cátedra " 

lmr.<tigació11 y Je libre examen y di:,.:11sió11 de las iJeas: detennitltVán Slls planes y 

programas: fijarán los términos de l11greso, promodált )' perrna11e11cla de su per.ro11al 

acodbttico; )' administrarán st1 patrimo11io. las re/acim1es labotales. tanto del perso11al 

acadimico como del pdttrlnlstratlvo, se normarón por el apartado A del articulo l 2J Je 

esta Constitt1<'iót1, e11 los tt!rmi11os )' cott las modalidades q11e estahle:ca la l.l!y Federal 

del 7'rahajo •·m1fonne a las caracter/stica.• propias de 1111 traha;o espe<·ial, de ma11ero 

q11e cottc11erJ1m co11 la a11tmmmla. la lihertad Je cátedra e i111r.<1igm;ión y los fi11e.r Je 

las imtit11cim1es a q11e e.<tafrac•·ión se refiere, y 

171/. El Congre.w de la Unlán, cott el ji11 de 1mificar y coorJ/11ar la 

edllcacilÍlt e11 toda la Reptiblica, expedirá las leyes 11ecesar/as, desti11adas a distribuir la 

FALLA DE ORIGEN 



69 

ft111t.•/til1 :rtN:/al eJucat/l'a el//re la Feckració11. lo.• f:•lado-' )' los M1111icip/t>.<, a fijar las 

apot'tOCiOlll!.< t'aJllÓlfti<a.• corrt!J/K111di111te.r a '"' s.!rvicw público )' a setlalar la« 

·sai1ei01ll!S aplicablt.• a lo.• fi111eianario.f q111 '"' c11111pla11 o 110 hagaJI <'llmplir la« 

dispa.ric/Olll!S relativa.•. lo mismo q11e a todos aquel/<>.< q111 las i1ifri1/ja11." 12 

l. Ley Orginica de EduCICión de 1917. 

El 19 de abril de 1917 se promulgó la legislación reglamentari1 del articulo 

Jo. Constitucional denominada Ley Orginica de Educación Pública en el Distrito Federal. 

En dicha Ley, se estableció que la Dirección General de Educ1ción tendri1 bajo su 

responsabilidad la educ1ción en los jardines de niftos. primarias, normales par• maestros, 

prep1r1toriu. escuelas comerciales, industriales y especiales. 

Asimismo, disponla que 11 enseft1nza impartida en todos los 

establecimientos oficiales de educaci6n y en 115 escuelu primarias particulares, 11 

educación seria laica; ui tunbien seríl obligatoria 11 elemental, es decir, 11 

conapondiente • los cuatro allos de 11 escuel1 primari• y sr1tuit1 en lu escuelu 

oficiales primariu. 

U Pllbllcado en el Diario Oficial de la Fedenci6n el 5 de 1111rtO de 1993. 
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Ademis, se estlblecerian los jardines de niftos para completar la educación 

del hogar desde el punto de villa lllico, intelectual y ético de loa mcnorea de uno y otro 

-o. iniciindolos a la vez en la vida llOCial. 

Por cuuto a la educación primaria, en ésta se impaniria educación llsica, 

intelectual, ética y estéticas, ali como la cultura indispensable para que el individuo 

pudiera panicipar inteligentemente en la vida; seria obligatoria para niftos de ambos sexos 

comprendidos entre los 6 y 1 S aftos de edad y se haria en 6 aftos. 

Disponía además que habría escuelas normales para proveer de maestros 

idóneos a las escuelas primarias y con igual objeto habría concursos de 

peñeccionamiento. 

Se conceptuaba a las escuelas normales como aquellas cuyo objeto fuera la 

preparación de maestros de educación primaria, dichas escuelas tendrían un triple 

carácter: impanir educación general, proporcionar cultura profesional y atender a las 

aptitudes especiales del alumno. 

Clasificaba y conceptuaba también a las escuelas preparatorias, 

comerciales, industriales y especiales. 
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2. Ley Orpnica de Educación de 1940. 

La Ley Orgánica de Educación publicada en el Diario Oficial el J de 

febrero de 1940, establecla que la lilnción social de la educación seria realizada por el 

Estado. como servicio público, o podría serlo por la actividad privada. 

De esta fonna. tenia carácter de servicio público, toda la educación que 

impaniera el Estado (Federación·Estados·llfunicipios). de cualquier grado o tipo, asl 

como la impartida por las instituciones educativas de derecho público y de servicio 

descentralizado. Estas últimas podrían dar educación de cualquier grado, excepto 

preescolar, primaria, secundaria o de tipo normal. 

Las disposiciones contenidas en dicha Ley eran obligatorias para los 

Estados. Municipios, Instituciones de Derecho Público y de Servicio Descentralizado, asl 

como para los particulares que desarrollaran actividades educativas. 

El Estado tenia entre otras obligaciones, impartir el servicio público de 

educación en todos sus grados y tipos en forma gratuita; dar orientación socialista y 

cumplir con los demis requisitos y finalidades comprendidas en el articulo Jo. de la 

Constitución y de la propia Ley; asl como controlar los establecimientos públicos de 

Servicio Descentralizado. 
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Asimismo, como facultades tenía entre otru, organizu y sostllllef escuelas 

de cualquier lll'ado o tipo; a111mir el control al>soluto de la educación que impartiera en 

todos 111s planleles; otorgar validez a los estudios hechos en planteles plr1iculares de 

educación y, convocar periódicamente a consresos pedagógicos, en 101 cuales se discutan 

los problemas educativos del pals. 

El Co~greso de la Unión renia como facultad legislar para unificar, 

coordinar y distribuir la función social educativa, entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, así como fijar las aportaciones económicas correspondientes a la educación. 

Los planes de estudio, programas escolares, métodos de enseftanza, 

calendarios, sislemas de calificaciones, libros de texlo, reglas de higiene y servicio 

médico, así como también los reglamenros interiores de las escuelas particulares, serian 

los mismos que se implemenlaran para las escuelas oficiales; por lanto se formularian por 

la Secretaria de Educación Pública y se modificlrian cuando ésra lo estimare pertinente. 

El sislema educarivo nacional estaria consrituido por lu escuelas. 

instituciones, cenlros de investigación, de esrudio y dem'5 actividades cuhurales que 

estal>leciera y realizara el Estado. 

Comprendía los siguientes aspectos de educación: educación preescolar; 

primaria; secundaria; vocacional o bachilleres; normal; técnica y profesional; educación 
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para postgraduldos; instituto de investigación científica; escuelas de preparación espedal 

y. educación ext1'ACSC9lar. 

Cabe sellalar como punto imponance, que el Ejecutivo de fa Unión podria 

celebrar con los Gobiernos de los Estados convenios de unificación y coordinación del 

servicio educalivo, sobre la base de que la dirección técnica del mismo estaria a cargo de 

la Secretaria de Educación Pública. Por cuanto hace al aspecto administrativo, este seria 

materia del propio convenio, en el cual en clda caso se debía precisar su conlrol y 

distribución. 

J. La Ley Organica de la Educación Pública de 1942. 

La Ley Orgánica de la Educación Pública publicada en el Diario Oficial el 

23 de enero de 194~. sellalaba que sus disposiciones eran de observancia en toda la 

República y obligaban dentro de sus respectivas competencias a la Federación, Estados, 

Municipios y Distrito y Territorios Federales; a los paniculares que desarrollaran 

actividldes educativas de acuerdo con la Ley, y a las personas a quienes en cualquier 

forma les impusiera deberes con la educación. 

Asimismo, establecía que era un servicio püblico la educación que en 

cualquiera de los tipos establecidos por la Ley, impanieran el Estado (Federación, 
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Ellados. Municipos, Diatrito y Territorios Federales) y las instituciones en las que el 

Estado descentralizara públicamente funciones educativas. 

Por otra parte, se collJÍdenba de interés público la educación de cualquier 

tipo que impanieran loa paniculares en los términos de la misma. 

El Estado tenla entre otras facultades y deberes en materia educativa lu 

sisuientes: impanir el servicio público de la educación, conforme a las normas de la 

Constitución, de la ~y y de los reglamentos relativos a la materia; establecer, organizar y 

sostener escuelas, según las necesidades locales en todo el territorio de la República; 

otorgar y retirar las autorizaciones, así como la validez oficial a los estudios hechos en 

planteles paniculares y, convocar a congresos pedagógicos. 

Dichas facultades y deberes no contemplaban una distribución precisa 

entre los tres niveles de gobierno en materia educativa. 

El sistema educativo estaba constituido por las escuelas, institutos, 

laboratorios y centros de investigación cientlfica y por escuelas paniculares. 

El sistema comprendla los siguientes tipos: educación preescolar; primaria; 

secundaria; normal; vocacional y preparatoria; superior técnica y profesional, inclusive la 
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univenituia; Ja educación que se impaniera en laboratorios e instituciones de 

investigación cientifica; educación de elllensión educativa y, Ja educación especial. 

Como . bases generales para la educación que impaniera el Estado, 

sellalaba que en materia de educación pública era obligación primordial del Estado 

sostener campaftas nacionales y permanentes para Ja alfabetización; la incorporación a la 

-vida económica y social del país de Jos núcleos indigenas y, la propagación de la escuela 

primaria en toda la República. 

Con respecto a los Municipios, estos deberían de sostener 

permanentemente servicios, escuelas o institutos de alfabetización y de cultura elemental 

para adultos iletrados, asi como fomentar económicamente Ja iniciativa privada en esta 

campaAa. 

Asimismo, en las Entidades Federativas en cuyo territorio existieran 

grupos indigenas y campesinos, aun no incorporados económica y culturalmente a Ja vida 

nacional, Ja Federaciqn y Jos Estados, aislada o coordinadamente, sostendrian servicios, 

escuelas o institutos pennanentes para la enseftanza de Ja lengua nacional y alfabetización. 

Por otra pane, contemplaba que Ju entidades federativas pudieran 

entregar a la Federación la dirección administrativa de todas sus escuelas o pane de ellas, 

por medio de convenio que celebrarian el Poder Ejecutivo Federal y el Local respectivo. 
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4. Ley Federal de Educación de 1973. 

La Ley Fedel'll de Educación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de noviembre de 1973, distribuye la función social educariva en1re la 

Federación, los Eslados y los Municipios, alribuyendola en principio de manera 

concurrente. 

Sin embargo. no otorga facultades exclusivas a los Estado• y a los 

Municipios, en cambio, es1ablece expresamente un catálogo de atribuciones al Poder 

Ejecutivo Federal, para ser cumplidas por conduelo de la Secretaria de Educación 

Publica 

Entre éstas facultades exclusivas de la Federación des1acan: formular para 

toda la República los planes y programas para la educación primaria, secundaria y normal; 

aulorizar el uso de material educativo para dichos niveles educalivos y, elaborar y 

manlener aclualizados los libros de texto gratui1os para la educación primaria. 

Precisa que el sistema educativo nacional comprende los tipos elemenlal, 

medio y superior, en sus modalidades: escolar y extraescolar, asl como cualquier otro 

tipo o modalidad que se imparta conforme a las necesidades educalivas de la población y 

a las carac1eris1icas particulares de los grupos que la integran. 
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El fin primordial del proceso educativo, seglin indica la Ley, es la 

formación del educando. Para que este loare el deaarrollo annónico de su personalidad, 

debe uegurirscle la participación activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa. su 

sentido de responsabilidad social y su esplritu creador. 

Establece que los habitantes del país tienen derecho a las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, sin mas limitación que satisfllcer 

los requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes. es decir. los contenidos 

en dicha Ley y Jos que seftalara Ja Secretaria de Educación Publica. 

S. Ley General de Educación de 1993. 

La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de julio de 1993, contiene disposiciones que son aplicables a los tres 

niveles de gobierno y, en el marco del federalismo induce a las legislaturas de los estados 

a expedir sus propias leyes en congruencia con la Ley General. 

Esta precisión técnica respalda el sentido federalista que hoy caracteriza al 

esfuerzo educativo gracias a la concurrencia de los gobiernos de la federación, de Jos 

estlldos y de los municipios del país. Además, conservó su cerácter de ley reglamentaria 

del articulo Jo. y su aplicación a todo el sistema educativo nacional. 
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La Ley General de Educación guarda plena fidelidad con la letra y el 

espiritu de los postulados educativos del aJticulo Jo. Constitucional. Todo su capitulado 

se sustenta en los principios de que la edue1ción tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facuhades del ser humano y fomentari en él, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad intemaciorlal, en la independencia y en la justicia. 

Además. conforme a la garanria de libenad de creencias. la educación que 

impana el Estado será laica, y por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio 

que la orientará se basará en los resuhados del progreso cientilico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos. las servidumbres. los fanatismos y los prejuicios, con las demás 

caracteristicas que el propio aniculo Jo. se~ala. La Ley, además, ratifica que toda _la 

educación que el Estado impana será gratuita. 

De conformidad con lo dispuesto por el aniculo Jo. Constitucional y con 

objeto de dar mayor precisión al federalismo educativo, la ley determina las atribuciones 

que, en sus respectivas competencias. corresponden de manera e•clusiva a las 

autoridades educativas locales. Destacan la prestación, organización y supervisión de los 

servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indlgena-. especial, así como la de 

formación de maestros, los contenidos regionales en los programas de educación 

primaria. secundaria y normal, y la prestación de servicios de actualización permanente 

para los maestros de educación bbica y normal. 
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Al consrruirse un sistema educativo en el que concurren la autoridad local 

y la autoridad nacional con responsabilidades claramente delimiradu. se conjugan 

democracia local y recloria de la autoridad federal. panicipación comunitaria y unidad 

nacional. fonaleza de lu expresiones rejlionales y el senrimienro de penenencia a una 

gran nación. 

Uno de los atributos más imponanres de la Ley consiste en que precisa la 

responsabilidad que riene el Estado de realizar una función compensatoria social y 

educativa. A efecto. de propiciar la equidad de acceso y la permanencia en los servicios 

educativos seilala que las 1uroridades educativas romarin medidas. en sus respectivos 

ámbitos de competencia. para lograr la efectiva igualdad de acceso y permanencia en los 

ser1·icios educativos y para el pleno ejercicio del derecho a la educación. 

En esa vinud. se consignan actividades para impulsar la educación en 

regiones con bajos indices educacionales y en grupos con condiciones sociales y 

económicas de desventajas. tales como el otorgamiento de mayores presupuestos 

relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten. la colaboración de los 

gobiernos esraral y municipal para ampliar la cobenura educativa y ofrecer apoyos 

asistenciales y pedagógicos a los individuos y grupos con más airo riesgo de deserción 

escolar. 
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D. A•"isl1 dtl PIH Narlon81 de De11rrollo en materia eduutlva n 

In liltl•• dft lfHllÑl9. 

l. De 1983. 1988. 

El lo. de diciembre de 1982, asume la responsabilidad corno Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Miguel de la Madrid Hunado, quien a través del 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988" • establece como punto imponante de su 

política la descentralización de la vida nacional. 

El Plan propone una polltica de descentralización a fin de fonalecer y 

peñeccionar el sistema federal, ello con el objeto de evitar el centralismo como obstjculo 

que distorsiona la democracia. profundiza la desigualdad y frena el desarrollo armónico 

de las diferentes regiones y zonas del país. 

Dicha · política comprendió dos dimensiones diferentes, aunque 

estrechamente relacionadas. por una pane, la desconcentración territorial y la 

reordenación de la economía nacional, y por la otra, la descentralización de funciones y 

de recursos entre niveles de gobierno y la ampliación de la panicipación popular en la 

definición de políticas y programas. 

ll Pul>liaido en el Diario Oficial de la Focleración d 31 de ma¡o de IY83. 
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Asimismo, como propósitos fundamenlales para el seclor educativo, se 

establecla el promover el desarrollo inlegral del individuo y de la sociedad me•icana; 

ampliar el acceso de todos los me><icanos a lu oponunidades educativo, culturlles. 

deponivu y de recreación y, mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, 

deponivos y de recreación. 

El cumplimien10 de los propósitos anles referidos exigían la rellización de 

un conjunlo de acciones aniculadas en una estrategia que permitiera acercar la rellidad 

educa1iva y cultural del país a los postulados del anlculo Jo. Constitucionll, 

considerando la necesidad de mejorar la calidad de los servicios educalivos y la 

imponancia de contribuir a la disminución de las desigualdades regionales y sociales. Los 

lineamientos estra1égicos y de acción de la politica educaliva serían precisados 

posteriormente en el programa de mediano plazo. 

En la estrategia de la politica educativa serian prioritarias las medidas 

encaminadas a vigorizar la cultura nacional e impulsar el desarrollo de las culturas 

étnicas. populares y regionales; fonalecer la formación y superación profesionlles del 

magisterio; relacionar adecuadamente la educación al sistema productivo; alfabetizar el 

mayor número posible de mexicanos hasta ese momento privados del servicio educativo; 

atacar las causas de deserción y reprobación y avanzar hacia la educación de diez grados 

para todos los mexicanos; acrecentar la eficiencia y la calidad de los servicios de 

educación básica y normal mediante la descentralización; otorgar al depone y a la 
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recreación el lugar que deben teMr en la 1111& inte¡¡ración mental y lllica del indi\'iduo y 

de la sociedad. 

Los elementos centrales de la estrategia del sector educación en 1983-

1988, representaban la intención de consolidar la polltica educativa y cultunl para lograr 

un mejor equilibrio entre la canridad de los servicios y la ca6dad con que se ofteclan, 

enfariZ111do necesariamente este último aspe1:10. 

Descentralizar la vida nacional significaba consolidar el modelo propio del 

sistema federal. La transferencia a los estados de los servicios correspondientes a la 

educación básica y normal, hlrian que la decisión descentralizadora se iniciua por el 

camino más seguro con el objeto de lograr la identificación con los estados, con las 

regiones y con las localidades, asi como un proceso de mayor inRuencia en la formación 

de las conciencias y el sentimiento de penenencia y revaloración del origen. 

Respecto a la calidad académica, destaca la importancia de la actuación del 

maestro, quien deberia tener una preparación y actualización del más alto nivel. En esa 

vinud. el Plan se~alaba que se reorganizaria la educación normal para que se aprollimara 

al cumplimiento de sus fines. 

Para garantizar la formación integral de los maestros, hlbria de asegurarse 

que la educación normal incluyera los elementos que permitieran atender las necesidades 

del nivel educativo en el que el profesor desempe~ara su trabajo. 
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Así también, se fonaleceria la coordinación de las instituciones formadoras 

de maeatros para normar los planes y programu, re¡¡ular la matricula de conformidad con 

las necesidades reales y evaluar permanentemente el funcionamiento de las escuelas 

normales. 

Se realizarían programas de actualización y superación magisterial, 

apegados a las necesidades de los maestros en servicio y, en consecuencia, mis 

vinculados con los requerimientos del proceso educativo. 

Otro factor que inftuye sensiblemente sobre la calidad del proceso 

enseftanza-aprendizaje es el que se refiere a los planes y programas de estudio. 

Sobre el panicular, el Plan establece que los planes y programas se 

integrarían y darían .continuidad a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 

considerando la formación integral de los educandos en sus aspectos cientlficos, 

tecnológicos, civico-politicos, culturales, anisticos, de educación fisica, depone y 

recreación. Se enfatizaría la enseñanza de la historia nacional. 

Los libros de texto gratuitos habrian de adecuarse e incluirían, además del 

conjunto fundamental de contenidos comunes y obligatorios de nivel nacional, contenidos 

específicos regionales. En todo el nivel básico, se fonaleceria la educación tecnológica. 

Los contenidos de los planes y programas de estudio continuarían creando conciencia 



sobre Ja igualdad entre el hombre y la mujer. Asimismo. los procesos de aprendilaje 

enfatizarían la educación en la población, es decir. educación seKual, educación para Ja 

•ida familiar y social. educación en demo¡p-afia y en ecologia. 

La descentralización de la educación basica y normal constituiría una linea 

de acción fundamental para mejorar Ja panicipación de la comunidad. De igual forma. la 

descentralización de Jos servicios culturales impulsarían el desarrollo regional de estas 

actividades. 

La descentralización educativa seria instrumento decisivo en la 

disminución y eventual eliminación de persistentes desigualdades entre regiones y seres 

humanos. Se fonalecería así el federalismo y se estimularía el desarrollo regional. 

Se precisa Ja atribución rectora del Gobierno Federal respecto a los 

contenidos de los planes y programas de estudio comunes y obligatorios a nivel nacional, 

asi como sus funciones de evaluación, validación y reconocimiento de estudios. 

Se adecuaría Ja oferta de personal docente a los requerimientos de la 

demanda y se incrementaría Ja eficiencia en el uso de Jos recursos materiales, buscando 

una utilización más intensiva de Ja capacidad instalada. 



En el proceso de descentralización se garantizaría en todo momento los 

derechos del magisterio. 

2. De 1989 a 1994. 

Como respuesta a la vieja situación de crisis que afectaba a la educación, 

durante el sexenio pasado se promovió el movimiento de revolución educativa. Se trató 

de transformar las estructuras educativas; el fondo y las formas; los objetivos y los 

métodos: las metas y los procedimientos. El propósito era el de ofrecer mis y mejor 

educación a todos los mexicanos 

Durante el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari no se 

abandona el propósito de mejorar y ampliar la educación. La revolución educativa siguió 

adelante, mas asentada y mas vigorosa. 

La revolución educativa se mantiene como propósito general; pero con un 

objetivo mas preciso y claro. El licenciado Carlos Salinas de Gortari a través del Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994''. seftaló la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación para modernizar la vida nacional. 

" Pubti<adocn et Diario Oficial de la Federación cl ll de mayo de 1989. 
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La modcrniución de la educación no sólo comprenderla lu 

lramformaciones necesarias para responder a las condiciones cambiantes del pals sino, 

111t11bién, lu indispensables para que la educación se orientara hKia el logro de los 

objetivos relevantes de los diversos grupos de población que la demandan. contribuyendo 

así al proceso para su desarrollo y bienestar. 

El proceso de transformación antes referido. implicaba el replanteamiento 

de los elementos integrantes del estado de los servicios. a panir de la redifinición de 

algunos de ellos y la incorporación de otros. en la búsqueda concenada de allemalivas 

educativas para el futuro 

En consecuencia, era necesario reflexionar sobre los contenidos y melados 

educarivos, la or!!anización del sistema mismo y las formas de panicipación de la 

sociedad en sus tareas. 

Asimismo, era preciso garantizar el acceso a la educación primaria a toda 

la población demandante, asegurando su permanencia, disminuyendo ineficiencias e 

injusticias y procurando superar la escolaridad promedio de la población. El proceso 

implicaba proporcionar atención prioritaria a la población rural. a la indigena y a la que 

habita en las zonas marginadas del pais. 
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Mejorar la calidad de la educación y de sus servicios de apoyo, es1ablece el 

Plan, era imperalivo para fonalecer la soberanía nacional, para el peñeccionamienlo de la 

democracia y para la modernización del pais. 

La modernización de la educación debe mejorar la calidad en lodo el 

sislema educalivo, 1an10 el escolarizado, que abarca desde el nivel preescolar hasla el 

posgrado, pasando por la educación 1écnica y universilaria, como el extraescolar, que 

comprende los sislemas abienos, la educación y capacilación de adul1os y la educación 

especial. 

La modernización debería avanzar a panir de un conceplo de educación 

básica que supere los 1raslnpes y vacíos que hay enlre los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria, debidos a su origen hislórico independienles. Conjun1amen1e, se fonaleceria 

la inves1igación cien1ifica y 1ecnológica y el enrequecimienio de las aclividades cul1urales, 

deponivas y recrealivas en las escuelas. 

Para alcanzar los propósilos de la polilica cducaliva la panicipación de los 

maesiros seria fimdamcnlal. De ahí la imponancia de implanlar mejores opciones para la 

formación y el desarrollo de los docenles. 

La sociedad, por su pane, debería revalorar la larca educaliva. El Estado 

continuarla promoviendo, gradualmente, el esquema de remuneraciones adecuadas a la 
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importancia de la función docente, que permita el mejormlienlo de lu condiciones de 

vida del magisterio. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989· l 994, establece que era preciso 

descenlralizar para iMovar y mejorar los servicios educativos. Para ello, era indispensable 

impulsar las potencialidades y la creatividad exislentes en todas lu regiones del pals; asi, 

deben acercarse lu facultades para decidir, planear, administrar y operar los servicios. 

Por lanlo, descentralizar de acuerdo con las caracteristicu de cada entidad, sería una 

prioridad del programa de modernización educativa, sin menoscabo de mantener la 

unidad necesaria del sistema educativo nacional. 

En concordancia con lo anterior. a fin de llevar acabo la modernización 

educativa se establecieron los siguientes objetivos que oríentarian la política educativa 

durante el periodo 1989-1994: mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia 

con los propósitos del desarrollo nacional; elevar la escolaridad de la población; 

descentralízar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los 

requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores 

integrantes de la sociedad y. fonalecer la panicipación de la sociedad en el quehacer 

educadvo. 

Asimismo, la estrategia estaba orientada por los criterios siguientes; 

consolidar los servicios que han mostrado efectividad; reorientar aquéllos cuyo 
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funcionamiento ya no armoniza con las condiciones imperantes e, implantar modelos 

educativos adeculldos a las necesidades de la población que demanda estos sel'Vicios, e 

inuoducir innovaciones lldaptadas al avance científico y tecnológico mundial. 

Para descentralizar la educación y retribuir la función educativa seria 

necesario transferir los senicios a los gobiernos estatales, conservando el gobierno 

federal sus atribuciones rectoras respecto a los contenidos de los planes y programas de 

estudios. asi como sus funciones de evaluación, revalidación y reconocimiento de 

estudios. Era necesario adecuar la estructura del sector a los requerimientos de la 

modernización, simplificando la gestión administrativa y fonalecicndo los procesos de 

planeación. programación y evaluación institucionales y regionales. 

Cabe señalar, que el J l de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación. el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. el cual en materia educaliva, 

propone una cruzada permanenle por la educación. fincada en una alianza nacional en que 

converjan los esfuerzos y las iniciativas de todos los órdenes de gobierno y de los 

diversos grupos sociales, ello con el objeto de hacer concurrir las voluncades de los 

gobiernos Federal. estatales y municipales, y lograr una amplia panicipacíón de maestros, 

padres de familia, instituciones educativas paniculares y el conjunto de la sociedad. 



CAPITULO 111 

LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA 

A. Concepto y definición de centraliz.ación. 

B. Concepto y definición de descentralización. 

C. Diferencias entre centralización y descentralización en materia 
administrativa y su relación con la educación. 

D. Programa Nacional de Modemimción Educativa 1989-1994. 

E. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 

F. Ley General de Educación. 



91 

A. Conttpto y deRnldón de centrllllzaclón. 

Se ha considerado a la cenlralización como un sistema de unidades 

político-administrativas que realizan una parte de la actividad del Estado con 

responsabilidad directa frente al Jefe de Estado o Jefe de Gobierno, de tal manera que 

esas unidades tienen responsabilidad politico·administrativa. frenle al Jefe de Estado y 

frente a los Gobernadores y constituyen una unidad de decisión. mando y ejecución. 

Acosta Romero. define a la cen1ralización como "la forma de organización 

administrativa en la cual las unidades. órganos de la adminislración pública, se ordenan y 

acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del Presidenle de la República, 

con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la ejecución." " 

En lo administrativo. la centralización supone una organización 

extremadamente jerarquizada y formal, con una rlgida estralificación entre los niveles 

organizacionales, en donde se acentúan los mecanismos de conlroi y supervisión y 

escasean los espacios.para la activación y participación social en la gestión de los asuntos 

públicos. 

Asimismo. la centralización adminislrativa implica la unidad de los 

diferentes órganos que la componen y enlre ellos existe un acomodo jerárquico, de 

subordinación frente al titular del Poder Ejecutivo, de coordinación enlre las Secretarias y 

" ACOSTA ROMERO. Miguel. Dsm;bo Adminj!!raliw. ed. octa\'a. Ed. Pomia. México. 1988. Pp. 
116. 
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Depanamento Administrativo, y de subordinación en el orden interno, por lo que 

rnpecra a los organos de cada Secretaria y Departamento Administrativo. 

De los poderes que implica la relación jerárquica antes referida. el 

Presidente tiene la facultad discrecional para desi¡¡nar a sus colaboradores, esta facultad 

de nombramiento es el principio que establece el punto de panida de la relación 

jerárquica. porque a través del nombramiento se establece un vinculo juridico entre el 

Presidente y los funcionarios; adenús, conserva su facultad de remoción en los 

funcionarios del mis alto nivel. 

Las decisiones más trascendentes se originan por el titular del Poder 

Ejecutivo y, en escala descendente. se va estableciendo el poder de decisión según la 

imponancia del órgano del Estado y del asunto que se va a resolver. 

En relación al poder de mando, éste consiste en la facultad que tienen las 

autoridades superiores de dar órdenes e instrucciones a los órganos inferiores. 

seftalindoles los lineamientos que debe seguir para el ejercicio de las facultades que les 

están atribuidas. Con respecto al poder de revisión, consiste en la facullad administrativa 

que tienen los superiores para revisar el trabajo de los inferiores. 

La administración pública centrali7.ada se integra con la Presidencia de la 

República, las Secretarias de Es1ado y los Depanamentos Administrativos. De 

conformidad con el aniculo 90 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y los aniculos 1 o., 2o. y 26 de la Ley Orginica de la Administración Pública 

Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión, contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y 

Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Petea; 

Energía; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 

Comunicaciones y Transpones; Contraloria y Desarrollo Administrativo; Educación 

Pública; Salud: Trabajo y Previsión Social; Reforrna Agraria: Turismo y, el Depanamento 

del Distrito Federal 

B. Concepto y definirión de descentralización. 

La descentralización administrativa se presenta cuando se crean 

organismos con características bien definidas, es decir, dorados con personalidad juridica, 

patrimonio propio y poseen facultades autónomas, con el objeto de llevar a cabo 

actividades que competen al Estado o, que son de interés general. 

La descentralización administrativa es susceptible de darse en los ámbitos 

de análisis funcional, territorial y social, por lo que se formulan conceptos aplicables a 

cada uno. 

1) Descentralización funcional (también denominada institucional o por 

servicio): es el acto juridico-administrativo de naturaleza legislativa por medio del cual se 

crea un órgano para la realización de fines espccificos del Estado, en esa vinud se les 



doca de penonaliclad jurldica y de patrimonio propio, y ejerce una autonomía orpnica en 

donde la jerarquia adminilllrativa del poder c:enlral ae limita al ejercicio de IM:ultldea de 

YiljillllCia y control. 

2) Dacentralizaeión territorial: consiste en la "transferencia a la 

adminiltnleión pública local de flCUltades y con ellu programas y recursos, que son 

ejercido• hijo la tutela del órpno que lu trupasa. El órsano que recibe las ÍICUltades 

(lllldo1, municipio&) pollee IU propia penonalidad y patrimonio, ul como autononúa 

polltica y no ae halla hijo el control jerárquico del transmisor ... • " 

3) Deacentraliación llOCial: es aquel acto de naturaleza eaeneialmente 

polltica que realiza el Estado y que ae lllllellta en disposiciones de derecho público, a fin 

de que .,._ lbicu o rnonlea, de los lleClores social y privado, participen en la 

tünci6n adminillnliw; ul como la wpresión de actividades pública que tienen como 

contraputida el enunchamiento del '°1bilo de acción de la sociedad civil. 

La dimensión administrativa de la descentralización se enmarca en la 

acción que lleva el Poder Ejecutivo, aea nacional o local, con el propósito de lograr la 

eficiencia en la sestión de los asuntos, en esie cuo, la descentralización se promueve para 

dacon¡estionar lu decisiones, 'Silizar 101 procedimientos, responder con oportunidad a 

lu demuid&1, y acercar la orsanización y la loma de decisiones a los lugares en donde se 

encuentten loa ulll8rioa. 

16 RUIZ MASSIEU, looo! Frwilc:o. EMudjgl dr: ckm;bo pq!ltjsp dt rem y A11Ricl¡rim Ed. Pocn1a. 
Máico. 1916. Pp. 102·103. 
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Descentralizar significa. simullineamente. revenir la concentración 

administrativa de un determinado lugar central y conferir poderes a distintos niveles de 

una orsanización. De esta forma, puede implicar la delegación de f11CUltades, la 

reubicación geoer'fica de recursos y la transferencia de autoridad, ya sea entre los 

diferentes niveles de una organización o entre diferentes entes revestidos de personalidad 

jurídica propia. 

La descentralización administrati\'8, se relaciona estrechamente con los 

procesos llamados de desburocratización, en los cuales se denota la simplificación de 

estructuras, procedimientos y tramites de la administracion pública, a fin de que permitan 

una eficaz y eficiente función administrativa, el acceso de la población a servicios de 

calidad r a decisiones ágiles, transparentes y oponunas. 

C. Dirrrencias entre <entraliza<ión y descentralización en materia 

administrativa y su relación ron la edu<ación. 

Centralización 

Carecen de personalidad juridica propia 

y actúan dentro de la estructura del 

Poder Ejecutivo. 

Descentralización 

Tienen personalidad jurídica propia, 

derivada de una ley, un decreto o de un 

acto juridico de derecho privado, según 

sea el caso. 



96 

- Dependen jerúquica y administra- - Sus funcionarios principales son 

tivamerue del titular del Poder nombrados y removidos por el órgano 

Ejecuti\'o. de gobierno o consejo de adminis

tración de la entidad a indicación del 

Presidente de la República. 

- El titular de cada dependencia es - Lu entidades no dependen jerúquica ni 

nombrado y removido libremente por el administrativamente del Presidente, 

propio Presidente. (art. 89, fracs. JI, 111 sino de sus propios órganos de 

y IV de la Constitución) 

Actúan por rlcultades delegadas del 

Ejecutivo y tambien conforme a 

atribuciones especificas que les 

confieren las leyes y decretos del 

Congreso. 

gobierno o consejos de administración. 

No actúan por facultades delegado. 

sino con base en su instrumento de 

creación y en las leyes y disposiciones 

de carácter general que rigen las 

actividades del campo en el que las 

entidades actúan. 

Carecen de patrimonio propio y sus - Tienen patrimonio propio y su 

recursos se derivan eKclusivamente de 

lu asignaciones establecidas en el 

presupuesto de egresos de la 

Federación. sin que puedan ejercer 

otros recursos. 

presupuesto puede provenir de la 

venta de mercancía y prestación de 

servicios, que constituyen el objeto de 

su actividad, o de subsidio federal. 
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Realiun lelos de autoridad, es decir - En principio no eltM dotados de 

dotados de imposición. imperium, aunque hay exi:epcio1111, 

como ejemplo podemos citar 1 la 

Procuraduría Fodenil del Consumidor y 

ellMSS. 

El sistema educativo mexiC1110 es muy joven, ae empezó a orglllizar en 

1921 con 11 cresción en ese lllo de 11 Secretarla de Educación Pública. Para alcanzar sus 

metas mis elementales ha tenido que crecer muy rápidamente. Por ello las soluciones a 

muchos de sus problemas se han improvisado. Asimismo, su estructura administrativa 

pronto resultó atrasada, caduca y deficiente. 

La estructura de la Secretaria de Educación Pública se disei\o en 1921 

para administrar con el tiempo unas 100 mil plazu en forma centralizada. Pero ese 

número pronto fue rebasado. 

El rápido crecimiento de la Secretaria de Educación Pública la convirtió en 

un gigantesco aparato administrativo, sumamente complejo y dificil de gobernar. El alin 

de rontrol de sus funcionarios provocó en su interior una inercia burocrática 

centralizadora que causó a la educación graves desviaciones y desequilibrios. Sus 

funcionarios concentraron toda su atención en Jos problemas administrativos y operativos 

y descuidaron sus taress esenciales de normar, dirigir, orientar y evaluar la educación. 
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La atención a lu tareu para satisfacer la denwlda cuantitativa de la 

educación ocasionó que se desatendiera el problema de mejoru- la orpnización, la 

calidad y la eficiencia de los servicios educativos. El seclor educativo creció denllliado, 

pero se llenó de graves dolenciu. El licenciado Jetú1 Reyea Heroles dec:la que la 

Secretaria de Educación Pública se habla convertido en un elefanle reumitico. 

Lo cieno es que por razones inlernu y externas, deade hace varios allos la 

educación entró en una prolon¡¡ada etapa de crisis que cada mes y cada allo se asravaba 

mis. Algunas de las causas ya hablan sido detectadas desde hacia tiempo en su estructura 

adminislrativa centralizada, burocralizada y muy viciada. 

Por la adminislración centralizada del sistema educativo, loi esfuerzos 

federales, eslatales y municipales se desvincularon y crearon disparidades en su 

planeaci6n y desarrollo que causaron incomunicación enlre los servidores públicos y los 

maestros de las escuelas. Entre ellos se levan1aron gruesos y ellos muros de desconfianza 

y de incomprensión. 

Como respuesta a la siluación de crisis que agobia al sector educativo se 

propuso descenlralizar el sislema. Se lrala en primer lugar de reeslructurar el sis1ema 

educalivo pua crear una administración operaliva descentralizada, mú sencilla y 

eficienle, que al mismo liempo sirva para promover el dearrollo de la Nación mil 
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igualitario, para dar mayor vigencia al federalismo, para fortalecer d nacionalismo, 

ampliar la vida democr•lica y mejorar la eficiencia de los mecanismos administrativos. 

La descentralización del sistema educativo ha generado todo un proceso 

renovador de la educación. Se consideró que la descentralización no deberia reducirse a 

una simple reforma administraliva y a la vez se comprendió que el cambio estructural que 

significa la descentralización hace posible realizar una revolución educativa necesaria para 

el país en los momentos de crisis y de cambios. 

Con la descentralización se implementaron mecanismos juridicos y 

operativos para transferir a los gobiernos estatales la educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal. También se transfirieron los correspondientes recursos financieros 

para que localmente se administren esos niveles escolares que constituyen 

apro•imadamente el 90 por ciento del sistema educativo nacional. 

Asimismo, con la descentralización educativa se ha empezado a conformar 

un sistema de participación democrática, operado y administrado localmente, más ligado 

a la base de la población, que permitirá desburocratizar las estructuras educativas y así se 

abrirán posibilidades de aprovechar el ingenio creador del maestro para mejorar sus 

labores docentes. 
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D. Pro1,.ma Narloaal de Modrmiuclón Edutaliva 191t-H9f. 

El Proljl'altl& para la Modernización Educativa es el resultado de un amplio 

proceso panicipativo en el que se manifeslaron en diversas formu las contradictorias 

fueuas políticas. las dis1intas tendencias ideológicas y todos los inlereses sociales. La 

consulla para modernizar la educación se realizó en todos los Estados y en el Distrito 

Federal; en todos los municipios y las delegaciones políticas de la Ciudad de México; por 

niveles educalivos y con grupos de expenos, con especialistas, organismos académicos, 

colegios de profesionales y organizaciones sociales. En mb de mil SOO foros municipales, 

regionales. distritales. especializados y eslatales, se recibieron cerca de 66 mil ponencias.' 

Directamente el entonces Secretario de Educación Pública Manuel Banlett Dlaz escuchó 

a diversos grupos. 

Nunca anles se habla realizado una consulta tan minuciosa, amplia y 

profunda, con una panicipación social y polilica tan compleja y completa. Se formuló un 

programa para transformar el sis1ema educativo nacional con la más amplia panicipación 

de la sociedad y la movilización de diferentes grupos polilicos, del magisterio y de los 

padres de familia. 

El Programa para la Modernización Educaliva es un documenlo lleno de 

ideas prácticas dirigidas hacia un gran propósito de carácter general: orientar y organizar 
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todas laa 11reas educativas que se realizan en México para apoy1r la modernización de la 

vida nacional. Es un programa que se aplica bajo el signo de la modernización. 

El primer capitulo se refiere a la política general que durante la 

administración del Presidente Carlos Salinas de Oortari, orientara las acciones en el seclor 

educativo. En el muco de la modernización se perfilan los principales retos a los que 

debe responder la educación mexicana: la descentralización; el rezago; el demográfico; el 

cambio estructural; la vinculación escol1r y productiva; el avance cientlfico y tecnológico, 

y la inversión educaliva. 

Se establece apropiadamente una breve exposición reórica sobre la politica 

para la modernización educativa. Asl se aclara que modernizar la educación no es 

efectuar cambios por adición; no es agregar más de lo mismo. Se afirma que esta 

modernización es un movimiento, una lendencia que debe responder a las demandas 

sociales, a los propósilos del desarrollo nacional y promover la panicipación social. 

Se definen las caracteristicas del modelo con un sentido transformador. No 

se concibe a la educación como simple reproductora social. Por el conrrario la educación 

moderna propone reirerar el proyecto educativo contenido en la Constitución, eliminar 

desisualdades; ampli1r y diversificar sus servicios; acentuar su eficacia; intesrar 

armónicamente el proceso educativo y reestructurar la organización. 

'"':.!~ 
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Se considera que los cambios estructurales en la educación se han de 

vincular a la democracia en el sentido que la define nuestra Constitución PoUtica; a la 

justicia como propósito de que todos los mexicanos disftuten de buenos ler"icios 

educativos y al desarrollo comprometido con la productividad para llevar los niveles de 

bienestar de todos los mexicanos. 

Se puede establecer que la politica para modernizar la educación apunta 

hacia los propósitos de mejorar la organización de la educación, ampliar la cobertura y 

fündarnentalmente elevar sus niveles de calidad. Se establece en el Programa que la 

caracteristica distintiva de la educación moderna debe ser la calidad. 

En el capitulo segundo se expone un diagnóstico breve sobre los 

problemas filndamentales de la educación búica y se establecen las caracteristicas de la 

modernización en sus diferentes niveles y modalidades. Se apunta la necesidad de mejorar 

la eficiencia y la evaluación del aprendizaje, asi como la supervisión escolar. Se seilala la 

necesidad de promover la participación social y la actualización del magisterio. 

Se establecen objetivos específicos para cada nivel educativo: en el de 

educación inicial se seilala como objetivo ofrecer a los menores de cuatro anos iguales 

oportunidades de servicio. En preescolar ofrecer una educación de calidad. En primaria 

ofrecer educación de buena calidad de acuerdo con las características establecidas en el 

articulo tercero Constitucional y en secundaria ofrecer unas educación de calidad que 
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identifique a los educandos con los valores nacionales. que sea propedéutica y loa dore de 

elementos culturales cientfficos y tecnológicos. 

En el Programa de la Modemiw:ión Educativa, la parte que se dedica a la 

fonnación y actualización de clocenles te integra con el ..,ea de educación normal, la de 

actualización, nivelación y caplCilación del magisterio y la Universidad Peda¡¡ógica 

Nacional. Sobre eus ..,eu son descritos los principales elementos de dilSllÓsticos. 

Como objetivos generales se establecen tres. El primero: formar 

profesores capaces, conscientes, responsables y con acritud de servicio, que respondan al 

desarrollo de la educación y la modernización del pals. El segundo: fortalecer loa 

programas de actualización de docentes. Y el tercero: modernizar académicamente y 

administrativamente las instituciones de educación normal. 

Se fijan objetivos, acciones principales y metas específicamente para la 

formación de docentes y aparte para la actualización del magisterio. El problema es el de 

reformar el nuevo tipo de maestro que requiere el país para modernizarse con 

independencia, con democracia y con justicia. 

El capitulo cuarto del Programa est• dedicado a la Educación de Aduhos. 

Esta es una forma de educación el<traescolar que se basa en el autodidactismo y la 

solidaridad social. Su acción se dirige a los mexicanos de quince a mis lllos de edad. 
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En la caracterización de la modernización de la educación de 101 aduhoa se 

scllala que la modemiw:ión implica coordinar apropiadamente la acción subemamentll. 
apoyarse en 11 estrucrura de lu organizaciones socilles, culturllea, ernpreurialea y 

educ1tivas pltl e>11ender la oferta y eficienci1 de los servicios. Se sellala también que 

modernizar requiere 1ctualizar lu acciones de edu~ción bbica para adultOI con lu de 

alfabetización, educación conunituia y capacitlCión no formal, en un pro~o de 

comunidad educativa. 

Las modalidades de educación para los adultos que se registran en el 

Programa son la 1lfabetización; 11 educación btsica; 11 educación comunitaria; la 

educ1ción permanente y capacitación no formal para el trabljo. Para cad1 una de estas 

modalid1des se exponen los objetivos. lu 1cciones principales y las metas. 

El capitulo quimo está dedicado a la capacitación formal para el trabajo, 

está destinado a los adolescentes y adultos a fin de que pued1n incorporarse 

productivamente 11 mercado laboral o bien puedan autoemplearse. 

Se considera que la modernización de la capacilación formal para el 

trabajo comprende la organización de un sistema nacional que establezca finllidades y 

objetivos; coordinación y coherencia. Además la modernización implica actualizar los 

planes y programas de estudio de capacitación; generar una literatura consecuente y 

adecuar las normas de educación, acredilación y certificación del aprendizaje. 
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Como objetivo se propone conformar un sistema nacional de capacit1eión 

fom..J p11a el trabajo vinculado al de educación de adullos; ampliar la ofena de servicios 

y mejorar la calidad En la estrategia se apunta la necesidad de modernizar y racionalizar 

la administr1eión para que los planteles generen mis ingresos propios y los ejerzan de 

manera Oexible. 

En el Prosr1m1 para la Modernización Educativa el capitulo de educación 

media superior se integra con la educación media superior tecnológica y la media superior 

universitaria. Las instituciones de este nivel educativo son de tres tipos: propedéuticas. 

las que preparan esencialmente para cursar licenciaturas; terminales, las que forman 

profesionistas medios, y bivalentes . las que ofrecen ambas opciones. 

Al caracterizar la modernización de la educación media superior, se apunta 

como linea esencial establecer una efectiva concertación para 11 planeación y 

programación de este nivel educativo. Se considera la necesidad de 11 desconcentración 

académica de las instituciones tecnológicas y crear en cada plantel un órgano responsable 

de 11 vinculación con el sector productivo, asociados, colegios de profesionales y 

académicas. 

Como objetivos se proponen promover transformaciones para responder 

adecuadamente a lu expectativu y necesidades de sus demandantes; fonalecer su 

vinculación con el desarrollo nacional y regional; mejorar la eficiencia terminal y elevar la 
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ofena de servicios y concenar nuevos modelos educativos que permitan una mayor 

panicipación de 101 gobiernos estatales y la sociedad en su conjunlo. 

Como estrategia bbica en la política de educación media superior se 

establecen tres acciones: planes y programas de estudio; la atención a la demanda y la 

planeación y programación. Se considera la necesidad de concertar un sistema de créditos 

y equivalencias que racilile a los alumnos de ladas las modalidades moverse con mayor 

libertad entre las distintas inslituciones de educación media superior. 

En el capitulo septimo se establecen dos apanados: el primero dedicado a 

la educación superior que comprende a las modalidades universitaria y tecnológica y el 

segundo comprende al posgrado y a la investigación científica, humanlstica y tecnológica. 

La educación normal se trató en un capitulo apane por su importancia para el sector 

educativo. 

En la caracterización de la modernización de la educación superior se 

expresa que se brindara mayor apoyo a las instituciones de educación superior 

tecnológica a fin de que consoliden e incrementen la calidad de sus servicios y atiendan 

un mayor porcentaje de la demanda educativa. En educación superior universitaria se 

propone planear coordinadamente su desarrollo y diseftar y ejecutar programas de 

superación académica que permitan atender la demanda educativa con mejor calidad. 
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Como objeaivos se sctlalan 101 si1111ientes: mejorar la calidad de la 

educación superior; atender la demanda de educación superior; vincular a lu institucionn 

de educación superior con la aociedad y fonalrcer el sistema de coordinación y 

planeación nacional. 

En el apanado de Posgrado e Investigación Científica, Humanlstica y 

Tecnológica, se apuntan los elementos de diagnóstico principales. Se e><p0ne que la 

investigación y el posgrado se han desarrollado en México en fonna dintmica, en los 

últimos aftos en condiciones diliciles. Se observan desequilibrios en la ayuda prestada a la 

investigación bási"a con relación a la aplicada. 

En las caracteristicas de la modernización en la investigación cientifica, 

humanística y tecnológica se expone que'la modernización del posgrado y la investigacipn 

implican un proceso de cambio y transformación de estructuras en el sistema de 

educación superior. Se dice que uno de los requisitos para modernizar el posgrado y la 

investigación, es el de promover una cultura humanistica, cientifica y tecnológica que 

incorpore el método cientiflco. 

Como objetivos se establecen los siguientes: fonalecer el desarrollo del 

posgrado en estrecha vinculación con la investigación a fin de formar cuadros altamente 

calificados y consolidar e impulsar la investigación cientifica, humanistica y tecnológica, 

de confonnidad con las necesidades del pals. 
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El capitulo octavo del Programa se refiere a 101 ICfVic:ios educativos que 

se ofrecen a la población que quieren realizar estudios y acreditarlos, pero que no tienen 

posibilidades para asistir al sistema escolariudo. Estos listen,tu abierto• brindan 

alternativas a quienes se proponen formar de -a autodlclacla. 

En los objetivos se propone consolidar lu operaciones abiertu de 

educación ofreciendo de manera paralela a un servicio de igual c:alidad y prestigio que el 

escolarizado y ampliando la cobertura y adecuar los instrumentos propios de la educación 

abierta a los requerimientos y caracterlsticas de la población demandante para mejorar la 

calidad de los servicios. 

En relación a la evaluación educativa seftala el capitulo noveno que sus 

acciones se dirigen a proporcionar información tanto a las autoridades sobre el 

cumplimiento de las políticas y los objetivos sectoriales, como a la comunidad de 

maestros, alumnos y padres de familia sobre el aprovechamiento académico y el 

funcionamiento de los planteles. 

En las caracteristicas se seftala que para apoyar las acciones de 

modernización del sector, se deberá integrar el sistema nacional de educación. Se 

coruideran necesariu cinco lineu de evaluación: la evaluación del desempello escolar; la 

evaluación del proceso educativo; la evaluación de la administración educativa; la 



109 

evaluación de la política educ1tiva y la ev1luación sobre el impacto social de loa 

egresados del sistema educ1tivo. 

Como objetivo se estlblece el siguiente: desarrollar el sistema naciorlll de 

evaluación educativa como un elemento esencial pira 11 tom1 de decisiones que 

favoreze1n el proceso de modernización educativ1. 

El capitulo décimo y ultimo del Programa para la Modernización 

Educativa se refiere a la construcción y dotación de equipo. de inmuebles educativos y a 

lo relativo al mantenimiento prevenuvo. correctivo y de reforzamiento de los mismos. 

Como objetivos se establecen los siguientes: construir, equipar y mantener 

en buen estado los espacios educativos, culturales, deportivos y recreativos; reforzar 

todos los inmuebles educativos e impulsar entre el público usuario y la socied1d en 

general una cultura de mantenimiento de los inmuebles y del equipo educativo. 

E. Acuerdo Nacioa-1 pan 11 Modernización de la Educación ª'•lea. 

Desde que Jose Vasconcelos fundó la Secretaria de Educ1ción Públic1 

p1ra compensar, a tr1vés de ella, las carencias educativas del país que las entidldes 
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federativa no hablan podido resolver. la canera pcnnanente por ampliar la cobertura 

educativa recayó principalmente en el gobierno federal. A principios de 101 atlol ochenta, 

la SEP se habla convenido en una estructura gigantesca. 

Durante la primera admini11ración de Fernando Solana se inició la 

desconcentración territorial del sistema escolar. con el fin de que la labor educativa se 

llevara a cabo en forma eficiente y coordinada para aprovechar al maximo los recursos 

humanos y presupuestales. El 22 de marzo de 1978. se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se establecen delesaciones generales en cada uno de los 

Estados de la República, las cuales tenlan, entre otras facultades. las de mantener y 

coordinar las relaciones de la Secretaria ante toda clase de autoridades federales, estatales 

y municipales, así como con los representanles de otras dependencias y entidades de la 

Federación y orsanismos privados; promover y dar congruencia a las actividades de los 

diversos órganos de la Secretaria y de las entidades del seclor educativo y, finalmente, 

planear las actividades de la Secretarla en los es1ados. 

En las administraciones de Jesús Reyes Heroles y de Miguel González 

Avelar el programa de descentralización del sistema escolar se impulsó con mayor 

énfasis. Por Decreto Presidencial publicado el 8 de agosto de 1983 en el Diario Oficial de 

la Federación, las Delegaciones de la Secretaria de Educación Pública se convirtieron en 

Urudades de Servicios Educativos a Descentralizar. 
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El 20 de marzo de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que establece los lineamientos a que se sujetarian lu acciones de 

Descentralización de los Servicios Federales de Educación Básica y Normal, el cual 

establece que en el marco de los acuerdos de coordinación que conforme al Convenio 

Unico de Desarrollo celebrarian la Secretaria y los gobiernos de las entidades federativas, 

se crearian en cada una de ellu una Dirección General de Servicios Coordinados de 

Educación Pública. Las referidas Direcciones se encargarian de administrar, en forma 

conjunta, los servicios federales de educación básica y nonnal y los servicios estatales de 

educación, con sujeción a los planes y programas que estableciera la Secretaria de 

Educación Pública. 

Asimismo, tenían entre otras funciones a su cargo las de representar a la 

Secretaria para efectos laborales; otorgar, negar y cancelar el registro a los paniculares 

para impartir estudios sin reconocimiento de validez oficial; aprobar o negar las 

solicitudes de los paniculares que desearan impanir educación básica y normal y revocar 

la autorización; remitir a la SEP para efectos de revalidación la documentación sobre 

estudios cursados en el extranjero; asi como resolver sobre la fundación, sostenimiento y 

clausura de las escuelas aniculo 123. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 

suscrito el 18 de mayo de 1992 por el Ejecutivo Federal, los gobiernos de cada una de las 

entidades federativas fue el instrumento politico-programitico que fijó los mis 

imponantes compromisos comunes hacia la educación de los principales sectores 
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invol11crado1. El Acllerdo respondió a la necesidad de erradicar el centrllismo, tu carps 

buroc:rüicu excaivu, ima densa red de procedimientos y trimites existentes, el 

di-iamiento entre la a11toridad educativa y la escuela. ciena ambiSoedad en fu 

atribuciones educativas que concemlan a los distintos niveles de sobiemo y 1111a 

educación básica de calidad deficiente. 

Las tres lineas fundamentales de estrategia del ACLlerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Búica fueron: la reformulación de contenidos y 

materiales educativos, la revaloración social de la función magisterial y la reorganización 

del sistema educativo. Este último punto tuvo como meta la consolidación de un 

auténtico federalismo educativo y la promoción de una nueva panicipación social en 

beneficio de la educación. A panir de la firma del ACL1erdo, corresponde a los gobiernos 

estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la 

Secretaria de Educación Pública venia prestando los servicios de educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal, incluyendo la educación indlgena y la especial. 

Es claro que el Acuerdo fue el primer paso de la transformación del 

sistema educativo nacional. Como se seftaló un poco después de suscrito el Acuerdo, éste 

no puede significar una solución inmediata para el acentuado problema educativo 

mexicano, sino apenas un instrumento de limpieza y reorganización de los servicios 

estructurales del sistema. 
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Desde el punto de vista eminentemente jurídico, el Acuerdo Nacional para 

la Modemiz.ación de la Educación B'5ica fue instrumentado por convenios entre la 

Federacion y las entidades federativas, con la comparecencia del Instituto de Se1111ridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y entre cada gobierno local 

y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

La transferencia de los planteles federales de educación básica y nonnal a 

las autoridades locales de los Estados, con motivo del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, se llevó a cabo bajo las normas de coordinación 

que establece la Constitución Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Ley de Planeación y la Ley Federal de Educación entonces vigente. El 

instrumento empleado fueron convenios suscritos por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 

de cada uno de los Estados de la Federación, con la comparecencia del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Es necesario hacer notar que la celebración de los convenios no sil!flificó 

el desprendimiento de facultades conferidas por ley a la Federación. Los Estados 

tampoco adquirieron atribuciones que no tuvieran entonces, pues sólo se pactaron 

condiciones que pennitieron cumplir coordinadamente con responsabilidades que 

formalmente eran concurrentes. No se puede negar, sin embargo, que el éxito del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica sirvió para disellar y 

aprobar poco después un nuevo marco legal. La Ley General de Educación, al ailo 

liguiente de la celebración del Acuerdo, fijó con caricter definitivo y obliptorio los 
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criterios de repartición de reapollllbilidades que hablan connnido 101 tres niveles de 

piemo; se incorpol'IU'On en el texto legal los upectos fundamentales del Acuerdo ·Y de 

101 convenios- en materia de participación social, supervisión de 101 sistemaa educativos 

-tala, contenido• y materiales educativos, ul como validez oficial ele estudios. 

Cada gobierno estatal uumió la dirección de los planteles federales 

ubicados en su territorio, en los que se prestaban -en todas 1115 modalidades- los servicios 

de educación básica, nonnal y demás relativos para la forinaQon de maestros. Por parte 

de la Federación. la entonces llamada Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecol"llÍI ui 

como la Secretaria de Educación Pública se comprometieron a realizar los trámites 

necesarios, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales. para transferir los bienea 

muebles e inmuebles afectos a los planteles escolares a cada gobierno estatal. 

En los convenios se KOrdó la sustitución patronal del titulv de la 

Secretaria de Educación Pliblica, en las relaciones jurídicas de trabajo existentes con los 

trabajadores federales de la educación. El patrón sustituto fue el gobierno de cada entidad 

federativa o bien, un organismo dacentraliz.ado creado para tal efeeto. Las partes 

nuevamente se apegaron a la legalidad, observando lo establecido por la legislación 

laboral. El Ejecutivo Federal quedó obligado a responder solidariamente &ente a los 

trabljadores tranJfericlos, en 101 términos del articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria. conforme al 11 de la Ley Federal de loa Trabajadores al Servicio 

del E1tado. Ademis 101 gobiemos estatales asumieron la responsabilidad de mantener sin 

menoscabo las prestaciones de seguridad social de los trabajadores transferidos. 
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El ré&imen financiero apliClble a la educación rambien file objeto de 

'100rdinación previsra en Jos convenios. El Ejeculivo Federal se comprometió a lransferir 

recursos para que cada gobierno es1a1al estuviera en condiciones de encarprse de la 

direl;ción de Jos planreles que recibió, ui como de cumplir Jos compromisos asumidos y 

elevar la calidad y cobenura del servicio educarivo. A panir del ejercicio fiscal de 1993, 

el Presupuesto de Egresos de la Federación ya considera en un renglón expreso Ju 

transferencias a Jos gobiernos eslalales para Ja prestación de Jos servicios públicos de 

educación besica. 

Los aspeclos relalivos a la panicipación social en la educación se 

incluyeron como una de las secciones de los convenios enrre Jos Ejecutivos Federal y 

Eslalal. De esra manera el gobierno de la enridad asumió el compromiso de fomenrar la 

formación de consejos escolares formados por maesrros, padres de famili1, direcrivos de 

las escuel11 y un representanle del sindicalo magislerial, para conocer y colaborar en 

aclividades propias de cada escuela. Esre fue el anlecedenle que inspiró el eslablecimiemo 

poslerior, en la Ley General de Educación, de los consejos de participación soci1l en la 

educación. 

El Ejeculivo Federal se obligó a llevar a cabo una refonnul1ción integral 

de contenidos de los planes y programas de estudio, libros de texto gratuitos y, en 

ae-al, maleriales educarivos correspondientes a Jos niveles de educación basica y 

normal, en todas sus modalidades. Lo anterior, sin perjuicio de la intervención de las 
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entidades federativas en la formulación de propuestas de contenidos regionales de 

carácter histórico, geográfico y cultural. 

Finalmente, las acciones para lograr una revaloración social del magisterio, 

fue cuidadosamente estipulada en los convenios. El Ejecutivo Federal se obligó a emitir 

lineamientos para reformar la educación normal, comprendiendo la simplificación de 

requisitos y ajustes en la duración de los estudios, la vinculación de universidades y 

centros tecnológicos con la formación de docentes, asi como la revisión de los contenidos 

básicos en los planes y programas respectivos Los gobiernos estatales asumieron el 

compromiso de establecer un sistema para la actualización permanente de maestros y un 

sistema de carrera magisterial para permitir a los docentes tener acceso a una mejor 

remuneración económica y mayor reconocimiento social. 

Los convenios establecieron además que la Secretaria conservaría las 

oficinas necesarias dentro de algunos inmuebles que se traspasaron, para mantener Ja 

representación indispensable de la propia Dependencia en dichas entidades. Al respecto, 

es importante destacar que posteriormente, en el aniculo 18 del nuevo Reglamento 

Interior de la Secretaria (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo 

de 1994). se estableció que correspondia a las representaciones de Ja SEP en los estados: 

coordinar, en el ámbito territorial de su competencia, Ja labor de Ju autoridades 

educativu federales, asi como la de los representantes de Ju diversas entidades 

paraestatales y órganos desconcentrados del sector educativo. Asimismo, las 
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representaciones estin actualmente encarpdu de verificar la ob!ICIVancia de las normas y 

lineamientos que le corresponde emitir al gobierno federal. 

En la misma fecha en que fue suscrito el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Bisica, los gobiernos de las entidades federativo y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación celebraron convenios en virtud de 

los cuales las panes se reconocieron reciprocamente en la titularidad de las relaciones 

laborales colectivas. Cabe precisar que en los casos de transferencia de los servicios 

educativos federales a los organismos descentralizados, el sindicato reconoció a estas 

entidades como las titulares. 

Las partes reconocieron, igualmente, las condiciones generales de trabajo 

y el reglamento de escalafón vigentes antes del Acuerdo. 

Fueron también objeto del convenio el logro de un salario profesional, el 

establecimiento de la carrera magisterial, así como la forma de aportar el porcentaje del 

salario de cada trabajador destinado a las cuotas sindicales. 

El proceso de federalizacíón de la educación bisica y nonnal y la 

necesidad de identificar los recursos presupuestarios que se transferirian a lu entidades 

federativo para atender dichos servicios, hizo necesario que a putir de 1993, se 
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c:on1emplann hiel recuno1 en un ramo dillinto al ele la Secretaria de EduC1Ción PúbliC8. 

dmlro del ......,...º de e&JelOI de la Federación, lielldo étte el rmno XXV 

• Aportadonel 1*8 Ecluc:ación Bilica en 101 Ellhdol". 

Caa el propósito de...., de_. trmuparente y eflca& 101 aablidio1 

otcirpSo. a los aobiemoa de loa E11ado1 para la federalización de la eduC1Ción búica, la 

Secnwla de Hacienda y Crédito Público emitió en marzo de 1993, el "Marco Normativo 

para el MaNjo de 101 Recunoa Transferido• a 101 Servicio• Educstivo1 de lu Entidades 

Federmtivu'. Elle contiene 101 lineamientos a que 1e 111jetui la tlllllÍtrelleia de recuno1 

y 1e intean por tres apartados: •Aportaciones pua Educación Bilics", que 1e preciurút 

en el proyecto de presupuesto que 1e elabore, de acuerdo con la estructura funcional 

prosrani'lica concertlda con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Dicha 

estructura condene la deu¡¡re111ción en programas y subprogramu que identifican a 101 

Ml\'icios educativos federaliudo1; •Aportaciones a Seguridad Social", miamu que 1e 

praupuelllrin en el ramo XIX (Aportaciones a Seguridad Social), y "Evalulc:ión• en el 

que 1e indican divenos mecanismos de infomw:ión en relación con laa retenciones 

efecl\lldu al personal federalizado, y con respecto al 1111to corriente y al de invenión. 

Se considera que el marco normativo descrito en el pirrafo que antecede 

pcnnite ~ y controlar, en fonna adecuada, los recunos presupuestario• que 1e 

deltinan a la pmtl!Ción de loa aervicio1 de educsción búica y normal en laa entidades 

fedaalvu. 
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Las leyes educativu que expide el Conareso de la Unión tieMll por objeto 

repartir la responsabilidad sobre la educación entre los rres niveles de gobierno. No 9e 

trata de leyes federales ordinariu, pues clasificar como federial a una ley implica que dari 

tratamiento a una materia federal, cuya regulación y ejecución seria el<clusiva de las 

autoridades federales. es decir. del Congreso de la Unión. del Ejecutivo Federal y del 

Poder Judicial Federal. Por esta rozón, se les ha llamado leyes "generales" a aquellas leyes 

con alcance nacional. que van mas alli del ambito de validez estrict1mente federal y que 

distribuyen una materia enrre la Federación, los Estados y Municipios. Desde luego que 

dicho termino riene un sentido distinto de aquel que se refiere a la característica esencial 

de toda ley, considerada como norma "general" en oposición a "particular" (pues en esta 

acepción. todas las leyes son generales, abstractas e impersonales). Entendiendo a la ley 

general como distribuidora de competencias y aplicable a los tres niveles de gobierno, la 

ley general por excelencia es la Constitución Politica de los Estados Unidos Meiticanos. 

La Ley General de Educación, reglamentaria de los artículos Jo. y 31, 

fracción l. constitucional, regula la educación que imparten el Estado -Federación, 

entid1des federativas y municipios·, sus organismos descentralizados y los partieulares 

con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 
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Los cambios en la estructura de la educación mexicana derivado• de la 

reforma constitucional de 1993 y 11 reorpnización del sistema educativo nacional que se 

lo¡ró ¡racias 11 Acuerdo Nacional pua 11 Modernización de 11 Educación Bhica, fueron 

ampliados con 11 expedición de 11 Ley Cieneral de Educ1eión. 

El C1pitulo 11 de la Ley, que tnt1 del Federllismo Educativo, distribuye 

en forma clua y preciSI la tuu educativ1 entre 11 Feder1ción, lu entidades feder1tivas y 

los municipios, reservándose 11 Ejecutivo Federll lu f1cultade1 normativu necesarias 

pu1 asegurar el carácter nacional de 11 eduC1Ción y 1tribuyendo a lu autorid1des locales 

-entre otras f1cultades- la de prestar los servicios de educación bbica y normal, uí como 

11 de proponer contenidos regionales 1 ser incorpor1dos a los pl111es y prosrarnas de 

estudio. Así, la división de la t1re1 educativa del plis es, desde una perspectiva 

simplificada, la especialización de cada nivel de gobierno en aspectos norm1tivos 

(Federación) y administrativos u operativos (entid1des federativu y, en su caso, 

municipios). 

Tomando en cuenta que, bajo el nuevo esquema, prestar la educación 

básic1 y normal se conviene en función primordial de las autoridades educativu locales y 

municipales, es neceS1rio hacer notu las únicas tres excepciones a este principio. El 

Poder Lcgisl1tivo Federal modificó 11 iniciativa del Presidente para establecer 11 sllvedad 

de que, en el ejercicio de su función compenS1tori1 y sólo tr1tándose de ICtividades que 

permitan m1yor equidad educativ1, 11 1utoridad federll puedl, en forma temporal, 

imputir de manm concurrente 11 educación bbica y normal en las entidades feder1tivu. 



121 

En segundo lugar, tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal 

puede prestar servicios educativos que corresponden de manera exclusiva a las 

autoridades educativas locales. Finalmente, le corresponde a la Secretaria de Educación 

Püblica del Gobierno Federal prestar los servicios de edUQCión normal y dema para la 

formación de maestros de educación básica en el Distrito Federal. 

Los municipios, por su pane, además de impartir educación en todos sus 

tipos y modalidades, están facultados para dar mantenimiento y proveer de equipo bisico 

a las escuelas públicas. Las leyes locales de educación especificarán los ámbitos de 

competencia de las autoridades municipales de cada entidad. 

Entre las facultades normativas del Ejecutivo Federal tenemos las de 

determinar para toda la República los planes y programas de estudio para primaria, 

secundaria y normal, escuchando la opinión de las autoridades educativas locales y de 

todos los sectores interesados en la educación; fijar el calendario escolar aplicable en toda 

la República, el cual debera contener doscientos dlas de clase para los educandos; 

elaborar los libros de texto gratuitos y conducir la planeación y programación globales del 

sistema educativo nacional, asi como también llevar a cabo la evaluación de éste. 

Cabe mencionar que las atribuciones relativas a la educación inicial, básica 

y especial sellaladas para las autoridades educativas locales corresponderán en el futuro, 

en el Distrito Federal; al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el proceso para 

que el gobierno de la capital se encargue de la prestación de los servicios educativos 



122 

tellllado• ae llevará a cabo ain aíectu los derechos de loa trabajldores de la educación y 

c:on el acuerdo de su organiución sindical. 

Además de lu faculrades exclusivas ICilaladas para cada nivel de gobierno, 

en la Ley ae enumeran auibucio- que corresponden tanto a la autoridad educativa 

federal como a las locales y municipales. Enrre estas atribuciones concurrentes destacan 

la de promover y prestar servicios educativos distintos a los de educación inicial, bUica, 

especial, normal y demás para la formación de maestros, así como editar libros y producir 

materiales didácticos. Se establece el compromiso de las autoridades educativas de 

revisar periódicamente las disposiciones, trámites y procedimientos con objeto de 

simplificarlos y de alcanzar más horas efectivas de clase. Para no caer en la duplicidad de 

servicios, en el esquema vigente todas las facultades concurrentes entre las autoridades 

federal y estatales, pueden ser prestadas de manera coordinada y unificada, para lo cual 

basta la celebración de convenios entre ambos niveles de gobierno. 

A efeclo de establecer en forma •~presa el compromiso del Estado para 

cori la educación pública, la Ley General de Educación establece que el Ejecutivo Federal 

y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes 

disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al 

financiamiento de los servicios educativos. En este sentido, tanto el gobierno federal 

como los gobiernos loc;ales en todo tiempo procurarán fonalecer las fuentes de 

financiamicnlo y destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública. 
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•Al co111tniirse un sistema educativo en el que concurren la autoridad local 

y la autoridad nacional con responsabilidades claramente dclimitldu ·sellala la 

exposición de motivos de la iniciativa de ley-, se conjugan democracia local y rectoria de 

la autoridad federal, panicipaei6n comunitaria y unidad nacional, fonaleza de las 

expresiones re¡¡ionales y el sentimiento de penenencia a una gran nación".17 El resultado 

de la distribución de ftsncioneo descrita es la de una verdadera división del trabljo 

educativo con fines de eficiencia y unidad nacional. 

Tomando en cuenta que el federalismo educativo se practica gracias a la 

distribución de la función social educativa enire las autoridades federal, estatales y 

municipales, a continuación se enumeran minuciosamente las facul!ades ••elusivas y 

concurrentes de cada nivel de gobierno encargado de aplicar la Ley General de 

Educación: 

a) Atribuciones que corresponden e•clusivamente a la autoridad educativa 

federal. 

1) Determinar para toda la República los planes y progrunas de estudio 

para la educación primari1, la aecundari1, la normal y demis para la formación de 

maestros de educación básic1, a cuyo efecto se considerari la opinión de Ju autoridades 

educativas locales y de los divenos sectores sociales involucrados en la educación, 

17 E>qlOlicl6a de-de 11 Ley Ocnelll de~. 
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expresldu a través del Conaejo Nacional de Participación Social en la Educación (art1 . 

. 12, hc.J y 41). 

2) Eatabl- el calendario escolar aplicable en toda la República para cada 

ciclo loctivo de la edueación primaria, la NCUDdaria. la normal y dcmú para la formación 

de ...-.01 de educación büca (art. 12 tac.U). 

3) Elaborar y manrener actu11izados los libros de texto sratuitos, mediante 

procedimientos que pennitan la participación de los diverso• sectores sociales 

involucrados en la educación (art. 12 frac. 111). 

4) Autorizar el uso de libros de texto para la educación primaria y la 

secundaria (art.12 frac. IV). 

S) Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la 

educación primaria y la secundaria (art. 12 frac. V). 

6) Regular un sistema nacional de formación, actualizlci6n, capacitación y 

supaación profesional para maestros de educación bisica (art. 12 frac. VI). 
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7) Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programu de educación 

inicial y preescolar que, en au cuo, formulen los paniculares (an. 12 ll'ac. VII). 

8) Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de 

equivalenciu, que ficiliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a 

otro (an. 12 fiac. VIII). 

9) Llevar un registro nacional de instituciones pertenecienles al sistema 

educativo nacional (an. 12 frac. IX). 

10) Fijar los lineamienlos generales de car•cter nacional a los que deban 

ajustarse la constilución y el funcionamienlo de los consejos de participación social (art. 

12 frac. X). 

11) Realizar la planeación y la programación globales del sistema 

educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamien1os generales de la evaluación que 

tu autoridades educalivu locales deban realizar (an. 12 frac. XI). 

12) Fomenlar, en coordinación con las demh autoridades competentes del 

Ejecutivo Federal, lu relaciones de orden cultural con otros paises, e intervenir en la 
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formulación de pro8f1111U de cooperación inlemacional en materia educativa, cien1ifie1, 

tecnolo¡¡ica, anl1tie1, cultural, de edUC8Ción filica y deporte (an. 12 &ac. XII). 

IJ) Lu necesariu para garantiur el caricter nacional de la educación 

búic1, la normal y demis para la formación de maestros de educación búiCI, 111 como 

lu demas que con tal car•cter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicablea (an. 

12 frac. XIII). 

14) Preslar, en el Distrito Federal, los servicios de educación normal y 

dernas para la formación de maestros de educación básica (an. 16 último párrafo). 

1 S) Llevar a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales 

apoye con recursos especificas a los gobiernos de aquellas entidades federativu con 

mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten lu 

proporciones de financiamiento y lu acciones especificas que lu autoridades educativu 

locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos (an. 34). 

16) Evaluar loa resultados en la calidad educativa de los programas 

compensatorios antes mencionados (an. 34). 
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17) Conjunt-te con las demú autoridades federales competentn. 

estabt_. un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la 

formación para el t...ti.jo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, 

hlbilidadel o destrezas -intermedios o terminales- de manera parcial y aeumulativa. 

independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos (an. 45 segundo púTafo). 

18) Determinar, conjuntamente con fu de!Ñs autoridades federales 

competentes, los lineamientos generales apfü:ables en toda la República para la definición 

de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de cenificación, así como 

de loa procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demb 

disposiciones que emitan fu autoridades locales en atención a requerimientos particulares 

(an. 45 tercer pirrafo). 

19) Establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan 

certificados, constancias, diplomas o tilulos a quienes acrediten conocimientos tenninales 

que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma 

autodidacta o a través de la experiencia laboral (an. 64). 

20) Seilalar disposiciones que regulen la organización y funcionamiento de 

tu uociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con fu 

autoridadea de 101 establecimientos escolares (an. 67, lihimo púnfo). 
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b) Atribuciones exclulivu de lu utoridades educativu locales. 

1) Prelllr los lel\'icioa de educación inicill, básica -incluyendo la 

indlpna-, mpecial, 111 como la normal y ~ para la f'ormKión de maellroa (an. 13 

he. 1). Debe adarUM que - flclultad puedel preallrla wnbién la autoridad educativa 

municipal y, por excepción y de _. t~, la _autoridad federal en ejercicio de 111 

filculCed -.ienutoria. La ley la coloca en el raa'° de laa atribuciones exclulivu de 

lu ealidldea fedentlvu. toda vez que en el nuevo esquema de distribución de 

nlpOllllbilidades, 1oa sobiernos e11ata1es -rn 'ª conducción de 'ºª planteles 

fedenlea en fonna definitiva. 

1 

2) Propotm pua c:onaidcración yj en 111 caso, autorización de la autoridad 
1 

educalMI federal, contenidos regionales que -mn mengua de carícter nacional de los 
. 1 

pi-. y programu de estudio de la educacif n bisica y normal- permitan que 101 

educando• adquieran un mejor wnocimiento de la historia. la geogrúla. lu <:aatumbrea, 

lu tndidonea y demia upectoa propios de la Jtidad y municipios respectivos (ana. 13 

he. Dy41ten:erpúrafo). j 
3) Ajulllr, en su caso, el cal ·o CICOlar para cada ciclo lectivo de la 

educ:aci6n primaria. la' secundaria, la normal y demú para la formación de inaatroa de 

educ:aci6n búica, con respeto al calendario fijad por la autoridad educativa federal (an. 

13 he. m y s 1, aegundo púrafo). 
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4) Prestar 101 servicios de formación. utualizlción. ca¡>Kitación y 

111peración profesional para loa maestros de educación búica, de conformidld con lu 

diapolicionea generalel que la 111tomt.d educativa federal determine (an. 13 ltac. IV). 

S) Revalidar y otorgar equivalenciu de estudios ele la educación primaria, 

la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación búica, de 

acuerdo con los lineamientos generales que la 111toridad educativa federal expida; ul 

como aquellas otras revalidaciones y equivalencias que estén referidas a planes y 

programas de estudio que se impartan en sus respectivas competencias (art. 13 frac. V y 

63 tercer p•rrafo). 

6) Otorgar, negar y revocar autorización a los paniculares para impanir la 

eduC1Ción primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica (art. 13 frac. VI). 

7) Promover la participación directa del ayuntamiento para dar 

mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas püblicas estatales y municipales 

(art. 15 segundo párrafo). 

8) Cdebrar convenios con los ayuntamientos para coordinar o unificar sus 

actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo (art. 

1 S último párrafo). 
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9) Realizar una dillrihllción oportuna, completa. amplia y eficiente de lo• 

libro1 de telllo 11fltllito1 y demil materiales educativos complementario• que la autoridad 

educativa federal les proporcione (an. 19). 

10) Coordinane con otras entidades fciderativu pwa Uevar a cüo 

activiñdea Rlativu a w finalidades del li11ema nacional de fonnación. actualiudón, 

caplcitación y 111peración profesional para maestto1, cuando la caliclld ele loa llMciol o 

la natunleza de las necesidades hlsm recomendlbles proyectos regionales (an. 20). 

11) Diri¡¡ir administrativllll!ellle lu escuelas a que se refiere el articulo 123 

Constitucional, apanado A), fracción XII (an. 23). 

12) Emitir lineamientos senerales en materia de becas, respecto a las 

instituciones paniculares a las que hayan autorizado a impanir la educación primaria. 

secundaria y nonnal (an. S7). 

13) Inspeccionar y vi¡ilar los servicios educalivos respecto de los cuales 

concedieron autorización para impanir educación primaria, secundaria y normal (an. 58 

primer pmafo). 
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14) Dictu resoluciones que impo11g111 sancione• por lu inftaccionea a la 

ley, que cometan las inatituciones a lu que ae lea haya autorizado la imputición ele 

educación primaria, ~nduia y normal (an. 78). 

e) Atribuciones en maieria educativa del ayuntamiento de Cid& municipio 

(ejercidu concurTentemente con loa demú nivelea de sobiemo) 

1 ) Promover y prestar servicios educarivos de cualquier tipo o modalidad 

(art. 15). 

2) Edirar libros y producir otros materiales didkticos, distintos de los 

libros de texto sratuitos (art. 15 y 14 frac. V). 

3) Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de 

apoyu al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investipción 

cientifica, tecnolósica y humanistica (art. 1 S y 14 frac. VI). 

4) Promo- permanentemente la inveatipción que sirva como bue a la 

innov.ción educativa (art. 15 y 14 frac. VII). 



· 5) Impulsar el desarrollo de la enldlanza tecnológica y de la inWltipción 

c:ientlflca y tecnolósica (art. 15 y 14 he. VIII) 

6) P111icipar en el mantenimiento y entrega de equipo búico a lu esc:uelu 

públicu estatales (111. 15, legUlldo púnf'o). 

7) Celebrar convenio• con el sobiemo de la entidad federativa para 

coordinar o unificar sus actividades educativu y cumplir de mejor manera lu 

reapon11bilidades a su carso (111. 15, tercer plrrafo). Ademis, podrán celebrar convenios 

de coordinación con el Ejecutivo Federal y los sobiemos estatalea para actividades que 

tiendan a losrar la equidad educativa (an. 36). 

8) Revisar permanentemente lu disposicionea, los tríntites y 

procedimientos, con cbjeto de simplificarlos, de reducir las carsu administrativu de los 

maestros, de alcanzar más horas efectivu de clase y, en seneral, de losrar la· prestación 

del servicio educativo con mayor peninencia y de manera mis eficiente. (an. 22 primer 

párrafo). 

9) Coadyuvar al losro de la equidad educativa, tomando lu medidu y 

realizando lu actividadea a que se refieren 101 anlculos 32 y 33 de la Ley. 
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10) Promover, de eonformidad con 101 lineamiento• que nllblezA la 

1Utoridad educativa !Wnl, la paniciplCión de la IOciedad en actividadea que tenpn por 

objeto fonllecer y elevar la calidad de educación púbtica. ul como ampliar la cobertura 

de 101 lel'Yicios educativo• (an. 61). Pira esto dcberin inte¡rar un consejo municipal de 

panicipaáón IOcial en la educación. Será reaponsabilidad del preaidente municipal que en 

el consejo municipal se alcance una efectiva panicipación social que contribuya a elevar la 

calidad y la cobertura de la educación (an. 70). 

1 t) Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan a su• 

reaoluciones (an. 84). 

d)Atribuciones concurrentes entre las entidadea federativas y las 

autoridades federales. 

1) Promover y prestar servicios educativos distintos de los que son 

competencia exclusiva de la autoridad local, de acuerdo con las necesidades nacionales, 

regionales y estatales (an. 14 frac. 1). 

2) Determinar y fonnular los planes y programas de escudio, distintos de 

101 de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la fonnación de maestros 

de educación búic:a (art. 14 frac. 11). 
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J) Revalidar y otor¡¡ar equivalenciu de estudios, di1tin101 de los de la 

educación primaria, oecundaria, normal y demú para la fonnaci6n de maatroa de 

educación búica, de acuerdo con loa lineamiento• senerafes que la autoridad edui:ativa 

federal expida (art. 14 frac. 111). 

4) Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios 

distintos de los de primaria, secundaria normal y demú para la formación de llllellros de 

educación básica que impanan los paniculares (art. 14 frac. IV). 

S) Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los 

libros de texto gratuito~ (an. 14 frac. V). 

6) Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas pilblicas, a fin de 

apoyar al sistema educativo nacional, a Ja iMovación educativa y a Ja investigación 

cientifica, tecnológica y humanistica (an. 14 frac. VI). 

7) Promover permanentemente la investigación que sirva como bue a la 

innovación educativa (an. 14 frac. VII). 

8) Impulsar el desarrollo de Ja ensetlanza tecnológii:a y de la Investigación 

cientllli:a y tecnológica (art. 14 frac. VIII). 



U5 

9) Fomcntu y difbndir lu actividades anisticu, eultunlet y flllico

deportivu en todu IUl llllllÍre.t.ciones (lrt. 14 lbc. IX). 

10) Vigilar el cumplimiento de 11 Ley General de Educuión y de 1111 

diaposkiones realamenwiu (111. 14 fi'lc. X). 

11 ) Constituir en sus respectivu c:ompetenciu el sistema naciollll de 

formación, actualiución, capacitación y superación profelional para maestros (art. 20). 

12) Fijar los requisitos que debemi satisfacer los maestros para ejercer la 

docencia en instituciones públicu y privadas (1n. 21, segundo pi1Tafo}. Si bien el 11tículo 

So. Constitucional reserva a las legislaturas locales 11 facultad de resular el ejercicio 

profesional, el anfculo 21 de 11 Ley General de Educación se refiere a la fijación de 

perfiles de los docentes de cada institución educativa. 

13) Revisar pennancntemente las disposiciones, los trímites y 

procedimientos, con objeto de simpliflcarlos, de reducir las cargas administrativas de los 

maestros, de alcanzar mú horu efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación 

del servicio educativo con mayor pertinencia y d~ manera mís eficiente (art. 22 primer 

p6mf'o). 
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14) Concurrir al fi11111Cillllliento de los servicios educativos, con sujeción a 

lu disposiciones de ingresos y pato público aplicables (art. 25 primer púrú'o). 

15) Dar a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la 

sociedad en general los resultados de lu evaluaciones que realicen, así como la demú 

información slobal que permita medir el desarrollo y loa avances de la educación en cada 

entidad federativa (art. JI). 

16) Coadyuvar al logro de la equidad educativa, tomando las medidu y 

realizando las actividades a que se refieren los anfculo 32 y 33 de la Ley. 

17) La autoridad federal podrá, en ejercicio de su función compensatoria y 

en forma temporal, impanir de manera concurrente educación básica y normal en las 

entidades federativas (art. 35). 

18) Celebrar convenios para coordinar las actividades que tiendan a lograr 

la equidad educativa (an. 36). 

19) Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal 

podr6 prestar servicios que confonne a la Ley General de Educación corresponda prestar 

de manera exclusi\'a a lu autoridades educativas locales (an. 44 primer pinafo). 
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20) Emitir lineamiento• a-lles en materia de becP, rapecto a lu 

instituciona particulares a lu que hayan otoq¡ado reconocimiento de vlliclez oficial de 

estudios (an. 57 fi'lcc:ión 111). 

21) lnspeccion1r y vigilar los servicios educativos respecto de los culles 

concedieron reconocimiento de vllidez oficial de estudios (art. 58 primer plrnfo). 

22) Promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la · 

autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por 

objeto fortllecer y elevar la calidad de educación pública, así como ampliar la cobertura 

de los servicios educativos (art. 68). 

23) Dictar resoluciones que impongan sanciones por las infracciones a la 

ley, que cometan las instituciones a lu que se les hayan otorgado reconocimiento de 

validez oficial del estudio (an. 78 segundo párrafo). 

24) Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan a sus 

resoluciones (an. 84). 

Asimismo, destaca el esfuerzo de codificación, actullización y 

simplificación administrativa dentro de la Ley Generll de Educación. La ley anterior, 
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expedida en 1973 (Ley Federal de EduCllCión), contenla 70 lltlculoa y el iuevo 

orclawniento consta de 85 precepto1, IÍll embqo, este último lllllituyó tunbiál a la 

Ley del Ahorro Escolar de 1945, • la Ley que Ellablece la EduCllCión Normal para 

Profinorel de Centro• de Capacitación pua el Trabajo de 1963 y a la Ley Nacional de 

Educación para Adulto• de 1975. Excepto por alljllllOI upecto1 propios de la educación 

superior, que se rq¡ulan en la Ley para 111 Coordinación de la Educación Superior o bien 

en di- leyes orpnicu, la Ley Gencnl de Educación es un vsdadero cócliao 

educativo nacionsl que sirve de marco pua toda la nonnatividad del pal• en esta materia. 

Asimismo, en el rubro de la simplificación administrativa, la Ley General 

establece el deber expreso de las autoridades educativas de revisar permanentemente 1 .. 

disposiciones, tramites y procedimientos con objeto de simplificarlos, de reducir las 

cargas administrativas, de 1lcanz.ar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la 

prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente. 

El alcance de la Ley General de Educación super• la simple regulación de 

la educación como actividad profesional y servicio público; contiene dos capitulo1 

completamente referidos 11 sentido social y democritico que debe tener la educación 

mexicana y, en generll, su aniculado es un compromiso del Ellado con la sociedad, 

especillmente con los sectores marginados de ésta. 

La ley llena los Vicios que fueron surgiendo en veinte allo1 de vigencia de 

la anterior le¡¡islación. En su primeT capitulo se reproducen los principios del lltlculo Jo. 
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collllitucional, tales como: el derecho a la educación de todos los habitantes de la 

República; el car6ctlll' laico y puito de la educación púbUca; lo1 criterio• que deben 

&War a la ecb:aci6n y el mpeto estricto al principio de autonomla univeniWia. AdemU 

se hace una reformulaeión de tu finalidades de la edueación a fin de ldicio- upectos 

que hoy en ella no pueden i¡¡norane, tale1 como el eslimulo de la ditciplina del ejercicio 

lllÍCO y el deporte, el fomento del ahorro, el aprovechamiento racional de 101 recunoa 

naturales y la protección del ambiente, ui como también el respeto de 101 derecho• 

humano•. Cabe mencionar que queda establecido el espailol como ten¡ua nacional e 

idioma común para todos los mexicanos. sin menoleabo de proteger y promover el 

dH11Tollo de lu lenguu indisenu. Por otra parte. se dispone que el Estado promoveri y 

atender• todos los tipos y modalidades educ:ativos, induida la educación superior, y que 

apoyar• la investigación científica y tecnolósica. 

Desde el punto de vista de tu definiciones f\mdunentales en materia 

educttiva, la iniciativa pmidencial lüe adicionada a instancia de maestros legisladora, 

para incorporar concepto• muy estimados por el gremio. De esta manera, en la ley se dice 

que 'la eclucación es medio ftmdamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 

es procet0 permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la trllllformacióri de 

la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar 

al hombre de manera que tensa sentido de solidaridad social". Asimismo se hizo hincapié 

en que el proceso educttivo debe uegurar la participación activa del educando, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidld social; que tal proceso educativo 

se bua1' en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía. de 

relaciones entre educandos y educadores. y que promoveri el trabl\io en grupo para 

.__.. 
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ase¡¡urar la comunicación y el diálogo. También a instancias del magi1terio 11e e11ableció 

la obligación legal de las autoridades de sostener la llamada "c:anera magisterial". 

entendida -en palabras del entonces Secretario de Educación Pública, Jollé Angel 

Pescador Osuna- como "instrumento con el que 11e vinculan orgánicamente preparlClón 

académica, desempefto profesional, calidad de la ensellanza y estimulo económico"." Se 

trata de un sistema de escalafón horizontal que propicia la permanencia de los maestros 

ftente a grupo, pero con la posibilidad de obtener mejores condiciones y mayor 

reconocimiento social desde su función en las aulos, de tal manera que los ucensos no 

provoquen el alejamiento del mentor. 

En el capitulo fll, 11e establecen las normas destinadas a lograr equidad 

educativa en nuestro país. José Angel Pescador Osuna sellaló: 

" ... no se puede ser aurocomplaciente ni confonnisra; se conocen las úeu, 

regiones y sectores, donde por diferentes morivos aún e><.isten rezagos, el primero en 

sellalarlos ha sido el Presidente de la República. Se reconoce también como reto 

ineludible la ofensiva geogralia de la desigualdad. 

Entidades con niveles de analfabetismo superior al 20 por ciento, zonas 

rurales y suburbanas con altos Indices de reprobación y deserción, desequilibrios en las 

tasas de eficiencia terminal son todavla serios desafios, y podemos enfrentarlos y 

11 Palobras del Sccrellrio de Educación Píil>lioa duwue la ceremonia del "Dia del -ro·. Mdxico, D. 
F. Udem1yode 199<1. 



encontrar solución; elligen. si, de una infraestructura diferente, de una pedagogía 

alternativa y tambien, quizá, de una lectura del mundo cualitativamente distinta, apoyadas 

con una mejor y mayor oferta de los servicios educativos en lu diferentes regiones del 

paf•"·" 

Por las ruones anteriores, la ley deposita en las autoridades el 

compromiso de tomar medidas que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 

de cada individuo, asi como el logro de la efectiva igualdad en oponunidades de acceso y 

permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarin dirigidas. de manera 

preferente, a los grupos y regiones con mayores rezagos educativos o que enfrenten 

condiciones económicas y sociales de desventaja. 

Para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas, en el ambito de 

sus respectivas competencias y conforme a sus posibilidades presupuestarias, llevarán a 

cabo actividades concretas como: 

1. Atender de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades 

aislado o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de 

atruos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para 

enfrentar los problemu educativos de dichas localidades . 

... IJli!I. 

• 
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2. Promover cemro1 de desarrollo infantil, centros de inte¡¡ración social, 

intenwlo1. albersua escolares e infantiles y demú planteles que apoyen en forma 

continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de 101 alumnos. 

3. Prest u servicios educativos para atender a quienes abandonuon el 

sillema resulu, que les facilite la terminación de la primaria y la secundaria. corno un 

imperativo para co111truir en la realidad el mandato conatitucional de la educación 

obligatoria. 

4. Otorgu apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos 

especificas. tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el 

aprovechamiento escolu de los alumnos. 

S. Establecer sistemas de educación a distancia y catnplllu educativu que 

tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como 

progratnas de alfabetización y de educación comunitaria. 

6. Desarrollu programu para otorgu becu y demás apoyos económicos 

a educandos; 
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7. Efectuar prollflllW dirigidos a los padres de Wnilia, que les permita dar 

mejor atetlCIÓn a sus hijos, 

8. Otorgar estimulos a las asociaciones civiles y a lu cooperativu de 

~roa que se dediquen a la enaellanza 

Confonne a sus posibilidades presupuestariu, el Estado impl-tari 

programas uistenciales, ayudas alimenticiu, campallas de salubridad y demis medidu 

tendientes a contrarrestar lu condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de 

oponunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

También en el rubro de la equidad educativa, la función compensatoria de 

.la Federación es una fórmula que, prevista originalmente en el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, se formalizó y adquirió caricter institucional en la 

Ley General de Educación. La función compensatoria consiste en que el Ejecutivo 

Federal llevará a cabo programas que sirvan para apoyar con recursos especllicos a los 

sobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezases educativos, previa 

celebración de convenios en los que se condenen las proporciones de financiamiento y 

lu acciones especificas que lu autoridades educativas locales deban realizar para reducir 

y superar dichos rezagos. 

La organización del sistema educativo 111eional desde el punto de vi1ta 

tknico fue perfeccionada al redelinirse los tipos educativos de la siguiente manera: el 
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tipo búico, el cual se compone de los niveles de preescolar, primaria y MCUlldaria; el tipo 

medio-superior que comprende el nivel de baehillerato y sus equivalentes, y el tipo 

superior compuesto por la licenciltura, la especialidad, la lllleltrla y el doctorldo. La 

oducación normal en todos sus niveles y etpeeialiclades se encuentra comprendida dentro 

del tipo superior. Lu modalidldes de la educación se dividen en escolar, no escolarizada 

y mixta. Quedaron expresamente comprendida dentro del sistema educativo nacional la 

educación inicial (para menorea de cualro lllos de edad), la especial (destinada a 

individuos con discapacidades 1r1nailorias o definitivas y a aquellos con aptitudes 

sobresalientes) y la educación para adultos (para los mayores de quince allos que no 

hayan cubierto la educación bUica). 

Con respecto a la educación que impanen los particulares, la ley confirma 

la libertad que tienen las personas para invenir y dedicarse a prestar servicios educativos, 

en todos los tipos y modalidades de la educación. En este sentido, los estudios realizados 

dentro del sistema educativo nacional goun de validez oficial en toda la República. 

La Ley recoge y regula la distinción constitucional entre la educación que 

requiere de la autorización expresa del poder público para poder impanirse (primaria, 

secundaria y normal) y aquella que es objeto del reconocimiento de validez oficial de 

ntudios. Se sellalan con toda precisión los elementos con que deben contar los 

solicitantes para obtener las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial: 

personal adecuadamente preparado para impanir educación, instalaciones higi~cas y 

seguras y que satisfagan las condiciones pedagógicas necesarias, y planes y programas 
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autorizados por la autoridad educativa. tratindose de educación distinta de la primaria. 

secundaria, normal y demás para 11 formación de maettros de educación bhica. 

Como un mecanismo para garantizar 11 protección a la sociedad y 

mantenerla informada. la ley indica que In autoridades educativa publicarin en el órgano 

informativo ollcill correspondiente, una relación de las instituciones a las que se haya 

concedido autorización o reconocimiento de validez: ollci1I de estudios, ni como las 

modificaciones a esta lista. Asimismo, se eidse que los particulares que impanan estudios 

con autorización o reconocimiento mencionen en la documentación que expidan y en la 

publicidad que hasan. una leyenda que indique su calidld de incorporados, ni como Jos 

datos relacionados con su incorporación. Aquellos que no cuenten con el reconocimiento 

de vllidez: oficial de estudios, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación. 

Adicionalmente se optó por eliminar el listado de planteles no incorporado ya que sólo 

daba lusar a engallos para los demandantes de servicios educativos. 

La ley prevé que quienes impartan educación para menores deberin tomar 

las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para 

preservar su .integridad fisica. psicolósica y social, sobre la base del respeto a su dignidad, 

y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. De esa manera 

quedó plasmado un precepto protector del desarrollo de los menores de edad que tienen 

acceso a los servicios educativos, el cual sirve de fundamento juriclico para la actuaeión 

de lu autoridades contra cualquier abuso que sufran los nillos en escuelas públicas y 
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privadu. Con esto. México cumple parte de sus compromisos asumidos en la 

Convención para la Prolección de los Derechos del Nifto. 

En el caso de la educación inicial y preescolar, no obstante que elloa 

servicios no requieran de reconocimiento de validez oficial de estudios, la ley establece 

una serie de requisitos pedagógicos elementales, como el hecho de que se deber• contar 

con personal que acredite la preparación adecuada para impanirlos; con instalaciones que 

satisfaaan las condiciones higiénicu. de sesuridad y peda¡¡ógicas que la autoridad 

educativa determine; cumplir con los requisitos pedagógicos que fije la Secretaria de 

Educación Pública del Gobierno Federal, asl como también facilitar la inspección y 

vigilancia de las autoridades comperentes para verificar el cumplimiento de estas nonnas. 

La vigilancia de la prestación de los servicios educativos es un instrumento 

indispensable para garantizar el cumplimiento de la normatividad, pero al mismo tiempo 

puede significar una molestia a las actividades escolares. Por ello. la Ley desanolla un 

procedimiento para reaiizar visitas de inspección que contiene una serie de requisitos 

estrictos para la autoridad inspectora. La Ley otorga a los paniculares la cenez:a de que 

los actos de vigilancia se desarrollarán conforme a un proceso previamente establecido. 

Posterionnente, la autoridad educativa por conducto de sus funcionarios 

competente., emitir• la resolución que proceda, considerando lu clrcunstanciu en que se 

cometan las infracciones, los daftos y perjuicios que se hayan producido o puedan 



t47 

producirse a los educandos, la gravedad de la inftac:ción, lu condiciones socio

económicas del inft~tor, el ~er intencional o no de la inltacción y si se trata de 

reinc:idencia. 

Por otra parte, la Ley Ge-al de Educación establece la rnponsabilidad 

de la Secretaria de Educación Pública de 1eftalar el calendario escolar aplicable en toda la 

República para cada ciclo lectivo de educación primaria, secundaria, nomlll y demb para 

la fonnación de maestros de educación búica. Cabe mencionar que esta figura no se 

encontraba regulada antes en ninsún ordenamiento le~. 

El calendario deberi contener doscientos dlas de clase para el educando, 

pudiendo las autoridades educativas locales ajustarlo cuando ello resuhe necesario en 

atención a los requerimientos especfficos de la propia entidad federativa. 

En dias escolares, las horu de labor escolar se dedicarán a la pr,ctica 

docente y a las actividades educativas con los educandos, conforme a lo previsto en los 

planes y programas de estudio aplicables. Las actividades no previstas en los planes y 

programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la 

autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario 

escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si 

no implican incumplimie1110 de los planes y programas ni, en su caso, del calendario 

sellalado por la autoridad educativa federal. 
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En el capitulo relativo a la panicipación aocial en la educación, se 

establecen figuras cole¡¡iadu llamadas consejos de panicipación IOcial en la educación, 

101 cuales son la instancia que pennitiri la entrilla de la comunidad en la vida escolar. 

Dichos consejos no desplazan a la figura clúica de lu asociacionea de padres de familia, 

que se conservan como instancias especializadu de representación. La distinción enlre 

ambas figuras es clara: 101 consejos de panicipación social sirven de espacio para 

coordinar y discutir la labor educativa de las autoridades, el mqi1terio y la sociedad en 

general; las asociaciones de padres de familia son la organización autónoma de los 

adultos representantes del alumnado. Los consejos de panicipación social son la vla para 

canalizar a quien corresponda, la e•periencia y las demandas que provienen del quehacer 

cotidiano en Ju aulas, mientras que Ju asociaciones de padres de familia son los grupos 

que sirven para la defensa de los derechos de los padres o tutores asociados. Las 

asociaciones protegen la esfera de actuación de los padres en sus relaciones con las 

autoridades educativas y los consejos articulan el esfuerzo de todas las personas 

interesadas en la escuela. A las asociaciones de padres de familia les está prohibido 

intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los planteles educativos, mientras 

que en los consejos se estimula la participación social sin conapisas. 

Los consejos que operan en cada escuela están integrados con padres de 

familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su 

organización sindical, directivos de la escuela, e•alumnos, asl como con los demb 

miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. A los 

consejos municipales, estatales y nacional se suman respectivamente autoridades 

municipales, estatales y federales. Los consejos conocen, entre otros aspectos, del 

····-·-· 
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calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares; 

promueven actividades extraescolarea. accionet relac:ionadu con la protección civil y la 

emer1encia escolar, e.tlmulo1 y reconocimientos a alumnos, m1estros, directivos y 

empleado1, asl como cualquier otra en beneficio de la escuela. A nivel municipal, los 

consejos gestionan ~I mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas públicas y demis proyectos de desarrollo educativo en el 

municipio. 

El capítulo de la Ley General de Educación destinado a la panicipación 

social constituye un nuevo esquema de relaciones entre gobierno y sociedad en el ámbito 

escolar, asl como también una cadena coordinada que inicia en el nifto, pasa por sus 

padres y maestros hasta llegar a las autoridades municipales y las estatales, para culminar 

en una instancia de alcance nacional. Sí bien es cierto que la inclusión en el texto legal de 

los consejos no garantiza, por si misma, el funcionamiento de estas li81Jras en todas las 

escuelas del pals, si significan una patente muy amplia para que la sociedad asuma la tarea 

educativa sin obstáculos juridicos y burocráticos. 

Con respecto a los medios de comunicación masiva, se ordena que en el 

desarTollo de sus actividades contribuya al logro de las finalidades y criterios que por ley 

rigen la educación. 

En el capilulo VIII, "De 111 Infracciones, las Suu:iones y el Recurso 

Administrativo", se enumeran las violaciones de los prestadores de servicios educativos: 
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la suspensión del servicio sin causa ju1tifiClda; la utUiución de libros y ma1erial dic!Ktico 

para educación bisica y normal distinto al au1orizado por la autoridad educativa tedel'll; 

11 expedición de certificados, constanciu, diplomas o lflulos a quienes no cumplan 101 

requisitos e11ablecidos para estos efectos; realizar o pcnnilir propapnda dentro de 101 

planteles que fomente actitudes de co11111mo entre los educandos; efectuar actividades 

que ponpn en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos, y oponerse a las actividades 

de evaluación, inspección y visifancia de fu autoridades educativas. 

En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadu con 

fundamento en la ley, se puede acudir al recurso ldmini11rativo de revisión. El término 

para interponer este medio de impugnación es dentro de los quince dfas hibiles si¡¡uienles 

a la fecha de su notificación. Tambiál puede interponerse dicho recurso cuando la 

au1oridad no de respuesta en un plazo de sesenta dlas h•biles a las solicitudes de 

autorización o de reconocimienro de validez oficial de estudios. Con el establecimiento de 

este recurso administrativo, derivado de la reforma constitucional ya expuesta, se pone 

fin al régimen de indefensión a que estaban sujetos los paniculares en materia educativa, 

perfeccionando con ello el Estado de Derecho mexicano. 
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CONCLUSIONES 

t. Se ha propiciado y fonalecido la coordinlción de laa acciones a fin de 

responder al centrali11110, lu cugu bwócralicu excesivu, una densa red de 

procedimientos y trimitea exiltcntll. el dillancilmiento entre la autorid1d eduC11iv1 y la 

escuel1, cierta ambilJlledad en lu 1tribucionet edue1tivu que concemilft 1 los di11intos 

niveles de s<>biemo y una educación bUie1 de calidad deficiente que de manen lislldl 

venlln realizando 11 Federación. loa E111do1 y loa Municipios. 

2. Actualmente corresponde a las legisl1turu loclles reglunentar con 

precisión. las facult1des que corresponden 1 11 esfer1 est1tal y municipal; lo cual beneficia 

en 1plicar criterios parm simplific1r disposiciones, trimites y procedimientos, par1 reducir 

carps 1dministr1tivu 1 los m1e11ros, para alcanzar más horas efectivas de clase y, en 

general, p1r1 lograr la prestación del servicio eduCltivo con mayor eficienci1; desarrollar 

nofll\IS sobre el cumplimiento de la edue1ción obligatoria; emitir disposiciones que 

regulen la organiución, funcionamiento y supervisión de la educación búiCI y normal, 

ul como el otorgamiento de bec1s y los requisitos necesarios par1 ejercer 11 docenci1. 

J. La descentralización edue1tiv1 dio como result~do f1vorable uftl 

1utoridld federal adelguada; concentrldl en funciones técnico-pedagógie1s o 

normativas, deriV1d1 de que su enorme personal y una gran pute de los bienes muebles e 

inmuebles, asi como los recursos fiftlnCieros de que disponla han sido en gr1n medida 
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tranlferido1 a los Estldos, en esa vinud su patrimonio se ha convenido de un enonne 

conjunto de bienes. en un cúmulo de derechos rectores. 

4. Se ha fomentado la comunicación y, con ello, la solución de problemas 

entre el magisterio y los gobiernos de los Estados, lo que ha pamitido la celebración de 

convenios, abatiendo el burocratismo que propiciaba el centralismo. 

S. Se ha fortalecido económicamente a las unidades federativas, al 

descenlraliw la operación de los recursos del sector de cada una de ellas. 

6. Al transferir la responsabilidad de la administración del si11ema 

educativo a cada Estado, asl como con sus respectivos Municipios, se ha fortalecido la 

organización polilica del pais, sin perder por ello la unidad nacional que debe 

identificarlo. 

7. Se han podido establecer la infraestructura y las condiciones necesarias, 

a fin de que clda Estado se encuentre en posibilidades de garantizar que la población en 

edad escolar asista. permanezca y culmine sus estudios de educación bisica, tratindose 

de la educación para adultos la Secretaria de Educación Pública, podr• prestar dicho 

servicio a través del lnllituto Nacional para la Educación de los Adultos. 
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l. Las necesidades de I• educación 10n enormet. por lo que es 

indispenuble tener claros los •specto1 que siipenn en impol'Wleia • lo1 demil, como es 

el reu¡o educltivo que pmentan al¡unoa Eatuoa de i. República. 

9. Una consecueneim inmediatll de i. deacentraliación fue la disminución 

de loa autos •dminiatrativos de I• Secmw de Educación Pública. Es por ello que se 

h•ce indispens.tlle I• modemiZl.:ión y rmc:ionaliución de su 11¡Juato administrativo en 1111 

tres vertientes fund1mentales: 

1) Personal; 

2) Recursos materiales y servicios generales, y 

3) Recursos linoncieros. 

10. Se ha posibili11do el disello e impl111r•ción de prognmu y estrategia 

de c:mplCitación y 1ctualiución para el 11118isterio, lo que b permitido que el personal en 

servicio se encuentre perm111entemente actualizado acerco de lu iMov1eiones y 1vances 

que b tenido el sistema en sus diferentes niveles contribuyendo ul 1 su 

profesionalización y• rescatu 11 imagen de servicio que lo ha caracterizado. 

11. La nuev1 estructura del sistema educativo nacional entralla una red de 

colaboración entre autoridadea municipalea, est•tlles y federal. Por eu razón, es tarea de 
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1oda la llldón uumir 101 retos de la equidad educativa, la vinculación entre la academia y 

el sector productivo, la desccnttalización tributaria a las entidades federativu y 101 

munk:ipios, el analfilbetismo fimcional, la evaluación total del lillema, la actualización 

permanente de lol contenidos y, en aeneraJ la calidad de la educación. No ea menos 

Unportanle la tarea de conocer profundamente la nueva le¡¡islación, lo que pcrmltiri a 101 

involucrados ejercer plenamente sus derecho• y cumplir cabalmente 1111 obligaciones. 

12. Se ha posibilitado la unificación de criterios en cuanto a la 

admini1tr1ción. prestación y control de los servicios educativos. con lo cual se garantiza 

la unidad nacional de la enseftanza de la educación bisica, los libros de texto gratuitos y 

101 contenidos de los planes y programas de estudio vigentes a nivel nacional, 

considerando la opinión de las autoridades educativas y de los diversos sectores 

involucrados en la educación. 

1 J. Se ha establecido la posibilidad de aprovechar al mwmo los recursos, 

iniciativas y capacidades elliltentes en los ámbitos de cada estado, para que respondan a 

los requerimientos de füncionalidad y operatividad del sillema educativo. 

14. Se ha logrado una mayor flexibilidad en el sistema de administración, 

lo que ha permitido la optimización de los recursos alipos por la Federación y por 101 

gobiernos de 101 Estados al sistema educativo, al dotarlos de lu herramientu que le 

permitan responde! a las exigenciu de enlientar nuevu situaciones. 
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1 S. Se ha incrernentldo notablemente la eficietlllia del li11ema edlalivo en 

C8da E118do. 11 reducir 101 tramos de COlllrol de la ldminilll'ICión eacollr, lo que hl 

venido hlciendo mú efectiva 11 .. pemlión ncolar y 11 implementación de loa pro¡:eao1 

de retR>llimentmción. 

16. Se ha impullldo la puticipieión comunitaria en lu tareu de 

construcción, mantenimiento y C0111erYación de edificio• ncolarea, con la colaborlciclcl 

del Comité Adminiatl'ldor del Programa Fedml de Con11rucción de Eacuelu, lolfllldo 

con ello el consecuente ahorro económico. 

17. Tomando como bue, 11 experienci1 logr1d1 con la deacentrllización 

de 11 eduC1Ción bisica a los Estados. lo cull tr1jo como consecuencia que las autoridadea 

educativu en sus respectivos imbilos de competencia llevlrin a cabo sus funciones con 

optimos y mejores resull1dos beneficiando a la comunidld estudiantill, se considera 

pertinente que dentro de los upectos pendientes destaca hacer efectivu todas lu 

atribucionea norrnativu de la Secretari1 de Educación Públic1 (que en llgunos cuos 

están l11en1ea), 11 tr111sferenci1 de los servicios de educmción inicill, búica ·incluyendo la 

indigena· y especial al gobierno del Distrito Federal; la descentrllización de los servlcio1 

de eduCICión e investig1Ción tecnológicas, ali como la modernización y racionllización 

del aparato administr1tivo de la propia Secretaril. 

18. Otro de 101 upectos IUndamentllea peadientea de rellizu ea la 

descentl'llizlCión de la educación tecnológica, no obst111te se h111 alcanzado resultado• 
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liplficativo1 medi1111e la cración de lnstitu101 Tecnolósico• de Estudios SuperiOl'OI, 

Univenidadel Tecnoló¡ic:u, Centros de EltUdios Cienllflco1 y Tecnoló¡¡k:OI a nivel 

bachillerato y de Institutos pua la Fonnaeión para el Empleo, en coordinación con 101 

aobiemo• de lu entidades Cederativu. 
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