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ProLoco 

Ala grandeza de nuestro espiritu que esta hambriento de sabiduria y 

cultura. 

Este espiritu que concebumos cada uno de nosotros durante la vida. 

Llenandolo de riquezas y éxito con la continua inqutetud de la 

investigacion y del saber, de lo moral y lo cultural. 

A ésta entereza que poseen los seres de cualquier época, y 
transmuten en sus ensefianzas cotidianas. 

Este es el caso de los Contadores Publicos: 

Efrain Lechuga y Graciela Reyna, ya que son generadores de luz, 

sabiduria, comprension y honestidad, y que irradian todo lo anterior con tan 

solo escucharlos y ver a su hermosa familia. 

‘A ustedes que han sido un eyemplo en la investigacion y preparacién 
profesional, fomentando con su espiritu de cultura y sabiduria la grandeza 

del ser humano. 

Gracias queridos Tios: por su comprensién, carifio, ensefianzas, 

apoyo y paciencia que me dan siempre. 

Los quiere. 

Mayra Encka Luna Chong.



Dios 

Aqui estoy SENOR; en la cumbre de la primera cima. Ha sido 
dificil Hegar hasta aqui, el camino ha sido pesado, muchos escollos, 

sufrimientos, desvelos; aunque también hubo amor y alegria. 

Entre mds me acercaba a la meta mds dificil se hacia el camino. 

Muchos que conmigo venian han caido sin ni siquiera pelear, otros 
peleacon mas no lo suficiente, les falt6 ese impulso ultimo para llegar a la 
meta, les falté ese espiritu para seguir adelante, les faltabas TU. 

Doy gracias porque siempre me acomparias y me brindas la fuerza 
que necesito para proseguir adelante y terminar mi meta. 

SENOR: te pido perdén por si alguna vez te fallé, Iléname de tu 
espiritu para seguir tu ejemplo, sin desfallecer, hasta alcanzar la meta 
cumbre, mas nunca flaquearé con tu apoyo. 

Gracias Dios Mio 

Mayra Ericka Luna Chong



A mis padres 

Hector Luna Soto y Elva Lizbeth Chong Cardelas 

A ustedes por ser mis raices v haberme regalado la vida, no qutero 

decir a su memoria, ya que fluyen en todo mi ser y mientras siga con vida 

ustedes estan conmigo, los extrafio y a veces afioro su presencia, pero mi 

corazon continua latiendo gracias al amor que me dieron. Ahora soy su 

obra; una mujer llena de inquietudes, optimista, alegre y de cardcter 

firme. 

Gracias papas por todo lo que me dieron y por ser mis guias en la 

vida, les pido desde donde se encuentren su bendicién; les dedico este 

maravilloso suefio y todo lo que en un futuro pueda hacer. 

Los ama 

La Gordita
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Introducciéw 

EL tema de lw Educacidw ey apasionante ew virtud de 
la influencin que ejerce ew el ser humano, ew la familia y 

por ende ew lw sociedad. 

la Educacion ey una accidw por la cual el ser 

humane se perfeccionw y engrandece, por consriguiente ey 

de yuma importancia analizar la Educacion Mexicana 

que sxe hw ide creando y modificande de acuerdo con loy 

diwersoy problemay, ideologiay, triunfor de partidoy y 

suceroy historicoy, lay diferenciay tendenciay politicay y el 

papel desemperiadeo por la iglesia, entre otroy factorey. 

Al analizar juridicamente lw Educacion ew México, 

existe lw positilidad y necesidad de oriticar, pero tambiéw 

de proponer modificacioney al artiowlo tercero 

constitucional para que realmente garantice una 

Educacidw acorde cow lay necesidadey y circunstanciay 

histéricay nacionaley e internacionales, 

Se tratw de unw actwidad que no puede ser 

morginada del dmbito juridico. De hecho loy regimeney 

politicor regulan la educacidn, cow miy o menoy avierto, 

ew virtud de lw importancia que tiene para Ww 

sobrevivencia de lw soviedad y del Estado.
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Ew este trabajo se demostrara, por medio de la 

iwmertigacion documental, la trasendencia historica que 

ha tenido y tiene la educacidn para México y para 

cualquier ser humano, no importa raya, ileologia o 

cultura, partiendo de lo fundamentado por lao Asamblea 

General de lay Nacioney Uniday, la cual decreté el 10 de 

diciembre de 1948 ew yw articulo 26: “Toda persona tiene 

derecho w lw Educavcion. La educacicw debe ser gratuita, 

al menor ew lo concerniente a la instruccidn elemental y 

fundamental, La instrucecién técnicw y profesional habra 

de ser generalizada: ed acceso w lox estudioy supertorer 

sera igual para todoy, en funcién de méritor respectiwor. 

La Educacicn tendra por objeto el plene desarrollo de 

lw personalidad humanw y fortalecimiente del respeto w 

loy derechoy humanoy fundamentaley: favorecera la 

comprension, lw tolerancin, y lw amistad entre today lay 

nacioney y todoy lor grupoy stnivoy o religioswy y 

promoverws el desarrollo de lay actwidadey de lay Nacioneyr 

Uniday para eb mantenimiento de la Pay. 

Loy padrey tendraw el derecho preferente w esxcoger el 

tipo de educacion que habra de darye w sy hijor.”! 

Por medio de une vividw histéricw se corroborara que 

la educacidn contribuye al perfeccionamiento del ser 

  

Burgou, Ignacio, lay Garantiay Individualey, 214 edicion, Porria, Méxice 
1988, p. 742.
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humano y, por ende, influye para tener una mejor 

soviedad, 

Se analizaran lay reformay legislatway en materia 

educativa presentaday en el Congreso de la Unidn ew 

1992. 

Se realizgara uw breve andliviy de lw Ley General de 

Educavion en México, publicada el 13 de julio de 1993. 

Finelizgn este trabajo con unay conclusioney que 

pretenden demostrar lo adecuado y lo madecuade de lw 

legislaciow educatwa en México y se propone una 

propuesta de reforma al articulo tercero constitucional, 

para que yatisfaga lay neceridadey contemporaneny y ye 

perfeccione lw Educavicw actual ew nuestro México y, por 

lo tanto, cada mexicano sea mix competitive ew cualquier 

ambito profesional nacional e internacional. 

EL trabajo presentadeo ey fruto de una westigacion 

juridicw ew materia educatiwa, para suytentar eb Examew 

Profesional como Licenciada ew Derecho. 

Por Witimo ey necesyario reconocer y agradecer el 

incondicional apoyo y excelente aseyoramiento 

proporcionade por el Licenciado Miguel Romero Griego, 

parw edaborar la presente testy.



Capituto I 

CONCEPTO DE EDUCACION 

4.1 DEFINICIONES DE EpuCaciOn 

Significacién Vulgar 

La acepcton de educacién significa una cualidad adquirida en virtud 

de la cual un hombre esta adaptado en sus modales externos a 

determinados usos sociales. 

La educacion se toma como el resultado de una pulimentacidn de 

formas superficiales de convivencia social (de una influencia externa); 

asi, encontramos una relacién entre el concepto “educacién” con el de 

urbanidad (grupo social de hombre, frente al hombre de campo) y el de 

cortesia (significacidn selectiva). 

De aqui que se “ha concebido como el resultado de un proceso que 

termina en la posesién de determinadas formas de comportamiento 

social.”? 

De acuerdo con lo expresado, podemos afirmar que la educacién 

consiste en lograt desenvolver en el educando en forma armoénica e 

integral, sus aptitudes fisicas, intelectuales y morales. 

Por ende la educacidn se toma como el resultado de una 

pulimencacion de formas superficiales de convivencia social. 

  

: Garciw Hoy Victor. Principlor de la Pedagogia Sistemdtica, Editorial Rialp, 
10% edicion. Madrid, Exparia 1981, p. 17



Significacton Etimoldgica 

Etumolégicamente la palabra educacién viene de educare que 

posee dos significados: el primero es “sacar, crear”. De tal forma, la 

educacién seria la acectén de criar, en la crianza intervienen dos 

elementos el de alimentar, que implica proporcionar sustancias al 

individuo que se incorpore a su organismo; y el de facilitar el 

desenvolvimiento de las capacidades motrices. 

El segundo significado: “sacar de, extraer”. Sacar algo de dentro 

del ser humano, por ende no se trata de un resultado, sino de un fin de 

un proceso. No se queda en lo superficial sino que hace referencia a una 

interioridad, de la cual brotan habitos para vivir socialmente a partir de 

lo cual se dice que el ser humano esta educado. 

Cabe mencionar entonces que la educacién lleva en esencia una 

correlactsn entre las capacidades motrices del ser humano y su 

interioridad, dando como resultado un proceso y valoracién de aptitudes 

y actitudes que integran al ser humano en un ambito social. 

De acuerdo a los estudios de W. K. Frankena el vocablo de 

Educacién tiene las siguientes acepciones: 

1, “Es la actividad de la ensefianza que realizan los maestros, las 

escuelas, 0 los padres de familia (o el propio individuo). 

2. Es el proceso de aprendizaje que va realizandose en el alumno o 

el nifio.
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we
 Es el fruto real o pretendido de ja union de la actividad de la 

ensefianza v el proceso de aprendizaje. 

4. La asignatura o area de estudio que abarca todo lo enunciado 

anteriormente ¥ que se ensefa en las escuclas”? 

Podemos afirmar que la educacién es un proceso de ensefianza, 

aprendizaje y evaluacién para el educando, en donde se alcanza un 

desarrollo de sus aptitudes y actitudes teniendo como fin un desarrollo 

integral del ser humano. 

Victor Garcia afirma que: “la educacién es algo que incide que 

entra en el hombre y por consiguiente el hombre es anterior a la 

educacion.”* 

De acuerdo con la idea anterior nos percatamos de que el ser 

humano subsiste, tenga o no educacién, mientras que la educacién 

necesita de éste para existir. 

Segin Garcia Hoz Victor: “La educacién es algo necesario para el 

hombre y para la sociedad, ya que esta perfecciona al ser humano y por 

tanto, es un elemento muy importante para la adquisicién del Bien 

Comun, asimismo la educacién es util para el hombre pues lo ayuda a 

alcanzar su fin ultimo, se habla de que la Educacién produce un cambio 

en el hombre, ésta hace que un hombre entienda el mundo que lo rodea, 

lo hace reflexionar sobre sus verdaderas necesidades sobre el papel que 

  

‘ W. K. Frankena. Trey Filosofiay de la Educacten en la Historia, México, Fondo 
de Cultura Econdmica, 1986, p. 10. 

‘ Garcia Hoy Victor, V Cuestioner de Filowfia Individual y Socal de la 
Fducacion, Editorial Rialp. Eypana 1962, p, 10.



desempena en la historia de su pais y del mundo, debido a la Educacion 

el hombre adquiere conciencia de quién es y de cual es su fin.”® 

Conforme con los razonamientos anteriores inferimos, que la 

Educacién implica o pretende el perfeccionamiento del ser humano. 

Teniendo por esencia un desarrollo integral, tanto intelectual y fisico 

como moral, pata obtener un cambio positivo en su voluntad y en 

consecuencia influye en el bienestar individual y social. 

Definicion de Educacién Social 

Educacton Social: 

Es la accién intencional que, dentro del completo proceso 

educativo, descubre, canaliza y desarrolla ja sociabilidad inherente a la 

persona, de modo que ésta vaya insertandose fructuosamente en el ambito 

social. Es, por tanto, educacion de la sociabilidad y hacia la socialidad. El 

naturalismo propugnador de una visidn inmanetista respecto a los valores 

val destino del hombre, ha aportado a la historia de las ideas pedagégicas 

dos concepciones antagénicas acerca de la educacion social. La primera, 

iniciada por Rousseau considera que el principio y el fin de la educacién 

debe ser el individuo, cuya bondad se ve obstaculizada e incluso 

pervertida por la sociedad. El individualismo, asi concebido, ha 

encontrado posteriormente eco en abundantes pedagogos, tedricos y 

ptacucos, entre los que cabe destacar a Ellen Key y a Leon Tolstoi 

paralelamente, ha sido también difundido por el liberalismo radical, el 

  

Garug Hoy Victor, V Cuestioner de Filosofia Individual y Social de la 
Educacion Eyparia Riaip, 1962, pp. 17-14.
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anarquismo, etc, Frente a esta postura, el socialismo pedagogico, 

edificado sobre las mismas bases naturalistas e inmanentistas, ha 

defendido que el fin de la educacidn del individuo no puede ser otro que 

la sociedad 

De tal manera, sefialamos que la educacidn soctal es la accion 

intencional que dentro del completo proceso educativo, descubre, 

canaliza y desarrolla la sociabilidad inherente al ser humano, de modo 

que ésta vaya insertandose fructuosamente en el ambito social. Es, por 

tanto, educacién de la sociabilidad y hacia la socialidad y por ende la 

educacién social es la adquisicién y fructificacién de una amplia y 

entrelazada gama de virtudes sociales: respeto, lealtad, generostdad, 

comprensién, espiritu. de servicio, amistad, etc. Muchas de ellas 

encuentran fundamento en la virtud de la justicia a la que de un modo u 

otro hacen referencia. Pero la esencia de las virtudes sociales, la que 

engloba y da sentido es la caridad. Piénsese en cualquiera de las virtudes 

enunciadas dificttmente podrian llevar a actualizarse por completo si 

obedeciesen solo a un ideal de justicia. La experiencia muestra que atin la 

misma justicia, si no esta fecundada por la caridad, sdlo logra realizarse 

parcialmente. A la adquisicién de estas virtudes ha de ortentarse la 

educacién social Sin embargo, hav que precisar que no se trata de una 

preparacion para un ejercicio futuro. El educando esta de hecho inserto 

en un ambito social determinado y es su buena adaptacion a ese ambito 

la que debe preocupar principalmente al educador. Las virtudes sociales 

son siempre las mismas en cualquier circunstancia.
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1.2 DIFERENCIA ENTRE ADIESTRAMIENTO, ACTUALIZACION, INSTRUCCION ¥ 

Epucacion 

El vocablo Adiestramiento proviene del latin dexter, diestro, habil. 

Pedagdyicamente el adiestramiento viene a ser el desarrollo de 

habilidades técnico-profesionales a través de modelos rigidos e 

inflexibles, es decir habitos convencionales en el ser humano. 

También el adiestramiento en un sentido peyorativo se aplica a los 

animales, dandoles un aprendizaje de sus movimientos a determinadas 

respuestas o estimulos que reciben. En suma el adiestramiento es la 

formacion de actitudes con el objeto de desarrollar destrezas en el arte 

de saber vivir. 

La acepcién Actualizaci6n es un término usado en ocasiones para 

significar la necesidad continua de “estar al dia” en determinados 

conocimientos, puede relacionarse también con la formacién del 

profesorado y equivalente, por tanto, a perfeccionamiento. Igualmente se 

aplica el concepto actualizacién pata indicar la necesaria tarea de ajuste 

de objetivos y programas de ensefianza a fines, demanda, motivacidén, 

exigencia social, conoctmiento de los avances cientificos y tecnolégicos. 

Cabe aclarar entonces que la actualizacién es um proceso de 

renovacion educariva, en donde da a los profesores adquieren los medios 

idéneos para alcanzar una mejor aplicacién de sus programas educativo * 

La palabra Instruccién viene del latin intruo, que significa edificio, 

es decir construccién en sentido espiritual; y por otra parte, 

instrucio-onis que es la accién de instruir o instruirse.
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Para Victor Garcia Hoz: “la instruccién se refiere al contenido ¥ 

ordenacion de una serie de conocimientos en beneficio.de la formacion 

del educando, la cual repercute en el bien comun. Esta instruccion, a la 

que tiene derecho la persona, posee uma vertiente profesional o 

cualificacién para un oficio o profesiédn determinada, que le permite, 

mediante la preparacién adecuada, llevar a cabo la tarea de formacién 

competente, realizar su personalidad y aptitudes, contribuir al propio 

sostenimiento y al de su familia y cooperar en la comstruccién del bien 

comun de la sociedad.”°® 

Podemos distinguir que el adiestramiento tan sdlo se va a encargar 

de desarrollar actitudes en el ser humano, la actualizacién es limitada ya 

que sdlo se aboca al perfeccionamiento de profesores o en especifico a 

una profesién o necesidad del ser humano, y la instruccién se limita a la 

adquisicién de los conocimientos. 

La Educacién lleva implicito todo un proceso de perfeccionamiento 

integral en el ser humano, correlacionando los factores intelectuales, 

fisicos, morales, econdmicos y de actualizacion para el contexto social en 

el que se encuentre y, por ende, el ser humano se desarrollara en forma 

armonica e integral alcanzando su perfeccionamiento y a su vez 

reflejandose en el bienestar comun de la sociedad. 

La reflexién y andlisis sobre las diferencias mencionadas adquieren 

una importancia trasendental, especialmente para valorar algunas 

tendencias supuestamente educativas que, en realidad, se orientan 

  

*  Diap Gongziley Tania. EL Derecho a la Fducacion Edictoner Universidad de 
Navarra, Espara 1973, p. #5.
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fundamentalmente al adiestramiento o bien a la instrucci6n, alejandose o 

petdiendo de vista los fines y principios mismos de la educacién, ta cual 

no se limita al desarrollo de ciertas habilidades y capacidades, si no que 

abarca otros aspectos y elementos, internos y externos, psiquicos, 

emocionales, intelectuales y emocitonales, en suma: la busqueda de un 

desarrollo lo mas pleno posible del ser humano, como un fin en sf mismo 

y no solamente como un medio para otros fines, sean éstos econdmicos 

0 politicos



Carituco II 
EL DERECHO A La EDUCACION 

22 La Epvcacién como uN Deper-DerecHo NatTtRaL DEL SER 
HAumano. 

Como va mencionamos la educacién se propone el 

perfeccionamiento voluntario de las facultades especificamente humanas; 

de ahi que se le considere como un quehacer, un proceso continuo y 

permanente, que es necesario para alcanzar la plenitud como ser humano. 

Si el deber ser del ser humano es llegar a su perfeccion, requiere 

necesariamente de la educacion. 

Si el ser humano trata de llegar a su perfeccién, para poder cumplir 

su fin, se hace sujeto de un deber o derecho a la educacion, el cual 

constituye un principio normativo de orden moral que le exige su propia 

naturaleza. 

Si bien este derecho le pertenece al hombre por el hecho de ser 

persona, tiene una dimensién social pues este derecho se realiza en 

sociedad. 

De tal manera inferimos que la educacién es el proceso de 

enseflanza aprendizaje y evaluacién abordado y asumido por el derecho; 

ante esto, si mos preguntamos: ¢Por qué tratar la educacién desde un 

punto de vista del derecho natural? Podemos responder: Porque el 

derecho a la educacion es un derecho inherente al ser humano.
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La sociedad es esencialmente teleoldgica. Su finalidad es el ser 

humano, a su vez, es un ser creado para un fin, el cual se logra a través 

de la educacidn que es la base de todo su desarrollo. 

El ser humano es el eje de la sociedad, por ello es de suma 

importancia que posea una adecuada educacién para asi tener una 

sociedad competitiva y humanizada, en el dmbito internacional y 

nacional. 

El ser humano es segin Boecio, una substancia individual de 

naturaleza racional. Esta caracteristica es de suma importancia, ya que 

nos pone en un rango de superioridad sobre los demas seres creados que 

existen en la naturaleza. Por ende el ser humano por el hecho de ser tal, 

es un sujeto de derechos, asi como de obligaciones, las cuales derivan de 

la naturaleza humana. Entonces la persona misma esta llamada a alcanzar 

su perfeccionamiento segtn lo indica su propia naturaleza: en verdad 

absoluta para la inteligencia y en el bien infinito para la voluntad. 

El ser humano desde su origen ha tendido a asociatse, buscando 

con ello la satisfacci6n de su naturaleza social asi como de las 

necesidades que todos los seres humanos tenemos. 

La sociedad ha evolucionado, pero jamas se ha desprendido de ella, 

desde su formacion, de una organizacién establecida juridicamente, con 

normas, derechos y obligaciones. 

Por lo que la sociedad politica es el resultado de la convivencia o 

reunion de individuos y familias que viven en una agrupacién aun cuando
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no tengan un ortgen comin y no estén umidos por vinculos 

consanguineos. 

Se sostienen varias teorias sobre el origen de la sociedad: 

La Teoria del Patriarcado toma como base la reunién de vatios 

individuos o familias bajo el dominio del ascendiente varén de mayor 

edad en el grupo. 

La Teoria del Matriarcado sostiene como lazo de unién la madre 

comun de la que procedia aquel grupo. 

La Teoria de Aristételes afirma que el hombre es un ser 

naturalmente social, de modo que el Estado es un producto de la 

naturaleza y, quien no necesite de él, o es un dios o es un animal. 

La Teoria del Contrato Social de Rousseau nace de una necesidad 

natural, cuando los individuos no se sienten capaces de vencer las fuerzas 

que se oponen a su conservacion. Es pues, mediante un contrato como se 

constituye la sociedad. Cada ciudadano enajena todos sus derechos a 

cambio de la cualidad de miembro o parte indivisible del todo. 

Cualquiera de las teorias expuestas que se tenga por valida puede 

considerarse como el punto de partida de Ia sociedad. De aquéllos 

grupos, de sociedades domésticas, surge el Estado. Para que estas 

sociedades pudieran tener una organizacion y control entre si, requitieron 

desde un principio de normas o leyes que tegularan las relaciones y 

condiciones a que estaban sujetos los integrantes de estas sociedades. 

Determinandose de forma clara las ventajas, derechos concedidos a los
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miembros, pero con claro sefialamiento de una serie de obligaciones y 

deberes para con el mismo grupo. Podemos afirmar que -fue esta relacién 

primitiva la que dio origen a lo que hoy conocemos como Derecho. 

2.2 CONTENIDO GENERAL DEL DERECHO 4 LA EDUCACION 

El derecho a la Educacién es tan amplio como su fin. La 

Declaracién Universal de los derechos del hombre, de las Naciones 

Unidas, establece que la Educacién tendra por objetivo el pleno 

desarrollo de ta personalidad humana, Ievando implicitamente su 

formacién moral, intelectual, teligiosa, social y fisica. A continuacién se 

mencionan las principales caracteristicas de éste derecho: 

%S es un derecho natural, es decir su razén inmediata radica en su 

naturaleza humana. 

% es un derecho personal porque es necesario para que el ser humano 

logre su perfeccién, 

%S es inalienable, es decir derecho a no ser enajenado, no puede 

cambiar de titular. 

% es social, por buscar el bien comin y la paz. 

Consideramos de suma importancia lo que en el Concilio Vatican: 

II se establecié: “Todos los hombres de cualquier raza, condicién y edad, 

por poseer la dignidad de persona, tienen derecho inalienable a poseer 

una educacién que responda al propio fin y, al mismo tiempo, abierta a
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las celaciones frarernas con otros pueblos, para fomentar en la tierra la 

unidad verdaderca y la paz”. 

Asi pues, creemos que el derecho a la educacién engloba en esencia 

el progreso del ser humano no importando ideologia, raza o ambito 

social y teniendo entre sus finalidades como finalidad Ia paz 

internacional, 

2.3 COMUNIDADES EDUCADORAS 

Los agentes educativos de la sociedad son muy variados, entre ellos 

se encuentran: la comunidad internacional, la nacional y la religiosa; los 

grupos econdémicos, culturales y profesionales; los medios de 

comunicacion y la familia, por mencionar algunos. 

En forma paralela se requiere la actuacién de los individuos, los 

padres, profesores, politicos, legisladores, artistas, profesionistas, entre 

otros mas. 

La necesidad de cumphr con el fin educativo, se impone y se hace 

exigible mediante el derecho-deber de educar y mediante el titulo o causa 

se adquiere el derecho o potestad de educar a una persona determinada. 

Pedagégicamente hablando, la educacién es ejercida por distintos 

agentes; pero en sentido estricto el educando ha de ser una persona 

fisica, pues toda relaciOn educativa es entre personas: educador y 

  

Diay Gonyiley, Tanta. Eb Derecho w la Fducacion, Edicioner Uniwveryidad de 
Navarra, Expana 1979, p. 55.
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educando. Juridicamente esta relacibn obedece al cumplimiento del 

deber-derecho de educar. 

Esta relacién educativa en la practica se presenta dentro de una 

comunidad 0 sociedad educativa, la cual es definida como una comunidad 

social que expresa una realidad estrictamente social, esto es explicable 

pues el hombre pertenece a una familia, a un Estado, a la humanidad. 

Estas sociedades dan lugar a personas morales que existen pata un 

determinado fin, en nuestro caso la educacidén: asi aparecen necesarias al 

logro de este fin: la familia, la iglesia o demas comunidades religiosas, el 

Estado o sociedad civil y la escuela o centro educativo. 

El bien comin nos explica el porqué de la existencia de la 

autotidad social y en especifico de la autoridad en materia educativa. 

Por lo tanto aseguramos que el derecho a la educacion y el deber de 

educar, no se pueden realizar en forma solitaria, ya que los seres 

humanos desde su nacimiento, y postetiormente, estan inmersos en un 

contexto histérico social, que puede comprender tres dmbitos a la vez: la 

familia, el Estado y Ia Iglesia. 

La familia por ser la célula principal de toda sociedad posee antes 

que nadie el derecho de educacién y de educar y, a su vez, elige el tipo de 

educacién seguin sus convicciones. 

El derecho del Estado se encuentra inherente al ser humano por 

que éste es un ser social con obligaciones y derechos al ser integrante de
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un ambito social, y por ende el Estado no puede permanecer al margen 

de ta educacion. 

La mision del Estado es: promover la educaci6én y la instruccién de 

sus ciudadanos, tutelando la imparticién de educacion a nivel basico, 

vigilando los planes y programas por medio de la Secretaria de Educacién 

Publica. 

La iglesia catélica tiene la misién de extender valores y principios 

acordes a un Dios. Pero este derecho que posee la iglesia no es 

obligatorio, ya que lo seleccionan los seres humanos segin sus 

convicciones religiosas. 

2.4 DEBERES DEL EsTADO ACERCA DE LA EDUCACION 

De acuerdo con la gran importancia que tiene el Estado como tutot 

y coordinador de la educacion, estimamos que estos deberes pueden 

enunciarse de la siguiente manera: 

% Velar directamente por la educacién de los menores, cuando 

fatten los padres o éstos sean incapaces. 

% Reconocer y garantizar el derecho de los padres a educar a los 

hijos segun sus intereses. 

% Reconocer y garantizar el derecho a educar de las comunidades 

teligiosas, siempre y cuando estén subordinadas a los planes y 

programas que sefiala el Estado.
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% Reconocer y garantizar el derecho de imparticion de educacién a 

particulares. 

% Vigilar y garantizar la higiene y salud de los escolares y del 

profesorado, tanto en escuelas federales como en privadas. 

% Aprovechar la ayuda de los medios de comunicacién que tienen la 

finalidad de informar, divertir y promover la cultura, para 

proporcionar a los individuos medios de actualizacién. 

% Tutelar y coordinar los planes v programas del sistema educativo 

tomando en cuenta las necesidades que imperen en cada entidad. 

% Proporcionar los medios diddcticos a la comunidades escolares ya 

sean privadas o federales. 

% Dar asesoramiento a los docentes acerca de ajustes de programas 

y planes de estudio del sistema académico a nivel basico.
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Capituco III 
ORiGENES DE LA EDUCACION 

3.4 PReAmMBtLo 

Seguin Compayré: “es necesario remontarse a los origenes de la 

civilizacién para encontrar una verdadera educaciédn, y que aun 

admitiendo que se puede hablar de educacion a partic del momento en 

que aparece un grupo humano formado por padres e hijos, el estudio de 

estos obscuros principios carece de interés ptactico”.® 

Al parecer esta concepcion resulta erronea, pues es precisamente en 

las formas primitivas donde la educacién tiene su punto de partida, en 

virtud de que precisamente de estas formas ptimitivas surgen las 

necesidades que debera sufragar una educacién. 

Si bien es cierto que en un principio el ser humano no pensaba en 

sus necesidades, postertormente, cuando logré una vida segura y 

tranquila, aparecié la Educacién de manera institucionalizada. 

La educacién en la época primitiva llevaba a la capacidad de repetir 

lo que el ser humano hacia para sobrevivir. 

Afirma el maestro GAL que la educacién nunca fue mas activa que 

en las sociedades primitivas donde el nifio era incorporado, lo mas 

tempranamente posible, a las ocupaciones de sus padres o de los adultos 

de su clan o tribu. 

  

4 Garcia Hoy Victor, Cuextioney de filovofiw Individuat y Social de la 
Educacion, 24 edicion, Madrid, Espana, 1962, p. 15.
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En este periodo la educactén era espontanea, aprovechando las 

tendencias naturales del ser humano, tenia lugar junto con los juegos del 

nino. La participacién en la vida comunitaria y el desarrollo de los dias 

con las actividades cotidianas bastaba para iniciar al nifio en sus usos, 

ideas, comportamientos de su medio; de la misma forma las 

prohibiciones, tabues, rituales o ceremonias eran aprendidas a partir de la 

practica misma. 

De tal manera que el nifio en un principio gozaba de cierta 

independencia y, con su adaptabilidad a la comunidad, se iba haciendo 

cada vez mas dependiente. 

Si consideramos a la educacién como una accién que ejercen los 

adultos sobre las generaciones mas jovenes, podriamos concluir que en 

esta primitiva etapa fue donde esta accién influyé en un mayor campo de 

la vida. A este tipo de educacién lo podemos considerar como “natural” P > 

pues no se tendia a las técnicas ni a la obligatoriedad, pues las tendencias 

propias del individuo lo llevaban a asimilarlo. 

Al it evolucionando aquellas sociedades primitivas se acrecenta la 

accion educadora y podemos empezar a considerarla como educacién. 

No cabe duda que las sociedades actuales conservan ciertos rasgos 

de las primitivas, y aunque evolucionan, hay principios por demas 

inseparables; uno de ellos es la educacién.
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En suma, la educacién es el medio por el cual se perfecciona a las 

formas de vida de una comunidad determinada, vinculando asi al ser 

humano con el medio en el que vive. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Hasta hoy en dia, la educacién es uno de los temas, y problemas 

mas interesantes, apasionante y polémico, pues si bien todos coinciden 

en que su funcién humanizadora y relacién con la perfeccién, no siempre 

hay un acuerdo comin en cuanto a esa humanizacién y perfeccion. 

Si bien es cierto la sociedad evoluciona y el mundo cambia, todo 

esto se lo debemos a la educacidén, y a sus bases. 

El ser humano es un ser perfectible y el fin de la educacién es 

proporcionar al ser humano esos medios para alcanzar su maximo 

desarrollo. 

El ser humano es el unico ser natural capaz de educarse, porque él 

ttene la capacidad de autoperfeccion, pero ésta depende basicamente de 

él y del entorno social en el cual se desarrolla.. 

Afirmamos que la educacion es un proceso que se inicia desde que 

el ser humano nace, hasta su deceso; por lo cual la educacién es continua 

y permanente, tendiendo a que el ser humano descubra la verdad y es a 

base de la inteligencia a través de la cual va a Negar a ésta. 

La educacién es propia del ser humano como medio para llegar a la 

petfeccidn; en la persona tadica la inquietud de un mayor
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perfeccionamiento y de un conocer la verdad, y es precisamente de donde 

emana el proceso de la educacién, el derecho a la educacion y el deber de 

educar. La educacién requiere de un desarrollo integral del ser humano 

en todas sus facultades. 

Corollado afirma: la necesidad de la educacién se convierte en un 

deber ser de la naturaleza humana. 

La educactén es la forma por la cual la convivencia con el medio 

social encuentra sus bases, pues sin ésta no habria sociedad, seriamos un 

grupo luchando unos contra otros para sobrevivir y obtener lo que 

desearamos, sin importarnos nuestros‘ conciudadanos, no habria ningun 

control ni normas de conducta que el ser humano debiera seguir. Es por 

ello que la educacién es un elemento esencial, indispensable en toda la 

sociedad y, por su importancia, debe de estar regulada, mas nunca 

sometida, pues la educacién es un derecho inherente al ser humano y por 

ende no admite sometimiento alguno. 

Empero, la educacién ante todo, debe de ser integral y no 

testringida, ya que el ser humano para su perfeccionamiento requiere 

tener un conocimiento de todo lo que a éste le corresponde. 

La educacién, elemento basico de nuestra sociedad, es resaltada de 

manera importante en la “Declaracién Universal de los Derechos 

Humanos”, la cual considera que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo, tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrinseca y de 

tos derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamé la 

Declaracién Universal de los Derechos Humanos como ideal comun, por 

el cual todos los pueblos vy naciones deben de esforzarse a fin de que, 

tanto los individuos como las instituciones, inspirandose constancemente 

en ella promuevan mediante la ensefianza y la educacion, el respeto a 

estos derechos y libertades, asegurar en medidas progresivas, de caracter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicaciones universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros, como entre 

las de los territorios colocados bajo su jurisdiccién. Por lo que se refiere 

a su educacién concreta, el articulo 26 de dicha declaracién establece: 

“...toda persona tiene derecho a la educacién. La educacion debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la educacién elemental y 

fundamental. La instruccién elemental sera obligatoria. La instruccién 

técnica y profesional habra de ser generalizada: 

1. El acceso a los estudios superiores sera igual para todos, en funcién 

de los méritos respectivos. 

iS)
 

La educacién tendra como objeto el pleno desarrollo de la persona 

humana y el fortalecimiento de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. Favoreceraé a la comprensién, la 

tolerancia y la amistad en todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos; y promovera el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de 

educacién que habra de darse a sus hijos.
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El articulo 27 de la Declaraci6n de los Derechos Humanos 

establece: 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el 

progreso cientifico en los beneficios que de él resulten. 

we
 

Toda persona tiene derecho a la proteccién de los intereses morales 

y materiales que le correspondan por razones de las producciones 

cientificas, Hterarias o artisticas de que sea autora.”? 

En esta declaracién, acertadamente se asientan los derechos del ser 

humano a ser educado y el derecho de los padres a elegir el tipo de 

educacién que habra de darse a sus hijos, pues la educacién es un medio 

de superacién de las facultades del ser humano, es éste el que tiene 

derecho a elegir el proceso de transmisién de las pautas de conducta y el 

proceso educativo en general, ya que son factores de suma importancia 

para el desarrollo de la persona. 

3.3 CONCEPTO DE Estapo-NaciONn 

El concepto de Nacion se refiere a um grupo de individuos que 

hablan el mismo idioma, tienen una historia comun y pertenecen en su 

mayoria a una misma taza. Este grupo con frecuencia llega a formar un 

Estado. Sin embargo, puede ser que varios grupos con diferent ” 

caracteristicas formen un Estado o una Nacion; (no necesariamente 

forma un Estado ni viceversa). 

  

9 Burgon, Ignacio. lay Garantiasy Indivuduatey, 214 edicion, Porriia, México. 
1988, pp. 742 - 743.
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Seglin Mancini: “...la Nacién es una sociedad natural de hombres 

creada por unidad de territorio, de costumbres y de idioma, formada por 

una comunidad de vida y de conciencia social”. 

La eficiencia del orden juridico de esta conducta se basa en imponer la 

obediencia a una serie de normas establecidas por el mismo Estado, a través 

de un procedimiento coactivo debidamente organizado el cual da una serie 

de regulaciones para la educacién, ya que ésta es de vital importancia para la 

sociedad y que, con base a ella, la sociedad podra avanzar y progresar, 0 

podea dejarse dominar. La educacién es el medio mas importante que tiene 

el Estado para que la colectividad permanezca bajo sus propias reglas o bien 

dandole la libertad y procurando un desarrollo integro de la persona, es el 

medio ideal para que el pueblo busque una superacién y un desarrollo, lo 

cual, en ocasiones, Ilevaria a una revolucién, buscando libertad y derecho 

que ldgicamente le pertenece al ser humano por el hecho de ser persona. 

Un Estado para protegerse y para seguir integrado por una minoria puede 

llegar a enajenar a la colectividad, limitando su educacién, ya que el Estado es quien 

dispone una serie de programas, libros y todo lo que el alumno debe aprender, 

coartando de esta manera la iniciativa y libertad del magistetio, impidiendo en 

ocasiones el conocimiento de la verdad, de la realidad y de la problematica social. 

Pero a través del tiempo, el ser humano ha luchado por conocer la verdad 

y es ella la que nos ha Ilevado al desarrollo de esta breve sintesis sobre el derecho 

de los padres a la educacién de sus hijos, en los limites y el contexto que nuestra 

legislaci6n mexicana ha sustentado para proteger la soberania. 

  

0 Freire, Paolo, Teoria Practica de la Literacion Editorial, Madrid, Eppana, 
1972, Pp, 69



  

CarituLo IV 

HisToORIA DE LA EDUCACION EN MEXICO 

$f. La EpucactOw Durante ta COLONIA 

Una vez conquistado el pueblo mexicano, se pusieron de manifiesto 

las imitaciones a la cultura indigena. Los espatioles impusieron a los 

vencidos su cultura, su religién y su modo de vida. 

La cultura de esa época era resultado de una gran tradicién 

histérica iniciada en Oriente, continuada en Grecia y Roma, unida en 

periodo a la cultura del Islam y acorde al medio Europeo. Cabe aclarar 

que un elemento de gran importancia en la cultura de evangelizacion y de 

educacién fue la Iglesia Catélica. 

En aquella época imperaba la perspectiva educacional desde el 

punto de vista catdlico y escolastico, debido a ello los sacerdotes fueron 

los forjadores y dieron los cimientos de la nueva cultura. 

Fueron sin lugar a duda los misioneros franciscanos los que 

constituveron la vanguardia de esta cruzada pedagogica, dandose a la 

tarea de imprimir a la educacién un cardcter practico, aunado a los 

ideales apostélicos y de evangelizacién. 

A un lado de los planteles que se iban instalando, tuvieron sefialada 

influencia en la formacién del ser humano ciertas instituciones de 

educaci6n preescolar, como el teatro misional y la nactente literatura.
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Una de las preocupaciones principales de los monarcas espafioles fue la 

educacion de los indigenas. 

“La Universidad medieval se distinguia por sus numerosos 

privilegios con los que el rey garantizaba la persona y bienes de maestros 

y estudiantes y les facilitaba materiales necesarios para el estudio, el 

alojamiento y alimentacién. Su régimen era notable auténomo, teniendo 

cada uno su propio estatuto que le da su personalidad particular. 

Incluso su vida econdédmica no dependia, después de todo, de modo 

inmediato del poder real, sino que se las arreglaba con sus propias rentas 

y donaciones de varias procedencias.”" 

Asi, queda demostrado de antemano la gran preocupacién de los 

monarcas por la cultura y la educacién. 

La empresa espafiola en tierras americanas no sélo buscé la 

conquista de éstas, sino también buscaba la educacion de los indigenas 

que habitaban estas tierras. 

La labor de las érdenes religiosas es de asombrarse de la fe y las 

civilizaciones naturales. Basta saber que en el transcurso del siglo XVI se 

fundaron 276 misiones, que eran otras tantas estaciones de difusién de 

cultura. 

Los espafioles se dieron cuenta de la gran capacidad de los 

indigenas para aprender y la ensefianza de estas instituciones, desde un 

  

n Kotuyarhiy, la Fducacion Come Conquista, tl Colegio de México, México 1983, 
Bp. 9S.
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bajo nivel, va aumentandose cada vez mds a un alto tango académico, 

origindndose asi la ensefianza superior indigena. La cual traerd consigo la 

consecucion de la fundacién de la Real Pontificia Universidad de México. 

La tarea en un principio presenté grandes dificultades. En primer 

lugar, el desconocimiento del idioma ya que en México habia una gran 

cantidad de lenguas indigenas. Sin embargo, los sacerdotes eran capaces 

de superar estos obstaculos utilizando una serie de actividades para que 

los indios pudieran ser educados, sirviéndose de dibujos, lienzos o 

tepresentaciones. 

“Tal esfuerzo, no obstante, no podia ser plenamente fructifero si 

no iba encaminado a saber la lengua de los dominados y ésta se aprendié g j 

por fin. 

Los vocabularios y las gramaticas indigenas hicieron de la literatura 

filos6fica mexicana del siglo XVI, un monumento que honta, a la pat que 

por la labor y el talento que acredita, por el objeto que perseguia la 

transmision de ideas de numerosisimos educadores.” 

La accion educativa es reconocida y favorecida por el Rey Fernando 

“El Catdlico”. 

Las eyes establecidas por el monarca imponian a_ los 

encomendadores la obligacién de ensefiar a leer, escribir, a aprend.. 

catecismo a un muchacho de sus tierras, el que mas habil de ellos les 

pareciera, a fin de que estos jévenes ensefiaran a sus compafieros. 

  

“ Chavey, Epequiel, la Educacion Nactonad, Secciom del Libro México yw 
Evotuctan Socal, México; 1900, Pp. 39
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“Yo la Serenisima Reina, mi muy cara y muy amada hija, hemos 

sido informadas que algunas personas se sirven de algunos muchachos 

indios, de pajes, ordenamos y mandamos que la tal persona que se 

sirviere de indios por pajes sea obligado de demostrar leer y escrtbir, y 

todas las otras cosas que de uso estan declaradas y si no to hiciere, se le 

quiten y se le den a otro, porque el principal deseo mio y de la 

Serenisima Reina, mi muy cara y amada hija, es que dichas partes y en 

cada uno de ellas se plante y arraigue nuestra Santa Fe Catélica muy 

enteramente, porque las animas de los dichos indios se salven”.” 

Carlos V favorece de manera los colegios fundados para educar a 

Jos hijos de los caciques y promueve la fundacién de otros en las 

ciudades principales con el mismo propésito. 

Fernando “El Catélico” en 1535 ordend por conducto de su 

Consejo de Indias; que se recogieran los nifios vagabundos y se buscaran 

a sus padres para entregarselos y los que fueran huérfanos, si tenian la p P 8 y q 

edad apropiada para la adquisicién de un oficio se les adiestrara. 

“La educacion misional se aplicé en sus origenes a resolver 

problemas que surgian en un determinado lugar.” 

Fueron los Franciscanos los que iniciaron y Ilevaron a cabo 

ensefianzas educativas a los indigenas. 

  

4 Fuentes Mares, Jose; EL Imperio y la Republica, Editorial Gr¢jalvo, México 1984, 
Pp. 79. 

"Becerra lopey, J. lL. la Organigacton de Eytudioy en lw Nueva Eppata. 
Editoriad EUNSA, Madrid 1963, p. 38
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Pedro de Gante fue fundador de la primera escuela elemental en el 

nuevo continente, Texcoco 1523, después se establecid en la capital la 

escuela de San Francisco en 1525, que constaba de dos secciones: una en 

donde se impartia instruccién primaria, otra en que se ensefiaban artes y 

oficios. El Padre Gante establecid ademas, talleres de arte en donde 

trabajaron canteros, herreros, zapateros, tejedores, talladores, etc. 

Los nifios indigenas descubrian y se adiestraban en los secretos del 

arte técnico y de los oficios de manera impresionante para los espafioles. 

“A este respecto refiere Motolinia que un espafol que tocaba el 

arrabel, dio tres clases a un indio, pero cual seria su sorpresa cuando a 

pocos dias un indio vendia instrumentos iguales al suyo. Otro espafol 

vendia fustes de sillas para montar, y un dia, mientras comia, desaparecid 

uno, pero al dia siguiente, a la misma hora, volvid a su lugar. 

A unos dias alli unos indios voceaban fustes iguales a los que tan 

wis solo el vendia. 

Pero también la educacién de las nifias indias fue de suma 

importancia en la colonia, se llevé a cabo por otros franciscanos. Asi 

fund6 en Texcoco un colegio para nifas y jovenes indias; mds tarde otras 

ciudades rectbieron estos beneficios, Zumarraga, desarrollo un plan para 

que cada pueblo importante tuviese una escuela para nifias. 

En un principio, las encargadas de las instituciones de educacién 

femenina fueron las hijas de los espafioles, pero después el Obispo 

  

4 1, Zepeda Rincon La Instruction Publica ew lee Nueva Fypana en eb Sight XVI. 
Editoriat IUS, Méxice 1963, Pp. 33.
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Zumarraga, buscando incrementar la educacion a favor de las aifas 

indias, trajo de Espana profesoras seglares. Posteriormente, pensé en la 

conveniencia de que las maestras de las indias fueran monyas y el propio 

Zumarraga hizo las gestiones para el envio de las religiosas. “Con el 

tiempo, aumentaron las monjas, y con ello los centros de educacién para 

la mujer, se hicieron numerosos, se presenté el hecho curioso de que, asi 

como los franciscanos se preocupaban por los indios y establecieron las 

primeras escuelas para ello, sin descuidar a la mujer indigena, de los hijos 

de los espafioles, parece que pocos se inmteresaban porque hubieran 

escuelas para ellos.”* 

Para la Corona Espafiola la educacién de los indigenas tenia por 

objeto formar para el gobierno de su comunidad la minoria directora 

instruida en la fe cristiana, disciplinada en las modalidades politicas 

espafiolas y versada en la lengua castellana. 

La educacion de los indios constituia en la politica india de Espana 

un tema de interés cuyo concepto fue evolucionando y precisando su 

finalidad con el transcurso del tiempo. Cabe sefialar que los hijos de los 

principales fueron atendidos con especial interés por los misioneros ya 

que los recogian para ensefiarles a leer, escribir, cantar y tafier 

instrumentos musicales, asi como la doctrina cristiana. 

Esta educacién minoritarta para los grupos de la sociedad indigena 

coincidia con la politica de la Corona Espafiola. 

  

” larroyo, Francisco, Historia Comparada de la tducacien en México, Editorial 
Porria, México 1947, p. 103 

f
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En los primeros afios de educacién franciscana, hubo al parecer 

quinientos 0 seicientos los alumnos internados, no sdlo-en la escuela de 

San Francisco de México, sino también en las demas a cargo de los 

frailes menores. Aunque los frailes mismos eran pocos, en esta forma 

contaban con un ntimero bastante alto de ayudantes para los trabajos en 

el sistema educativo una vez recogidos de esta manera los hijos de 

sefiores principales, los fransciscanos tuvieron, por bien para su 

educacion, valerse del modo y la disciplina que habia regido en el pasado 

de antafio, la institucién mexica del Calmécac. 

Si comparamos la disciplina en la ensefianza catequista, nos 

recuerda la tradicion Calmécac, pues los nifios eran sometidos al régimen 

de vida monastica de sus maestros. Se les ensefid a levantarse a la media 

noche para rezar los maitines de Nuestra Sefiora y, al amanecer, sus 

oraciones, incluso se les ensefid a disciplinarse con azotes de noche y a 

tener oraciones mentales. 

Seguin Chavez Orozco los frailes veian en los indios unos seres 

humanos con grandes posibilidades de desarrollo intelectual y cualidades. 

Los nifos tenian un intenso régimen de trabajo, no se les dejaba ociosos 

un momento. Las materias de ensefianza eran: lectura, escritura y canto, 

leer, escribir, el cantar y la doctrina cristiana. 

La intencién de este sistema educativo fue trascendental, va que los 

nifios se convirtieron en el medio para la promoctén del apostotado y al 

mismo tiempo una terrible arma ofensiva contra la religién prehispanica.
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Estos nifios predicadores sacaban varias ventajas a sus maestros 

frailes, pues disponian de mas libertad y posibilidad de movimiento que 

éstos, y debido a esto iban a todos los confines de la Nueva Espafia sin 

preocuparse del monasterio. 

Los nifios también fueron instruidos con un cardcter mucho mas 

opresivo e implacable: se convirtieron en destructores de templos e 

idolos, incluso en delatores de los mayores idélatras clandestinos. 

La ensefianza que se impartia a los criollos era deficiente y no tenia 

gran importancia, hasta que los jesuitas impartieron una mejor educacion 

tanto a mestizos como a criollos. 

Una vez demostradas las capacidades del indigena y la rapidez en su 

aprendizaje; los misioneros tuvieron otra ambicion, la de ensefiar el latin 

a la manera europea, esto se convirtié en el paso inicial a estudios 

mayores. 

En- un principio el concepto educativo franciscano fue 

eminentemente feudal. No pensaron jamas en sustituir la comunidad 

indigena, sino que quisieron conservarla con toda su jerarquia de 

autoridades tradicionales a las cuales estaban acostumbrados tos 

indigenas. 

El Unico cambio que se propusieron operarle era la imposicién del 

cristianismo en el trono, hasta entonces, ocupado por la religion 

prehispanica. Por ello se empefiaron tanto en distinguir la educacién de 

la gente comin, porque eran comscientes de que aquélla era la mas
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adecuada para formar a la minoria directora de esa comunidad que se 

pretendia salvaguardar. 

Por ello tos franciscanos desarrollaron una gran vanedad de 

actividades docentes para los indios, y éstos no fueron jamas uniformes, 

ya que respondian a objetivos diferentes que se proponian alcanzar. 

Las cuatro ramas en que se basaba la educacién de esa época 

fueron: primera, la educacién para los hijos de la minoria directora; 

segunda, ensefianza catequista en el patio; tercera, educacion practica con 

mitas a capacitacién profesional; cuarta, educacién de nifas indias. 

Por lo que a la primera se refiere, ya hemos tocado algunos puntos 

esenciales de ésta. 

En cuanto a la ensefianza catequista en el patio, se ideé y organizd 

un sistema de instruccién en masa, se realizaba en la explanada delante 

de las iglesias llamado atrio o patio. Consistia en que todos los 

monastertos de la Nueva Espasa tuvieran delante de la iglesia un patio 

grande, cercado, que se hizo principalmente para las fiestas de guardar, 

cuando todo el pueblo se junta, oyen misa y se les predica en el mismo 

patio. 

En estos patios los frailes se daban a Ia tarea de ensefar la religion 

catélica para los hijos de la gente comun, asi como la lectura, escritura y 

a comportarse correctamente. 

Por lo que se refiere a la educacién practica, con miras a la 

capacitacion profesional, Acosta sefialé la necesidad de ensefiar a vivir y
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buenas costumbres a los indigenas antes de cristianizatlos y parte de esta 

educacién la conformaron los propios indigenas sometidos al sistema 

politico, econdmico-social de los europeos. 

En 1530 la ensefianza de oftcios mecanicos vy artes a aquellos que 

habian aprendido bien la doctrina, empezé a dar frutos, empezaron a 

Sutgit sastres, zapateros, carpinteros, lapidarios, orfebres, canteros, 

alfareros, tefiidores, curtidores, fundidores de campana, herreros, 

bordadores, pintores y escultores y otros oficiales y artistas, unos 

perfeccionados en los oficios tradicionales del pais, otros adiestrados en 

las nuevas actividades introducidas de Europa por los espafioles. 

No solo los franciscanos propulsaron la capacitacion profesional de 

los indios, también los dominicos en Puebla y Oaxaca se dieron a fa tarea 

de la instruccién y los agustinos en el area de Michoacan. 

El tema de la capacitacién profesional no fue exclusiva de los 

frailes ya que notamos interés y preocupacion por las autoridades civiles 

y eclesiasticas. El virrey Mendoza pudo escribir a su sucesor Velasco la 

preocupacion de que existieran ofictales indios de todos los oficios en 

esta Republica, propuso que se diera especial atencién a aquellos que 

tuvieran aptitudes para set capacitados en diferentes areas e incluso se 

les reconociera mediante la ortorgacién de titulos y derecho a tener 

tiendas para vender sus objetos.. 

Asi pues, vemos que la capacitacién de los indios fue ejemplo de 

colaboracién de las autoridades civiles y eclestasticas en busca de un 

mayor bienestar material de la raza vencida.



Ya estaban capacitados para vivir dentro del sistema econdmico 

implantado pot los conquistadores, ya eran maestros que ganaban como 

cristianos v eran honrados. 

4.2, Epucacton pi tas NiINas Inpias 

Para consolidar la conversién era necesario cristianizar a la familia, 

llegando a ella a través de la mujer. En 1529 la educacién femenina 

entraba en una fase mas avanzada, contando con una casa de 

recogimiento y doctrina para nifias y mujeres. El propésito de Zumiarraga 

a través de esta institucién, era hacer cabal y completa la educactén 

femenina en las practicas con miras a formar verdaderas cristianas 

apartandolas de la indeseable influencia de sus madres en el ambito del 

hogar, para lo cual se requirid la colaboracién de mujeres competentes y 

de buena posicién. 

Sin embargo, varias causas dan como resultado que la educacién 

femenina se venga abajo al cabo de unos afios de vigencia, entre las 

Causas mas graves estan: la negativa que la corona tomé en cuanto al 

envid de monjas maestras, Fray Zumarraga se esforz6 por desafiar esos 

obstaculos; otra causa la epidemia de 1545; pero sin lugar a duda, la 

causa de decision para este efimero ensayo de educacién, fue la siguiente: 

Ha cesado por lo que la experiencia ha demostrado, por consejo de los 

religiosos, porque los indios, atin los que se criaban en los conventos, . 

tehusaban a casarse con las doctrinadas en las casa de nifias, diciendo 

que se criaban ociosas y a los maridos los tendrian en poco, ni los
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querian servic segun la costumbre suya que ellas mantienen a ellos, por 

haber sido criadas vy adoctrinadas de mujer castilla. 

Las nifias criadas por maestras espafolas no servian para 

matrimonio de indtos y por lo cual no eran solicitadas, mi siquiera por los 

muchachos educados pot los religiosos. 

La materia de ensefianza para las nifias no eran solamente la 

instruccién de la doctrina y aprendizaje de trabajos manuales propios de 

la mujer, sino incluian el ensefiar el modo de vivir del europeo. 

La educacién de las nifias indias resulté un ensayo muy prematuro, 

ya que aun habia una gran resistencia de los elementos prehispanicos. 

Esta obra durdé cosa de diez afios. 

4.3. FUNDACION DEL COLEGIO DE SANTA CRUZ DE SANTIAGO TLALTELOLCO: 

Los misioneros, viendo las grandes posibilidades de los indigenas, 

se dieron a la tarea de enseflar a los jévenes indios el latin, lo cual 

equivalia a ponerlos en el umbral de las demas ciencias superiores en los 

mismos términos que los jévenes europeos. 

A la fundacién del mencionado colegio, presidiéd un periodo muy 

favorable para su realizacion: la iniciativa de la préxima autoridad civil 

apovada por agentes ejecutores de la docencia de indios convencidos de 

su Causa por sus propias experiencias positivas y rematadas mas tarde por 

el esfuerzo resuelto y decisivo de las autoridades, civil y eclestastica. El
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colegio fue una realizacién culminante de todo proceso de educacién 

para la minoria dirigente de la sociedad indigena. 

El colegio fue fundado con la intencién de que los indios 

entendiendo los misterios de la Sagrada Esceitura, se arraigasen en la fe ¥ 

confirmasen en ella a los otros que no sabian tanto, y ayudasen a los 

teligiosos que no entendian bien la lengua autéctona y a su vez la gente 

del pueblo comprendiera las explicaciones de los curas. 

Los propdsitos eran formar elementos seglares poseedores de una 

fe cristtana convencida. Preparar a gente en el catecismo para instruir a 

tos que no tuvieron acceso al colegio, proveer de ayudantes e intérpretes 

a los religiosos no peritos en las lenguas vernaculas. Los franciscanos 

trataron de educar bien a los hijos de caciques y principales de manera 

especial distinguiéndoles de la gente plebeva. A diferencia de los frailes, 

los estudiantes Ilevaban una vida comunitaria de internado en las casas 

construidas para este fin, el esmero disciplinario de los frailes en torno a 

sus especiales educandos, era muy estricta 

El colegio de Tlaltelolco no era un instituto educativo para 

cualquier persona, estaba reservado para los hijos de la minoria directora 

indigena, en este sentido tenia un caracter elitista. 

Estos educandos venian desde diferentes partes y eran enviados a 

fin de repartir el beneficio que ahi se les daba. Eran pues, portadores y 

propagadores de la nueva cultura implantada en la Nueva Espafia.
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Fue cl propio Zumarraga quren examino entre los jovenes educados 

en San Francisco de México y en otras escuelas, monasterios, comatcas 

su objeto era escoger a los mejores. 

La relacion Franciscana de 1570 sefiataba que los nifios que alli 

entraran por colegiales serian de ocho hasta doce afios cuando mucho. 

La educacién franciscana; tanto en el colegio de Tlaltelolco como 

en los colegios monasterios tenian por objeto ganarse a la juventud 

indigena; una batalla constante en contra de la religidn mexicana aun 

subsistente. 

La vida en las escuelas monasterio era una vida de internados con 

dormitorio, refectorio y una devota capilla dentro, encerrando y aislando 

a sus alumnos del contacto con el mundo exterior, el mismo régimen se 

aplicaba en el colegio de Tlaltelolco, aunque con mis rigidez, ya que éste 

constituia una etapa mas avanzada que aquéllas. 

Motolinia pone de relieve el cardcter mondstico de esta etapa 

diciendo: 

Lo que mas interesa de los estudiantes, es que asuman la postura de 

novicios frailes y esto con poco trabajo de su maestro, porque estos 

estudiantes colegiales tienen implicita su ensefianza en el colegio. 

Los franciscanos querian imponerles una vida ordenada y 

disciplinada. Los educandos comian todos juntos como frailes en su 

refrectorio; su dormitotio era una pieza larga, como dormitorio de 

monjas, las camas de una parte y de otra, unos estrados de madera y la
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calle en medio. Cada uno posefa una manta y un pequefio armario para 

guardar sus pettenencias tanto libros como ropa. 

Los estudiantes eran alfabetizados e instruidos en las primeras 

nociones de la gramatica latina, tomaban cursos avanzados de latin y, al 

mismo tiempo, se les preparaba para una carrera superior que les 

condujese directamente al sacerdocio. 

Mendieta sefiala que se ensefiaron la retérica, la légica y la Filosofia, 

asi como la miisica, y también se sumé la medicina indigena, a fin de 

contrarrestar los tremendos estragos de las pestilencias que una tras otra 

sobrevinieron en aquella época. 

El Obispo Zumarraga estaba convencido de antemano que de ahi 

saldrian sacerdotes, sin embargo, la aspiracién de Zumarraga de ver un 

clero indigena se fue por la borda, ya que no hubo suficiente interés de 

los indigenas, por adoptar el sacerdocio. 

Vemos pues que el obispo que se habia mostrado en-un principio 

seguro y optimista del éxito del colegio, hecho especialmente para los 

indigenas, suplicaba ahora al Emperador, revocase la merced hecha al 

colegio y la destinare a una obra de piedad. 

El colegio fue para Zumarraga, ante todo, un seminario. Por ello, 

al ver el poco interés de los estudiantes en tomar el sacerdocio, fue que 

su interés decay6. Hasta los estudiantes mas avanzados en el estudio de 

latin, en los cuales Zumarraga veia los primeros sacerdotes indigenas, 

prefirieron la vida laico-matrimonial, al celibato sacerdotal.
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Otra causa fue el fracaso de los estudiantes en el curso de Filosofia 

y la Teologia. Estas materias colegiales de Tlaltelolco siempre resultaron 

de una gran dificultad. 

Eso demuestra que los estudiantes carecian de una estructura 

cultural de la Europa cristiana para desarrollarse en la filosofia y en la 

Teologia. La consecuencia de esto fue el desinterés de Zumarraga y la 

clasificacién de seguir con esa obra, lo cual fue trascendental para la vida 

del colegio, ya que éste perdié su apoyo moral y econémico. 

Cabe sefialar que cuando se comenzé la ensefianza del latin para los 

muchachos indios, sus adversatios se mofaban asegurando que nadie 

tendria la capacidad para ensefiar la gramatica a los indios que se les 

creian incapaces de aprender. 

Pero al transcurso del tiempo los instructores demostraron la 

capacidad de los estudiantes indigenas para la gramatica y cualquier otra 

asignatura, 

La relacion franciscana de 1570 dice que entre los opositores de la 

ensefianza del latin figuraban civiles, eclesidsticos e incluso frailes de la 

propia orden. 

Hubo varias razones para la oposicién, algunos no podian tolerar 

ver a los indios civilizarse y tampoco concebian que Ilegaran algun dia a 

igualarse con los espafioles mediante la educacién; ademas que algunos 

padres de familia que no sabian o no querian conocer la Iégica natural de 

que sus hijos crecian y se desarrollaran hasta convertirse en sus iguales.
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Otros mas aseguraban que con la educacién del indio se corria el 

peligro de la herejia, a lo cual los partidarios de la educacién contestaban 

que ésta ayudaba al indio a entender mejor las cosas de la fe. Hubo 

incluso oposicién por parte de los dominicos escribiéndole al emperador 

el 5 de mayo de 1544 la siguiente carta: “Los indios no deben de estudiar, 

porque ningun fruto se puede esperar de su estudio, primero porque no 

son para predicar en largos tiempos, porque para predicar se tequiere que 

el predicador tenga autoridad en el pueblo y ésta no la hay en estos 

indigenas, porque verdaderamente son truhanes mids que los populares. 

Lo segundo, porque no es gente segura de quien se deba confiar la 

predicacidn del evangelio por ser nuevos en la fe y no la tener bien 

arratgada, lo cual seria causa que dijesen algunos errores, como sabemos 

por experiencia haberlos dicho algunos. Lo tercero, porque no tienen 

habilidad para entender cierta y rectamente las cosas de la fe ni las 

tazones de ellas, ni lenguaje es tan copioso que se pueda por él explicar 

sin grandes impropiedades que facilmente puedan llevar a grandes 

errores. 

Asi por ser nuevos en la fe como por no entender bien que cosa sea 

y como se deba recibir tan alto sacramento, se les debe de quitar el 

estudio. ”!7 

Como vemos, el anterior argumento destaca de sobremanera el 

concepto social de la época, la serie de prejuicios, que sustentaban los 

espatioles, y trataban a como diese lugar de mantenerse en un lugar 

  

ae cfr. Hoffman, tligaide, Roberto, txtudio Juridice y Social de la Fducacton en 
México, Universidad Panamericana, México, p.p. 19-20
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ptivilegiado, y tener a tos indios como animales, es por ello que les 

prohiben y les impiden una cierta educacion. 

gSeria a caso el miedo que le ocasionaba al espafiol la inteligencia 

inaudita del indigena? ;Cémo seriamos si los espaficles nos hubieran 

dejado set iguales a ellos? 

La corona espatiola tuvo noticias de la educacién superior del indio 

tanto pot cartas que les escribian los religiosos como por los 

funcionarios teales en América, y también por informes que les rendian 

de inmediato los que volvian a la Peninsula. Las noticias eran diversas, 

unos opinaban en favor de la obra educativa, y otros en contra de ella. 

Desde luego esta contradiccién entre una y otra parte, dejaba 

muchas veces a la corona mas confusa que puesta al tanto de la 

educacion del indio. 

El inicio por parte de los franciscanos de la educacién indigena 

aunque efimera, no fue inutil, pues senté la tradicion educativa para el 

pueblo mexicano y postetiormente fue recogida y continuada, fomentada 

y acrecentada por otras instituciones educativas. 

4.4. Instireciones Epvcativas DE MestTizos ¥ CRIGLLOS 

El Virrey Mendoza se did a la tarea de fundar el colegio, “Nuestra 

Sefiora de la Caridad”, dedicado para mujeres de raza mezclada y aun 

pata aventureras espafiolas, en éste se dio ensefianza adecuada con la 

religion catélica.
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También puso a disposicién de los mestizos abandonados el colegio 

de San Juan de Letran, en el cual se ensetiaron, distribuvendo en tres 

afios los estudios de religién, lectura, y de algunos oficios para los nifios 

que manifestaban pocas disposiciones; para los mas aptos la ensefianza 

duraba siete afios y comprendia latinidad y rudimientos de filosofia. 

El rey aprobé las constituciones de los colegios y sefialé las rentas 

para su sostenimiento. No se reducia a ser asilo y escuela para nifios, 

sino que esperaba que los profesores formados en él salieran a fundar 

Otros colegios similares en la Nueva Espafia proporcionandole asi el 

caracter de Escuela Normal. Tres tedlogos elegidos por el rey dirigian el 

colegio, y uno de ellos por turno anual ejercia como rector. Era la 

responsabilidad de los tres tedlogos directores, traducir de idiomas 

indigenas, formar gramaticas y diccionarios de ellos. 

4.5. La Epucacion ELemMentat Privapa. 

La educacién privada de esta época era impartida por maestros 

particulares retribuidos por la clase media acomodada, lIlegd a 

desenvolverse a tal grado en el afio 1600 fue preciso reglamentarla, para 

evitar las deficiencias que, como toda nueva institucion, traia consigo. 

Por lo cual se promulgo la ordenanza de los maestros del novilismo arte 

de leer, escribir y contar, que fue sometida a la aprobacién del Virrey 

Don Gaspar de Zufiiga y Acevedo, conde de Monterrey. 

Dicha ordenanza es la primera ley sobre educacién ptimatia en la 

Nueva Espafia.
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Fue promulgada setenta y nueve afios después de iniciada la 

conquista, ello resultaba del esfuerzo realizado por las érdenes religiosas 

en el aspecto educativo. 

Diez clausulas forman las ordenanzas sobre los maestros dedicados 

ala educacion de los nifios: 

“Primera.- La ciudad, justicia y regimiento nombraran dos 

maestros, los mas peritos y expertos que hubieren, para que visiten todas 

las escuelas y examinen a los maestros de las mismas, a fin de otorgarles, 

caso de merecerla, su catta de examen. 

Segunda.- El que hubiere de ser maestro, no ha de ser negro ni 

mulato, ni indio; y siendo espanol, a de dar informacion debida y 

costumbres de ser cristiano viejo. 

Tercera. Los maestros han de saber leer romance en libros y cartas 

misivas y procesos; y escribir las formas de letras siguientes; redondillo 

grande yv mas mediano, y chico, bastardillo grande y mas mediano, y 

chico 

Cuarta.- Han de saber tambtén las cinco reglas de cuenta guarisma 

que son: sumar, restar, multiplicar, medio partir por entero, y ademas 

usar cuenta castellana. 

Quinta.- Si alguno se pusiese a ensefiar sin ser examinado, que se le 

encierre la escuela, mandandole con pena de veinte pesos de oro comtn. 

No la use hasta ser visto y examinado: porque alguno ha procurado con 

siniestras relaciones, licencias, dictendo que son habiles no lo siendo.
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Sexta.- Que las escuelas deberian quedar, una de otra por lo menos 

a dos cuadras en cuadro. 

Séptima.- Quedaba prohibida la que hoy Hamamos coeducacidn; es 

decir, que hubiere amigas (escuela para nifias) donde se recibiesen nifos. 

Octava.- Que el maestro titulado, o sea el poseedor de la carta 

examen, ensefien personalmente y no se valga de persona alguna que lo 

haga en su lugar. 

Novena.- Que las personas que tuvieran tiendas de legumbres o 

mercaderia no deberian de tener escuela...., porque ha habido algunos de 

  

  

éstos, y al presente los hay..., a estos tales se les prohibe que reciban 

muchachos para aprender a escribir y que solamente ensefien a leer. 

Décima.- Ensefianza de la doctrina cristiana, y modo y orden de 

ayudar a misa. 

Estas ordenanzas continuaban en vigor todavia durante el afio 

1800.18 

Por lo que se refiere a la escuela de las nifias, ésta estaba en manos 

de las “amigas”, mujeres ancianas que se encargaban de impartir las 

nociones mas elementales a sus alumnas en religion, lectura, escritura y 

labores manuales Durante toda la época colonial no se expidid otra 

provisién para el arreglo de la amigas, que las que establecia la 

  

"  Chavey Oroyce, D. la Educacion Publica Elemental en la Ciudad de México 
Durante et Sighe XVIII, México, 1939, p. 19
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prohibicién de que estos centros educativos fueran admitidos nifos 

varones, prohrbicion que no siempre se cumplié al pie de la letra. 

“Para abrir una amiga la pretendiente pedia licencia por escrito 

para ejercer la profesidn, al juez de informaciones de maestros de 

escuela. Esta solicitud iba acompamada de una certificacién del parroco 

de estar insttuida de la doctrina cristiana, un papel de confesor con que 

acreditaba ser de buena vida y costumbre, y la fe de bautizo para 

justificar la limpieza de sangre.” 

4.6. La Rea y Pontificia UNIVERSIDAD DE MEXICO 

A treinta afios de la fundacién de las primeras escuelas en la Nueva 

Espafia, se percibe la inquietud de crear la institucién de mas alto tango 

académico: “La Universidad”. Se pedia la fundacién de una Universidad 

de todas las ciencias, donde, tanto los naturales, como los hijos de 

espanioles fueran instruidos en las cosas de la santa Fe catélica y en tas 

demas facultades. Para ello, el virrey solicité ayuda del soberano, 

pidiéndole a éste la creacién formal de la Universidad con dotacién 

correspondiente. Su peticién fue aceptada con agrado, ya que el objeto 

era el engrandecimiento de las provincias conquistadas. 

Don Luis de Velasco fue quien culminé la obra tan importante. El 

emperador Carlos V, por cédulas del 21 de septiembre de 1551, y 

firmadas por el principe que después fue Felipe II, ordené la fundacién 

de la Universidad de México, dotandola con mil pesos oro de minas en 

  

% Garcia Guttérrey Jemis, Accidn Anticatolica en México, Editortad IUS, México; 
1959, p. 1%
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cada afio, ademas de lo gue producian las estancias donadas por Don 

Antonio de Mendoza y concediendo los privilegios v. franquicias que 

gozaba la Universidad de Salamanca. 

La Silla Apostélica, a peticidn del rey, confirma en 1555 la 

fundacion y privilegtos, dispontendo que se rigiesen por los estatutos de 

la Universidad de Salamanca y disfrutare de las mismas gracias. 

Posteriormente se le daria a la Universidad de México, el titulo de 

Pontificia. La Real y Pontificia Universidad de México se rigid conforme 

a las constituciones de 1a Universidad de Salamanca. La maxima 

autoridad de la Universidad recaia en el claustro integrado por el rector, 

el cancelario y los catedraticos. El rector estaba investido de amplios 

poderes, era el supremo juez dentro de la Universidad, visitaba las salas 

de clase para inspeccionar las labores docentes, su cargo era anual. 

El cancelario era el funcionario que simbolizaba una doble jerarquia 

de la Universidad el de ser Real y el de ser Pontificia. 

Real, ya que era nombrada por un rey, Pontificia ya que era 

tepresentante del Papa en la casa de los estudios. 

El cancelario imponia grados universitacios en la catedral, en el 

nombre del Pontifice velaba por la rectitud moral de los miembros y 

actuaba como juez en algunos casos. 

Los conciliarios elegian al rector, emitian consejo y opinién en 

problemas surgidos en la institucién.
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Para encargarse de los asuntos pecuniarios de la Universidad se 

nombraron diputados. El cuerpo de funcionarios comprendia ademas dos 
bibliotecarios y un secretario encargado de los archivos y tramites. 

Habia dos clases de cdtedra: temporales ¥ perpetuas. 

Las temporales se daban por cuatro afios y las perpetuas, por ta 

muerte 0 renuncia que de ellas hacia el poseedor. 

El método de ensefianza era escoldstico, cuyo punto de partida es 

la lectura de un clasico. Por lo que se refiere a la Filosofia y ala Teologia 
el mismo método se aplica buscando la concordancia de la razén con la 

fe, por medio de un procedimiento silogistico. 

Los grados universitarios eran los mismos que otorgaban las 

Universidades europeas: bachillerato, licenciatura o maestrazgo y 

doctorado, y se otorgaban mediante una ceremonia en la que se discutian 

por los doctores de la espectalidad las ponencias presentadas. 

Las univetsidades en el Nuevo Mundo estuvieron regidas por leyes 

especiales. La Corona dio medidas legales para organizar y administrar 

las nacientes universidades, las constituciones fueron los cédigos de su 

estructura juridica. 

Estos fueron cambiando a lo largo del tiempo al tenor de I 

necesidades. 

Un ejemplo claro de la legislacién universitaria lo tenemos en el 

titulo XXII de la nueva recopilacién de las Leyes de Indias, en 1680.
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En ella se consideraba la organizacién interna y externa de la 

universidad, incluyendo sus relaciones con instituciones a que estaban 

ligadas. Este titulo, resuelve, ademas y de manera principal, el problema 

educativo de la poblacién criolla; de modo que deben considerarse, 

grosso modo, términos correlativos universidad y poblacion criolla desde 

el punto de vista educacional, en la cual la materia plasmable, la 

poblacion criolla lo es en la forma universidad. 

La influencia de la Universidad en la Nueva Espafia fue muy 

importante, ya que consolida el perfil intelectual de la época con rasgos 

peculiares. En ella se cultivaron sabios, tedlogos, fildsofos, poetas cuya 

doctrina sobrepas6 las fronteras de la Nueva Espafia. 

Garcia Icazbalceta menciona que a fines del siglo XVIII se habian 

graduado 1,172 doctores en diversos dominios del saber y 29,882 

bachilleres. 

El alumnado de las universidades, como es de suponer, provenian 

en general de las clases acomodadas, para aquellos desprovistos de 

medios, era dificil y casi imposible tener acceso a la Universidad. 

Existieron tres tipos de colegios universitarios, representados por 

el colegio de Comendadores de San Ramén Nonato, el Real Colegio 

Seminario de México, y el Colegio Mayor de Santa Maria de todos los 

Santos. 

El primero, el de Comendadores, fue creado con el objeto de 

ayudar a aquellos necesitados de recursos, se buscaba que de este colegio
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salieran sus becados a tomar clases de Derecho en la Real v Pontificia 

Universidad. 

Becerra Lopez resume las funciones ¥ servicios del colegio en los 

siguientes puntos: 

Primero.- Tiene cardcter fundacional con que eran creados los 
demas colegios y la de estar formado por estudiantes beneficiados con 

becas. 

Segundo.- Se impone de la proximidad con la universidad, a que 

siempre ptocuraba establecer un colegio universitario y que lo hacia 
funcionar como albergue de estudiantes fuerefios. 

Tercero.- Funciona el colegio stempre en relacién a la universidad ¥ 

en coordinacién del movimiento de entrada y salida, describible como 

cordones estudiantiles. 

Cuarto.- Tiempo limitado a la beca o estancia en el colegio 

telacionado con la duracién de las carreras. 

Quinto.- No habra catedras en las cuales se pudiesen hacer cursos 

dentro del colegio. 

Sexto.- Las cdtedras internas creadas exclusivamente para el mejor 

aprendizaje de la leccién escuchada en la universidad y que dieron lugar a 

otro tipo de colegios mas recientes en los cuales llegé a ser indispensable 

la catedra.
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Stptimo.- Ejercicios académicos en tos cuales se discutian 

semanalmente temas de interés que eran conocidos como conclusiones. 

Octavo.- Se refiere al personal humano, al pretender los colegiales 

dar lustre al propio colegio en los actos publicos y manifestaba esta 

obligacion entre ellos en el espiritu de compafierismo. 

Noveno.- Aunque no era exclusiva de los colegios se hizo privativa 

de ellos y era el servicio de biblioteca que facilitaba el colegio. 

Décimo.- Advierte que el nombramiento del rector se hace por 

parte del fundador. 

El Real Colegio Seminario de México representa el Seminario 

Eclestastico vinculado a la universidad o estudios del nivel universitario. 

Los Colegios Seminarios tenian el rango de reales, 

El colegio Mayor de Santa Maria de todos los Santos: éste colegio 

es importante desde el punto de vista académico. El nombre de Mayor 

proviene por tres razones comunes a los colegios mayores fundados en 

Espana 

Primero.- Por la importancia de los fondos que dispone. 

Segundo.- Por el derecho de elegir rector entre los propios 

becarios.
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Tercero.- Por la rigurosa seleccién de los becarios, los cuales para 

serlo debian de tener ya el grado de bachiller. Aunque este colegio era 

arist6crata, tuvo una influencia social importante durante la Colonia. 

4.7. La EpucactOn FEMenina 

La educacién femenina tan sélo hacia referencia a los quehaceres 

domésticos como se utilizaba en Espafia. 

No se educaba para que tuviera participacién en los problemas de 

la sociedad. La educacién de la mujer, en aquella época iba dirigida a 

labores domésticas, a atender a su marido, a aprender sobre todo la vida 

cristiana y el respeto por los principios de aquella sociedad. Pero su 

intervencién, tanto en la vida civica como en la social, estaba vetada. 

Fue Zumarraga quien dio un impulso a la educacién de las nifias en 

la Nueva Espafia. 

En- el siglo XVII sdlo existian para las mujeres tres tipos de 

instituciones docentes, todas ellas de educacién elemental: el orfanato 

para nifias con el nombre " Nuestra Sefiora de la Caridad”, las escuelas 

de “Amigas” y las surgidas en convento de religiosas. 

Imperaba pues la idea de que el destino de la mujer era el hogar, o 

bien la vida monastica, por lo cual no se consideraba importante q- 

tuvieran, relacionados con otras actividades. 

Fue la influencia de Sor Juana Inés de la Cruz la que, iniciado el 

siglo XVIII, hizo comprender la tatea de la formacién de la mujer y la
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importancia de la educacidn de ésta, concibiendo de manera mas libre vy 

completa la formacién de las jévenes. 

Seria el colegio de San Miguel de Belem o de las Mochas el que did 

un impulso a la educacion femenina, dicho colegio continud la tarea del 

de Nuestra Sefiora de la Caridad, el colegio de San Miguel de Belem se 

conocia como colegio de las Mochas; esto debido a que las practicas 

piadosas absorbian la mayor parte del tiempo a las pupilas. 

El arzobizpo Francisco de Aguilar y Ceijas, dispuso que una 

maestra de nifias fuera encargada de instruir a éstas en cuanto mujeres, 

para que en sus manuales, haciendas y labores, saliesen aprovechadas. En 

1736, se enriquece la ensefianza con una clase de musica y canto, con la 

intencién de que las cinco nifias con vocacién religiosa pudieran 

compensar su manutencion sirviendo de cantoras u organistas en algun 

templo o convento.. 

El colegio funcionaba en grupo de ocho o diez a cargo de una 

maestra o nana; ésta era una novedad en este tipo de instituciones. El 

colegio perdid el caracter de recogimiento de nifias huérfanas y se 

convirtid en un centro de educacién al cual muchas familias enviaban a 

sus hijas. 

Por lo que se refiere a las escuelas “amiga”, éstas habian 

degenerado al correr del tiempo, las maestras, menciona el virrey Leén 

ignacio Pico, son casi todas ancianas ignorantisimas, fanaticas o 

visionarias, sin educacién y sin principios, que emprenden esa carrera 

sélo porque no pueden mantenerse en otra, y lo mds, lo que hacen sin
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otro requisito que el querer hacerlo. Ni se les visita, ni se les reconviene, 

y por lo comin, los padres sensatos sélo mandan a ellas sus parvulitas 

para que las madres tengan un rato de desahogo. 

4.8. Evoiucion DE Las INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Al evolucionar la educacién en Europa, se traslada una sere de 

instituciones a la Nueva Espafia, podria decirse que se inicia un nuevo 

petiodo de transformaciones, hay una serie de establecimientos e 

instituciones que ya no se ponen bajo Ia direccién del clero, se establecen 

como instituciones de intciativa ptivada, con la tutela del Estado. 

Ejemplo de ello tenemos al colegio de las Vizcainas, consagrado a 

la educacién femenina; la Academia de las Nobles Artes de San Carlos de 

la Nuewa Espafia, la escuela de Mineria y el Jardin Botanico. 

El Colegio de las Vizcainas, es creado por la iniciativa privada, se 

busca fundar un colegio de nifas y matronas viudas, donde pudiesen 

aprender oficios pata poder sostener y ser titiles en sus hogares. Una vez 

que la casa es erigida, el clero pretende tomarla en su poder. Sin 

embargo, se mantienen firmes sus fundadores, en los planes de 

emancipar el colegio de la tutela clerical. Hubo una contienda para lograr 

del Papa y del Rey la absoluta independencia de este colegio, se buscaba 

que tuviera un caracter laico. Este asunto fue tan gtave y tan movido que 

al fin, Clemente XIII, por su parte, y Carlos III por lo que a él le tocaba, 

autorizan la libertad del colegio en todos aspectos.
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El Colegio fue inaugurado en 1707. Las primeras alumnas fueron de 

taza espafiola; después la mencionada institucién acogeria a nifias de toda 

clase. 

La academia de las nobles artes de San Carlo de la Nueva Espana, 

es sin lugar a duda el resultado de la emancipacién de la tutela clerical, ya 

pues en dicha academia ya no existiéd ensefianza religiosa. 

La escuela de Minmeria.- Esta escuela, comparada con las dos 

anteriores, es la mas independiente de organizacion religiosa, ya que fue 

fundada como un verdadero establecimiento de caracter cientifico. Se 

buscaba en ella hacer estudios metalirgicos para explorar y explotar 

mejor las riquezas del subsuelo mexicano. Se llamo en un principio, Real 

Seminario Metdlico, y se establecio en la antigua casa de la Iglesia de San 

Nicolas. Fue en 1783 cuando el Rey Carlos III, en el articulo 18 de las 

ordenanzas y decretd su creacién. 

El Jardin Botanico tuvo una finalidad estrictamente cientifica, se 

fundo por la Real Orden dada en San Lorenzo el 21 de noviembre de 

1787, con las actividades de la docencia de la Botanica en una Catedra, y 

de la expedicidn cientifica que aumenta los ejemplares del propio jardin y 

de los demas de Espafia. 

En esta €poca surge un cambio dentro de las instituciones creadas y 

sostenidas por el clero a finales del siglo XVIII, se trata de subsanar una 

serie de deficiencias acordindose intensificar, en todos los colegios 

jesuitas de la Nueva Espafia, los estudios de matemiticas, geografia, 

historia, griego y lenguas muertas.
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Ya en el siglo XVIII vemos el espiritu independentista y este 

pensamiento dara origen a nuevos cambios en la educacion de México 

El laicismo en el caso que ya tratamos en el colegio de las Vizcainas 

¥ otro que ya tratamos, fueron ejemplo de la necesidad del pueblo 

mexicano de expresar, a través de un rechazo, su pensamiento y sus 

nuevas necesidades; las ya difundidas ideas de la ilustracion entre la clase 

media alta influyeron para la guerra de independencia, la cual una vez 

consumada nos muestra un choque entre ideas, instituciones y modos de 

pensar. 

Aunque muchas instituciones se encontraban en franca decadencia, 

se respetaton y siguieron con las mismas bases espafiolas; sin embargo, 

hubo otras que surgieron de la idea de libertad del pueblo mexicano. 

4.9. La INFLUENCIA EXTRANJERA EN LA EDUCACION 

Cabarrus fue uno de los personajes que mas influy6 en la 

educacion, él partia del supuesto de que se tenia que enfrentar al lastre 

del cristianismo. 

Cabarrus sostenia que se deberia de excluir de la educacion la 

materia misma de la fe, asi como el personal que perteneciere a un grupo 

religioso “gQueremos que no se degrade la razon de los hombres?, 

apartemos los errores, y ensefiémosle sélo cosas utiles y exactas y ¢donde 

encontramos los maestros? en todas partes donde hay un hombre 

sensato, honesto y que tenga humanidad y Patriotismo, pero sobre todo 

excluyase de esta importante funcién todo cuerpo y todo instituto
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religioso. La ensefianza de la teligidn corresponde a la iglesia, al cura y 

cuando mas a los padres; pero la educacién nacional es puramente 

humana y seglar y seglares han de suministrarla. 

El pensamiento de Cabarrus y José M* Luis Mota es antecedente de 

la reforma auspiciada por Gomez Farias quienes posteriormente tomaran 

sus principios en la tendencia laicista educativa en nuestro pais.
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CapPituLo V 
TRATAMIENTO QUE DAN A LA EDUCACION LAS CONSTITUCIONES 

MEXIcANAS DE 1824 y 1857 

La Constetucion Politica de nuestro pais en sus tres etapas 

fundamentales: 1824, 1857, 1917, ha significado la elevacién del 

sentimiento nacional, el anhelo de la mayoria del pueblo mexicano, a la 

estatura de ley fundamental, conforme a las necesidades que se 

presintieron en cada época, por ello, entre una y Otra, existe un recio 

eslabon: el estudio de una Carta Magna no puede entenderse 

independientemente, es preciso considerar las anteriores, pues de otra 

manera no se puede comprender la evolucién politica del pais. 

De acuerdo con lo anterior, para poder entender el manejo que da 

la Constituci6n a la EDUCACION, es necesario hacer un breve anAlisis 

de la historia que dio origen, asi como tratar de interpretar la ratio legis 

de éstas. 

3.4 CONSTITUCION FEDERAL DE 1824 

Esta Constitucion fue elaborada como expresién de varios afios de 

lucha popular, carencias, inquietudes, sacrificios, insurrecciones, vida y 

muerte de muchos mexicanos. 

Antecedentes 

1808 es el afio critico para la metrépoli espafiola; su estabilidad 

politica se resquebraja ante la invasiédn napoledénica y las Colonias,
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inspiradas por la Revolucién Francesa y por la Independencia de los 

Estados Unidos, encuentran la apertura Propicia para manifestar sus 

deseos de libertad, entrando al camino de su construccién nacional. 

Juan Francisco Azcarate, Francisco Primo de Verdad y Fray 

Melchor de Talamantes son los que pugnan publicamente por la reunién 

de un Congreso inspirado en el concepto de soberania, para que este 

pensamiento adquiera vigor, necesito de la lucha armada, pues la 

oposicion impidié el primer intento realizado el 16 de septiembre de 

1808 derrocando al Virrey Iturrigaray y encarcelando a Verdad, Azcarate 

y Talamantes. 

Al inicié6 de la independencia el 99.38% de la poblacién era 

analfabeta. La poblacién estaba constituida por: 14,000 europeos (2%); 

1,000,000 criollos (16%); 1,338,776 pertenecientes a las castas, entre 

ellas, mestizos, mulatos, negros, etc. (22%); 3,676,280 (60%) 

pertenecientes a diversos grupos étnicos (naéhuatls, zapotecas, mixtecas, 

otomies, totonacas, mayas, tarascos, huastecos, coras, huicholes, etc.).”7 

De tal manera, puede verse que estos grupos eran la mayoria de la 

poblacién. Por lo que es importante tomar en cuenta la diversidad de 

regiones en que estos grupos se localizaban y las pésimas vias y medios 

de comunicacién existentes de esa época. 

El 24 de febrero de 1821, se publica el Plan de Iguala que sefialé en 

parte de sus articulos, la Independencia de la Nueva Espafia cuyo 

gobierno se arreglaria conforme a una Constitucién adaptable al pais, 

  

“ Cf. Menerar Morates; Ernesto. Tendenciay Fducatiway Ofictaley en México, 
1821-1911, Editoriad Porrtia, México, 1963, Pp. 69.
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estipulando que las Cortes establecerian en seguida la Constitucién del 

imperio Mexicano. 

En la “Constitucién de Apatzingan” de 1814, se establece; 

“Capitulo y, articulo Unico que la religién catélica, apostélica y romana 

seta la oficial.” 

Como antecedente inmediato del articulo 50 de esta Constitucién, 

nos encontramos que en el Congreso de Apatzingan, al amparo de 

Morelos, se escribié en 1814, en su articulo 39, lo siguiente: 

“La instruccién, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser 

favorecida por la sociedad con todo su poder.” 

Los realistas por su parte trataron de imponer en 1820 la 

Constituci6n de CAdiz en la Nueva Espafia, ordenamiento en cuyo 

articulo 366, se postulaba: 

“En todos los pueblos de la monarquia se establecieran escuelas en 

las que se ensefiaran a los nifios a leer, escribir y contar, y el catecismo 

de la religion catélica, que comprenderA también una breve exposicion de 

las obligaciones civiles.”™ 

Cabe mencionar que en el “Plan de Iguala” de 1821, no se 

cuestiond a fondo el problema de la educacién, de hecho sélo se 

plasmaron las ideas de las constituciones de 1812 y 1814. 
  

“Miguel Romero Griego Aproximactoney ad Siglo KIX Mexicano, Vision 
interdisciplinaria. Ponencta Tendenctay Educativar en la Primera Mitad dei 

syle XIX en México. UNAM México, 1995, Pp. 131 
ae Constitucion Federal de 1824, Méxiec, Coleccton Conciencta Civica Nacionad, 

1983, Pp 7 
4 Lbidem. p. lo



63 
Al verificarse la separacién politica de Espana, la nueva nacién 

llegaba a la vida independiente en una lamentable situactén, consecuencia 

de la prolongacién de la lucha politica. Al desquiciamiento econémico v 

al desorden administrativo, no podia acompafiar mas que un precarisimo 

estado de la instruccién publica; si acaso ésta subsistia, lo era en algunos 

de los mds apartados rincones que no eran objeto de las constantes 

luchas armadas. Los dos grupos en pugna, separatistas y neocolonialistas, 
al correr de los afios y al acrecentarse la division habian abandonado los 

ideales educativos. 

  

En 1822 se autoriza la fundacién de la COMPANTIA 
LANCASTERIANA y se funda la primera escuela Lancasteriana llamada 

“EL SOL”. Las Escuelas Lancastetianas tepresentaron el primer intento 
serio y practico de mayor duracién tiene a lo largo de la primera mitad 
del siglo XIX, incluso parte de ta segunda mitad. Se introducen al pais, 

junto con la Compafiia Lancasteriana, en 1822. Son fundadas por el 

periddico El Sol, organo de difusién de la logia masénica escocesa. Las 

primeras escuelas de este tipo se Ilamaron: “El Sol” y “La Filantropia”. 

Su método y organizacién fueron disefiados por Lorenzo Ortia, 

integrante de la Compajfiia de Jesus en el siglo XVIII; los Escolapios lo 

emplearon en Madrid en 1780. Andrew Bell lo mejoré y aplicd en Ia 

India. Fue Joseph Lancaster, de ahi el nombre de las escuelas, quien lo 

tedisefid y aplico en Inglaterra con excelentes resultados, de alli se 

traslad6é el método y organizacién a México. 

En primera imstancia se presenté una Oposici6n por parte del 

entonces emperador de México, Agustin Iturbide, tal como lo demuestra
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la carta “Contestacién al Sr. Prisser sobre la funcion inaugural de las 

escuelas mutuas de Filantropia” redactada por Manuel Cordonieu, 

publicada en E/ So/ el 6 de diciembre de 1823, en la cual se afirma. “El 

Sr. Prisset no estard enterado de las verdades que los fundadores de esta 

corporacion dijeron al Sr. Irtubide en los momentos iniciales a su 

violenta entronizacién (...) pero aquel gobierno astuto por naturaleza 

traté de combatir a la Compafiia Lancasteriana (...) se incliné a establecer 

las escuelas mutuas con la profusién que cita el Sr. Prisset, pero con la 

precisa condicién de que en ellas no se tratara nada de doctrina civil, por 

que decia que al pueblo no le convenia que se metiese en eso de 

conocimientos de derechos pues entonces seria peligroso el gobernale 

(.)”. 

“Sin embargo, la Compafija Lancasteriana a lo largo de su historia 

nunca contravino las disposiciones gubernamentales, ni las creencias de 

caracter religioso, es obvio, pues no se tiene referencia alguna de alguna 

sancién.”** 

Se afirma que siempre se adecud lo mismo a gobiernos 

Conservadores que Liberales, hasta lograr tener la responsabilidad de la 

Instruccién Primaria en toda la Reptblica, lo cual evidencia una estrecha 

alianza con el Estado mexicano.. 

La disolucién oficial de la Compafifa Lancasteriana se ubica en 

1890, pero en 1870 entra en franca decadencia, en 1871 recibié serias 

  “Romero Griego Miguel, Aproximactones ad vigho KIX Vision Interdisciplinar ta, 
UNAM, México 1995, pp. 43-189-145,
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criticas por parte de Antonio P. Castiila, quién no estaba de acuerdo con 

el método mi tampoco con los procedimientos que empleaban. 

Estas escuelas lancasterianas se establecieron en muchos lugares de 

la Republica mexicana. Hubo dos clases: 

a, Las que dependian directamente de la Compania. 

b. Las que funcionaban de manera independiente, pero respetando la 

organizacion y método establecido por ella Las principales 

virtudes del método Lancasterian eran: economia y rapidez. Pero 

fomentaba mas que nada la memorizacién mecanica, una férrea v 

exagerada disciplina que producia alumnos sumisos, acriticos. 

El método Lancasteriano, descrito esquematicamente, consistia en 

ubicar a los alumnos en grupos de diez a veinte, los cuales recibian 

instrucctones de un “monitor”, alumno de mayor edad y capacidades, 

seleccionado y preparado previamente para ejercer esas funciones. 

El profesor se encargaba de vigilar el desarrollo de las sesiones, las 

actividades y la disciplina. Los alumnos formaban un semicirculo al 

frente del “monitor” para recibir las instrucciones. Habia un “Gnspector” 

que se encargaba de distribuir y recoger los materiales; y de reportar 

quiénes metecian castigos o premios por su compotrtamiento. Los 

castigos eran de caracter fisico, tales como permanecer de rodillas con 

los brazos abiertos y sosteniendo ladrillos con las manos; y castigos 

psicoldgicos, tales como ridiculizaciones ante sus compafieros, orejas de 

burro, leyendas alusivas a su comportamiento o falta cometida etc.
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Extstian “cuadros de honor” y “cuadros negros”, los cuales no 

siempre efan justos, intervenian la simpatia o antipatia que sobre los 

alumnos se llegaba a tener. 

El programa de la primera seccién constaba de las asignaturas: 

lectura y escritura; calculo elemental; gramatica y catecismo. Los 

monitores se intercambiaban de grupo y podian estar en una, dos o tres 

asignaturas. 

La segunda seccién enlazaba a la primera con la tercera y 

preparaba, también, a los futuros instructores en la teoria y practica de la 

“enseflanza mutua”. 

En la tercera seccién se establecia una especie de ensefanza 

secundaria y constaba de las siguientes: asignaturas: elementos de latin; 

francés; geografia; historia; mitologia; dibujo y matematicas. 

Los alumnos pagaban una cuota de: uno. dos o tres pesos 

mensuales, de acuerdo a la secciédn que acudian tespectivamente. 

Durante los primeros meses del afio de 1824, los diputados 

designados para ese fin, trabajaron en la elaboracién del proyecto 

constitucional. 

En la sesi6n del 4 de octubre de 1824, se firmé la Constitucién 

Federal, la comision Ia llevé ante el Supremo Poder Ejecutivo y ante el se 

pronunciaron las siguientes palabras.
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“En efecto, sefior los tepresentantes de la Nacion han cumplido 

con la parte mas principal y mas importante de su misién, formando esta 
ley y que afianzando de un modo estable y duradero la independencia y 

libertad de nuestra patria, hard también Para siempre su felicidad, jHuya! 
muy lejos de aqui despavorido el despotismo a la vista de esta ley, en que 

estan consignados los sagrados derechos de los hombres y que va a ser el 

terror de los tiranos. 

La Europa tiene la vista fija sobre nosotros, creyendo que nos 
faltan elementos para ser libres; mas estos pocos renglones van a 
desengafiarla bien a su pesar de que tenemos virtudes con un 
discernimiento claro y perspicaz para establecer las instituciones mas 
favorables a la libertad. Esta constitucién infundird desaliento a nuestros 
enemigos y nos granjeara el concepto de las maciones cultas, 

inclindndolas a reconocer nuestra independencia.”* 

Estas palabras denotan que lo mas importante al hacer esta 

Constitucién, era que al Estado Mexicano se le reconocieran su 

Independencia y Soberania Internacional. 

México necesitaba un documento que confirmara su libertad e 

Independencia, en el cual no fuera visto internacionalmente como una 

colonia espafiola, sino como una Nacién libre y soberana. 

Cabe mencionar que el 16 de mayo de 1823 se publicé el “Plan de 

la Constitucién politica de la Nacién Mexicana”, preparado por Fray 

Servando Teresa de Mier (1789-1832), en él Patticiparon: José del Valle, 

  
oF Chr. Constitucton Federad de 182%, Coleccion Conctencta Civica Nactonad, 

México, 1983.
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Juan de Dios Mayorga, José Marino Marin, José Maria Ximénez, José 

Maria Bocanegra, y Francisco Ma. Lombardo. 

En el articulo 60. del citado plan se establece: “La ilustracion es el 

origen de todo bien individual y social todos los ciudadanos pueden 

formar establecimientos particulares de educacién”, esto daba lugar a un 

nuevo enfoque educativo en el cual: 

1. El clero perdia parte del monopolio que ejercia, directa e 

indirectamente en la educacién. 

tw
 . La “ilustracién” adquitia, por lo menos, una funcién semejante a 

la que se le habia asignado durante siglos a la “religién” en cuanto 

a factor fundamental para el desarrollo “individual y social”. No 

fue discutido en el Congreso de ese afio, Teresa de Mier lo 

planted y se discutié hasta el siguiente Congreso e influyé en la 

Constitucién de 1824. 

Y en materia educativa como relevante acontecimiento son las 

publicaciones de Mora en el afio de 1823 junio 20 en el periddico E/ 

Observador de la Republica Mexicana. 

En estas publicaciones se dan por primera vez los planteamientos 
de la cducacién publica, en ellos se evidencia su preocupacién y la 

precariedad en que la educacién se encontraba. En estos escritos - 

tesponsabiliza al Estado de la educacién del pueblo, entre otras cosas y 

sefiala al respecto: “En el sistema tepublicano, mas que en los otros, es 

necesidad absoluta proteger y fomentar la educacién (..-Jasi el interés
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general exige que las leyes sabias remuevan los obstaculos que impiden la 
circulacién de las luces (...)”.% 

Es claro que Mora pugna por una legislacién que impida el 
monopolio del clero en la educacién, y haya mayor libertad, segun se 
puede constatar en diversos documentos petiodisticos, oficiales, y obras 

que posteriormente escribid, por ejemplo: La Revista Politica de las diversas 

administraciones que la Repiblica mejicana ha tenido hasta 1837, publicada en 
Francia cuando Mora ya se encontraba exiliado. Es también de sobra 
conocida su simpatia por el Liberalismo, tanto en sentido politico como 
economico. 

En diciembre de 1823 se plantea el “Proyecto de reglamento 

general de Instruccién” en él se establece la educacién publica y gratuita, 
empleando las escuelas los mismos métodos y tratados elementales. 

Incluye entre sus materias: “Catecismo teligioso y moral” y 
“Catecismo politico”. La idea de “Catecismo” tiene como referente la 
manera o estilo en que se redactan estos documentos, en forma de 

preguntas y respuestas que inducian a ideas que trataban de “fijarse” en 
la mente de los estudiantes o lectores, sin ninguna argumentacién o 

explicacion. 

En materia educativa las consecuencias del contexto tdeoldgico 

integrado en la Constitucién de 1824  tuvieron importantes 

manifestaciones en la accién de Valentin Gomez Farias. Este, encargado 

  
ae Mora Jove Maria Luix, Obray Completay, Vol I (Politica ) Institute de 

investigacioner Joye Maria Luty Mora y Secretaria de fducacion Piitlica, 
México, 1986, p. 58.
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provisionalmente del Gobierno Nacional, dicté medidas tendientes a 

secularizar la ensefianza y a despojaria de las anteriores limitaciones 

ideolégicas. En lo administrativo, se establecio una Direccién General de 

Instruccién Publica para el Distrito y territorios Federales, se promovié 

la fundacion de escuelas normales, y se inicié el fomento a Ia instruccion 

ptimaria, declarando expresamente el propio funcionario que era 

merecedora de una maxima atencién. 

Cabe destacar que a pesar de todas las fallas en algunas decisiones 

educativos de esta época, era necesatia una tegulatizacién juridica y la 
organizacién administrativa conducentes a la Participacién responsable 

del sector publico en esta drea, si esto ocurrid en medio de graves 

desviaciones politicas, pedagogicas y didacticas, no por ello quedaria 

menos firme la consagracién del papel fundamental y rector del Estado 

en tan importante tarea. 

En suma, puede considerarse como lo mas relevante del texto 

constitucional de 1824, 

1. La satisfactoria labor del Congreso Constituyente, pues como ya 

se afirmé, necesarios e indispensables para el pais en ese 

momento. 

hw Pero un grave problema fue que el Estado se desentendié de su 

responsabilidad de educar a la poblacién, pues entre otras cosas, 

en la practica no se crearon las escuelas necesarias y no se 

ocuparon de la Educacién primaria ni de la indigena.
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3. Con esto queda claro que no es suficiente tener un texto 

constitucional bueno o adecuado para un determinado Estado o 

poblacién. Es indispensable que el Estado ponga los 

instrumentos necesarios para la debida aplicacién de las leyes, y 

en este caso, la practica de la Educacién no fue satisfactorta, es 

mas se puede asegurar que fue deficiente por el gran numero de 

problemas que tuvo el Estado Mexicano en esos afios. 

4. Debe valorarse el papel que desempefid Mota en materia 

educativa, de hecho proporcioné las pautas de un proyecto de 

teglamentacién general de instruccién e ideas educativas aplicadas 

posteriormente por el Estado mexicano.. 

5. La accién importante de Valentin Gomez Farias, al crear la 

Direccidn General de Instruccién Publica para el Distrito y 

Tertitorios Federales, pues es antecedente para que un 6rgano del 

Estado (Secretaria de Estado), se encargue unica y exclusivamente 

de los problemas educativos, con lo cual, por una parte, se 

afronta la responsabilidad del Estado respecto a la Educacién y 

por otra, como ya se dijo, es un antecedente para la creacién de la 

actual Secretaria de Educacién Publica. 

Es evidente la preocupacién de Lucas Alaman, principal idedlogo 

de los conservadores de esa época, acerca de ciertas tendencias hacia el 

despilfarro y vicios que hasta la fecha, en mayor o menor grado, padecen 

algunas personas de diferentes grupos sociales. También resulta 

interesante su conviccién de que, mediante la educacion es posible lograr 

cambios substanciales en el comportamiento humano, en este aspecto
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existe coincidencia con los planteamientos de liberales como Mora 

Ignacio Ramirez y otros. Desde luego existen grandes diferencias en 

cuanto a la participacién del clero en la educacion y en relacién con el 

papel de la Iglesia para la formacién del ser humano. 

3.2, Et CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1856 “EXPOSICION DE Motivos” 

La Constitucién de 1857 es resultado de la Revolucion de Ayutla, 

en este afio, el pueblo mexicano clamaba por una Carta Magna que 

asegurata las Garantias del Hombre, los derechos del ctudadano y el 

orden regular de la sociedad, debido a ello el Congreso tenia la 

obligacién de crear una Constitucién Politica adecuada y coherente con 

las nuevas necesidades del pais; asi como a las nuevas exigencias 

producidas por la evolucién y el devenir histérico del pais. 

El pueblo, al adquirir su libertad tequeria de instrumento politico 

que diera primacia al Derecho frente a la fuerza, esta Constitucién era 

necesarta para tranquilizar los exhacerbados dnimos y significaba la paz y 

la reconciliacién. Esta era necesaria para hacer cesar la incertidumbre que 

caractertza los periodos dificiles de transicién, asi como para exhortar al 

pueblo a la unién y a la concordia, exigencias indispensables para la 

Nacion. 

“El Congreso estimé como base de toda prosperidad, de todo 

engrandecimiento, la unidad nacional, y por tanto se ha empefiado en que 

las instituciones sean un vinculo de fraternidad, un medio seguro de
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Uegar a establecer armonias y ha procurado alejar cuanto producir 
pudiera choques y resistencias, colisiones y conflictos”.*- 

Para este congreso era fundamental el tespeto a los derechos del 
hombre vy del ciudadano, que se gozara de libertad civil, pot lo cual trata 

de definir clara y precisa las Garantias Individuales. 

De la Exposicién de Motivos que dio el Congreso de 1857, 

podemos concluitr: 

1. Era necesatia una legislacion que unificara a los ciudadanos, para 

que éstos tomaran conciencia de que todos los mexicanos eran 

iguales juridica y politicamente, es decir que tenian iguales 

derechos y obligaciones, sin distincién de taza, sexo, ideologias, 

pues un pais en el que no hay igualdad, es un pais que no puede 

progresar ni alcanzar la Paz Social. 

Se requeria de una Carta Magna que asegurara las Garantias 
Individuales esenctales, no aceptar la esclavitud, asi como el derecho al 

voto y la soberania. Eran necesidades imperantes que se debian de 

conseguir de una manera pacifica y conforme a derecho. Cabe aclarar 

que todos estos puntos, también fueron la base de la Constitucion de 

1824. México necesitaba estabilizarse, social, politica y econédmicamente 

para lograr ser reconocido por otros paises, sobre todo por las potencias 

europeas. 

  7 Constitucton Federal de 1857, México, Fondo de la Cultura Economica, 1980, p12
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El pueblo al igual que sus dirigentes, tenian miedo de una nueva 

guerra o sublevacién. Estaban molestos por la cantidad de compatriotas 
que morian por sus ideas politicas. Era necesario un documento que 
garantizara la libertad de expresién y de pensamiento. Los ciudadanos 
estaban cansados de no poder transitar libremente en la ciudad, de los 

asaltos, robos, de la inseguridad existente en todo el pats. 

Ante toda esta problematica, resultaba evidente que la Educacion 

pasaba a un segundo término, lo primordial era alcanzar la anhelada paz 
social, asi como luchar contra el hambre y las grandes injusticias que 

trajo consigo una guerra, era necesario teorganizar el pais, tanto 

econdémica como politica y socialmente. 

En lo referente a la EDUCACION, la Constitucién de 1857 

establecia: 

ARTICULO 3o. 

“La ensefianza es libre, pero se dara laica la que se dé en los 

establecimientos oficiales de Educactén, lo mismo que la ensefianza 

ptimaria, elemental y Superior que se imparta en los establecimientos 

particulares.”* 

Consideramos que fue un punto clave pata el constituyente de ese 
momento la relevancia de la ensefianza, para nuestra nacién, mas sin 

embargo esta tendria que seguir sujeta a las disposiciones del Estado para 
su importacién tanto en nivel elemental como en el superior. 

  * Pbids p. 25



Durante la intervencién francesa, como era natural, las 

instituciones educativas macionales, sufrieron el abandono y el ataque 

directo de las autoridades servidoras de la intromisién extranjera. 

Poco tiempo después de restaurada la organizacién republicana y 

restablecido el imperio de la Constitucién de 1857, en todo el territorio 

nacional, se procedid a la teorganizacion de nuestra materia, 

promulgandose las leyes Organicas de Instruccién Publica de 1867 y de 

1869, inspiradas por la corriente filoséfica del positivismo pero sujetas 

también a los intereses del partido liberal. En dicha ley se declaraba 

gratuita y obligatoria la Educacién elemental, influyendo en las 

legislaciones de los estados que no tardaron en salir. La Ley Organica de 

Instruccién Publica de 1867, al igual que la Ley del 15 de mayo de 1869, 

recurrieron al positivismo, basdndose en el pensamiento de Gabino 

Barreda. 

Quizas la dificultad de una caracterizacion precisa vy completa del 

positivismo radica precisamente en el hecho de que se incluyen dentro de 

él las corrientes mas diversas: utilitarismo, materialismo economismo, 

biologismo, pragmatismo, etc. 

Siempre atendiéndose a los elementos mas influyentes del 

positivismo, éste constituido en una teoria del saber que se niega a 

admitir otra realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa qi 

no sean las relaciones entre los hechos.
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El Porfiriato, heredero del liberalismo mexicano, adopté 

gustosamente el positivismo como nucleo de su politica educativa, y 

constituyo la filosofia oficial de los llamados ctentificos de esa época 

Algunos importantes pedagogos, como José Maria vigil, se 

pronunciaban a fines del siglo pasado contra el positivismo. En fin, si 

por una parte la postura del pensamiento que se analiza servia 

maravillosamente a las finalidades politicas y econémicas de la oligarquia 

porfirista y en este campo no fue tocada en varias décadas, en el terreno 

educative el positivismo, fue objeto de trascendentes criticas que 

llevaron al poder publico a importantes cambios en su politica dentro de 

la materia. 

Puede decirse que: 

Por circunstancias politicas, econdémicas, geograficas e ideoldgicas, 

las propuestas que se establecieron durante la primera mitad del XIX no 

se consolidaton. Tan solo el de las Escuelas Lancasterianas, ningun 

proyecto presenté una continuidad y evaluacién adecuada. Las tendencias 

fueron sustituidas y reformadas conforme a intereses particulares o 

sociales; sin mediar un analisis serio y profundo sobre sus posibilidades 

de realizacién, de acuerdo con las necesidades y condiciones reales, 

concrtetas. 

Se deposito en la educacién una fe ciega para alcanzar el progreso y 

luchar contra los vicios y malos habitos, desde la perspectiva o posicién 

politica de los conservadores. Los liberales también consideraron a la 

educacion como el factor fundamental para el desarrollo y progreso del
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fundamentales para el logro de sus propositos, entre ellos: la ctisis 

econémica en la cual se encontraba la Nacién y el inicio de un 

endeudamiento externo que hasta la fecha es motivo de preocupacion. 

Esta situacién convertia de inicio irrealizables los cambios y mejoras 

pretendidas mediante la educacién. 

En 1888 el ministro Joaquin Baranda, realizo la Ley de Instruccion 

Obligatoria se esta establecia en ella que la Educacién Primaria seria 

gratuita, y prohibia fuese impartida por los ministros de cualquier culto 

religioso. 

La mencionada Ley expresaba: “Las personas que ejerzan la patria 

potestad, los encargados de menores, los casos especiales que determinan 

los reglamentos de esta Ley, los duefios de fabticas, talleres, haciendas y 

ranchos, comprobaran anualmente, con certificados de escuelas oficiales 

o, a falta de ellos, con los medios y tequisitos determinados por el 

Ejecutiva, que los nifios de que rcesponden estan recibiendo o han 

recibido la instruccién primaria elemental.”” 

Por tal motivo se imponian acciones o  sanciones por el 

incumplimiento de este mandato: multas hasta de diez pesos, o arrestos 

de uno o dos dias. 

A instancias de muchos de sus colaboradores, por medio de la Ley 

del 16 de mayo de 1905, el Presidente Porfirio Diaz cred la Secretaria de 

Instruccién Publica y Bellas Artes, dedicandole a la Educacién una 

  

7% Sfr. Hoffman, Elipatde; Roberto, Estudio Juridico y Social de la Fducacion en 
México, Univerridad Panamericana, México, Dp. 182 w 185
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especifica dependencia de caracter federal. Esto puede considerarse un 

acierto, entre las muchas y polémicas decisiones realizadas durante el 

porfiriato. 

Por otra parte, entre las crisis que inicialmente fueron minando ta 

estructura del Porfiriato, es importante resaltar que desde el afio de 1906, 

en el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano, se postulaba 
la urgencia de aumentar el numero de escuelas Ptimarias y mejorar los 

sueldos a los maestros, En el mismo precepto se planteaba la aplicacién 

de la ensefianza laica, obligatotia y gratuita, en una interesada direccion 

contraria a la Iglesia Catélica. Es interesante el planteamiento de la 

necesidad de mejorar las condiciones sociales y econdmicas del 

magisterio, mismas que hasta la fecha son uno de los factores que 

mayormente influyen en la baja calidad de la educacién, especialmente de 
la impartida por algunas escuelas oficiales. 

Si bien resultaria un simplismo reducir los problemas educativos 

actuales y, como se puede apreciar en el pasado histérico del pais, 

atribuir nuestro trezago en esta materia a cuestiones econémicas, es 

evidente la importancia y trascendencia que ha tenido histéricamente la 

poca atencién que en este aspecto ha tenido el Estado mexicano, la 

influencia de las condiciones laborales del magisterio en el desarrollo 

educativo de los mexicanos.
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Capituto VI 
EL ARTicULO 3° EN LA CONSTITUCION DE 1917 y Las 

REFORMAS DE 1934 Hasta 1992 

6.1. CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1927 

“Dentro del espiritu de legalidad que informaba al movimiento 
encabezado por Venustiano Carranza, se reunié el Constituyente que en 
1917 promulgo nuestra actual Carta Magna. 

En ella, como era completamente indispensable, se treguld la 

fundamental cuestién que nos ocupa a través de un proceso legislativo 
que no por apasionado y turbulento y aun desordenado deja de constituir 
una de las mas positivas expresiones del parlamentarismo nacional. En 
efecto. las prolongadas discusiones en torno al articulo 3°. entre las 
Primeras actividades de la Soberana Asamblea, contribuyeron a integrar 

la conciencia politica de este trascendental evento ademas de su 
especifica aportacién para nuestro tema.”2” 

El general Venustiano consideré tan importante el tratamiento del 
referido precepto fundamental, que asistid personalmente a la primera de 
las sesiones en que se discutié el articulo correspondiente, presentado en 
et proyecto de entonces presidente y en el cual se establecis: 

“Habra plena libertad de ensefianza, pero sera laica la que se de en 

los establecimientos oficiales de Educacién y gratuita la ensefianza 

  0 Op. ott. Palavicine Felix, Historia de la Constituctén de 1917, México, Institute Nacional de Evtudioy Hixtoricoy de la Revolucion Mexicana, de lw Secretarta 
de Gobernacion, 1987, Pp. 222 
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ptimaria, superior y elemental que se imparta en los mismos 

establecimientos.” 

En este postulado mantiene el espiritu liberal de abstencién del 

clero en el campo ideoldgico, espiritu que ya habia sido combatido por 

José Maria Luis Mora, considerdndolo por considerarlo inadecuado para 

nuestra realidad. Las escuelas particulares hasta esta fecha mantenian su 

intocabilidad en este campo, al no ser ni acepcar ser sometidas al 

laicismo, considerado como neutralidad religiosa. 

Como habia sucedido y sucederia en otras cuestiones, las ideas asi 

exptesadas por Carranza fueron consideradas insuficientes y vesultaron 

ttbias para el espiritu de los j6venes constitucionalistas radicales que se 

complacian en ostentar su jacobismo. Precisamente a uno de ellos 

correspondié figurar en la comisién legislativa que propuso la 

desaprobacién total del articulo 3° del proyecto de Carranza y propuso 

un texto, en lugar de aquél, que decia lo siguiente: 

“Habra libertad de ensefianza, pero sera laica la que se de en los 

establecimientos oficiales de Educacién, lo mismo que en la ensefianza 

ptimaria elemental y superior que se impartan en los establecimientos 

particulares. Ninguna corporacién teligiosa, ministro de culto o persona 

perteneciente a alguna asociacién semejante podra establecer o dirigir 

escuelas de instruccién primaria ni impartir ensefianza personal en 

ningun colegio. 

Las escuelas primarias particulares solo podran establecerse 

sujetandose a la vigilancia del Gobierno. La ensefianza primatia sera
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obligatoria para todos los mexicanos, y en los establecimientos oficiales 

sera impartida gratuitamente”.>! 

Después de algunas exposiciones de caracter estrictamente politico, 

dentro de un criterio muy peculiar, la mencionada comisién legislativa 

expuso que por ensetianza laica se entendia lo siguiente: 

“Se entiende la ensefianza laica ajena a toda creencia religiosa, la 

ensefianza que transmite la verdad y desengafia del error inspirandose en 

un criterio rigurosamente cientifico, no encuentra la comistén otro 

vocablo que exprese su idea, mas que el de laico, y de este se ha servido, 

haciendo constar que no es su propésito darle la aceptacion de neutral”. 

El grupo de diputados, exmaderistas y defensores del proyecto 

ptesentado por Venustiano Carranza, insistieron en rechazar el proyecto 

de la comision en nombre de la libertad. Mientras los liberales sostenian 

su punto de vista de una Educacién liberal y democratica obligatoria para 

todos los mexicanos, aunque esta obligatoriedad limitase una libertad 

que, de hecho, no existia. 

Hubo tres tendencias fundamentales en torno a la integracién del 

precepto constitucional que nos ocupa. La primera, expresada en el 

proyecto de Carranza, trataba casi simplemente de reproducir el 

romantico sistema de la Constitucién de 1857 y fue bien pronto 

abandonada por el Constituyente. Las dos siguientes posturas aparecen 

perfectamente delineadas desde el momento en que la repetida Comision 

Legislativa puso énfasis en su postura antirreligiosa, llegando al extremo 

  

a Cf. Padavicing Félix: Op. Cit; Tome I, p. 222. 
“ lhidem
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de pretender que se impidiera a toda persona perteneciente a alguna 
asociacién religiosa, el establecimiento de planteles educativos y aun la 

dedicacién a la ensefianza en ningtin colegio. Esta actitud provoce una 
tespuesta de los legisladores que originalmente defendieron la postura de 
Carranza, pero que aceptaron que era necesario ampliarla y precisarla. 

Sin embargo los representativos de esta tendencia moderadora senalaron 

con gran visidn los inconvenientes y la injusticia a que conduciria un 

texto legislativo en el cual se acentuaba la profunda divisién entre las 
mayorias nacionales, decididamente teligiosas y la clase dirigente que 
pretendia representarlas y organizarlas juridicamente. Empero, la razén y 

justificaci6n del Estado en materia educativa, fue determinante y se 

aprob6 el articulo 3° constitucional de 1917. Trayendo consigo un logro 

para todos los ciudadanos que conformamos a México.. 

TEXTO DEL ARTICULO 3° EN LA CONSTITUCION DE 1917 

ARTICULO 3° 

“La ensefianza es libre, pero sera latca la que se dé en los 

establecimientos oficiales, de Educacién, lo mismo que la ensefianza 

ptimaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos 

particulares. 

Ninguna corporacién religiosa ni ministro de ningun culto podran 

establecer o dirigir escuelas de instruccién primaria. 

Las escuelas primarias particulares solo podran establecerse 

sujetandose a la vigilancia oficial.
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En tos establecimientos oficiales se impartira gratuitamente la 

ensefianza primaria.”» 

REFORMA DE 1934 

SITUACION POLITICA DE MEXICO ALREDEDOR DE [934 

Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, estando al frente de 

la Secretaria de Educacién Narciso Bassols, tomé cuerpo y 

seudofundamentacién tedrica la corriente de pensamiento que 

desnaturalizé la Educacién mexicana, apartandola de los cauces 

humanistas y nacionalistas que le imprimiera Vasconcelos, en su 

interpretacion de la Revolucién Mexicana. 

Tena Ramirez Felipe afirma: “La enajenacién del movimiento 

tevolucionario, no solo en el campo educativo, comenzaba a tomar 

Prtoporciones catastréficas al servicio del imperialismo marxista, 

abandonando la consideracién de la problematica nacional y su obligada 

vinculacién a los intereses de México.”* 

En esta corriente, se planted en ptincipio la reforma al articulo 3° 

constitucional en el marco del llamado socialismo cientifico, de aquella 

época. 

El entonces Presidente de la Repdblica General Abelardo 

Rodriguez, se opuso, aunque si resultados completos, a esa pretensién. 

  

% Thidem: pp. 199-200 
“Tena Ramirey Fetipe. Leyer Fundamentaler de Méxice 1808-1983. Editorial 

Porria, lava edicion, México 1987 p. 402



bt 
Por ultimo, después de incidentes y controversias ocurridas aun en el 

seno del grupo gobernante, se reformé el articulo 3° constitucional. 

RESUMEN DE LA EXPOSICION DE MOTII-OS QUE SE DIO 

EN La CHMAR4 DE DIPLTADOS PARA LA REFORMA DEL 

ARTICULO TERCERO 

CONSTITUCIONAL EN 1934 

En la sesién ordinatia de la Camata de Diputados del 26 de 

septiembre de 1934 se dio lectura a la siguiente iniciativa presentada por 

el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionatio para 

reformar el articulo tercero de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

“En la segunda convencién nacional ordinaria del instituto politico 

de la revolucién, al aprobar el Plan Sexenal votaron por: 

La libertad de ensefianza debe entenderse como la facultad 

concedida a toda persona para impartir Educacion, siempre que retina los 

tequisitos que la ley sefiala. 

La escuela primaria ademas de excluir toda ensefianza teligiosa, 

proporcionara respuesta verdadera, cientifica y racional para formar en el 

educando un concepto exacto 5 positivo del mundo que les rodea y de |; 

sociedad en que viven ya que, de otra suerte, la escuela no cumplira su 

misién social.”*5 

  

ad cfr. Lox Derechos det Pueblo Mexicano, México a travéy de wy Constituctones, 
México, Miguel A. Porriia, Camara de Diputador del Congreso de la Unédn, 
Tome I, Pp. 143



ae 

La reforma propugnada por el Partido Nacional Revolucionario 

consistid en establecer el principio de que la Educacién primaria y 

secundaria se imparta directamente por el Estado bajo su inmediato 

control y direccién debiéndose, ésta , basar en las orientaciones y 

postulados de la doctrina socialista que la Revolucién Mexicana sustenta. 

Asi el Congreso Constituyente de 1917 generalizé el principio del 

laicismo a toda la escuela ptimaria y en éste régimen estatuido se ha 

venido difundiendo la ensefianza ptimaria, como la natural oposicion del 

clero. 

Por lo anterior, Ja  Convencién del Partido Nacional 

Revolucionario. estiméd que el precepto constitucional de 1917 debia 

modificarse en términos que precisaran las caracteristicas esenciales que 

en cl orden econdmico y soctal habia producido el movimiento 

cevolucionario. 

Por ello, la iniciativa propone que la Educacién que imparta el 

Estado sea socialista, excluyendo toda ensefianza_ religiosa y 

Proporcionando una cultura basada en la verdad cientifica, que la 

Educacion y se imparta en todos sus grados como un servicio publico, 

por la federacién de los estados y los municipios, pudiendo el Estado dar 

autorizacién a los particulares para el desarrollo de actividades 

educativas. 

La reforma del articulo tercero constitucional versa sobre tres 

Cuestiones que es indispensable tratar separadamente en el curso de este 

dictamen, expresé la Comisién Dictaminadora.
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La primera vy mas general se refiere al caracter socialista que la 

Educacién publica deberd tener en nuestro pais. 

La segunda concierne a las disposiciones necesarias para dejar claro 

que el Estado, representante genuino y directo de los intereses y 

aspitaciones de la colectividad, sera en adelante el unico capacitado para 

ejetcer la funcién social educativa primaria; secundaria y normal, asi 

como en todos aquellos casos en que se trata de Educacién impartida a 

obreros y campesinos. 

La tercera son las medidas necesarias para coordinar y unificar 

convenientemente el desarrollo de las actividades educativas en toda la 

Republica y para distribuir el costo del servicio educacional entre la 

Federacién. los Estados y los municipios. 

Tres elapas han tenido esta evolucién: 

En la primera caracterizada por la unién entre la Igtesia y el 

Estado, se formé una estructura de la sociedad en la que se encomendaba 

la cultura y su difusién fundamentalmente a los clérigos, con la 

consecuencia de que toda ensefianza se subordinaraé a los dogmas 

teligiosos, por tanto, la obra educativa se practicé cast totalmente por la 

Iglesia, toda ensefianza fue religiosa, nadie, sin colocarse en actitudes de 

herejia, v por lo mismo fuera de la ley, podria pretender el derecho de 

impartir Educacion de acuerdo con sus propias tendencias personales. 

Las Escuelas fueron instrumentos de conservacién del estado de 

cosas reinantes, en todos sus aspectos; lo mismo servian para someter las
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conciencias a una fe que impide la critica libre de las nociones cientificas, 

que para predicar y conseguir la aceptacién de un régimen social y 

econémico que se apoya en el privilegio de unos cuantos y en la 

ignorancia absoluta de casi todos. El Estado no integraba todavia, en esa 

época, el conjunto de funciones que, naturalmente le corresponden, que, 

por lo tanto, se hallaban repartidas entre el poder publico y la iglesia que 

tomaba para si el ejercicio de facultades y poderes que son atributos 

necesarios de la colectividad organizada civil y politica. 

La segunda etapa esta constituida por el movimiento liberal del 

siglo XIX, que engendra como uno de sus primeros frutos, la separacién 

de la Iglesia y el Estado, la libertad de creencias, opiniones y cultos y la 

formacién de una doctrina social, el individualismo, que se fundamenta 

en la prioridad ideoldgica, histérica y practica del individuo sobre el 

grupo. La sociedad, segiin esta doctrina, es una suma de individuos 

dotados por Ja naturaleza de derechos, facultades y posibilidades, para 

cuya realizacion y sdlo para ella, existe el poder publico. El derecho o 

norma social impuesta por el poder publico, resulta supeditado al 

derecho individual, o norma nacida en Jas facultades inherentes a la 

naturaleza de cada ser humano en lo particular, de ahi que a los padres y 

maestros se les reconozca la facultad absoluta de impartir Educacion a 

sus hijos o discipulos determinando libremente las orientaciones y 

tendencias de las ensefianzas, de ahi también, por lo que toca al poder 

del Estado, deriva el liberalismo la doctrina de la escuela laica que 

concuerda con la actitud abstencionista del Estado gendarme.
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En materia de Educacion el régimen liberal se caracteriza por dos 

instituciones que se complementan y perfeccionan entre si: la libertad de 

ensefanza por una parte y el laicismo de la educacién publica por la otra. 

La libertad de ensetianza se deriva de modo inmediato v directo de 

la esencia de la doctrina individualista liberal, el laicismo es prenda de 

equilibrio y paz entre individuos de diversas creencias. 

La tercera etapa se encuentra iniciada en el articulo tercero de la 

Constitucién de 1917, anterior a las reformas Salinistas, en que se 

abandona la doctrina del reconocimiento de derechos naturales de los 

individuos, derechos inalienables y superiores a los intereses de la 

colectividad. Nadie tiene mas derechos que los que las leyes le otorgan. 

Asien 1917 se senté en el articulo tercero el principio de admitir que la 

Educacién es un hecho social que interesa a la colectividad, principio que 

originalmente solo se aplicd a las escuelas primarias y que con la reforma 

se quiere llevar mas alla, estableciendo que: 

“Solo el Estado podra impartir Educacién primaria, secundaria, o 

normal y que podran concederse autorizaciones a los particulares que 

deseen impartir Educacién en cualquiera de los tres grados anteriores, de 

acuerdo, en todo caso con las normal que la Constitucién imponga.”** 

Respecto al primer punto sea sobre el contenido socialista que la 

Educacién publica debe tener se dijo, como primer paso y necesario, es 

  

"rhea. p. 156
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la superacién del laicismo, haciendo adquirit a la escuela el cardcter de un 

instrumento de lucha contra el fanatismo teligioso. 

En el debate sobre el dictamen dado sobre el proyecto de reforma 

del articulo tercero Constitucional, se sostuvieron los siguientes 

argumentos: 

Se considera a la reforma con un caracter social, 

La declaracién de que la Educacién en el pais tendra caracteres 

socialistas. El contenido socialista de la ensefianza en el sentido de una 

transformacion social que culmine en una nueva estructura donde no se 

haga, donde no se realice la explotacién del hombre por el hombre, pues 

de no ser asi se esta desfigurando en muchas partes y port muchos 

maestros el sentido social y cultural de la Revolucién. 

Esta forma integral de pensamiento es la unica postura que acabara 

con el fanatismo religioso existente. 

La escuela socialista pretende hacer patente en la conciencia de los 

educandos una protesta concreta y airada de las clases trabajadoras del 

mundo, contra la explotacién que se hace de ellos. 

Que al hablar de Educacién socialista debe aclararse que se trata 

del socialismo cientifico que tiene como base, suprimir la propieda ! 

ptivada, socializar los medios de produccién y socializar la tierra y lo 

demas, como combatir los prejuicios religiosos, se deduce en forma 

ldgica.
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De no establecer que tipo de socialismo es el que se va a implantar 

queda este precepto integrado por conceptos enteramente vagos que 

puede Hevar a las mas profundas convicciones puesto que asi como existe 

el Hamado socialismo utdépico vy cientifico, también existe el llamado 

socialismo cristiano que entre otras cosas sostiene un respeto absoluto 

para la propiedad privada, habla de aumento de salarios, etc. 

Es necesario, dijeron, declarar valientemente que el fanatismo que 

se combate es el teligioso por las razones que desde la asamblea de 

Querétaro quedaron asentadas. 

Después de terminado el debate en la sesién ordinaria de la CAmara 

de Senadores celebrada el 19 de octubre de 1934, se dio lectura al 

dictamen de la Camara de Diputados, aprobado por ésta, al que se 

dispens6 de todos los tramites y sin discusién, fue aprobado por 

unanimidad de los 47 senadores presentes. 

EI proyecto de reformas aprobado pasé a la legislatura de los 

Estados para los efectos constitucionales correspondientes y el 22 de 

noviembre de 1934 se hizo el cémputo de los votos correspondientes por 

la Camara de Senadores declarando que la reforma fue aprobada. 

En la sesion ordinaria de la Camara de Diputados celebrada el 28 

de noviembre de 1934, se declaré reformado el articulo tercero de la 

Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos paca quedar en los 

siguientes términos:



ARTICULO 3° 

“La Educacién que imparta el Estado sera socialista, y ademas de 

excluir toda doctrina religiosa combatira el fanatismo v los prejuicios 

para lo cual la escuela organizara sus ensefianzas y actividades en forma 

que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del 

universo y de la vida social. 

Solo el Estado-Federacién, Estados y municipios impartira 

Educacion primaria, secundaria y normal. Podrin  concederse 

autorizaciones a los particulares que deseen impartir Educacién en 

cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las 

siguientes normas: 

I. Las actividades y ensefianzas de los planteles particulares deberan 

ajustarse, sin excepcion alguna, a lo preceptuado en el patrafo 

inicial de este arciculo y estaran a cargo de las personas que en 

concepto del Estado tengan suficiente preparacién profesional, 

conveniente moralidad e ideologia acordada con este precepto. En 

tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, 

las sociedades pot acciones que exclusiva o preferentemente 

tealicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades 

ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo 

religioso, no intervendran en forma alguna en escuelas primatias, 

secundarias 0 normales ni podran apoyarlas econémicamente. 

II.La formacién, de planes, programas, y métodos de ensefianza 

correspondera en todo caso al Estado.
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HI.No podrin funcionar los planteles particulares sin haber 

obtenido previamente, en cada caso la autorizacion expresa del 

poder publico, y 

IV.El Estado podra revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones i q po, 
concedidas. Contra la revocacién no precedera recurso o juicio 

9937 alguno. 

SITUACION POLITICA DE MEXICO ALREDEDOR DE 1945 

El 14 de diciembre de 1945, el Presidente Avila Camacho y su 

Secretario de Educacién Jaime Torres Bodet, enviaron al Congreso de la 

Union una iniciativa de reforma redactada por dicho Ministro que aunque 

introducian algunas diferencias con respecto a la Reforma Cardenista de 

1934, dejaba subsistentes los lineamientos fundamentales de esta. 

Las diferencias importantes fueron solo estas dos: 

a. Obligar a las escuelas particulares a seguir solo los planes y los 

programas oficiales, pero ya no los métodos de ensefianza que el 

Estado fijara, como to establecia la reforma Cardenista de 1934. 

b. Cambiar la Educacién socialista y tendiente a “crear en la 

yuventud un concepto racional y exacto, del universo y de la vida 

social”, que imponia dicha reforma cardenista de 1934 a todas ts 

escuelas publicas y particulares, por una Educacién laica, o por 

completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 

  “Poids p. b84



3 

Sin embargo quedaban en pie en la iniciativa de reforma, los 

mismos principios basicos de la Reforma Cardenista de 1934; monopolio 

del Estado pata la Educacién primaria, secundaria y normal y de 

cualquier clase para obreros y campesinos; facultad discrecional e 

irrestricta del Estado pata conceder o revocar a los particulares ia 

autorizaciOn pata impartir estos tipos de Educacién, facultad Privativa 

del Estado para fijar la orientacién doctrinal e imponer planes y 

programas en todas las escuelas de esos mismos tipos educativos; 

prohibicion a corporaciones religiosas, ministros y cultos y sociedades 

por acciones para realizar actividades educativas en esos niveles de 

instruccién, prohibicidn absoluta de ensefianza teligiosa en dichas 

escuelas; y substraccién al control de la legalidad y de la Constitucion, 

suprimiendo por ello todo recurso y el juicio de Amparo, de toda la 

actividad del Estado en materia educativa. 

Por estas razones, la Unidn de Padres de Familia dirigid sendos 

memotriales publicas, primero al Congreso de la Union los dias 18 y 21 de 

diciembre de 1945, después a la Camara de Senadores el 27 del mismo 

mes y afio, y finalmente a las legislaturas de cada uno de los Estados de 

la Republica, el 1 de marzo de 1946, insistiendo substancialmente en que 

el proyecto del Ejecutivo debia modificarse en dos puntos: 

1. Suptimiendo en la escuela la lucha contra las ideas religiosas. 

2. Aboliendo el monopolio estatal de la ensefianza, para restablecer 

de esa manera la libertad de ensefianza.



D4 

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CONGRESO DE Ll UNION 

PARA LA REFORMA AL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

EN 1945. 

En la seston ordinaria de la Camara de Diputados celebrada el 18 

de diciembre de 1945, se dio lectura a una iniciativa enviada por el 

ejecutivo de la Union, redactada en los siguientes términos: 

“Me permito someter al estudio de ese Honorable Congreso la 

Conveniencia de revisar el articulo constitucional relativo, sobre la base 

de que la revisisn que propongo debe buscar el afianzamiento de la 

trayectoria emancipadora que México ha seguido, desde sus luchas de 

Independencia.” 

“En momentos en los que es menester prepararnos a vencer los 

obstaculos del periodo de posguerra, creo que los miembros de esta 

asamblea coincidiran conmigo en la conviccién de que las tareas 

educativas son de importancia suprema ya que la escuela es el laboratorio 

del porvenir y de ella dependera el éxito con que arrastren las préximas 

generaciones todas las experiencias que les plantea un mundo en trance 

de urgente recostruccién.”** 

“De ahi también la necesidad de extender la actividad normativa de 

los preceptos encauzadores de la ensefianza a un campo que el texto de 

1934 no enfoca concretamente, el de la Educacién para la defensa de 1 

unidad nacional y el de la Educacién para el orden de la convivencia 

internacional”. En la sesi6n ordinatia de la Camara de Diputados 

  

“ Lbids pp. 227-228
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celebrados el 26 de diciembre de 1945, se dio lectura al dictamen relativo 

a la iniciativa del Ejecutivo de la Union, tendiente a reformar el articulo 

tercero y en el mismo se dijo que: 

La reforma de 1934 significé en la etapa en que se hizo, un 

progreso en el desenvolvimiento de la Educacién Nacional, como en otra 

época, también contribuyeron al mismo fin, la obra de Gomez Farias, 

que hizo pasar la responsabilidad de la Educacién nacional de manos de 

las instituciones religiosas a las del gobierno de la Reptblica.”” 

Por ende la enmienda significé un proyecto de avance en materia 

educativa, ya que se da una mayor relevancia al concepto Educacién, sin 

dejar por ello de sefialar, de acuerdo con los antecedentes histérticos del 

problema y con los postulados del movimiento emancipador de México, 

los principios basicos que regiran en la materia, todos con tendencias de 

progreso cultural para México. 

Se adoptaron normas con un criterio que orientar4 la Educacion, y 

por ende cualquier mexicano podria aspirar a un mejoramiento 

socioecondémico politico y cultural. 

Posteriormente se turnd a las Comisiones Unidas, Segunda de 

Puntos Constitucionales, Primera de Gobernacién y Primera de 

Educacién Publica, quienes consideraron que el proyecto enviado para su 

tevision por la Camara Colegisladora reine las condiciones que se 

requieren para Henar el objetivo patridtico que propuso su autor, 

  

Ibid: p. 230
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aptobaron por mayoria de cuarenta y ocho votos contra uno, pasando a 

las legislaturas de los Estados para los efectos correspondientes. 

En el debate se aprobd, por sesenta y siete votos de la afirmativa 

contra diez de la negativa, el proyecto del articulo cinco que reforma ci 

articulo tercero Constitucional. 

En la sesion ordinaria de la Camara de Senadores celebrada el 27 de 

diciembre de 1945 se dio lectura a la minuta proyecto de reforma enviada 

por la Camara de Diputados. 

La reforma aprobada se public6 en el Diario Oficial de la 

Federacidn de 30 de diciembre de 1946 siendo Presidente de la Reptiblica 

el General de divisisn Don Manuel Avila Camacho Afiadiéndole, lo 

referente a la Autonomia Universitaria, que paso a ser parte de este 

articulo en 1979, bajo la Presidencia del Licenciado José Lépez Portillo y 

las ultimas reformas del Presidente Carlos Salinas. 

Debido a que, como ya se mencionéd, la reforma de 1945 al articulo 

tercero Constitucional, es la que actualmente esta en vigor, se procedera 

a analizar el mencionado precepto. 

TEXTO DEL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL A 

PARTIR DE 1945 Y HASTA 1979 

Atticulo 3° 

La Educacién que imparte el Estado Federacién, Estados, 

Municipios, tenderé a desarrollar arménicamente las facultades del ser
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humano y fomentara en él a ta vez, el amor a la patria v la conciencia de 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

I. Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, el criterio 

que orientataé a dicha educacién se mantendra por completo 

ajeno a cualquier doctrina teligiosa, y basado en los resultados 

del progreso cientifico, luchara contra la ignorancia, y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos, y los prejuicios, 

ademas: 

A. Sera democratica, Considerando a la democracia no solamente 

como una estructura juridica y un sistema politico, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

economico, social y cultural del pueblo. 

B. Sera nacional en cuanto sin hostilidades y exclusivismos atendera 

a la comprensién de nuestros problemas, al aprovechamiento de 

nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia politica, 

al aseguramiento de nuestra independencia econdmica, y a la 

continuidad y acercamiento de nuestra cultura, y 

C. Contribuira a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto 

con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la 

familia, la conviccién del interés general de la sociedad, cuan uv 

por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 

igualdad de los derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios de razas, de secta, de grupos, de sexo o de individuos;
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IL. Los particualres podran impartir educacién en todos sus tipos 

gtados, pero por lo que concierne a la educacién, primaria, 

secundaria y normal, y la de cualquier tipo o grado destinada a 

obreros y campesinos, deberd obtener previamente, en cada 

caso, la autorizacién expresa del poder publico dicha 

autorizacion, podra ser negada o revocada sin que contra tales 

tesoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

III. Los planteles particulares dedicados a la educacién en los tipos 

y grados que especifica la fraccién anterior, deberan ajustarse 

sin excepcion, a lo dispuesto en los parrafos iniciales I y Il el 

presente articulo, y ademas, deberan cumplir los planes y los 

programas oficiales; 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 

sociedades por acciones que, exclusiva, o dominantemente, 

realicen actividades educativas, y las asociaciones, 0 sociedades 

ligadas con la propaganda de cualquier culto religioso, no 

intervendran en forma alguna en los planteles que se imparta 

educacién primaria, secundaria y normal, y la destinada a 

obreros o a campesinos. 

V. El Estado podra retirar, discrecionalmente, en cualquier tiempo, 

el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en 

planteles particulares; 

VI. La educacién primaria sera obligatoria;
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VI. Toda la educacién que el Estado imparta serd gratuita; y 

VIII. El Congreso de la Union, con el fin de unificar y coordinar la 

educacién en toda la republica, expedira las leyes necesarias, 
destinadas a disttibuir la funcidn social educativa entre la 

federacion, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones 

econémicas correspondientes a ese servicio publico, y a sefialar 

las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos 

aquellos que las infrinjan. 

ANALISIS. DEL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 
DESPUES DE LA REFORMA DE 1945. 

Reflexién general del licenciado Ignacio Burgoa sobre este articulo: 

“No obstante estar comptendido dentro del capitulo denominado 

DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, propiamente no contiene 

ningin derecho subjetivo publico. 

En realidad el articulo tercero constitucional debe estar incluido en 

la Ley Suprema a titulo de prevencién general como acontece, 

verbigracia, con el articulo 130, y si actualmente permanece inserto 

dentro del referido capitulo es por un resabio histérico, pues 

efectivamente, bajo la Constitucién de 57 vy la de 17, hasta antes de la 

teforma de diciembre de 1934, tal ptecepto contenia un derecho 

subjetivo individual, al consignar la libertad de ensefianza. 

  ve cfr. lox Derechoy det Puebto Mexicane, Méxice a travéy de sux Constituciones, 
Porria, Camara de Diputadeoy ded Congrese de la Unidn, tome I
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La garantia individual se manifiesta, como una relacién juridica que 

existe entre el Estado y sus autoridades, por un lado, y el gobernado, por 

otro, a virtud de la cual Surge para este derecho subjetivo publico, con la 

obligacién estatal correlativa, la cual implica, o bien una abstencién 

{tespeto o bien un hacer positivo. 

Si observamos, aunque sea someramente, el contenido del articulo 

tercero constituctonal, descubriremos que no importa esa relacién 

juridica como generadora de ese derecho subjetivo publico para el 

gobernado ni de esa obligacién estatal-autoritaria correlativa. 

El mencionado precepto no consigna, en efecto, ninguna libertad 

especifica como contenido de una posible potestad juridica subjetiva del 

gobernado, antes bien, proscribe, dentro de un considerable ambito 

educacional, la libertad de ensefianza, al imponer a esta un determinado 

contenido”. 

Cabe aclarar que aunque el texto constitucional no es perfecto ni 

excelente en su redaccién y en su fondo, la intencién al hacerlo, la 

“RATIO LEGIS”, habla de un Estado, (gobierno y poblacién) que quiere 

Superarse y avanzar, actualmente sabemos que es imposible que en un 

pais Unicamente una parte de la poblacién tenga acceso a la Educacién. 

Un pueblo o pais que pretende un auténtico desarrollo social, econédmico 

y politico y cultural, debe contar con una poblacién instruida, y asi 

acabar con el analfabetismo y la ignorancia. 

  

” Burgou, Ignacto, lar Garantiars Individuates, México, Porria, 1988, Pp. 435
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[En el primer parrafo del articulo tercero, el Estado se compromete 

por medio de la Federacion, Estados y municipios a impartir Educacién. 

En la fracci6n VIL se menciona que toda la Educacién que el 

  

Estado imparta sera gratuita. Este renglén es una garantia constitucional 

a cargo del Estado y en favor de las personas, algunos autores consideran 
que esta es la unica garantia individual consignada en este articulo, y que 

todo lo demas deberia ser enviado al capitulo de Prevenciones Generales. 
Aunque en muchas ocasiones este partafo se ha utilizado como arma 
politica de uno u otro partido o gobierno, cabe aclarar que este es muy 
importante, puesto que da acceso a toda la poblacién (en teoria, cabe 

aclarar que en la practica hay muchas fallas ) ala Educacién y al estudio, 
y al hablar de “Federacién, Estados y Municipios”, observamos que la 
intencién del legislador es que exista una escuela hasta en el mas 

pequefio municipio. 

En el parrafo VI, nos dice que la Educacién ptimaria sera 

obligatoria. Esto acentua la idea del legislador de que en México la mayor 

parte de la poblacién tenga por lo menos la Educacién elemental, que es 

la primaria. 

A mi modo de ver, este parrafo de la Constitucién es bueno, pues 

realmente trata de que nuestro pais avance en materia de Educacion y de 

hacerlo asi, como ya se mencioné, crecera y alcanzard metas en otras 

areas. 

La falla aqui la encontramos en la practica, en el tipo de escuelas 

que existen, el profesorado, los libros y los programas educativos.
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Al mismo tiempo nos percatamos que la idea del articulo tercero en 

este aspecto es dificil de cumplir en un pais subdesarrollado y pobre, 

como lo era México en esas fechas, tener un buen sistema educativo es 

muy caro, pues implica construir escuelas, darles mantenimiento, pagar 

bien al profesorado e imprimir libros, entre otros, asi como contar con 

una poblacién estudiantil que tuviera la capacidad fisica y mental para ser 

buenos estudiantes, cosas que se tenian que lograr poco a poco. 

Continuaremos analizando el citado articulo que a la letra dice: 

“La Educacién que imparte el Estado, Federacién, Estados, 

Municipios, tendera a desarrollar arménicamente todas las facultades del 

ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia.” 

La segunda parte de este parrafo se debe a que “México se ha 

caracterizado en su vida histéricamente por ser respetuoso de la 

independencia de todos los paises del orbe, habiéndose significado, 

ademas, ‘como entusiasta colaborador en el concierto internacional, de 

todos los esfuerzos y tendencias para resolver los problemas que afecten 

al mundo o un grupo determinado de naciones, bajo los principios de 

justicia, equidad y reciprocidad. Fiel a este ideario director de la politica 

internacional de nuestro pais, el articulo tercero constitucional establece 

lo anterior.” 

Este parrafo, hasta antes de las reformas Salinistas, resultaba 

contradictorio con el parrafo primero, que a la letra decia: 

  

 [hid. p. 442.
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“(..) garantizada por el articulo 24, la libertad de creencias, el 

criterio. que orientara a dicha Educacién se mantendré por completo 

ajeno a cualquier doctrina teligiosa y basado en los resultados del 

progreso cientifico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismo y los prejuicios.”” 

Ya que se habla de desarrollar arménicamente todas las facultades 

del ser humano, y entre estas facultades encontramos las espirituales, y 

no unicamente hablando en sentido teligioso, sino en cuanto a fomentar 

el desarrollo espiritual y moral del ser humano, es decir que al individuo 

se le forme y eduque una conciencia de sus tesponsabilidades con la 

sociedad y con otros individuos, que adquiera conciencia del bien comun. 

La finalidad es una Educacién que “FORME” seres humanos no 

unicamente que informe, al instituir que la Educacién se mantenga ajena 

a cualquier doctrina religiosa, se estaba poniendo una gran barrera en la 

libertad a la Educacion, libertad a los padres, de educar a sus hijos como 

quisieran, y libertad para el individuo de elegir entre la ensefianza que le 

fuera mas satisfactoria y lo formata mejor como ser humano y no sélo 

que lo informara. 

Segtin Burgoa al referirse al mencionado parrafo afirma: 

Siguiendo el principio de la separacién entre la Iglesia y el Estado, 

el citado precepto declara a la Educacién impartida por el Estado ajena a 

cualquier doctrina religiosa, lo que no equivale a coartar la libertad de 

Creencias consagradas en el articulo 24 constitucional, pues tal derecho 

publico subjetivo subsiste en toda su plenitud fuera del ambito educativo 

  

% Lbtas p. 842
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estatal, en el sentido de que cualquier gobernado puede abrazar ¥ 
Practicar la religién que mas le agrade. 

Siempre partiendo de la idea de que la Educacién debe tener una 
base cientifica de Sustentacion, el articulo 3° constitucional declara que a 
través de ella se luchar4 contra la ignorancia y sus efectos, contra las 
setvidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Sin embargo, a través de esta ultima propension, puede estimarse 
que dicho precepto es susceptible de auspiciar ataques y criticas a las 
convicciones religiosas, ya que deja la puerta abierta para considerar 
como creencias fanaticas, lo que en realidad puede constituir una 
autentica fe basada en interpretacion teolégica genuinas y atin en la 
misma razon. 

El derecho a la Educacién es un derecho fundamental de todo ser 
humano de tal forma que las garantias de este derecho han de 
configurarse de tal forma que quede a salvo la libertad y la justicia. 

La aplicacién del principio de igualdad de oportunidades por parte 
de la sociedad, y especialmente por parte del Estado en la politica 
educativa, hace inadmisible toda discriminacién de los ciudadanos por 
razones econdmicas o sociales, debido a esto el Estado no debe 
beneficiar en primer lugar a quienes cuenten con mayores recursos 
economicos, queriendo decir con esto, que las personas que cuenten con 
mas tecursos son las que pueden elegir entre diversas escuelas y diversos 
tipos de Educacién, no asi las petsonas de escasos recursos cuya tnica 
opcién es mandar a sus hijos a las escuelas laicas del gobierno. Un
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ordenamiento juridico fundamental ha de tutelar eficazmente tanto [a 
libertad como la igualdad en el derecho de todos a la Educacién. 

Lo anterior exige, que el Estado auspicie el establecimiento o 
establezca centros escolares con diversos proyectos educativos, de 
conformidad con las diversas demandas de los ciudadanos. 

Observando los parrafos anteriores resulta claro y evidente la 
contradiccién que existe en la Practica educativa en México con la 
libertad de y ala Educacién, pot una parte porque los padres que carecen 
de recursos econdémicos suficientes, para inscribir a sus hijos en un 
colegio particular, no tienen Opcién entre diversas formas de ensefianza 
estatal, ya que la Educacién que imparte el Estado es igual en todos los 
planteles, con lo que se descarta que en nuestro pais una persona de 
escasos recursos pueda acceder a una Educacién completa e integral, 
Educacién a la que importe la formacién de seres humanos en toda la 
connotacién que esta palabra implica fisica, espiritual, moral e 
tntelectuglmente, pues como sabemos todas estas escuelas son laicas. 

La actividad del Estado y Municipios debe tener en cuenta, en 
cuanto a Educacion se refiere, que su limite viene sefialado por el respeto 
a los derechos paternos. No existe fundamento natural que sostenga el 
monopolio estatal en materia de ensefianza. 

Asi pues, se propone la creacién de escuelas, por sociedades civiles 
© asociaciones civiles que sean de particulares, pero que se dediquen a 
impartir ensefianza gratuita, ensefanza que puede ser o no ser laica, y 
que al mismo tiempo de la oportunidad a las familias de escasos recursos
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de imscribir a sus hijos en la escuela que satisfaga mejor todas sus 
necesidades y que ellos consideren van a informar y a formar mejor a sus 
hijos, y en las que se considere que los individuos puedan desarrollar 
tanto sus facultades corporales como intelectuales ¥ morales asi como 
espirituales, escuelas que deben tener como objetivo la Educacién para 
alcanzar la excelencia. 

A continuacién analizaremos el parrafo I inciso A, que a la letra 
dice; 

“Sera democritico, considerando a la democracia no solamente 
como una estructura juridica y un régimen politico, sino como un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento econdmico, social y 
cultural del pueblo.” 

Para entender el inciso, anterior analtzaremos el término: 

Democracia: 

La representacién democratica se basa en la eleccién. Su extensién 
y duracién est4 delimitada por la Constitucién. En este marco el 
representante es libre para actuar de la manera que a su parecer deberia 

actuar el pueblo. empero la condicion Principal para que exista 
democracia es que haya existido una verdadera alternativa entre las 
personas o partidos en la eleccién. 

  “ Constitucton Politica de lox txtader Under Mexicanoy, México, Trilian México 1988, Dp. 10.
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La democracia se lleva a cabo mediante el reconocimiento de la 

critica y oposicién legislativa a los gobernantes, por médio de la libertad 
de prensa y de los recientes instrumentos de comunicacién social, asi 
como por el respeto que los gobernantes deben tener a ta dignidad del 
ser humano En la democracia juega un papel muy importante el 
teconocimiento de los derechos de los grupos intermedios que existen 
entre los individuos y el Estado, gtupos que no deben ser aplastados por 
regimenes totalitarios, pues en ellos se desarrolla gran parte de la 
actividad y libertad del ser humano. 

En el articulo 3°, se habla de educacion democritica, concepto que 
en la practica no se da, ya que no existe respeto a la libertad de la 
persona y de la familia (como grupo intermedio), pues el Estado no deja 
participar al educando y a su familia en la Educacién que aquel recibe, es 
mas impone una Educacién laica y prohibe a toda corporacién religiosa 
inmiscuirse en la Educacién. 

En. mi opinidn el legislador, al decir que la Educacién sera 
democratica intenta que el pueblo, tenga voz en la Educacioén que se le 
otorga, por lo tanto que pueda opinar sobre ella, elegir, y decidir todo lo 
relativo a su Educacion, con la finalidad como el mismo inciso lo subraya 
de mejorar las condiciones econdmicas, sociales y culturales del pueblo. 

Esto se puede lograr por medio del Congreso de la Unién, si 
realmente tuviéramos un Congreso en el que las diferentes ideologias del 
pais tuvieran fuerza politica, creo que la Educacién del Estado podria 
cambiar, o al menos encontrarnos escuelas publicas de diferentes 

tendencias.
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Asi mismo, nos encontrariamos con libros de texto menos 

tendenciosos, que buscaran informar con la verdad; en los que se 

ensefara la historia como punto de partida para entender el presente, el 
mundo en el que vivimos, para situarnos y entender nuestra realidad, > 

saber hacia donde va el pais y por qué, no unicamente ensefiar una 

historia maniquea, de héroes y villanos, que realmente no forma una 

conctencia al individuo que es el principal objetivo de la historia. 

Pata que exista una Educacién Democritica. es indispensable que 

en el pais se viva una “democracia real” lo cual es imposible de lograr al 

cien por ciento, pero al ir avanzando et pais en este sentido, también 

mejorard la Educacién que se imparta y, como toda institucién, el Estado 

al tener mas libertad y respeto a las diferentes ideologias se alcanzara un 

mejor nivel educativo. 

El inciso B, que a la letra dice: 

“Sera nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atendera 

a la comprensién de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia politica, al aseguramiento de nuestra independencia 

econémica y a la continuidad y acrecimiento de nuestra cultura....”." 

Estas ideas se vinculan directamente con los problemas que tiene 

en la practica el inciso A. 

Definitivamente, es muy importante que el individuo desde 

pequeno aprenda a conocer y a entender la realidad de su pais, para 

  

s Constituccon Politica de lov Eytados Unidoy Mexicanos, Porria, Méxice, 1996 Pp 
IO.
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poder luchar por él y en él, para poder amarlo, es indispensable que una 
persona se sienta vinculada a su pais, se sienta parte importante de él, 
sienta orgullo de sus raices y de su cultura. 

Todo esto con el fin de luchar por seguir viviendo en libertad, con 
soberania e independencia de otros paises, sobre todo y de manera mas 
importante en un mundo como el actual, en un siglo XX, donde la 

mayoria de los paises se han unidos (Comunidad Econémica Europea, 
tratado de libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canada, los 
Tigres del Norte de Asia) con fines econémicos y comerciales. Es 
necesario que los mexicanos sepamos convivir con estos paises, que 

sepamos comerciar y ayudarnos, pero con plena conciencia de que 

México es un gran Pais, y esto solamente se logra pot medio de la 

EDUCACION, de una EDUCACION INTEGRAL que esté acorde con 

el momento histérico con los fines propios de ella. 

Aunque la Constitucién se hizo en 1917 y nuestro pais tenia otros 
problemas, como el fin de la Revolucién Mexicana, al parecer la 

intencién del legislador fue crear una conciencia en el pueblo mexicano 

de amor a su patria. Cuestidn que ahora mas que nunca es importante 

inculcar en la poblacién. 

Analisis del inciso C: 

“Contribuira a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el 

aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la 

conviccién del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que
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ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres, evirando los privilegios de razas, de sectas, de 
gtupos, de sexos o de individuos.”* 

Este inciso, es muy importante y al mismo tiempo mas adelantado 
(tanovador) que otros incisos de este mismo articulo, puesto que en él se 
habla de los Derechos Fundamentales de la Persona Humana, como lo 

son la dignidad de la persona y la integridad de la familia. 

Como afirma Francisco Portia Pérez: 

“La misién especifica del hombre, norma directora de su libertad es 

obtener el perfeccionamiento individual en todos sus aspectos materiales 

y en el aspecto espiritual, la finalidad especifica del ser humano es 
obtener el bien correspondiente a su propia naturaleza, el bien 
individual.”*” 

De aqui que para que el ser humano obtenga su perfeccionamiento 
€s necesarto que viva dignamente, y que sepa cuales son sus derechos y 
obligaciones para poder lograrlo. 

A pesar de esto, en teoria, (y actualmente con las reformas 

Salinistas a este articulo), en el que se habla de la integridad de la familia 

y del interés por la sociedad, resulta un cuerpo legislativo que se 

preocupa por que el individuo alcance “LA EXCELENCIA”. 

  “ Lbidem p. 10 
" Porria Pérey Francisco; Teoria del Estado, Porriim México, 1987, p. 226
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Los seres humanos tienen la tendencia, desde la aparicién de la 

humanidad, a formar gtupos familiares. Por ser un grupo natural y por 
ser anterior al Estado, la Familia como grupo, como nticleo social, tiene 
también lo mismo que la petsona humana, una serie de derechos 
naturales, tiene un estatuto natural, el cual debe ser reconocido por el 
Estado, en cuanto a la existencia de los derechos que tiene ese grupo 
familiar y reconocido por el Estado en cuanto a la garantia que el mismo 
tiene que proporcionar para la conservacién y perfeccionamiento de ese 
grupo social. 

El Estado, en consecuencia, al reconocer los derechos del nucleo 
familiar, al reconocer la presencia, dentro de su interior, de un 
considerable numero de familias, esta obligado a reconocer los derechos 
naturales de esas familias y a legislar de acuerdo a lo anterior. 

Si bien es cierto que la familia tiene un derecho natural, en el cual 
se encuentra la educacién, por lo tanto es relevante que existe una 
legislacién educativa acorde a las necesidades y circunstancias actuales, 
para que los padres a elegir cualquier colegio esten seguros que la 
educacién que se imparte es completa e integral. 

La Reforma Constitucional de fecha 28 de Enero de 1992 hecha por 
el presidente Carlos Salinas de Gortari, puede considerarse acertada, va 
que aparte de que se garantiza el derecho de la familia a la Educacién, se 
teforma la Constitucién para adecuatse a una realidad nacional. 

Los dos tiltimos renglones de este inciso que a la letra establecen:
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“(C..) evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de 

sexos o de individuos (...)”. 

Son una forma de fortalecer los articulos 1 y 2 de esta 
Constitucién, que son dos de los articulos catalogados como: 

Garantias individuales de igualdad. 

En el aspecto social, la Educacién que imparta el Estado tiende a 
contribuir en el educando Principios de solidaridad con la sociedad a 
efecto de que se estime que el interés de esta debe prevalecer sobre los 
intereses privados, sin que por ello se menosprecie la dignidad de la 
persona ni se afecte la integridad de la familia. 

Ademas, a través de dicha tendencia, se pretenden desarraigar ideas 
que sustenten privilegios raciales, sectarios o de grupos, asi como que 
conciernan a estimar desigualdades humanas por razén de sexos.”* 

La fraccién II del articulo 3° ala letra, prevé: 

“Los particulares podran impartir Educacién en todos sus tipos y 
grados. Pero por lo que concierne a la Educacion Primaria, secundaria y 
normal y a la de cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos, 
deberan obtener previamente, en cada caso, la autorizacién expresa del 
poder publico. Dicha autorizacién podra ser negada o revocada, sin que 

contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno (...)”.? 

  “ Cfr. Burgow Ignacio, Lay Garantiay Iindividuales, p. 443 “Op. Ci. La Constitucten Politica de loy fxtader Unider Mexicanoy Porria, México, 1993, p. 11
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Este precepto establece ia postbilidad de que los particulares 

colaboren con el Estado en la funcidn educativa; al preverse la 
Educacién Oficial que al respecto puede otorgarse, en relacion con la 

Educacion primaria, secundaria y normal y con la de cualquier tipo o 
grado destinado a obreros y a campesinos. Igualmente, se dispone en el 

mencionado precepto que dicha autorizacion puede ser negada o 
tevocada por las autoridades competentes, sin que contra la negativa o 

revocacién correspondiente proceda juicio o recurso alguno, lo que 
implica evidentemente un caso, por demas injusto, de improcedencia 

constitucional de juicio de amparo. 

Los particulares a quienes se haya concedido la mencionada 

autorizacion tienen la obligacién de ajustar la Educacién que impartan a 

los principios ideoldgicos consignados en el articulo 3° Constitucional y 
de cumplir los planes y programas oficiales de estudio. 

El patrafo IV, hasta antes de las reformas Salinistas, a la letra 

decia: 

“Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 

sociedades por acciones que exclusiva o predominantemente realicen 
actividades educativas, y las asociaciones 0 sociedades ligadas con la 

propaganda de cualquier credo teligioso, no intervendran en forma 

alguna en planteles en que se imparta primatia, secundaria y normal y fa 

destinada a obreros y campesinos.” 

  fe Cf. Constitucien Politica de ley tuados Unider Mexicaney de 1917, art. 
tercero:
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Este parrafo es contrario a la libertad a la Educacion, con la nueva 

reforma Salmista publicada en el Diario Oficial el 28 de enero de 1992, 
este parrafo se omitid. 

Este fue un acierto del Presidente Carlos Salinas de Gortari, puesto 
que este parrafo estaba en total desacuerdo con la tealidad del pais, pero 
de manera mds importante con uno de los Derechos Fundamentales del 
Hombre como fue proclamado por la ONU el derecho a la educacién. 

Cabe aclarar que con esto no se quiere decir que porque una 
situacién de hecho sea contraria a lo que dice la Carta Magna, ésta se 
debe de modificar; pero en este caso en especial resultaba de gran 
utilidad para el crecimiento cultural del pais el modificar la Constitucién, 
pues actualmente varias asociaciones teligiosas ditigen centros 
educativos, y estos centros, ya sean escuelas primarias, secundarias o 
preparatorias, normales y universidades, cuentan, en algunos casos, con 
niveles educativos sobresalientes. 

Resulta evidente que este parrafo nunca estuvo de acuerdo con la 
realidad mexicana, que se hizo en un momento en que pretendian el 
gobierno vy el legislador quitarle a la Iglesia toda la fuerza econémica y 
politica que tenia, pero no se hizo pensando en el derecho a la 
Educacién Integral para que el ser humano alcance su perfeccionamiento, 

tampoco se tomo en cuenta la libertad de expresion, ni se consideré '. 
tdiosincracta y rafces culturales de la poblacién, en relacién con las 

creencias religiosas.
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CapituLo VII 
Uttimas RerorMas LEGISLATIVAS SOBRE Epucacion 

A continuacién se presenta una sintesis de la exposicién de motivos 
de la iniciativa que reformé el articulo tercero constitucional, reforma 
que fue publicada en el Diario de la Federacién el dia 28 de enero de 
1992. 

Cabe aclarar que se hace un resumen de la exposicién de motivos 
debido a que, en su parte general, se presenté la misma exposicién, para 

teformar los articulos 3, 5, 24, 27, y 130, asi como para adicionar el 

articulo decimoséptimo transitorio de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En lo referente a la exposicién de motivos que se hizo en particular 

sobre la Educacion, ésta se transcribe integramente. 

7.1. ExPOsiciON DE MoTivos PRESENTADOS ANTE EL CONGRESO DE LA UNION 
EN 1992; 

“Han pasado tres cuartos de siglo desde que los representantes de 

la Nacién mexicana se reunieron en Querétaro para establecer 

juridicamente las conquistas, los programas y los anhelos del proceso 

revolucionario, con lo cual delinearon el perfil que quetian para nuestra 

patria; concretaron en la ley suprema el proyecto politico del pueblo de 

México.
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A lo largo de estos afios nuestra sociedad ha ido evoluctonando y 

transformandose. Muchas de estas transformaciones han requerido de fa 
adecuacién de nuestras normas juridicas para imprimirle nuevos tmpulsos 
al desarrollo social. Por eso, hoy el Estado mexicano esta modernizando 

sus relaciones con los partidos politicos, con los sindicatos, con los grupos 
empresariales, con la iglesia, con los campesinos y las organizaciones de 
campo y en las ciudades, con las comunidades indigenas, dentro del cauce 
del Estado de Derecho y tomando en cuenta invariablemente, el cuidado 

de soberania y el bienestar del pueblo de México. 

En ese camino. el Estado no niega las etapas histéricas previas que 
to constituyen y explican; las desentrafia. Retoma de ellas lo esencial y 
modifica aquello que convenga pata tepresentar y conducir mejor a toda 
la sociedad. 

Reconoce las razones atin vivas en las decisiones de ayer y superar 
aquellas que, importantes en su momento, hoy sdlo tienen por 
justificacién el habito y la rutina de razones ya inertes, lo hace 

concertando, formando consensos, cuidadosos de la dignidad, tan propia 

de la poblacién. 

Nosotros, legisladores que hemos llegado a ocupar curules y escafios del 
Congreso gracias al voto de la ciudadania, entendemos esto como un mandato 
popular para profundizar los cambios que han impulsado la sociedad y el Gobiemo 
de la Republica. Por ello, al interior del Instituto Politico al cual pertenecemos se 

atendié la convocatoria, se analiz6é la prtopuesta a la luz de nuestros documentos 

basicos y encontramos que nuestra declaracién de principios contiene los 
fundamentos sobre los cuales hacer un replanteamiento de estos temas de la
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agenda nacional: libertad de creencias, separacién Estado-Iglesia y Educacién 
Publica laica son principios que el partido reconoce y sostiene. - 

Estamos plenamente conscientes de que esta revisi6n toca cuerdas 

sensibles de nuestra memoria colectiva. Los Principios basicos que la 

guian deben preservarse y refrendarse como parte del acervo cultural y 

politico de la sociedad: respeto irrestricto a la Libertad de creencias, 
Estado soberano, clara demarcacion entre los asuntos civiles y 

eclesiasticos, igualdad juridica de todas las iglesias y agrupaciones 

religiosas y Educacién Publica Laica. 

Estos ptincipios que son parte fundamental de la concepcién 
misma de nuestra organizacién social, han sido ratificados por el pueblo 
de México y su abandono pondria en riesgo nuestra continuidad 
histérica. Gracias a la vigencia de estos Ptincipios y a su reafirmacion, es 
que estamos en aptitud de analizar y evaluar, sin que ello provoque 

conflictos ni desgarramientos, la tegulacion jutidica de las actividades 
religiosas y replantear aquellos aspectos que en la actualidad han perdido 
su justificacién y ya no son plenamente congruentes con las aspiraciones 

de claridad y transparencia que desea el pueblo de México. 

Las decisiones del pasado explican el marco juridico presente y son 
la referencia para hoy proponernos sus modificacién, con base en los 

Ptincipios histéricos y en las nuevas realidades que vivimos, y que ellos 

contribuyeron a construir.”*! 

  " Adictones y Reformar a la Constitucion Politica de ley Frtader Unidoy Mexicanos, México, 1990-1992, Secretaria de Gobernacton, 1992. p. 109
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7.2. Estapo ¥ Lipertapes 

Al inicio de nuestra independencia se dificulté el proceso de 

formacién del Estado durante buena parte del siglo XIX. Entre las 

tazones que no pueden faltar en la explicacion de este dificil proceso, se 

encuentra la ubicacion y el peso de la Iglesia Catélica en relacién a la 

Corona Espafiola, en momentos en que el control politico sobre sus 

posiciones ultramarinas se habia telegado. 

De hecho, en las primeras décadas del siglo XIX, retomando los 

Ptincipios basicos del esfuerzo liberal, no se busco pertseguir creencias o 

eliminar convicciones, se pretendié la consolidacién del Estado Nacional 

y de la libertades. 

Muchas funciones estatales se hallaban concertadas en la 

corporacion eclesiastica de nuestra primera Republica. La Iglesia tenia 

extensas propiedades rusticas y urbanas exentas de impuesto, muchas 

improductivas; independencia de las facultades del antiguo Patronato 

Real respecto al Estado; una jerarquizacién de la burocracia Eclesiastica 

mediadora en todo el pais; una densa red de tribunales especiales y 

complejo régimen de fueros y privilegios que incluian muchas de las 

transacciones esttictamente temporales un sistema financiero propio e 

integrado y el cobro del diezmo y limosnas. 

El Estado no solo carecia de un sistema fiscal, si no incluso de la 

informacion para crearlo. No tenia el manejo de la Educacion ni la 

capacidad para hacerse cargo de ella. Aunado a todo esto, no contaba
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con mecanismos de mediacién para relacionarse con la poblacién, lo cual 

influia en la inestabilidad politica. 

—n efecto, no eran compatibles ni podian empalmarse las 

pretensiones de la Iglesia y la necesidad del Estado. Mas atin, durante 

gran parte del siglo XIX, México vivid en un contexto internacional 

hostil a grado tal que nuestro territorio se vio invadido y cercenado e 

incluso suftié la imposicién de un emperador extranjero. 

Eran tiempos que exigian toda la dedicacién a salvaguardar al pais. 

Con distintos argumentos y respuestas al momento, el Estado se apropis 

de su lugar en la segunda mitad del siglo XIX. La Ley Juarez, La Ley 

Lerdo, La Constitucién de 1857, Las leyes de Reforma, las reformas 

constitucionales de 1873 y 1902, se encargaron de ello. Una a una, cada 

ley vy cada reforma busco rescatar facultades estatales en manos del clero: 

el fin de los tribunales especiales, la desamortizacién y la nacionalizacién 

de los bienes de la Iglesia, la separacién de los asuntos civiles y los 

eclesiasticos, la Libertad de cultos y la secularizacién de los hospitales, 

panteones ¢ instituciones de beneficencia, la creacién v el control estatal 

del registro civil. 

En nuestro siglo, “Madero, en 1908, también pregonaba en 

Durango la libertad de creencias y Ia libre asociacion de las Iglesias como 

formas de una y la misma amplta libertad. 

Carranza en el proyecto de Constituci6n mostré6 una actitud 

moderada en materia religiosa y en 1918 recomendaria una reforma a los
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articulos tercero y ciento treinta de la Constitucién en este sentido. Esa 

Propuesta no prosper6”.* 

El Constituyente de 1917 no solo reafirmé los Principios de 

separacion de Estado-Iglesia que habian sido fundamentales en [a 

formacién y consolidacién del Estado mexicano en el siglo XIX, 

conservando la libertad de cultos y la Educacién laica entre otros 

aspectos. Subordin6, ademas, a los ministros eclesiasticos y fue mas alla 

al desconocer toda personalidad juridica a las iglesias. Sin embargo en 

muchos de los debates quedéd de manifiesto que estas medidas no 
respondian a un sentimiento antirreligioso. Se debatiéd con pasion y bajo 

las experiencias recientes en este tiempo. 

7.3, RazOn DE LA REFORMA 

El mexicano, por raices histéricas y por temperamento, es un 

pueblo que guarda, celoso, sus creencias religiosas. 

El mayor contacto con el mundo y, sobre todo, la consolidacién de 

la secularizacién de la vida nacional, muestra la compleja y diferenciada 

sociedad que ya somos y que abraza el ptincipio basico de la tolerancia y 

el respeto a las creencias de los mexicanos. El Estado, para consolidarse, 

necesitd desplazar todo poder que se ostentara alterno a él. Hoy, 

firmemente establecido desde hace muchas décadas, el Estado, para 

modernizarse, ha de reconocer y armonizar a todos los actores sociales, 

incluyendo a la iglesia. 

  
4 fhidem. p. 111



GUIAS DE LA REFORMA 

La existencia del Estado y la Libertad son las guias para 

desentrafiar la modernizacién de esta compleja relacién y responderle al 

Mexicano que mayoritariamente desea que las cosas en la vida publica se 

hagan de manera diferente, de manera mejor. La gran mayoria de los 

mexicanos con creencias teligiosas deciden cultivarlas y profesarias no en 

forma aislada, sino en compafiia de aquellos con quien comparten sus 

creencias. 

“Con el propdsito de consolidar la libertad de creencias y 

garantizar su ejercicio, confirmando el Estado de Derecho proponemos 

esta iniciativa de reforma a los articulos 3°, 5°, 27°, y 130° de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”. 

7.4. La Epucacion 

Como garante que es la libertad de creencias, el Estado no puede, 

sin perder su neutralidad, fomentar, inducir o promover la ensefanza 

teligiosa. Su funcién, en materia educativa, es la de garantizar a todos los 

educandos del pais, independientemente de que el centro educativo al 

que asistan sea publico o privado. 

Obtengan conocimientos y el que se les inculque el respeto y 

fomento de nuestros valores, culturas y tradiciones. 

El laictsmo no es sinénimo de intolerancia 0 de anticlericalismo, ni 

censura las creencias de una sociedad comprometida con la sociedad. Lo 
  

“ ibid. pp. 113
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que busca es evitar que la Educacién oficial privilegie a alguna religion, 
pues ello entrafiaria lesionar la libertad de creencias de quienes opran por 
mantenerse al margen de los credos. 

Por esa raz6n se introduce la palabra “laica” al primer parrafo de la 
fraccién I para separar la exigencia de que la Educacién se mantenga 
ajena a cualquier doctrina religiosa del texto restante del patrafo primero 
de esta fraccién y que la iniciativa propone ubicar como la fraccién IIL. 

La actual fraccién II establece que, para la Educactén primaria, 
secundaria y normal, asi como pata aquella destinada a obreros y 

campesinos, los particulares requieren de autorizacién expresa para 

dedicarse a la imparticién de la Educacién y que ésta debe ajustarse a los 

planes y programas que al efecto establezca la autoridad. 

Todo aquel particular que desee que los estudios que se realizan en 
Sus centros de ensefianza tengan validez oficial debe cefirse a los 

lineamientos publicos que fija la autoridad para la Educacién de todos 
los mexicanos. En atencién a etlo, los programas y planes han de 
Mantenerse ajenos a cualquier credo, han de ser laicos. Este mandato se 

confirma, la iniciativa propone que el contenido de la fraccién II, que 

autoriza la Educacién impartida por particulares, pase a ser el contenido 

de la fraccidén III, en los mismos términos. 

La modificacién que se propone a la presente iniciativa, respecto de 

la actual fraccion III del articulo tercero, es que pese a ser la fraccion IV 

que la imiciativa deroga, desapareciendo ta prohibicién a las 

Corporaciones religiosas o ministros de los cultos de intervenir en
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planteles en que se imparta Educacién ptimaria, secundaria y normal vila 

destinada a obreros y campesinos. En el Texto que proponemos para la 
nueva Fraccién IV se establece que la Educacién que se imparta en los 
planteles particulares se oriente a los fines que establece el primer 

parrafo del articulo y con los contenidos de la propuesta fraccién ILL, asi 

como que se ajuste a lo establecido en la fraccién LII, que tendria el 

mismo contenido de la actual ftaccién II. Con los cambios en la 

numeracion de las fracciones y en virtud de que los planteles particulares 

no quedarian sujetos a la fraccién I, se hace posible que puedan oftecer, 

adicionalmente, Educacién teligiosa. 

Se propone que la Educacién impartida por los planteles 

particulares, en contraste con lo relativo a la Educacién oficial, no exista 

la obligacién de que dicha Educacién sea por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa. Lo anterior, sera sin perjuicio, como ya quedd 

sefialado, de la obligacién para los planteles particulares de orientar la 

Educacién que imparten en los términos del articulo y de cumplir con 

planes y programas oficiales. 

Actualmente la Constitucién contempla en su fraccién IV, que m 

las corporaciones religiosas, ni los ministros de culto podran intervenir 

en forma alguna, en planteles en se imparta Educacién prtimaria, 

secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos. Es 

comprensible y justificado que et Constituyente de Querétaro haya 

redactado la Fraccién IV en la forma en que lo hizo, pues en 1917 se 

carecia de un sistema educativo nacional, y el analfabetismo era cerca al 

80% de la poblacién.
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La mayoria de los centros escolares eran particulares y, los mas, 

manejados pot corporaciones religiosas y ministros de culto, quienes, 
dificilmente iban a ajustarse a las directrices de neutralidad religiosa 

fijadas por el Estado para poder garantizar la libertad de creencias. 

Hoy, en las postrimerias de este siglo, la situacion es distinta. Los 

gobiernos emanados de la Revolucién han logrado dotar a los mexicanos 

de un amplio sistema educativo, gracias al cual atin en los sitios mds 

recénditos del pais, contamos con centros escolares publicos, que 

cubren, en la Educacién primaria a la casi totalidad de la poblacién 
infantil, m4s de 15 millones de niiios. El Estado imparte cerca del 95% 

de la Educacién primaria y mas del 90% en la secundaria. 

En cuanto a la prohibicién de revalidar los estudios de los 

seminatios, establecida en el doceavo parrafo del articulo 130°, hay una 

evidente contradiccién con la disposicién también constitucional de 

otorgarles calidad profesional a los ministros de culto y no reconocet la 

personalidad de los estudios realizados en instituciones especificamente 

religiosas. 

Como parte de los cambios que sufrira al articulo 130°, se elimina 

“la prohibicién a reconocer los estudios profesionales de los ministros, 

dejando a la ley reglamentaria su regulacion de acuerdo al articulo tercero 

Constitucional”.** 

  

se Lbid. p. 128,



CapituLo VIII 

ANALISIS DE LA Ley GENERAL DE EDUCACION 

A continuacién se hace un breve analisis de la Ley General de 

Educacién, publicada el 13 de julio de 1993, en el Diario Oficial de la 

Federacién. 

Cabe aclarar que unicamente se comentaran los articulos que tengan 

relacion directa con el objeto principal de este trabajo, ya que la finalidad 

del presente estudio no es profundizar sobre técnicas de ensefianza, 

planes de estudio, la validez de los mismos, atribuciones de las 

autoridades, infracciones, sanciones y/o recursos administrativos, sino, 

como se ha mencionado en los capitulos anteriores, éste se ha enfocado 

al ANALISIS JURIDICO DE LA EDUCACION EN MEXICO 

ARTICULO 1. Esta Ley regula la Educacién que imparten el 

Estado-Federacién, entidades federativas y municipios, sus organismos 

descentralizados y los  particulares con autorizacién o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general 

en toda la Republica y las disposiciones que contiene son de orden 

publico e interés social. 

La funcién social educativa de las universidades y demas 

instituciones de Educacién Superior a que se refiere la fraccién VII del 

articulo 3° de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

se regulara por las leyes que rigen a dichas instituciones”.» 

  

* ley General de tducacion, pubticada en el Diaria Oficial de la Federacten de 
fecha 13 de julio de 1993, que entro en vigor eb 14 de julio de 1993, p. #2
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Resulta por demas importante, que el legislador establezca que las 

disposiciones de ésta Ley son de orden publico e interés social. 

A pesar de que no encontramos una definicion que abarque todo lo 
que el orden publico engloba, algunos autores han formulado una 

definicién que, por lo difundida, ha sido muchas veces considerada como 

la mas clasica. 

El orden publico es la organizacién considerada como 

imprescindible para el buen funcionamiento general de la sociedad. Es la 

consagracion de ideas sociales, politicas y morales que el legislador 

considera fundamentales. 

“Otros intentan una caracterizacién del orden publico por medio 

de una definicién de la “Leyes del Orden Publico las cuales consideran 

motivados por el interés general de la sociedad, por oposicién a las que 

tienen la finalidad prevalente de defender el interés individual. Otros mas 

al referirse a dichas leyes, las consideran como teglas que, atendiendo a 

las ideas. particulares admitidas en un pats determinado, afectan los 

intereses esenciales de ese pais. Otros mas analiticos, definen el orden 

publico como el Estado de cosas que el legislador tiende a mantener 

como util o necesario de la sociedad, y Otros mas, sin definirlo, lo 

mencionan como la existencia de un interés superior, de la colectividad 

que se opone a las convenciones particulares.”* 

  

7 Romo Heredia Monica, tl orden Pubiice en eb Dereche Mexicane, Tesix 
Profesional Derecho Administrative. Universidad Pandimericann México, 
1993, p. 29
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De conformidad con lo anterior podemos decir que el legislador 

considera como imprescindible para el buen funcionamiento de la 
sociedad la presente Ley, afirmacién por demas cierta y precisa. 

Como se ha mencionado una buena Educacion es indispensable 

para que el pais alcance su desarrollo a nivel social, politico, econémico y 

moral. Por lo cual es un gran acierto que la LEY GENERAL DE 

EDUCACION esté motivada por el interés general de la sociedad, ya que 

una de las obligaciones del Estado, que es alcanzar el BIEN COMUN y 

éste Unicamente se puede lograr en un pueblo educado para tal objetivo, 
el fin del Orden Publico, es que exista la Paz y un Orden dentro de la 

Sociedad, y lo anterior sélo se puede lograr educando, concientizando y 

tesponsabilizando a las personas que integran la sociedad para alcanzar 

dichos objetivos. 

ARTICULO 2. Todo individuo tiene derecho a recibir Educacién y, 

por lo tanto, todos los habitantes del pais tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sdlo 

satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones genetales 

aplicables. 

La Educacién es medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo 

del individuo y a la transformaci6n de la sociedad, y es factor 

determinante para la adquisicion de conocimientos y para formar al 

hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.
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En proceso educativo debera asegurarse la Participacion activa del 

educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad 

social, para alcanzar los fines a que se refiere el articulo 7. 

ARTICULO 3. El Estado esta obligado a prestar servicios 

educativos para que toda la poblacion pueda cursar la Educacién 

preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios, se prestaran en el 

marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribucién 

de la funcion social educativa establecida en la presente Ley”. 

Estos articulos estén basados en el articulo 26 de la Declaracion de 

Derechos Humanos y parece por demas acertado, que el legislador 

reconozca el derecho de todos los individuos a la Educaci6n y, al mismo 

tiempo la obligacién y el deber del Estado de impartirla de manera 

geatuita. 

Estos articulos se complementan con el Articulo 33 que 

posteriormente se comentara. 

ARTICULO 4. Todos los habitantes del pais deben cursar la 

Educacién primaria y secundaria. 

Es obligacién de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos 

menores de edad cursen la Educacién primaria y secundaria”. 

  

"ley General de Educacion. Op. Cit: p. 42 
4 Lbidem, p. 2
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Resulta de suma importancia este articulo, pues el legislador se 

Muestra consciente de las carencias educativas del pais, asi como del 

nivel académico y técnico que tenemos que alcanzar paca intercambiar 

tecnologia con las grandes potencias econdmicas, competir con ellas r 

ser dignos representantes de nuestro pais ante los paises firmantes del 

Tratado Norteamericano de Libre Comercio y ante los bloques 

econémicos que han formado tanto los paises Europeos como los 

Asiaticos. 

Para teforzar la idea anterior de que los mexicanos (entiéndase los 

padres), tienen la obligacién de hacer cursar a sus hijos la Educacién 

primaria y la secundaria. En éste aspecto como lo establece el articulo 

33 hay que atender a las escuelas aisladas, a las comunidades de escasos 

recursos, capacitar y dar incentivos a los maestros, para cambiar la forma 

de pensar de este sector de la poblacién y asi puedan elevar su nivel de 

vida. 

ARTICULO 5. La Educacién que el Estado imparta sera laica y, por 

lo tanto, se mantendraé por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa.”*” 

Este articulo tiene el mismo espiritu que los dos primeros parrafos 

del articulo tercero Constitucional de 1917, y que el primer parrafo de la 

reforma de 1945 al mencionado Articulo, mismos que ya fuer, 

analizados. Por lo que mencionaremos sdlo los puntos més relevantes: 

  

Youd. p. 2
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1. Subsiste la Mbertad de creencias consagrada en el articulo 24 

constitucional, fuera del ambito educativo  estatal, ya que 

unicamente la Educacién que tmparte el Estado es laica, y se 

mantiene ajena a cualquier doctrina teligiosa, lo que deja abierta 

la posibilidad para las instituciones religiosas de impartir 

Educacion en sus propias escuelas o en las escuelas de 

particulares. 

2. Tomando en cuenta la realidad social de nuestro pais, en el que la 

mayoria de los ciudadanos acuden a las escuelas publicas, resulta 

injusto para ellos el que unicamente se imparta Educacién Laica 

en estas escuelas, ya que no todos los ciudadanos estan teniendo 

las mismas oportunidades, puesto que para lograr una Educacién 

completa, que busque alecanzar el perfeccionamiento del 

individuo, deben existic escuelas en las que se imparta la 

enseflanza como actividad esencialmente formativa, de acuerdo y 

con base en principios doctrinales, filoséficos y religiosos. 

3. Un ordenamiento juridico fundamental ha de tutelar eficazmente 

tanto la libertad como la igualdad en el derecho de todos a la 

Educacién. 

ARTICULO 6. La Educacién que el Estado imparta sera gratuita. 

donaciones destinadas a dicha Educacién en ningtin caso se 

entenderin como contraprestaciones del servicio educativo.”© 

  

0 Lbid. p, 43.
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A continuacién enumeraremos los puntos mas relevantes acerca de 

este articulo 

1. Es un deber del Estado el impartic Educacién Gratuita. 

2. Este articulo resulta coherente con el articulo 26 de la 

Declaracién de Derechos Humanos. 

3. Algunos autores establecen que la anica Garantia Individual 

consagrada en el articulo tercero constitucional es lo referente a 

la Educacién Gratuita. 

En relacién con el deber de! Estado de impattir Educacién, el 

Doctor Jorge Carpizo en su libro Constitucién Mexicana de 1917 establece: 

La Educacion es el derecho a instruirse para poder realizar el 

destino personal; pero es también una obligacién que el Estado tiene de 

proporcionar al hombre los medios para alcanzar su destino, el que tiene 

que realizarse en la sociedad. 

La Educacién es una Funcidn Social. Cualquiera puede exigir al 

Estado que le proporcione los medios para adquirir los conocimientos, y 

poder ejercer un oficio o una profesién; todos tenemos el derecho de ser 

instruidos para realizar una labor util en la sociedad. 

El problema actual en lo referente a los derechos humanos es que 

en su movimiento de tesis, antitesis y sintesis, estan llegando a la 

sintesis, que por naturaleza intrinseca son derechos y obligaciones, sin 

que se pueda separar nitidamente la obligacién del derecho.
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La antitesis a esta sintesis es imposible pedirla, pero en el momento 

actual el cambio lleva la idea de que todo derecho, como toda obligacién, 

no puede refetirse al hombre como ser aislado, sino como sujeco de una 

funcién social, y que las declaraciones de libertad, igualdad y dignidad 

son aseguradas por la libertad, la igualdad y la dignidad. 

Los derechos humanos son el estandarte primordial de la felicidad 

humana. Y todo hombre debe estar decidido a luchar por la plena 

realizacién de todos y cada uno de estos derechos, otorgados 

constitucionalmente como garantias”.* 

“ARTICULO 7. La Educacién que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorizacién o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendra, ademas de los fines 

establecidos en el segundo parrafo del articulo 3° de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

V. Infundir el conocimtento y la practica de la democracia como la 

forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la 

toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley de 

la igualdad de la igualdad de los individuos ante ésta, asi como 

proporcionar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a 

los mismos. 

  

“on Carpizo Jorge, la Constitucion Mexicana de 1917, México, UNAM. 1987, PP. 
162-163.
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VIII. Impulsar la creacién artistica y propiciar la adquisicién, el 

enriquecimiento y la difusién de los bienes y valores de la cultura 

universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural 

de la Nacion.”? 

La fraccién V basada en el inciso A del partafo 1 del articulo 3° 

Constitucional, hace hincapié en la importancia de vivir en un régimen 

democratico, pues se pretende que todos los ciudadanos conozcean y 

entiendan el régimen politico en el cual viven, para asi analizar ventajas y 

desventajas de éste y poder tener una mejor sociedad. Cabe aclarar que 

las Constituciones contienen los limites que los drganos de gobierno 

deben de respetar en su actuacién, y asi la accion del gobierno debe 

detenerse ante los derechos de las personas, las constituciones garantizan 

a toda persona una serie de facultades y se le garantizan por el solo 

hecho de existir y de vivir en ese Estado. 

En suma se puede decir que tanto la Constitucién Mexicana como 

la Ley General de Educacién garantizan a las personas el derecho a la 

Educacién. 

“Una declaracién de derechos o garantias individuales genetalmente 

puede ser subdividida en garantias de igualdad, libertad y de seguridad 

juridica. Presentamos a continuacién un modo de declaracién de 

derechos individuales: 

  

“ ley General de Fducacton Op. Cut. p. 42
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Las garantias de igualdad tienen como fundamento la idea de que 

todo hombre es persona, es decir, sujeto juridico de derecho y 

obligaciones y que lo desigual por naturaleza debe ser igual ante la ley”.® 

Las ltbertades de la persona humana en el aspecto fisico consisten 

en asegurar al hombre primordialmente su vida y su libertad de 

locomocién. 

“Las libertades de la persona humana en el aspecto espiritual 

garantizan al hombre su aspiracién a intervenit en la cultura yen la 

historia.”** 

De acuerdo con la clasificacién anterior en los incisos VI y VIII de 

este articulo nos encontramos una garantia de igualdad y al mismo 

tiempo de libertad espiritual pues se garantiza al hombre el intervenir en 

la cultura e historia por medio de la Educacién. 

Las libertades de la persona humana en el aspecto espiritual son la 

elevacion’ del hombre a su meta: forjarse un destino y realizarlo. Son Ia 

aspiraciOn a intervenir en la cultura y en la historia. 

Marto de ta Cueva las define poéticamente y en forma completa nos 

adherimos al maestro quien dice: “Las libertades del espiritu son la 

garantia de la rebeli6n de Prometeo contra el Olimpo, son el sacrificio de 

Galileo, la rebelién contra los dogmas y contra los déspotas y .- 

afirmacién de que el unico camino para alcanzar la verdad, inclusive para 

  

” Carpuyo Jorge Derecho Constituctonad, México, UNAM, 1990, pp. 29% y 295 prize Jorg Y 
“ fhidem p. 295
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llegar a un Dios si es que existe, es la irrestricta libertad del alma 

humana; son también el derecho humano”. 

“ARTICULO 32. Las autoridades educativas tomaran medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del 

derecho a la Educacién de cada individuo, una mayor equidad educativa, 

asi como el logro de la efectiva igualdad en oportunidad de acceso y 

permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estaran dirigidas, de manera preferente, a los 

grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten 

situaciones econdmicas y sociales de desventaja.”© 

Si se toma en consideracién el contenido del derecho subjetivo 

publico que para el gobernado se deriva de la relacién juridica en que se 

manifiestan las garantias individuales, éstas pueden set: de igualdad, de 

propiedad y de seguridad juridica. 

En‘efecto, todo derecho subjetivo tiende a exigir o reclamar algo 

del sujeto obligado frente a su titular. Este “algo” constituye pues, el 

contenido de exigencia del derecho subjetivo (verbigracia, la entrega de 

una cosa, de una suma de dinero, la transmision del uso de un bien, etc.) 

“Si recorremos el articulo constitucional que consagra las garantias 

individuales y que esta compuesto por los veintinueve primeros articulos 

de la Ley Fundamental, se llegara a la conclusién de que el gobernado 

tiene varias ésferas juridicas oponibles y reclamables contra las 

autoridades del Estado. Estas érbitas o esferas juridicas conciernen al 
  

“ley General de Educacion, Op. Cit: p. #7
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tespeto de su situacién, igualdad con sus semejantes, al de su libertad en 

todas sus manifestaciones y al de su propiedad y a la observancia de 
determinadas formalidades, requisitos, medios, condiciones, ete. por 

parte del poder publico para que la actuacién de éste sea 
constitucionalmente valida en la causacién de determinada afectacién al 

gobernado, circunstancias que implican una seguridad juridica para 
éste.”°° 

Si bien es cierto lo que establece el maestro Burgoa, la equidad 

educativa de la que habla este articulo, asi como la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, son 

verdaderas Garantias del individuo frente al Estado, ya que son esferas 

juridicas oponibles y reclamables en contra de las autoridades del Estado. 

También es cierto que la situacién econémica de algunas familias y 

gtupos sociales representa un serio obsticulo para el logro de esa 

igualdad y permanencia en los centros de educacion. 

ARTICULO 33. Para cumplir con lo dispuesto en el articulo 

anterior, las autoridades educativas, en el ambito de sus respectivas 

competencias llevarin a cabo las actividades siguientes: 

I. Atenderan de manera especial las escuelas en que, por estar en 

localidades aisladas 0 zonas  urbanas marginadas, sea 

considerablemente mayor la posibilidad de atrasos 0 deserciones, 

mediante la asignacién de elementos de mejor calidad para 

enfrentar los problemas educativos de dichas localidades. 

  

“ Op. Cit. Burgow Ignacio, lay Garantias Individuaies, p. 192
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U1. Desarrollaran programas de apoyo a los maestros que realicen su 

servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin 

de fomentar el arraigo en sus comunidades; 

II].Promoveran centros de desarrollo infantil, centros de integracién 

social, internados, albergues escolares e infantiles y demas 

planteles que apoyen en forma continua y establece el aprendizaje 

y el aprovechamiento de los alumnos; 

VII. Desarrollaran programas para otorgar becas y demas apoyos 

econdémicos a educandos. 

IX. Efectuaran programas ditigidos a los padres de familia, que les 

permitan dar mejor atencién a sus hijos. x. Otorgaran estimulos a 

las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se 

dediquen a la ensefianza.”” 

Este articulo parece muy acertado, pues esta atacando los 

problemas reales de la Educacion en México, e implantando soluciones 

que, desgraciadamente no se han realizado cabalmente por diversos 

motivos; politicos, econémicos y morales. 

Es muy importante el atender a las escuelas aisladas, mediante la 

asignacion de elementos de mejor calidad, como son libros de texto, 

maestros suficientes y capacitados, asi como material de apoyo didactico. 

Este articulo esta de acuerdo con los planteamientos expuestos en 

el presente trabajo, manifestando la necesidad de tener una legislacién 

  
“ ley General de Educacidén Op. Cit. p. 47
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apropiada pero, al mismo tiempo, una practica de la Educacién que 

fortalezca las ideas de igualdad, libertad y justicia en la poblacién. 

En el inciso IX, se reconoce que la Educacién impartida en la 

escuela, se complementa con la otorgada en la casa por los padres. 

El inciso X parece acertado pues el Estado no puede cubrir solo 

todas las necesidades existentes en materia de Educacién, por lo cual 

resulta benéfico para la sociedad el fomentar mediante estimulos la 

ensefianza impartida por particulares. 

“ARTICULO 40. La Educacién inicial tiene como proposito 

favorecer el desarrollo fisico, cognoscitivo, afectivo y social de los 

menores de cuatro afios de edad. Incluye orientacién a padres de familia 

© tutores para la Educacién de sus hijos o pupilos. 

ARTICULO 41. La Educacién especial esta destinada a individuos 

con discapacidades transitorias o definitivas, asi como a aquéllos con 

aptitudes’ sobresalientes. Procurard atender a los educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. 

Tratandose de menores de edad con discapacidades, esta Educacién 

propiciara su integracién a los planteles de Educacién bdsica regular. 

Para quienes no logren esa integracién esta Educacién procurara la 

satisfaccién de necesidades bdsicas de aprendizaje para la auténoma 

convivencia social y productiva.
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Esta Educacién incluye orientacién a los padres o tutores, asi como 

también a los maestros y personal de escuelas de Educacién basica 
regular que integren a alumnos con necesidades especiales de Educacién. 

ARTICULO 42. En la imparticién de Educacién para menores de 

edad se tomarin medidas que aseguren al educando la proteccién y el 

cuidado necesario para preservar su integridad fisica, psicoldgica y social 

sobre la base del respeto a su dignidad y que la aplicacién de la disciplina 

escolar sea compatible con su edad.” 

Es de suma importancia el articulo 42, ya que establece una 

Educacion formativa e integral y respeto a la dignidad de la persona 

humana, pues la Educacién siempre debe tratar de que el ser humano 

alcance su fin ultimo, mediante el cultivo de las capacidades humanas. 

Por eso decimos que la Educacién tiene una funcién social, ya que 

la Educacién cultiva voluntades en el ser humano, y crea una conciencia 

patriota y busca la paz social. Por lo que afirmamos que la libertad esta 

limitada por la voluntad de la comunidad a la que pertenece el ser 

humano. Por ende podemos decir que una libertad ilimitada seria 

contraproducente, pues podria acabar con las libertades, seria libertinaje 

contra la libertad, porque una libertad individual Hega hasta donde 

comienza la libertad de otro individuo, y las libertades individuales 

tienen como frontera el interés social. . 

“El hombre ante el fracaso de la Educacién, ante su impotencia por 

detener las calamidades sociales, busca nuevas rutas y quiere una 

  

“4 Ibidem. p. 48
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ensetianza donde se imstruya al nifio en el camino de la comprensioén 

humana y de un compromiso social.” 

”“ARTICLLO 34. Los particulates podran impartic Educacién en 

todos sus tipos y modalidades. 

Por lo que concierne a la Educacién ptimaria, la secundaria, la 

normal y demas para la formacién de maestros de Educacion basica, 

deberan obtener previamente en cada caso, la autorizacién expresa del 

Estado. Tratandose de estudios distintos de los antes menctonados, 

podran obtener reconocimiento de validez oficial de estudios. 

La autorizacién y el reconocimiento seran especificos para cada 

plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerira, segun el 

caso, la autorizacién o el reconocimiento respectivo. 

La autorizacién y el reconocimiento incorporan a las instituciones 

que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorizacion o 

dicho reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional.” 

Parece por demas acertado el que se omitieran los ultimos tres 

renglones de este patrafo en el articulo tercero constitucional que a la 

letra decian: 

Dicha autorizacién podraé ser negada o revocada sin que contra 

tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno. Lo anterior, implicaba 

un caso pot demas injusto de improcedencia constitucional de Juicio de 

  

°  Carpizo Jorge. la Constituctin Mexicana de 1917, Op. Cit: p. 23. 
0 bey General de Fducacion, Op. Cit. p. $2
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Amparo. Actualmente los particulares pueden interponer Juicio de 

Amparo en contra de la autoridad que niegue o revoque la autorizacién 

para la creacion 9 reconocimiento de los estudios impartidos por éstos. 

ARTICULO 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad 

o tutela: 

I. Obtener inscripcién en escuelas publicas para que sus hijos o 

pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, 

reciban la Educacion preescolar, la primaria y la secundaria. 

IL. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos 

sus hijos o pupilos, cualquier problema relactonado con la 

Educacién de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solucién; 

{I].Colaborar con las autotidades escolares para la superacién de los 

educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 

1V.Formar parte de las asoctaciones de padres de familia y de los 

consejeros de participacién social a que se refiere este capitulo, y 

V. Opinar, en los caos de la Educacién que impartan los particulares, 

en relacién con las contraprestaciones que las escuelas fijen. 

ARTICULO 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad o tutela: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de edad reciban la 

Educacién primaria y la secundaria;



il. Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y 

Il.Colaborar con las instituciones educativas en las que estén 

inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas 

instituciones realicen.”7! 

Mucho se ha comentado en el presente estudio sobre los derechos y 

obligaciones de los padres en la Educacién de sus hijos, por lo que a 

continuacién Unicamente se transcriben las ideas principales. 

% El Derecho de los padres de escoger la Educacién que ha de darse 

a sus hijos, no puede ser menoscabado por el Estado. 

% La Familia, el Estado y la Iglesia tienen el derecho y la obligacion 

de “EDUCAR”, por lo que éstos tres sectores se deben de apoyar 

entre s1. 

% El Estado no crea el derecho de los padres a educar a sus hijos, 

unicamente lo reconoce. 

% Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos en el tipo de 

escuela que consideren conveniente. 

% Para que el educando reciba una “EDUCACION INTEGRAL?” es 

necesario que los padres colaboren con los centros educativos 

para impartir Educacién de acuerdo con las necesidades 

contempordneas de nuestra época y circunstancia hist6rica. 

  

" [hidem. p. $2
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CONCLUSIONES 

Tal como se demuestra en el capitulo I: 

ft. La educacién es un factor fundamental para el perfeccionamiento 

del ser humano, ya que tiene por esencia un desarrollo integral, 

tanto intelectual y fisico como moral, y por consiguiente coadyuva 
a un cambto positivo en su voluntad y en consecuencia influye en 

el bienestar individual y social. 

2. La educacién Heva implicito un proceso de perfeccionamiento 

integral en el ser humano, cortelacionando los factores 

intelectuales, fisicos, morales, econémicos y de actualizacion para 

el contexto social en el que se encuentre y, por ende, el ser 

humano se desarrollara en forma arménica e integral alcanzando 

su perfeccionamiento y a su vez reflejandose en el Ambito nacional 

e internacional. 

De acuerdo a lo demostrado en el capitulo II (El derecho a la 

Educacién) fundamento: 

3. Si el deber ser del ser humano es su perfeccion, requiere de la 

educacion para alcanzarla, por eso es derecho-deber, educacién es 

un derecho de todas las personas, al mismo tiempo que es un 

deber, tanto para el individuo de procurarse la mejor Educacién 

como de los padres y del Estado de impartirla de la mejor manera 

posible.
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Negar a la familia y en particular a los padres su derecho natural a 
escoger el tipo de educacién para sus hijos es violatorio del 
derecho que les asiste para educarlos libremente, pues el nifio por 

tazones naturales y obvias pertenece con antelacién a sus padres, 

mas que a la sociedad y al Estado. 

La Educacién es un fendmeno social y debe ser desempetiada por 

la familia, el Estado y la Iglesia de manera integral. 

El Estado, atendiendo el principio de subsidiaridad, debe asumir la 

funcién educativa cuando los padres no son capaces de 

proporcionar la educacién exigida por el bien comun. 

Conforme a la Resefia Histérica de la Educacién en el capitulo III, 

se corrobora que: 

La historia de la educacién demuestra que si bien siempre han 

existido seres humanos ¢€ instituciones que han luchado y siguen 

evolucionando a favor de una libertad educativa, ésta no se ha 

logrado por la problematica internacional, las contradicciones de 

la historia mundial, y la carencia al final del siglo de ideales 

mundiales, como alcanzar la PAZ MUNDIAL por medio de la 

Educacion, forjando seres humanos integramente. 

Es necesario dar mayor importancia a la educacién en cualquier 

época, para asi conseguir mejores seres humanos.
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Confirmamos en el capitulo IV que la Educacién en México ha 

tenido grandes problemas por diversas tazones histéricas, de 

caracter politico y econdémico de nivel nacional ¢ internacional. 

La Educacién de México, ha ido evolucionando paulatinamente y a 

su vez acoplandose a las necesidades de los mexicanos, aunque 

todavia existen algunos rezagos para alcanzar una educacién de 

calidad y acorde con el devenir histérico actual de fin de siglo. 

Asimismo podemos afirmar que: la educacién ha sido un problema 

esencial desde la época del México Independiente, para los 

gobernantes, para los lideres revolucionarios y la Iglesia, pero no 

se le pudo dar la atencién que tequeria, pues habia que satisfacer 

necesidades mas urgentes como la organizacién del gobierno, las 

guerras, la pobreza y el hambre. 

De acuetdo con el tratamiento que dan las Constituciones a la 

Educacién, se puede sefialar que: en la Constitucién de 1824 no 

existe una verdadera libertad de la Educacién, pues al otorgar al 

Congreso la Facultad exclusiva de establecer colegios, NO da la 

oportunidad a los particulares de establecer centros educativos. 

El Estado mexicano conforme a nuestra Constitucion es el unico 

titular con derecho propio para ensefiar y abrir escuelas a nivel 

primaria, secundatia y normal y de cualquier clase para obreros y 

campesinos. Ante esta disposicién los particulares carecen de 

derecho propio para ensefiar y para abrir instituciones educativas 

en esos niveles.
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Nuestras disposiciones facultan en forma exclusiva y soberana al 

Ejecutivo Federal para autorizar o negar a los particulares la 

apertura de dichas escuelas. 

Es necesario ademas de crear o tener leyes que regulen la materia 

educativa, proporcionar al individuo y al pais los instrumentos 

necesatios pata la debida imparticién de ésta, obligacién que debe 

cumplir tanto el Estado, como los particulares y la Iglesia, en un 

trabajo conjunto. 

Es muy importante la existencia de un organismo del Estado 

encargado especificamente de la Educacién, como lo es en México 

la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

. Este organismo no debe orientar la Educacién de todo un pais 

hacia una sola tendencia politica, social o cultural, sino al 

contratio debe conjuntar las diversas ideologias, para dar al 

educando una mejor formacion y posibilidades de eleccién. 

La atenciodn que ha proporcionado el Gobierno del Estado a la 

Educacién ha dependido, como es légico, de la estabilidad politica 

y econdémica del pais. 

El sistema educativo y sus instituciones no deben sofocar toda 

Oposicién y todo cuestionamiento critico, sino permitic una 

apertura al conocimiento, convirtiendo las aulas en foros de 

conocimiento y de discusién sobre la problemitica nacional e 

internacional.
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Si estamos de acuerdo en que ensefar a pensar y a aprender debe 

hacer de los hombres auténticos sujetos Propositivos y criticos, 

con capacidad para discernir respecto de las posibles soluciones a 

los obstaculos para el desarrollo nacional, y para la propia 

perfeccién del ser humano, es un hecho que los esfuerzos 

cuantitativos para que todos los mexicanos tengan educacién son 

considerables, no asi en cuanto a la calidad de la misma. 

Como se sefiala en el capitulo VI Las Reformas Legislativas en 

1992, son consecuencia de las necesidades actuales del México 

Moderno y, en suma, fundamento. 

Por lo anterior, la reforma a la Constitucién Publicada en el Diario 

Oficial de la Federacién el dia 28 de enero de 1992, hecha en el 

gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortati, es de suma 

importancia, primero porque la realidad del pais y la Constitucién 

no se contradice mas y; segundo, porque nos encontramos con una 

Carta Magna que respeta uno de los Derechos Fundamentales mis 

importantes de las personas que es la libertad de la Educacién ya 

la Educacié6n, 

Resultaba contrario a todo Derecho Fundamental de la persona, y 

al mismo tiempo contrario a la realidad de nuestro pais, el prohibir 

a las imstituciones religiosas y ministros de culto el impartir 

Educacion, ya que éstos han sido eslabones de gran importancia en 

la historia de la ensefianza en México, desde que los jesuitas y 

musioneros vinieron a la Nueva Espasa, hasta nuestra época, en la
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cual existen algunas escuelas y universidades muy prestigiadas, 

manejadas por instituciones teligiosas. 

La Educacién gratuita que imparte el Estado mexicano, es laica, 

peto es necesario que también se imparta Educacién gratuita con 

fundamentos éticos, pues las personas deben tener la libertad de 

educar a sus hijos de la manera en que lo consideren conveniente y 

de acuerdo con sus creencias religiosas. 

Resulta fundamental que los maestros tengan un buen salario, un 

salario con el que puedan vivir dignamente, de otra manera el 

maestro descuida la ensefianza que da a sus alumnos y todos los 

buenos deseos por lograr una excelencia educativa. 

El derecho de los padres para educar a sus hijos, no puede ser 

menoscabado por el Estado. 

Es de suma importancia que dia a dia se incorporen empresas y 

furidaciones privadas como TV AZTECA, TELEVISA, 

ASISTENCIA PRIVADA y otros mas para colaborar con becas de 

estudio, mantenimiento de instituciones e€ inclusive 

proporcionando alimentos a los educandos, para que asi se siga 

avanzando positivamente en la educacién de México. 

. Port medio de diversas campafias televisivas y publicitarias se ha 

ido concientizando a los mexicanos que es indispensable tener una 

educacién aunque ésta sea elemental. Ya que asi nuestro pais 

alcanzara grandes logros en su desarrollo socioecondmico, politico
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y por ende el orden publico lograra su objetivo que es mantener el 
bien comun trayendo consigo la paz social y una mejor forma de 
vida. 

El Derecho de los padres de escoger la Educacion que ha de darse 

a sus hijos no puede ser menoscabado por el Estado. La Familia, 

el Estado y la Iglesia tienen el Derecho y la Obligacién de 

“EDUCAR” por lo que éstos tres sectores se deberan apoyar entre 

st. 

- El Estado no crea el Derecho de los padres a educar a sus hijos, 

unicamente lo reconoce. 

Los padres tienen el Derecho de Educar a sus hijos en el tipo de 

escuela que consideren conveniente. 

-Para que los educandos teciban una buena EDUCACION 

INTEGRAL, es necesatio que los padres colaboren con los 

centros educativos.
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PROPUESTA 

Con las anteriores consideraciones se concluye este estudio 
poniendo de relieve que, para hacer efectivo el derecho a la educacién, es 

necesatio una reforma del sistema educativo mexicano, la que debe 

considerar como sujeto de la educacién a un ser humano integro, es 

decir con los valores trascendentales que influyen de la naturaleza 
humana. Que respete y salvaguarde nuestras tradiciones mis valiosas y 
positivas, que infunda un verdadero sentido civico y politico que 
Sustituya nuestro comportamiento pasivo por uno responsable y 

comprometido para con el bien de la patria y de la humanidad. 

Una reforma que no apuntale sistemas sino que salve al ser 
humano. Reforma en donde el Estado acepte el desafio de una real 

libertad, en el cual acepte el desafio de una real libertad de ensefianza, en 

la cual lejos de toda anarquia ejercite una funcién protectora y se le 

teconozca su derecho para la coordinacién e inspeccién de esfuerzos, 

para el control y el arbitraje, sin absorber ni al individuo, ni a la familia. 

La aceptacién de un sano pluralismo, en donde el Estado mexicano 

que se manifiesta como no confesional, al mismo tiempo reconozca la 
libertad de conciencia permitiendo la diversidad de escuelas con el 

respeto que se debe a las normas basicas del Estado, para la consecucién 

del bien coman. Una reforma que rechace los nacionalismos ciegos e 

injustos, pero que acepte el cooperativismo, el cual solo resulta de la 

sintesis entre la comunidad total y el individuo; pues solo ahi el interés 

individual se conjunta con el social.
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Que la reforma reconozca y acepte que toda educacién trae consigo 

el logro de libertades, de derechos y de obligaciones que Hevan el pleno 
desarrollo de la persona, de la familia y de la comunidad. 

En funcidn de tan claras alternativas se proponen las siguientes 

enmiendas Articulo 3° Constitucional. 

IT. 

Tit. 

IV. 

VI. 

Se reconoce el derecho de todos a la educacién. 

Se reconoce y garantiza la libertad de ensefianza. 

La educacién persiga por objetivo el desarrollo arménico de 

todas las facultades y valores permanentes que pongan de 

relieve la dignidad del ser humano y fomentara en él, el amor 

a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 

independencia y en la justicia. 

La Ley garantizara el derecho que corresponde a los padres 

para que sus hijos reciban la formacién religiosa y moral que 

esté de acuerdo a sus propias convicciones. 

La misién de los poderes ptblicos en materia educativa es 

supletoria al derecho que corresponde a los padres de familia, 

por ser éste ultimo originario y anterior al del Estado. 

Gratuidad y obligatoriedad de la educacién basica por parte 

del Estado.



VI. 

VEL. 

XI. 

XIV. 
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La educacion basica contara con planes y ptogramas acordes a 

las necesidades contemporaneas y a las ideologias de cada 

entidad. 

Se incluira en los programas basicos la asignatura del idioma 

inglés y computacion a partir del tercer grado de primaria. 

La educacién basica comprenda de 10 afios, unificando tan 

sdlo un certificado de educacién basica que comprendera lo 

que era antes primaria y secundaria. 

El acceso a la educacidn superior debe ser conforme a los 

méritos respectivos sefialados en las leyes reglamentarias. 

La ley determinara qué profesiones requieren titulo para su 

ejercicio y la capacidad que deba acreditarse para obtenerlo. 

La educaci6n Técnica debera se obligatoria para el desempeiio 

de determinadas actividades. 

Se reconoce el derecho de los particulares para impartir 

educacién en todos sus tipos y grados, dentro del respeto a 

los principios constitucionales. 

El Estado respetara el derecho de las distintas corporaciones 

religiosas a impartir la educacién correspondientes mediante la 

susctipcién de convenios oportunos.
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XV. Se reconoce la autonomia universitatia en los términos que la 

ley establezca. 

XVI.EI papel del Estado en materia educativa sera de inspeccion y 

vigtlancia; con el objeto de garantizar la libertad de educacion 

el Estado dictara las mormas generales después de haber 

escuchado a los diversos agentes educativos.
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