
DE MEXICO
 

 

FACULTAD DE DERECHO bee

SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO .

 

“LA EDUCACION EN MEXICO, SU
FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL”

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R £—€ S§ EN TA

VIRGILIO “=

 

  
 

| TESISCON
FALLA DE OR‘GEN

ieSe 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO

DIRECTOR DEL SEMINARIO: DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO

TEMA DETESIS:

“LAEDUCACION EN MEXICO, SU FUNDAMENTACION
CONSTITUCIONAL”

ASESOR:LICENCIADO FELIPE ROSAS MARTINEZ.

ALUMNO:VIRGILIO BONIFACIO LOPEZ



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO

CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO

 

VAIVER4DAD NACIONAL
AVPNOMA LE
MEXICO

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTORGENERAL DE LA ADMINISTRACION
ESCOLAR DELA UN.A.M.
PRESENTE

MuyDistinguido Seifor Director:

E! compafiero VIRGILIO BONIFACIO LOPEZ inscrito en el Seminario de Derecho

Constitucional y de Amparo a mi cargo, ha elaborado su tesis profesional intitulada “LA
EDUCACION EN MEXICO, SU FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL ", bajo la
direccién del suscrito y del Lic. Felipe Rosas Martinez, para obtener el titulo de Licenciado en

Derecho.

E! Lic. Rosas Martinez en oficio de fecha 10 de jutio del afio en curso, me manifiesta haber
aprobado la referida tesis; por lo que, con apoyo en fos articulos 18, 19, 20, 26 y 28 det vigente
Reglamento de Examenes Profesionales suplico a usted ordenar la realizacién de los tramites
tendientes a la celebracién de! Examen Profesional del compaiiero de referencia.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA ELESPIRITU"
Cd. Vaverseee 28 de 1998.

g 4    

 

     

  

ORD
ACULTAD t:

NOTA: El interesado deberd inicié sraehlgrens, ifiadacién dentro de los seis meses siguientes
{contados de dia a dia) a aquél en\que le sea entregado ef presente oficio, en el entendido de que

transcurrido dicho lapse sin haberlo hecho, caducard la autorizacién que ahora se le concede para

Someter su tesis a examen profesional, misma autorizacién que no podra otorgarse nuevamente sino en el
caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciacitén del

frdmite para la celebracién del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual

calificara la Secretaria Generalde la Facultad.

 



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO

VxIVERSDAD NACjONAL CONSTETUCIONAL Y DE AMPARO
AVPAMA DE
MEZICo

 

DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO

PRESENTE

Distinguido Doctor:

Con toda atencién me permito informar a usted que he dirigido
y revisado completa y satisfactoriamente la Tesis Profesional
intitulada “LA EDUCACION EN MEXICO, SU FUNDAMENTACION
CONSTITUCIONAL”, elaborada por el alumno BONIFACIO LOPEZ
VIRGILIO.

La tesis de referencia denota en mi opinién una investigacidn
exhaustiva y, en consecuencia, el trabajo profesional
referencia retne los requisitos que establecen los articulos
18, 19, 20. 26 y 28 del vigente Reglamento de Exdémenes
nuestra Universidad.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las segur idades
de mi consideracién més distinguida.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPERE
Cd. Universitaria. D.F.

.

LIC.Cg ROSAS MARTINE?:
AProfe dscrito al ‘Seminario:

Derecho Const itucionadj ‘de: Amparo.

  

   

 

  

pao.



DEDICATORIA

 



A mi novia Lourdes.

Especialmente dedicado a ella

con todo mi amory carifio, en

reconocimiento a@ su gran apoyo,

motivacion y comprensién, lo cual

influy6 enormemente para la culminacion

delpresente trabajo profesional.



A mis padres:

Elia Lépez Escobedo.

Félix Bonifacio Mendoza.

En agradecimiento por su

apoyoy caritto dedicados

a miformacién personal.

A mis hermanas y hermanos.

Para misobrino Alfredo.

A quien deseo lo mejor de

la vida y espero tenga la

inquietudy deseos de la

constante superacion personal.



Al Doctor Francisco Venegas Trejo.

Por su loable laboralfrente del

Seminario de Derecho Constitucional

y Amparo.

Al Licenciado Felipe Rosas Martinez.

Sinceramente en agradecimiento por

haber aceptado dirigir la investigacién

de mi trabajo y hacerme las observaciones

pertinentes.

A mis maestros, compafteros y

amigos, con quienes convivi

memorables momentos durante

la estancia escolar de la

Generacion 1990-94.



A la Universidad Nacional Auténoma de México.

Por brindarme un espacio donde pudiera desarrollar

mi aspiracion intelectual yformacion profesional.

Ala Facultad de Derecho.

En agradecimiento por tener

elprivilegio de asistir a sus

aulas.

Al Pueblo de México.



 

INDICE

PAGINA

INTRODUCCION.

I. EDUCACION Y PROBLEMATICASOCIAL...

1. Contrastes socioeconémicos de los mexicanos

2. Los programas educativos..........0.0.cc:ccces

3. El presupuesto a la educacion..................

4. El magisterio y sus condiciones de vida ....................

5. Los padres de familia y sus responsabilidades ..........0......0:ccescesccees

6. Necesidad de castellanizar a todos los mexicanos.....0...0.00..00.cce

  

   
  

Il. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DE LA EDUCACION EN EL

SEGLO XIX ieeeccceeseessseessevensesessesseesncscssceuessessvacsesceseesseutevecesensseaees

7, La Constitucién de Cadiz de 1812..00.00.0.00.0.c.cccesessscssecessesssesteeseseesseese

2, La Constitucién de Apatzingdn de 181400000000...ceeccecesessessseeeseseee

3. La Constituci6n de 1824 oo. cecceccecsescesssseecevseeseescscesocacsnestsssseseveee

4. La ConstituciOn de 1836 .02.......c.ccccccccesecsesesecsscssssessssvscsecevevsteeeeeeses

5. Bases de Organizacién Politica de la Repiblica Mexicana de 1843...

6. Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 00000... cceeccccccceesseesseceeseces

7, La Constitucion de 1857 o.......cccccccccescssesesesescsceeecessesreevecssesesseseeeee

B. BD Porfiriatoeeee ee cceeeseeseseseesscsccneseevsssnssnsececsvsnssvensavanstevesees

27

28

34

41

57

63

66

70

84

HI, LA EDUCACION, SU ANALISIS EN EL MARCO CONSTITUCIONAL

EN EL SIGLO XX.esc sesesesseesssesessssesssssssesucessscsucsesevucsuseavesveenesneenes 98



I. La educaci6n en la Revolucién Mexicana .......0..c.ccecccsseseeesesetsreeees 107

2. La educaci6n en fa Constitucién de 1907 oo.cececcsesessevecesseseneneess 109

3. Reformas em materia educativa .........0.ccccccccessesesscceeseteesseestecessceneesevees 119

a) La reformadel articulo 73 fraccion XXVIE de 1921 oo..c ce ccceeeeee 119

b) Las reformas al articulo 3° y el articulo 73 fracci6n XXV de 1934... 122

  

   

c) La reformaal articulo 3° de 1946.... terete 139

d) La reforma al articulo 3° de 1980... 148

e) La reforma al articulo 3° de 1992 ... 156

f) La reformaal articulo 3° de 1993 .... 170

1844. La Ley General de Educacién................

5. El Acuerdo Nacional para la Modemizacién de la Educacién Basica.. 194

LV. FEDERALISMO Y EDUCACION ..0...sceccccssccsssseessessssssssecssssstceseseeeans 199

1. El sistema federal mexicano ........0......ccccesesseesseeccesesesneesceecescesesesvseenne 199

2. La centralizacion del poder oo... ...cccccceccccccececcseeececessscesceesecereanensnse 203

3. Facultades de los niveles de gobierno en materia educativa ............... 206

a) Gobierno federal o.oo...ee ceceeccscssesscsseccsccscesssesseessssenscassecsveucenees 207

b) Gobierno estatal oo...cecceccccccscsenssesscssececsecsespusseecssvisssetevscseeaeareane 208

¢} Gobierno municipal oo...eee eecceecceccecseescecccosseseeessssvevecevscesenveseees 210

4. Atribucionesde la Secretaria de Educacién Pablica «0.00... 211

5. La descentralizaciOn educativa 0.0.0... ccccce cs cseeseaceseescecseceseseecensers 214

CONCLUSIONES 000... cece ces cceseescsescssescocsseusnecersncaeavantesssievevessussesevaeecens 218

BIBLIOGRAFIA occ ccescccccscssetecessnnsenescesstsasavssscscssonstunsevesessensssss neces 227



 

INTRODUCCION

El presente trabajo se realizé con la intencién de obtener el Grado

de Licenciado en Derecho, desarrollando para tal efecto el tema relacionado con

la educacién, el cual lleva por Titulo: “ LA EDUCACION EN MEXICO, SU

FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL “.

La inquietud para realizar esta investigacién responde

principalmente a la problematica educativa que existe en México.

E! trabajo propuesto en su Primer Capitulo tratara lo relacionado

con los principales factores y actores participantes en el servicio educativo, éstos

son: la situacién econémica de los mexicanos, la politica educativa -programas-,

el presupuesto que se destina y la situacién del magisterio nacional. Ademas se

analiza la interrelacién de los mismos ¢ influencia que tienen en la poblacién, asi

como la situacién educativa de las regiones con mayor poblacién indigena, las

zonas turales y las clases populares urbanas.

En el Segundo Capitulo se hace referencia a fa regulacion

educativa que se dio en las Constituciones del Siglo XIX. En éstas se expone la

probleméatica social y politica que se presento en cada etapa en que tuvieron vida

las mencionadas Cartas Magnas del siglo pasado, la lucha que se dio entre el

Poder Civil y el Eclesiastico, en lo relacionado a la imparticién de la educacién



asi como los ordenamientos secundarios que trataban de excluir la participacién

de la Iglesia en la educacion.

El contenido del Capitulo Tercero, trata de la regulacion

Constitucional a partir de la Constitucién de 1917, que tuvo como antecedente la

Revolucién Social iniciada en 1910. Concomitantemente, se analiza lo referente a

la libertad de ensefianza, el laicismo y la federalizacion de la educacién, para

posteriormente analizar las reformas que ha tenido el Articulo 3° Constitucional.

Primeramente se alude a la educacién socialista que se establecié en el rango

Constitucional en 1934, después se llega a la exposicion y analisis de la llamada

unidad nacional educativa, que se presentconla filosofia nacionalista, propuesta

en la reforma de 1946, fa cual contenia principios de equidad social. También se

menciona lo relacionado a la autonomia que se les reconoci6 a las universidades,

para que éstas pudieran desempefiar sus funciones con mayorlibertad.

Posteriormente se llega al analisis de las reformas dadas al

precepto educativo en los afios de 1992 y 1993, con éstas se aceptaron los

tezagos y problemas derivados del centralismo educativo; dandose en

consecuencia un Acuerdo Nacional para la Modemizacién de la Educacion Basica

y después la Ley General de Educacién, encaminados a la finalidad de

descentralizar la educacién nacional.

Por ultimo en el Capitulo Cuarto, expongo lo relativo al



federalismo educativo, la forma en que se dio a partir de su establecimiento y el

porqué derivo en un centralismo. Finalmente se expone lo relativo a la

descentralizacion propiamente dicha, mencionando las atribuciones en materia

educativa de los diferentes niveles de Gobierno para que realmente se de el

Federalismo en este sector social.



LA EDUCACION EN MEXICO,

SU FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL



CAPITULO I

EDUCACION Y PROBLEMATICA SOCIAL

El marco juridico de la educacién en México lo provee

fundamentalmente el articulo 3° Constitucional, en ef cual se menciona que el

Estado Mexicano, en sus diferentes niveles de gobierno -Federacién, entidades

federativas y municipios- impartira y regulara la educacién, en las diversas

modalidades.

Teniendo como punto de referencia lo que prescribe et articulo 3°

de la Carta Magna, asi como su ley reglamentaria de éste precepto, la Ley

General de Educacién, que en su capitulo IV, seccién L, articulo 37, menciona que

la educacién se compone de un tipo basico (preescolar, primaria y secundaria),

medio-superior (bachillerato y niveles equivalentes) y superior (licenciatura,

especialidades, maestria y doctorado); se observa que la estructura educativa que

impera en nuestro pais, ha sido planeada por el gobierno mexicano para atender

los requerimientos educativos de la sociedad mexicana, resaltandose la

obligatoriedad de la educacién basica, como principal caracteristica de nuestro

sistema educativo.

Noobstante,lo anterior no es garantia de que la educacién Ilegue a
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todos los individuos que habitan la extensién territorial de México Y para

explicar esto ultimo, expondré algunos aspectos que considero son esenciales, y

se deben atender de manera constante, para asi acrecentar el nivel y calidad de la

educacién que se les otorga a los mexicanos, considerando las diferencias sociales

y econdémicas que presentan las diversas regiones y poblaciones que integran el

pais.

1. CONTRASTES SOCIOECONOMICOS DE LOS

MEXICANOS.

En el devenir histérico de México, como nacién independiente, se

han observado pugnas entre grupos sociales, ideolégicos, politicos, econémicos,

etc., que intentaron e intentan en [a actualidad, dirigir el destino y desarrollo de

este pais. Los grupos dominantes al imponer su forma de gobierno atienden

principalmente a las exigencias de los grupos hegemonicos y olvidan o limitan la

atencion a las necesidades de la mayoria de la poblacién. De las necesidades que

ancestralmente se han descuidado por esos grupos hegemdénicos ha sido la

educacién.!

Asi, nos damos cuenta que la Guerra de Independencia se dio

debido principalmente a la explotacion de que eran objeto los mexicanos y en

* Ruiz del Castilto, Amparo. “Crisis, Educactén y Poder en México”. Edit. Plaza y Valdés. 2a. Edicién, México
1991. pp. 15-17.
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especial a los trabajadores, considerados éstos como instrumentos de produccion

y No personas que necesitaban de libertad y educacion, para su cabal desarrollo

humano. Posteriormente a la Independencia Nacional, el pais qued6 sin control y

se vio la anarquia, debido a las pugnas por el poder. Estas luchas ideoldgicas para

poder sostenerse y darse en la practica tuvieron que apoyarse en préstamos

econémicos, pedidos a Estados Unidos principalmente, pero habia otros paises

como Francia que estaba al acecho de lo que ocurriera en México. Ademas, al

parejo de los préstamos econdémicos, se transferia tecnologia obsoleta e

incompleta a nuestro pais; creando dependencia y rezago permanente en el

desarrollo industrial de nuestra economia.”

A partir de la segunda mitad del siglo XIX empezo a estabilizarse

el gobierno en México, pero enlas ultimas dos décadas de éstesiglo, el gobierno

de Porfirio Diaz, al otorgar grandes facilidades de inversién en México a

emptesarios de Francia y de Estados Unidos, asi como a la proteccién que

brindabaa los latifundistas mexicanos, sin preocuparse en la situacién de la clase

trabajadora, a la cual no se le reconocian sus derechos laborales y humanos,

originando grandes descontentossociales.’

Esto ultimo ocasioné el otro gran movimiento social de nuestro

? Alduncin Abitia. Ennque “Los Valores de los Mexicanos”, Edit. Fomento Cultural Banamex, A.C 2a edicion,

México 1989. p 63.
> Prawda, Juan. “Logros, Inquietudes y Retos del Futuro del Sistema Educative Mexicano”, Edit. Grigalbo, S.A.
4a. edicién, México 1989. pp. 25-26.
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pais: La Revolucién Mexicana de 1910. Para poder cambiar la estructura

imperante en la época de Porfirio Diaz, y hacerle valer sus derechos a la

poblacién mexicana, fue necesaria una revolucién armada, la cual tuvo como

principal objetivo darle a la clase trabajadora su importancia real en la vida

econémica de un pais en desarrollo como México.

Sin embargo, nuevamente el pais fue un caos en su economia y

necesité de ayuda econdémica externa, para poder encaminarse al desarrollo.

Siempre que se presenta una revolucién social, y en el caso de

México, armada,el gasto que se origina , como consecuencia del movimiento, es

enorme: se pierden seres humanos, las actividades laborales son inciertas, el

crecimiento econdémico es nulo y no hay constancia en fa educacién. Con todo

esto, es dificil que un gobierno posrevolucionario, pueda afrontar con tranquilidad

y eficacia los retos de un desarrollo nacional.

En relacion a nuestro estudio, la Constitucién de 1917 -logro de la

Revolucién Mexicana- se concibié con un caracter esencialmente social, es decir,

en esta Ley Supremase establecieron y protegieron los derechos individuales y

sociales de todos los mexicanos; ademas, se establecié que el Estado sera quien

guie y regule la actividad econémica que se desarrolle enel pais.’

* Trucba Urbina, Alberto. “La Primera Constitucién Politica Social del Mundo", Edit. “Pornia, S.A México
971. pp 24 y25.
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Para el primer punto -derechos individuales y sociales- tenemos

que la educacién, prevista en el articulo 3° Constitucional, es trascendente enla

aspiracién de crecimiento de una nacién; para el segundo punto -rectoria

econémica- la regulacién de la economia, comolo establecenlosarticulos 25 y 26

Constitucionales, los cuales mencionan que e! Estado planeard, coordinara y

fomentara el crecimiento econdémico y el empleo, asi como una justa distribucion

del ingreso y la riqueza para todos los mexicanos.

La teoria prevista en nuestra Constitucién en materia econémica y

educativa, para poder llevarla a cabo, ha tenido infinidad de contratiempos, para

su desarrollo integral y equitativo. En la actualidad la realidad de estos dos

importantisimos sectores, nos muestran rezagos, descuidos y para algunas

comunidades o entidades, hasta olvidos de parte del gobierno emanado de la

Revolucién de 1910.

La nacién mexicana es considerada en el ambito internacional

como un pais subdesarrollado y se considera asi, debido en gran medida a su

desarrollo econémico. Este desarrollo -raquitico o nulo- marcara la pauta para la

distribucién de los recursos econémicosa los diferentes sectores sociales.

El desarrolio econémico en México, tiene sus particularidades,

pues no se han apoyado firmemente las actividades primarias y elementales, como

es el caso de las relacionadas con el agro mexicano; pues los campesinos no
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tienen capacidad econdémica para innovar lo rudimentario de sus implementos

agricolas, asi como la carencia de educacién, que los limita para hacer producir

con provechola tierra.°

Pero por otro lado, se han abierto las fronteras del pais a las

compafiias irasnacionales, para que con grandes facilidades inviertan en la nacién

mexicana, estableciéndose en lugaresprivilegiados, como son los centros urbanos

bien comunicadosy con todoslos servicios.

Esto ha originado que los pobladores del campo, abandonen sus

tierras y emigren hacia los centros urbanos, en busca de otra perspectiva de vida,

o en el peor de los casos se aventuren de indocumentados en los paises de

Estados Unidos y Canada. Con este movimiento poblacional se originan grandes

problemas de caracter socioecondmico, como ya mencionamos se abandonan las

actividades def campo, se incrementan los llamados cinturones de miseria en la

periferia de las ciudades, se desintegran familias completas,etc.°

Con fa concentracién en determinadas ciudades se crece

anarquicamente, provocando miuitiples problemas no previstos por el gobierno

federal y local. Entonces las personas buscaran por sus propios medios, los bienes

de subsistencia.”

Ademés,otro sector social importantisimo como las comunidades

5 Alduncin Abitia... Op. Cit p. 65
© Alduncin Abitia... Op. Cit. p. 65
* Prawda ..Op. Cil. p 30.
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indigenas, han sido relegadas e ignoradas, siendo presa facil de sus tradicionales

explotadores: los caciques locales; que aiin en nuestro tiempo perduran, aunque se

haya dado la Revolucién Social y exista en la Constitucién la proteccién de los

derechosindividuales de todos tos mexicanos.

Actualmente, se calcula que en México existen alrededor de 40

millones de mexicanos pobres, 17 millones sobreviven en la extrema pobreza y

que el 60% de la poblacién del pais, padece desnutricién, pues ésta se ve

enfermiza, débil, incoherentes e incapaces de producir y desarroliarse en sus

actividades. Esto como consecuencia deIa politica econémica en los ultimos dos

sexenics: el liberalismo social; que en la practica favorece a los grandes

empresarios mexicanos e inversionistas extranjeros; originando desempleo,

carestia, pobreza e improductividad con este modelo econémico.*

Esta politica econémica ha orillado a los desempleados, al

comercio ambulante, la delincuencia y lo mas grave es que estos problemas

afectan la economia particular de cada familia y ya no es posible brindar apoyo

integral a los nifios en edad escolar.

Hasta nuestros dias, es notorio el encono que existe entre las

clases econémicas, los distanciamientos abismales hacia las étnias y culturas

diferentes, en fin, hostilizacion despiadada entre los desiguales. El México real

* Vazquez Espinosa. M. Antonio. “Optimismo de pocos, angustia de muchos”. Unomdsuno 27 de septiembre
de 1997. p. 7.
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sigue empobrecido, los problemas ancestrales de desigualdad y de explotacién de

los indigenas se acentaan por la conduccién irresponsable de las élites y los

gobernantes que manejan al pais.

Uno de tos investigadores de la problematica educativa nacional,

el Doctor en Ciencias de la Educacién Pablo Latapi Sarre, menciona que: “Para

llegar a la equidad, la politica social debe centrarse en tres aspectos

importantisimos: tomar medidas de redistribucién del ingreso y mejoramiento

salarial, creacién de empleos y fomento a la productividad”.”

Ademéas dicho autor apunta que la pobreza se genera porla falta

de trabajo, y si existe éste, los salarios bajos no cambian Ia situacion de la gente

con problemas de pobreza.

La situacién socicecondmica de los mexicanos, no solo influye en

sus posibilidades de ingreso a la escuela, sino también restringe la posibilidad de

los que ya iniciaron un nivel elemental de seguir avanzando. Los estudiantes hijos

de obreros, campesinos e indigenas, estan condicicnados econémicamente; en

consecuencia los preceptos jegales que afirman y aseguran que todos los

mexicanos tienen derecho a la educacién, no les han hechojusticia a éstos grupos

marginados.

Como consecuencia de 1a politica de desarrollo que ha seguido

° Latapi Sarre. Pablo “Tiempo Educativo Mexicano Iil”, Edit Universidad Auténoma de Aguascalientes-
UNAM.México £996 p. 127.
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México durante varias décadas, se han acentuado las diferencias

socioecondémicas, que a lo largo deia historia del pais habian venido apareciendo

entre las regiones sociogeograficas que lo forman. Y al mismo tiempo se generan

nuevas disparidades interregionales, estrictamente atribuibles a ésta politica de los

que manejan el pais (actualmente son notorios los brotes de violencia que se dan

en el Sur de la Republica, principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca).’°

2, LOS PROGRAMASEDUCATIVOS.

Desde que tos ultimos gobemantes de México han estado en

funciones por periodos deseis affos, éstos al inicio de su gestién, proponen un

Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se establecen las formas de encarar la

problematica nacional.

Por otro lado, tenemos que, ademaés del plan mencionado, un

gobierno también maneja lo que se denomina Politica de Gobierno y Politica de

Estado. El especialista en materia educativa Pablo Latapi Sarre nos menciona que:

“Por Politica de Gobiemo se entienden ciertos modos constantes de proceder, y

tienen caracter de medio respecto a los fines que se pretendan alcanzar, y por

Politica de Estado aquelias que tengan vigencia obligatoria para plazos de tiempos

‘0 Muitoz Izquierdo, Carlos. “Origen y Consecuencias de las Desiguatdades Educativas”, Edit. Fondo de

Cultura Econémica. México. 1996. pp. 39-40.
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amplios y no estén sujetas a las decisiones de cada nueva administracion”. a

Agregando éste autor que éstas politicas son necesarias, porque

toda sociedad requiere continuidades en los aspectos fundamentales de su

desarrollo.

Entonces, teniendo como referencia lo anterior, la politica de

Estado sera el soporte de unapolitica de Gobierno, para proyectar en el caso de

México un Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio. En México desde hace

aproximadamente 70 afios el Presidente Nacional ha salido de un solo partido

politico; y, si seguimos Ja !6gica, esto daria como consecuencia que los diferentes

aspectos de la vida en México tendrian un nivel aceptable en la mayoria de los

connacionales.

Sin embargo, esto no se ha visto a nivel nacional, ya que a pesar

de no haber competenciapolitica real, en lo referente a la disputa del gobierno en

los distintos niveles; la situacién del grueso de la poblacién sigue mal, y en

algunas regiones de! pais parece ser que no existen autoridades responsables de

hacervaler lo que prescribe nuestra Constitucion.

Comoafirma el citado autor: “En nuestra cultura, Ja ineficiencia

politica, queda impune. Los rezagos se perdonan...los fracasos se olvidan comosi

tuviésemos reservas ilimitadas de afios y energias, y las promesas reaparecen,

t atapi Sarre, Pablo. “Educacién y pluralismopolitico” Proceso N°, 1098. 16 de noviembre de 1997. p. 45,
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comocopias al carbonenla retérica reiterativa de los sexenios”.'?

En el rezago educativo, no s6lo se alude a escasez de recursos

financieros, sino mds que otra cosa a ineptitudes, corrupcién, cambios de

funcionarios y aspiraciones de poderilimitado para enriquecerse en el cargo.

Dado que la politica en materia educativa no ha ofrecido buenos

resultados, en los dos ultimos sexenios, se han’ creado algunos programas de

compensacion.

Asi, en ef sexenio que presidié el licenciado Carlos Salinas de

Gortari, se dio el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual se

creé “para emprender una lucha frontal contra la pobreza extrema, mediante fa

suma de esfuerzos coordinadosde los tres niveles de gobierno y los concertados

con los grupossociales”,!?

Este programa estaba dirigido principalmente a los pueblos

indigenas, los campesinos y para grupos populares urbanos marginados. Y las

necesidades a solucionar eran: alimentacién, regularizacién de tenencia de la

tierra y vivienda, procuracion de justicia, apertura y mejoramiento de espacios

educativos y lo referente a salud comunitaria.

El aspecto educativo, lo intentaron solucionar mediante una

** Latapi Sarre, Pablo._Tiempo Educativo Mexicano I”, Edit. Universidad Autonoma de Aguascalientes-

UNAM. México 1996. p. 56.

") Plan Nacional de Desarrotlo. Poder Ejecutivo Federal. Edit. Secretaria de Programacién y Presupuesto,
México 1989. p. 127.
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ainpliacién de !a cobertura y elevar ta calidad de la misma, pues se manifestaban

sensibles deficiencias del sistema educativo en las zonas rurales y urbanas

populares, al igual que intentaba fortalecer los valores culturales de los grupos

indigenas, alentando la preservacion de sus costumbres y tradiciones, fomentando

la educacién bilingiie y bicultural.

Las finalidades del Programa Nacional de Solidaridad no Ilegaron

a concretafse, pues més que un programa para el apoyo de Ja sociedad, fue un

programa de los Hamados electoreros; los cuales sirven a los que detentan el

poder, para su posterior beneficio en proximas elecciones.

En el sexenio del doctor Emesto Zedillo Ponce de Ledn,

desapareci6é e] Pronasol, para dar paso al Programa de Educacion, Salud y

Alimentacién (PROGRESA),el cual tiene una funcién parecida a su antecesor, es

decir, con este programase intenta disminuir los rezagos en materia educativa, de

pobreza y salud, de los mas desprotegidos.

Otros programas de compensacién social y educativos

encaminados a resolver los rezagos y carencias de algunas entidades federativas,

son los siguientes:

--Programas de Escuelas en Solidaridad. Su finalidad es apoyar a las escuelas

primarias que presentan los indices mas bajos de eficiencia en todo el pais. El

apoyoes integral, considerados alumnos, maestros, escuelas y comunidades.
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--Programa para Abatir el Rezago en Educacién Basica. Destinado a mejorar fa

calidad de fa educacion primaria en las regiones con mayor rezago educativo y los

niveles mas altos de marginacién geografica y socioecondémica en las entidades de

Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Puebla, San Luis Potosi,

Tabasco, Veracruz y Yucatan.

--Programa para Evitar el Rezago Educativo. Se enfoca a la atencién delosnifios

y jovenes que viven en las zonas rurales e indigenas de Chiapas, Guerrero,

Hidalgo y Oaxaca.

--Programa de Educacién Comunitaria. Este programa tiende a la atencién

educativa a una poblacién rural dispersa.

--Proyecto para el Desarrollo de la Educacién Inicial. La funcién es mejorar fa

calidad y la eficacia de la educacién inicial a través de la preparacion escolar de

los nifios de hasta 4 aifos de edad, asi como educar a los padres de familia para

mejorar las practicas de crianza en el hogar.'4

Estes programas se crearon para atender los rezagos econdédmicos y

educativos de las regiones mas atrasadas del pais. Se destinaron cantidades

econdmicas, exclusivamente para estos programas, ya que éstos estan planeados

para quese apliquen en tiempo determinado. En el Programapara el Desarrollo de

la Educacién Inicial, participan organismos como la UNICEF, la UNESCOy el

“ Guidikawas, Gerardo. “Educacién para hoy, Educacién_para maifana”. Edit. Castillo. Monterrey, N.L.
México 1994. pp. 69-72-
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Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. En los otros programas sélo

participa México, coordinandose e! gobierno federal con las entidades federativas

a las cuales benefician tos programas.

Estas ultimas politicas compensatorias, a diferencia de los

programas nacionales de Pronasol y Progresa, tienen un caracter esencialmente

educativo.

3. EL PRESUPUESTO A LA EDUCACION.

Para iniciar el desarrollo de este punto es necesario reiterar que

México es un pais considerado subdesarrollado, y debido a su atraso, la situacion

econémica de esta nacion no es Optima para enfrentar los problemas sociales. Tal

es el caso de la educacién, que se configura en el ramo social. Entonces, para

atender los diferentes aspectos sociales, el Estado Mexicano no puede asignar los

recursos econdémicos necesarios para un crecimiento en los rezagos que presenta

la poblacion.

En el caso de la educacién el organismo internacional de Naciones

Unidas, la UNESCO (Organizacién de Naciones Unidas para la Educacién, la

Ciencia y 1a Cultura), recomienda que los paises en vias de desarrollo asignena la

educacion el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo el gobierno de
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México en las dos ultimas décadas asigné un promedio oscilante del 3 al 4% del

Pip.’

Esta cantidad -raquitica- para poder atender los rezagos educativos

es insuficiente, pues como ya se vio anteriormente en México existen

aproximadamente 40 millones de pobres, y en éstos encontramosa nifios en edad

escolar, maestros con bajos salarios y mal preparados, familias sin empleo o con

salarios minimos, y sus escuelas deterioradas.

Los problemas educativos al igual que otros de indole social son

consecuencia del subdesarrollo econémico en México. Aunado lo anterior la

centralizaci6n y burocratizacién del sistema hace que los recursos lleguen tarde y

disminuidos a las regiones mas necesitadas.

En el marco del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, se

vislumbra le descentralizacion educativa, la cual es necesaria para poderagilizar

la gestién administrativa, basada en la simplificacién de funciones, para aplicar

con eficiencia los recursos destinados al ambito educativo, determinando acciones

y programas que realmente desemboquen en mejoras y avancesen los resultados

de la educacién,'®

En este mismo programa de desarrollo educativo, se hace alusion a

la concurrencia de los tres niveles de gobierno y de otros agentes para el

 

‘5 Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. Duario Oficial de la Federacién. 19 de febrero de 1996. pp. 99-
104.
'S tid p. 103.  
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financiamiento de la educacion. Asi, tenemos que la Federacién via Secretaria de

Educacién Publica, los gobiernos estatales, los municipales y los padres de

familia, cuyos hijos asisten a escuelas particulares, tendran participacion en el

financiamiento. Las autoridades estatales y municipales, los agentes, las

instituciones piiblicas de educacién superior, con pleno respeto a la autonomia de

las que tengan esta condicién, deberan desarrollar mecanismos para diversificar y

aumentar la base de su financiamiento, para ello, deber4n tomar en cuenta las

caracteristicas de sus servicios, las de la poblaci6n a la que atienden y sus

posibilidades reales de contribuir eneste aspecto fundamental.

Lo anterior puede ser de mucha ayuda para tratar de aminorar el

rezago que se tiene en cuanto a financiamiento, sin embargo, tiene sus

peculiaridades, pues al mencionar que se tomaran en cuenta las caracteristicas de

la poblacién que atienden y sus posibilidades de contribuir,; considero que se

fomenta el regionalismo y que sdlo se avanzara, si se tiene posibilidades

econdémicas; de lo contrario se seguira en las mismas condiciones.

Pero pata ubicarnos, la Ley General de Educacién y la

Constitucién establecen que el gobierno en sus diferentes niveles, tendra a su

cargoel financiamiento de la educacién publica de los mexicanos.

Entonces, para que el presupuesto destinado a la educacion sea

realmente para aumentar la calidad de los participantes en esta importantisima
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area, debera aumentarse considerablemente el porcentaje del Producto Intemo

Bruto, tratando de aproximarse al recomendado por la UNESCO,que es del 8%.

Y para que verdaderamente se atiendan los rezagos, los niveles de gobierno

tendran la obligacién de coordinarse puntualmente, para que los programas

educativos tengan respaldo econédmico y puedan cumplir con sus objetivos, ya sea

de largo o mediano plazo, mediante la eficacia de los que leven a cabo la

aplicacién pertinente de los recursos econémicos.’”

4. EL MAGISTERIO Y SUS CONDICIONESDE VIDA.

A pesar de la importancia para la educacién, en México no hay

estudios sistemdticos y actualizados que muestren la situacién del magisterio

nacional.

Asi, haremos mencién de un estudio aplicado al Distrito Federal,

el cual describe las condiciones de vida y trabajo de los maestros de primaria

(Maria de Ibarrola, Gilberto Silva Ruiz y Adrian Castelan Cedilllo, “;Quiénes son

nuestros profesores?” Fundacién SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano,

A.C.) expuesto en el semanario Proceso."*

Este estudio muestra que la mayoria del magisterio lo integran

'? Guevara Niebla, Gilberto. “La Catastrofe Silenciosa”, Edit Fondo de Cultura Econdémica. México 1995. pp.
196-198,

'* Latapi Sarre, Pablo. “Los maestros yef juego de los espejos”. Proceso N° 1074. 1 dejunio de 1997 pp. 40-43
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predominantemente las mujeres, siendo el 80% del total, ademas de que egresan

el 50% de escuelas normales particulares, al igual que, los docentes tienen que

trabajar dos tumos y en algunoscasos hasta tres; stendo estos un gran porcentaje,

pues fos que trabajan dos turmmos son el 52%.

El mismo estudio establece que los maestros de la capital

pertenecen al estrato medio de la sociedad, donde se trabaja intensamente, se

disputan fas escasas oportunidades para asegurar la tranquilidad econémica. En su

mayoria los docentes son mayores de 35 afios, casados y con dos tres hijos; sus

padres apenas completaron la primaria, pero ellos tuvieron doce aiios o mas de

estudio y sus hijos estan alcanzando educacién superior. Un poco mas de ta mitad

tiene casa propia con todoslos servicios, el 25% tiene automdvil propio, aunque

fa cuarta parte habita viviendas con piso de tierra.

Las condiciones de trabajo de los docentes es la siguiente: en el

90% de fos casos el cényuge trabaja y tiene empleo estable como empleado

ptiblico o privado, y la mitad de fas maestras estan casadas con maestros. E]

promedio de afios dedicados a la docencia es de 13; la practica dominante es que

todos ensefian en todos los prados, cambiandolos facilmente, segin las

circunstancias; sdlo el 5% se han especializado en algun grado.

No todos tienen plaza definitiva, y hay 25% de interinos.

Aproximadamente la tercera parte estan inscritos en Carrera Magisterial. La
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sobrecarga de trabajo de la mayoria de los profesores al desempefiar dos o tres

ocupaciones, ademas de atenderla obligacién familiar, les ocasiona un ambiente

de continua presién, dando como consecuencia la baja calidad de fa educacion.

Los autores de dicho estudio afirman que el maestro actual es un subempleado.

Estos mismos autores concluyen que un buen maestro de primaria requiere de 22

horas y media de docencia semanales, mas otras echo o nueve horas para

ocuparse de la preparacin de sus clases y la correccién de tareas, de la atencion

de los alumnos y los padres de éstos, de las actividades de educaciénartistica y

fisica y de la planeacin colectiva del trabajo escolar.

En cuanto a su ingreso personal es muy complejo precisarlo, pero

la mayoria declara ingresos entre tres y cinco salarios minimos, en muchos casos

gracias al trabajo de varios miembros de 1a familia, elevan los ingresos, y hay un

10% que se situa entre 8 y 15 salarios minimos. El sueldo mensual por plaza

inicial, segim el incremento acordado el 14 de mayo de 1997, es de dos mil

setecientos sesenta y dos pesos ($2,762.00), mas prestacionesy los estimulos que

se dan en el programa de Carrera Magisterial a los que estan inscritos en ésta.

Los antecedentes académicos son los siguientes: hay un 67% que

se formé en la antigua normal de 4 afios despties de la secundaria, algunos

eursaron el plan previo de tres afios y muy pocos la licenciatura en educacién

primaria, que se establecid a partir de 1984. Algunos intentan actualizarse
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estudiando licenciaturas o alguna maestria o doctorado.

Asi, tomando como referencia la situacién que prevalece en el

Distrito Federal, se induce que las condiciones en que viven los maestros de las

ciudades mas pequefias y en el medio rural, son mas desfavorables que las de la

capital del pais. . .

Otro aspecto del gremio magisterial es la relaciOn entre el

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacién (SNTE)y la Secretaria de

Educacién Publica (SEP). Se ha dado una fuerte disputa entre autoridades de la

SEP y el SNTE. en relacién 2 los sueldos, la Secretaria de Educacién Publica

paga por plaza lo que se considera un medio tiempo de un trabajo ordinario, el

sindicato exige un salario completo por plaza. .

Aqui es donde se observa que los maestros no pueden preparar sus

clases debido a que algunos o la mayoria cubre 2 turnos, descuidando aspectos

como la atencién personalizada de sus alumnos, comunicacién con padres de

familia y lo mas importante la preparacién de fos cursos y clases, para poder

ofrecer una verdadera educacién de calidad.

Pasa avanzar en fa calidad educativa, es necesario que las

denominadas plazas, sean consideradas de tiempo completo, pensando en el

beneficio colectivo que representaria: el profesor tendria que avocarse de manera

integra a su gran encomienda, que es la de educar, pues tendra menos presiones
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de tiempo dedicandose a investigar y preparar las clases; las autoridades de

educacion tendrian menos presiones de exigencias salariales y amagos de huelga.

Las dos partes en constante coordinacién se abocarian a buscar y desarrollar

planes y programas adecuadospara abatir el rezago educativo.

Actualmente para tener al dia a los maestros, se crearon los

programas denominados:

--Programa de Carrera Magisterial. Se creo para promover a los maestros a otras

categorias salariaies, considerando el desempefio profesional, es decir, las

actividades cotidianas que realiza el maestro en el proceso de ensefianza-

aprendizaje de los alumnos, 1a preparacion profesional, en base al conocimiento y

dominio de los planes y programas de estudio, asi como en el manejo de los

materiales de apoyo, los cursos de actualizacién, el grado académico y la

antigitedad en el cumplimiento de su tabor.

—Programa Nacional para la Actualizacién Permanente de los Maestros en

Educacién Basica en Servicios. Encaminado principaimente a la actualizacién de

los profesores de éste nivel escolar.'°

La visién del maestro de la realidad de México debe aprovecharse

y en coordinacién con la sociedad y el gobierno realizar estudios especificos dela

politica educativa que tendra que seguir el gobierno mexicano.

Lo dificit de ser maestro en palabras del especialista en educacion

'° Morales, Sonia “Sector educative ...” Proceso N° 1099 23 de noviembre de 1997. p. 17.
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Pablo Latapi Sarre: “Ser maestro hoy es dificil. Es vivir en carne propia las

incertidumbres del pais, discutir con los alumnoslos futuros posibles e infundirles

confianza; es hacerlos conscientes del peso de sulibertad. Educar no es oficio que

se absuelva por reglas y manuales ni en el que las rutinas contengan todas las

respuestas. Los cambios de nuestra sociedad y las reacciones de las generaciones

jévenes hacen hoy de este oficio una profesi6n inestable. Ser maestro es

cuestionar y cuestionarse, confesarse perplejidades y limitaciones e inventar algo

todoslos dias”.

5. LOS PADRES DE FAMILIA Y SUS

RESPONSABILIDADES.

La participacion de los padres de familia en el proceso educativo,

se circunscribe a la obligaci6n que tienen como responsables de la educacién de

sus hijos. Tal afirmacién se sustenta en lo que prescribe el articulo 31

Constitucional en su primera fraccién, el cual menciona que es obligacién de

todos los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas

publicas o privadas, para obtener la educacion primaria y secundaria.

Asu vez la Ley General de Educacion nos hace saber los derechos

de los padres de familia en lo referente a la educacién, asi tenemos que podran

™ Latapi Sarre, Pablo. “Tiempo Educative Mexicano II’, Edit. Universidad Auténoma de Aguascatientes-
UNAM.México 1996. p. 130.
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inscribir a sus hijos en las escuelas; hacer saber a las autoridades de la escuela,

cualquier problema relacionado con la educacién de éstes; colaborar con las

autoridades de la misma para la superacién de los educandosy el mejoramiento

de los establecimientos educativos; formar parte de las asociaciones de padres de

familia y de los consejos de participacion social; y en el caso de las escuelas

particulares opinar en relacién con las contraprestaciones que fijen (Art. 65 LGE).

También nos dan a conocer las obligaciones de los padres de

familia, y estas son: hacer que sus hijos reciban la educacién primaria y

secundaria; apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos y colaborar con las

instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos (Art. 66 LGE).

Ademds, se menciona que los consejos de participacién social

tendran por objeto: representar ante las autoridades escolares los intereses que en

materia educativa sean comunes a los asociados; colaborar con la integracion

escolar y en el mejoramiento de los planteles; cooperar en numerario, bienes y

servicios al establecimiento escolar e informar de irregularidadesa las autoridades

(Art. 67 LGE).

Todo !o antes descrito se refiere a lo accesorio de la educacién, es

decir, fos padres de familia s6lo pueden participar como merosauxiliares para que

el establecimiento escolar perdure y se le vayan agregando mejorasfisicas.

Los derechos y obligaciones de los padres de familia se limitan a
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que sus hijos tengan acceso a un establecimiento escolar y sean objeto de una

educacién primaria y secundaria.

En fa altima parte del articulo 67 de la Ley General de Educacién,

aclara que las asociaciones de padres de familia se abstendran de interventr en los

aspectos pedagogicos y laborales de los establecimientos educativos. Esto quiere

decir que atin sabiendo los padres de familia que la forma en que exponesuclase

un maestro no es la adecuada, no tienen 1a posibilidad de pedir explicaciones, y

tendran que aceptar la educacién que se les imponga a sus hijos; de igual formasi

se dan cuenta que un maestro o autoridades no cumplen con sutrabajo, no podran

exigir nada de éstos, porquefa ley les prohibe terminantemente esa exigencia.

Para superar esta incongruencia tendran que hacerse estudios

serios, con la finalidad de integrar de alguna forma a los padres de familia, pues

ellos necesitan participar de manera integra en el desarrollo y proceso educativo

de sus hijos.

Debe analizarse a profundidad esta posibilidad, considerando que

la mayoria de padres de familia apenas cubren un nivel elemental de preparacién;

sin embargo, esto no debe ser un obstaculo para seguir planeando la educacién,

haciendo a un lado los padres de familia, que son a fin de cuenta, los que tienen

que exigir que a sus hijos se les de una educacién de calidad.
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6. NECESIDAD DE CASTELLANIZARA TODOS LOS

MEXICANOS.,

En la actualidad los diferentes grupos indigenas que sobreviven en

el pais son los que presentan mayoresatrasos en todoslos aspectos de su vida. En

México hay asentamientos indigenas en todas las entidades de la Republica,

estimandose que existen 8 millones 701 688 personas pertenecientes a 56

distintos pueblos?!

En los municipios indigenas el analfabetismo tiene un porcentaje

de 43%, el 58% delosnifios no asiste a la escuela y cerca de la tercera parte de la

poblacién de 6 a 14 afios no sabe leer y escribir. El ingreso de la poblacion

ocupada en los municipios indigenas 43% es bajo y percibe menosde un salario

minimo y el 30% de la poblacién no percibe ingreso alguno.””

Viéndose estos datos la poblacién indigena esta desainparada ya

que no cuenta con un trabajo estable y mucho menos un sueldo aceptable. Para

superar estas condiciones paupérrimas de sobrevivencia, tienen que emigrar de

sus lugares de origen dispersandose en las ciudades y muchos se van de

indocumentados hacia los paises del Norte de México.

La desintegracion familiar que se da en estassituaciones afecta la

posibilidad de los nifios indigenas de asistir a la escuela, quedandose sin

* Cabildo. Maguel. “De la mano ta viotacién...”. Proceso N° 1098 16 de noviembre de 1997. p. 16.

* Idem. p. 17.
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oportunidad de aprender el lenguaje de la mayoria de los mexicanos: El

Castellano.

Seguin los Censos Generales de Poblacién y Vivienda de 1990, de

la poblacién total de la Reptblica Mexicana, el 7.89% habla alguna lengua

indigena, es decir, alrededor de 6 411 972 personas no hablan el castellano.

Destacando las entidades federativas del Sur del Pais, como principales regiones

en que se encuentran estos grupos indigenas, tales como: Oaxaca, Chiapas,

Campeche, Guerrero, Puebla, Yucatan, Veracruz y Estado de México; entre los

mas pobladosde grupos étnicos.*

En conclusién, fas entidades federativas con mayor poblacién

indigena, también son las que presentan mayores rezagos en el ambito social; asi,

vemos que sus percepciones econémicas son raquiticas o no tienen fuentes de

empleo, su estado de salud es deficiente en la mayoria de ellos. En consecuencia

la calidad educativa que se les pueda ofrecer es deficiente, rezagandose mas que

el resto de las entidades federativas del pais.

** La Poblacion Hablante de Lengua Indigena en México XI Censo General de Poblacién y Vivienda 1990.
TNEGLMésico 1993. pp. 1-3.



CAPITULO II

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

DE LA EDUCACIONEN EL SIGLO XIX

La exposicién contenida en el presente capitulo, tratara de la

normatividad Constitucional que prevalecid a partir de la iniciacién del

movimiento de Independencia. Las leyes Supremas querigieron a México enel

siglo XIX, se iniciaron con la Constitucion de Cadiz de 1812; la cual senté un

precedente importantisimo, con sus preceptos revolucionarios, pues sirvid de base

a las posteriores Cartas Magnas que se promulgaron con la intencién de organizar

la complejidad de {a vida politica que se derivé en el territorio nacional a partir

del Grito de Dolores de 1810, hasta 1a estabilizacion politica mediante la

dictadura de Porfirio Diaz.

Los ordenamientos constitucionales se dieron en momentos

politicos determinados, pues aparecieron grupos denominados: insurgentes,

liberales, conservadores, centralistas, federalistas, moderados y progresistas; los

cuales a partir de su vision y postura, trataron de organizar los aspectos sociales

del México Independiente.

Teniendo como antecedente esto wltimo, veremos como se
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regulaba la educacién en las diversas Constituciones, ya que éstas se dieron

conformeprevalecia un grupo politico sobre otro.

1. LA CONSTITUCION DE CADIZ DEi812.

La invasién francesa a Espafia en 1808 ocasiona la abdicacién del

Rey Carlos IV, y fue proclamado Reysu hijo el Principe de Asturias, quien tomé

el nombre de Fernando VII, éste Hegé a Madrid, pero quien tenia el poder era

Joaquin de Murat duque de Berg, comandante francés que controlaba a Espaiia;

éste sugirié a Napoleén dotar a Espafia de una Constitucién. La situacién

espafiola empeoré al disputarse el reino Carlos IV y Fernando VII, decidieron

acudir a Francia para que Napoleon dispusiera quien tendria la Corona,

decidiéndose éste ultimo por Carlos IV, que a su vez la cedié a Napoleon, quien

la delegé a su hermano José Bonaparte, quedando como Rey de Espaiiia.

Viéndose esta situacién, el pueblo se indignéd y se sublevo contra

los franceses el 2 de mayo de 1808. Al mismo tiempo se crearon Juntas de

Gobierno en diversas partes del pais. Juntas que decian actuar a nombre del Rey

Fernando VII y en defensa de los derechos de éste. La Junta mas importante de

ellas fue la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que actué hasta 1810, y

posteriomente fue sustituida por una Regencia.**

‘ Alvear Acevedo, Carlos. “Histona de México”. Edit. JUS. 49a. edicién México 1964. p. 213.
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Mientras tanto en la Nueva Espaiia, el Ayuntamiento de México

presidido por el Virrey José de Iturrigaray decia que en ausencia del Rey, la

soberaniaresidia en el Reino y especialmente en los Ayuntamientos.

Dandose todos estos hechos, se inicia !a lucha por la

Independencia en México, debido esencialmente a dos tipos de causas:

a) Causas Internas.- Desintegracién material e institucional de la Colonia, la

oposicién entre americanos y europeos, ocasionado, sobre todo al espiritu

nacionalista, los errores de la Metropoli en materia econémica, diferencias

sociales y econémicas importantes entre los pobladores y participacién de los

eclesiasticos.

b) Causas Extemas- La difusién de ideas revolucionarias, principalmente las

francesas e influencias politicas exteriores de Inglaterra, Francia y Estados

Unidos.

Asi, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, inicié el

movimiento de Independencia, en el cual hablaba de la defensa de los derechos de

Fernando VII, puestos en peligro por los peninsulares que deseaban entregar el

reino a los franceses; atacando ademas la opresi6n de que eran objeto los

mexicanos y los tributos excesivos que se les exigia a éstos.

Entre los sucesos mas importantes en el movimiento encabezado

por Hidalgo se dio un decreto que abolia la esclavitud y el pago de tributos que
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hacianlas castas.”°

En tanto en la Nueva Espafia se daba !a Guerra de Independencia,

en Espajia se intentaba reorganizar el Reino.

Los sefiores Gaspar Melchor de Jovellanos, el Presidente de !a

Junta de Cadiz, marqués de Astorga y Antonio Valdés iniciaron el proyecto de la

reunién de Cortes. Y por decretos de 22 de mayo y de 4 de noviembre de 1809,

de fa Junta Suprema de Cadiz, ratificados e] 29 de enero de 1810 de la Regencia,

se convoc6 a las Cortes, que iniciaron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810,

frente a Cadiz, en la Isla de Leon, hasta su posterior trasiado a Cadiz el 24 de

febrero de 1811.76

Las Cortes de Cadiz, como ya se dijo, en sus reuniones iniciadas

en septiembre de 1810 y convocados por el Supremo Consejo de la Regencia, en

fa reunion que tuvieron americanos y liberales espafioles, tomaron ias ideas

dominantes, los modelos mas cercanos, las constituciones francesas de 1791, la

de 1793 y la de 1795, no sélo los principios doctrinales, sino también las formulas

institucionales.2”

Estas Cortes iniciaron un nuevo capitulo de historia tanto en

Espafia como en América, al elaborar la Constitucion Politica de la Monarquia

* Alsear A “Historia.” Op. Cit. p. 232.
*5 Alvcar Acevedo. Carlos. “La Educacionyla Ley”. Edit. TUS. México 1963. p. 37.

* Torre Villar, Ernesto de ia. “La Constitucién de Apatzingény fos creadores def Estado Mexicano”, Edit.
UNAM2a. edicién, México 1978. p 81.
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Espafiola del 19 de marzo de £812. Este Codigo espaiiol, representd uno de los

frutos mds logrados del liberalismo, un ejemplo que siguieron no solo los paises

americanos, sino también algunos europeos.

El ataque al absolutismo que hicieron fos diputados americanos

aumentaron el anhelo emancipador de fa América espaiiola.

La Constitucién de Cadiz de 1812, las constituciones francesas de

1793 y 1795, y las Declaraciones Norteamericanas, son el antecedente mas

préximo de las luchas Independentistas de la Colonia Espafiola, y ent consecuencia

de la elaboracién de muchas Constituciones de los pueblos que fueron dominados

por la monarquia espaiiola. En el caso de México, La Constitucién de Apatzingan

refleja la semejanza que existe entre la Constitucién de Cadiz y la primera

Constitucién de México.”*

La Constitucién espafiola establecié un régimen de monarquia

constitucional y liberal, con poderes divididos, supresién del Santo Oficio,

libertad de imprenta, exclusividad de la religion catélica, iguales condiciones

politicas para Espaiia y sus colonias e igualdad de todos los habitantes frente a la

ley, sin distincion de ningunaclase, salvo los negros.”°

En la Nueva Espafia, el Virrey Francisco Javier Venegas, quiso

poner en practica esta Constitucién, pero se dio cuenta quela libertad de imprenta

* Torre Vullar, ... Op. Cit pp. 81-83
” Alvear A. “Historia ..." Op Cit. p. 240.
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era aprovechada para hacer propaganda las ideas insurgentes a través de la

prensa. Félix Maria Calleja del Rey, sustituto de Venegas tampaco pudo aplicar

en sutotalidad esta Ley Suprema, debido a que en las elecciones municipates los

espafioles perdieron, gandndola los criollos, los cuales decidieron suspender esta

fey.

Dicha Constitucién, que estuvo vigente en la Nueva Espaiia, de

marzo 19 de 1812 a mayo de 1814 y a finales de este afio hasta 1820 fue anulada

por el Rey Femando VII; quien nuevamente la acepté en este mismo aiio, pero al

afio siguiente México logra su Independencia, mediante los Tratados de Cordoba,

signados por Agustin de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante y Juan O’Donojit,

ultimo Virrey espaiiol, el 24 de agosto de 1821.°

La educacién en esta Constitucién fue regulada en los siguientes

preceptos:

Titulo IU. De las Cortes. Capitulo VIL. De las facultades de las
Cortes. Articulo 131. “Las facultades de las Cortes son: Vigesimasegunda:
Establecer el plan general de ensefianza publica en toda la Monarquia, y

aprobarel que seforme para la educacién del Principe de Asturias”.

Titulo VI. Del Gobierno Interior de las Provincias y de los
Pueblos. Capitulo I. De los Ayuntamientos. Articule 321. “Estard a cargo de los

Ayuntamientos. Quinto: Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los
demds establecimientos de educacién que se paguen de losfondos del comin”.

Capitulo If. Del Gobierno Politico de las Provincias, y de las

Diputaciones Provinciales. Articulo 335. “Tocard a estas diputaciones. Quinto.:
Promover fa educacidn de la juventud conforme a ios planes aprobados; y
fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores
de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos”.

*° Musacchio, Humberto. “Diccionario Enciclopédico de México”. Tomo I. Edit. Andrés Leén editor. México
1990. pp. 390 y400.
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Titulo 1X. De la Instruccién Publica. Capitulo Unico. Articulo

366. “En todos los pueblos de la Monarquia se establecerdén escuelas de
primerasletras, en las que se ensefiard a los niftos a leer, escribiry contar, y el

catecismo de la religién catélica, que comprenderad también una breve

exposicién de las obligaciones civiles”.
Articulo 367. “Asi mismo se arreglara y creard el niimero

competente de universidades y de otros establecimientos de instruccién, que se

juzguen convenientespara la enseftanza de todas las ciencias, literatura y bellas

artes”. :
Articulo 368. “El plan general de ensefanza sera uniforme en

todo el reino, debiendo explicarse la Constitucién politica de la Monarquia en
todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseften las leyes

eclesidsticas ypoliticas”.
Articulo 369. “Habrdé una direccién general de estudios,

compuesta de personas de conocida instruccién, a cuyo cargo estard, bajo la
autoridad del Gobierno, la inspeccién de la ensefianzapublica”.

Articulo 370. “Las Cortes por medio de planes y estatutos
especiales arreglardn cuanto pertenezca al importante objeto de la instruccién
ptblica”.

Articulo 371.“Todos los espaitoles tienen libertad de escribir,
imprimir y publicar sus ideas politicas, sin necesidad de licencia, revisién o
aprobacién aiguna anterior a la publicacién bajo las restricciones y

responsabilidad que establezcan las leyes”*!

La Constitucién de Cadiz de 1812, de cardcter monarquica-

constitucional y liberal, contenia ideas revolucionarias en los diferentes aspectos

de la vida de aquella época, resaltando 1a libertad de imprenta, la igualdad en

cuanto a la politica de Espafia y sus Colonias, la igualdad de todoslos habitantes

frente a la ley (excepto negros).

En relacion a la educacién, como se menciona en los articulos

>" Camara de Diputados-Congreso de la Unién. “Las Constituciones de México”, Edit. Comité de Asuntos
Editoriales, LTV Legislatura. México 1991. pp. 571,572, 586-588 y 590-591.
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expuestos, se le dio gran importancia, pues se extrae, que serian las Cortes

quienes establecerian los planes de estudio, escuelas de primeras letras y

universidades, ademas arreglatian [0 relacionado al objeto de la educacién

publica. Y todo bajo fa supervision de una direccién general de estudios, bajo la

autoridad del gobierno.

Estos preceptos, en materia educativa, considero, son de gran

valor social y humano para su época, pues engloba to mas importante de la

educacién: fa regulacién constitucional, su organizacion y estructura, los

destinatarios y su visién del futuro inmediato en lo referente a la trascendencia de

la preparacién cultural del individuo y como consecuencia de esto, ef de una

nacion para su desarrollo y evolucion.

2. LA CONSTITUCION DE APATZINGANDE1814.

Al ser apresado y fasilado den Miguel Hidalgo y Costilla el 30 de

Junio de 1811, Ignacio Lopez Rayén continué la lucha en el movimiento de

independencia, y para organizarlo, convocd el 19 de agosto de 1811 a una Junta

en Zitdécuaro, denominada Suprema Junta Nacional de América; ia cual él

presidié, Esta junta tenia como vocales a José Maria Liceaga y José Sixto

Verduzco. Tal reunién tenia “por objeto (al igual que lo pretendia Hidalgo)

‘rabajar pur la defensa de los derechos de Fernando VIE, frente a la invasién
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francesa, pero al mismo tiempo pretendia deponer al gobierno virreinal, acusado

de querer entregar el reino a los franceses; bien en el fondo lo que se pretendia era

la Independencia”.”

En esta Junta, José Maria Cos, publicé ef documento llamado “El

Ilustrador Nacional y Ei Ilustrador Americano”, asi como sus “Planes de Paz y

Guerra”, en el que exponia las siguientes ideas: a) exclusién de los espafioles de

los puestos publicos, aunque respetandose sus vidas y propiedades y b) formacién

de un Congreso Nacional Independiente de Espafia, pero con fidelidad al Rey de

Espaiia.”?

Con el Plan de Paz y Guerra, se pretendia alcanzar pacificamente

la independencia y si esto no era posible, intentar humanizar la guerra; sin

embargo ni insurgentesni realistas hicieron caso de esta conminacion.El ideal de

Cos, estaba impregnado de un gran espiritu humanitario, ademas de acertadas

concepciones politicas y grandes sentimientos patridticos y madurez politica, al

manifestar el desinterés personal de los miembros de la Junta en beneficio de ta

nacién.™

También Ignacio Lopez Rayén, propuso un Proyecto de

Constitucién, en el que sostenia: “Que debia mantenerse la religién catélica, se

mencionaba al pueblo como origen inmediato de la soberania, pero depositada

Alvear“Historia.”Op. Cit. p. 235.
> Tdem.p. 235,
* Torre Villar, .. Op. Cit. p. 41.
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ésta en Fernando VII, divisién del gobierno en tres poderes, congreso de

Teptesentantes y disposiciones de libertad para el comercio y la entrada de

extranjeros”.>

Conla Junta de Zitacuaro se pretendié organizar al pais bajo bases

comunes, no sélo entre los mexicanos, sino también entre los dirigentes de los

movimientos insurgentes de otros paises. Este fue el primer ensayo de gobierno

nacional, se establecieron en esta Junta, y a través de ella se hizo posible la

constituci6n de una nacién, con las aportaciones juridicas de Rayén y los

conocimientos de Caénones y Teologia de Liceaga y Verduzco.**

Los anteriores pronunciamientos contenian elementos de

organizacion politica, y fueron antecedentes de los ideales de don José Maria

Morelos, que posteriormente plasmaria su aspiracién y con ella, la de los

mexicanos, en el documento denominado “Sentimientos de la Nacién”. Morelos

acepté la mayoria del Proyecto de Constitucién de Rayén, pero rechazé

tajantemente lo referente a Fermando VII. Morelos tenia muy clara su actuacién en

la lucha por fa Independencia, al rechazar lo anterior, pues dijo que: “No era

razon engafiar a las gentes haciendo una cosay siendo otra, es decir, pelear por la

independencia y suponer que se hacia por Fernando VII”.

En un afan de organizar el movimiento, varios de los dirigentes de

} Alvear A. “Historia ...” Op. Cit. pp. 235-236.
¥ Torre Villar, ... Op. Cit. pp 38 y 40,
* Alvear A “Historia ...” Op. Cit. p. 236.
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éste, trataron de redactar un documento en el cual se plasmara la directriz que

tomaria la lucha. Tal es el caso de Lopez Rayén que aporté sus Elementos

Constitucionales al padre Santa Maria, éste a su vez redacté una Constitucién

Nacional consultando a los hombres sabios de México (la ciudad) y mandandole

un ejemplar a Morelos; en tanto los liberales examinaban el documento de Rayon,

Carlos Maria de Bustamante redactaba otro proyecto que mandaria a Morelos,al

mismotiempo elogiando el documento de Santa Maria.

Morelos convocé a todos los autores de estos proyectos a reunirse

en Chilpancingo.

Bustamante se mostré reacio a presentarse en Chilpancingo, sin

embargo, Morelos, lo conminé argumentando que “su talento podria explayarse

con més fruto en la reunién de Chilpancingo; en el lugar en donde ya se

encontraba el padre Santa Maria para iniciar la reunién def Congreso de

Chilpancingo”.**

Ya instalado el Congreso de Chilpancingo, en este lugar no fue

posible dar a conocer las resoluciones tomadas, pues se tuvo que mover de un

lugar a otro, en larga peregrinacién que le hizo ir de Chilpancingo a Tlacotepec,

Tetela, Ajuchitlan, Huetamo, Ario, Uruapan, Tiripitia, hasta llegar a Apatzingan y

el 22 de octubre de 1814 firmaron la primera Constitucién Mexicana: José Maria

Liceaga -presidente del Congreso- (Guanajuato), José Sixto Verduzco

* Torre Villar, ... Op. Cit. p. 76.
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(Michoacan), J.M. Cos (Zacatecas), José Sotero de Castafieda (Durango),

Cornelio Ortiz de Zarate (Tlaxcala), Manuel de Aldrete y Soria (Querétaro),

Antonio José Moctezuma (Coahuila) José Maria Ponce de Leon (Sonora),

Francisco Argandar (San Luis Potosi), y los secretarios Remigio de Varza y Pedro

José Bermeo. El decreto sancionado el 24 de octubre por el Supremo Gobierno,

constituido por José Maria Liceaga, José Maria Morelos y José Maria Cos, no fue

firmado por Rayon, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana Roo, Carlos Maria

de Bustamante, ni Antonio Sesma; quienes se encontraban empleados en asuntos

al servicio de la patria y algunos otros estaban enfermos.””

En este Congreso, Morelos expuso su documento denominado:

“Sentimientos de la Nacién, en el cual insistié en que el pais debia ser

independiente; se mantendria la religion catdlica sin tolerancia para ninguna otra;

el clero se sostendria sélo con los diezmos y primicias; el gobierno, reconocia la

division de poderes, admitia tres de éstos; la propiedad seria respetada, los

espafioles serian expulsados, y sélo los americanos tendrian empleos. Sdlo se

admitirian extranjeros que fuesen artesanos y pudiesen dar instruccién...., no

habria mas esclavitud ni distincién de castas, desaparecian los alcabalas, los

estancos los tributos de los indios”.®

Ei Congreso Constituyente de Chilpancingo, también suscribi6 el

 

“ Porre Villar, .. op. Cit p. 66.

* alvear A “Historia...” Op. Cit. P 241
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Acta de Independencia el 6 de noviembre de 1813."!

El Decreto Constitucional de Apatzingan se compone de dos

apartados, denominado el primero: Principios o Efementos Constitucionales y el

segundo: Forma de Gobiemo. Estos apartados a su vez se integran de 28

capitulos, de los cuales seis pertenecen al primer apartadoy veintidés al segundo.

La Constitucion de Apatzingan prescribia en sus dos apartados los

principales elementos de organizacién del pais. En ef primer apartado se

mencionan los principios politicos que sustentarian Ja autonomia mexicana y la

organizaci6n del Estado: la soberania popular y la declaracién de los derechos del

hombre.

La soberania por su naturaleza imprescriptible, inenajenable, se

definié como “la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que

mas convenga a los intereses de la sociedad”. La soberania reside originalmente

en el puebloy la ejercitan los representantes de la nacién o diputados elegidos por

él; quién a través de ellos, tiene el derecho de establecer el gobiemo que masle

convenga, alterarlo o modificarlo, sin que ese gobierno pueda estar supeditado a

la honra o interés de un individuo o un grupo determinado.

La soberania llevaba inherente la facultad de legislar, de ejecutar

las leyes y de aplicarlos a tos casos particulares, lo cual se realizaria mediante los

podereslegislativo, ejecutivo y judicial, los cuales no podrian ejercerse por una

“| Torre Villar, ... Op. Cit. p. 47.
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sola persona, ni por una sola corporacién.

En lo ceferente a los derechos del hombre se menciond que los

derechos de todos los ciudadanos preexisten a toda Constitucién, a toda ley y a

toda sociedad; los cuales reconocia y amparaba el Decreto de Apatzingan, pues

consideraba que era la expresién y férmula de la libertad y felicidad de los

mexicanos. Los derechos a que aludia eran: el goce de ta igualdad, de la

seguridad, de la propiedad y de la libertad.

El segundo apartado de dicha Constitucién, contenia la Forma de

Gobiemo, mencionandose ademas el ambito espacial, el territorio en el cual

regirian esos principios o elementos constitucionales y los érganos representativos

de la soberania, e! Supremo Congreso Mexicano, auxiliado por el Supremo

Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia.”

Para el tema que nos ocupa -la educacién-, la Constitucién de

Apatzingén en su primer apartado que trata de los principios o elementos

constitucionales, en el Capitulo V, el cual sustentaba la igualdad, seguridad,

propiedad y libertad de los mexicanos e! articulo 39, inmerso en este capitulo

prescribia:

“La instruccién, como necesaria a todoslos ciudadanos, debe ser

favorecida porla sociedad con todo su poder”.#

En la segunda parte de la Constitucion, en su capitulo VIII el cual

© Torre Villar, ... Op. Cit. pp. 55-57.
“tL 1s Constituciones de .. * Op. Cit. p. 49.
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trata de las Atribuciones del Supremo Congreso, menciona quea éste le pertenece

exclusivamente:

“articulo 117. Favorecer todos los ramos de industria, facilitando los medios de

adelantaria y cuidar con singular esmerode Ia ilustracién de Los pueblos. nt

Independientemente de confundir ios conceptos de ciudadania por

el de nacionalidad, al mencionarse enel articulo 39...., los ciudadanos, en lugar de

mencionar los mexicanos (nacionalidad); los constituyentes de Chilpancingo,

tuvieron gran mérito al incorporar en la Constitucién de Apatzingan que la

educacién debia apoyarse por la sociedad. Este apoyo, considero que se menciona

deliberadamente, pues al darse cuenta los constituyentes que la situacién del pais

no tendria una estabilidad alcanzable en poco tiempo, se atrevieron a mencionar

que 1a ilustracién de los mexicanos podria darse por los particulares y por el

gobierno, quienes formaban parte de la sociedad. También se mencion6é que una

de la principales atribuciones del Congreso era el de favorecer con esmero la

ilustracién de los pueblos; tal afirmacién se hizo con el afan de sostener, regular y

favorecer desde el gobierno la educacién de los mexicanos en aqueltiempo.

3. LA CONSTITUCIONDE1824.

Durante los afios de 1815 a 1820, el gobierno Virreinal tomd

* Idem. pp. 54-55.
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nuevamente el dominio casi completo de la Nueva Espafia, tras fa muerte de

Morelos, quedaron sélo algunosniicleos de insurgentes dirigidos principalmente

por Manuel Mier y Teran y Guadalupe Victoria. El Virrey Calleja fue sustituido

por Juan Ruiz de Apodaca, éste mostré mas flexibilidad en cuanto al trato a los

insurgentes y a la mayoria de los mexicanos.

En 1817 Ileg6 a la Nueva Espaiia Javier Mina, quien fue

convencido por Fray Servando Teresa de Mier, para que luchara en favor de los

insurgentes mexicanos, alcanzando algunostriunfos; sin embargo fue capturado y

fusilado el 11 de noviembre de este mismo aiio. El dominio espaiiol se acentud

todavia ms, al lograrse la captura de Verduzco, Lépez Rayén y Bravo. En 1818

y el alto siguiente la rebelién se extinguia, sdlo destacaban grupos encabezados

por Vicente Guerrero y Pedro Ascencio, en el Sur del Virreinato.

Al volver el Rey Fernando VII de su cautiverio en Bayona,

Francia; puso fin al régimen establecido por la Constitucién de Cadiz, y

restablecié la Monarquia Absoluta, sin embargo, ésta se vio quebrantada por

algunas revueltas en la metrépoli, todas las cuales fracasaron en el periodo que va

de 1814 a 1820, hasta que el coronel Rafael del Riego logré una victoria general

contra el Rey Fernando VII, éste se vio obligado a jurar nuevamente la

Constitucién de Cadiz de 1812, a la cual siguid una convocatoria de reunion de

Cortes, con diputados de todo el Imperio Espaiiol.
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Espafia comenzo desde 1820 a vivir un régimen liberal, con las

leyes antieclesiasticas dadas a conocerporlas Cortes.

La reaccién en la Nueva Espaiia, no se hizo esperar y se dieron

tres corrientes de opinién: a) Una que era contraria a todo eso, por el caracter

fuertemente antireligioso que tenia; b) La segunda que favorecia a la Constitucién,

porque veian en ella, una oportunidad de fomentar el movimiento de

independencia; y ¢) Una mas que se manifestaba conforme con el régimen

previsto por la Constitucion de Cadiz.

Con el Plan de fa Profesa o Plan Monteagudo, se llegd a la

conclusién de que, puesto que Fernando VIL, no juré libremente 1a Constitucién

de Cadiz, no deberia cumplirse la orden de que se restableciera ésta; que el Virrey

Ruiz de Apodaca debia seguir al frente del Gobierno de la Colonia, basando su

gobierno en las Leyes de Indias, pero con independencia de la metrépoli, mientras

en ella rigiera la Constitucién. Estas ideas condicionantes, para aplicarse, se

pens6 en Agustin de Iturbide.*°

Iturbide era un criollo con afan independiente, pero no estaba de

acuerdo con los insurgentes, a los que combatié con gran severidad.

En mayo de 1820 nuevamente se juré [a Constitucién de Cadiz en

Campeche, Mérida y después Veracruz; al saberlo el Virrey de Apodaca se vio

* Alvear A. “Historia ..” Op Cit. p. 252.
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obligadoa jurarla para toda la Nueva Espaiia.

El Virrey de Apodaca nombré a Iturbide comandante de ta

Division del Sur en lugar del brigadier Armijo. Apodaca concibié un plan de

independencia completa, distinto al Plan de Monteagudo. Iturbide peles contra las

huestes de Guerrero y Ascencio perdiendoalgunas batallas; sin embargo cambi6

sus planes y llegé a un acuerdo con Guerrero, informando al Virrey que éste se

sujetaba a Iturbide, pero que era necesario mantenerlo al frente de sus tropas.

Agustin de Iturbide imprimié en Puebla y dio a conocer el Plan de

Independencia en !a ciudad de Iguala el denominado: Plan de Iguala, dado a

conocer el 24 de febrero de 1821, éste tenia tres objetivos: a) La unidadreligiosa-

catolicismo-; b) La independencia completa respecto de Espafia -con una

monarquia constitucional como gobierno-; y c) La unién de todos los habitantes,

sin distincion de razas.

Ademas habria un Congreso que redactaria la Constitucién para el

Imperio Mexicano, y una Junta Provisional gobernaria mientras liegaba el

monarca. Las garantias de:religion, unién e independencia; se simbolizaron en la

bandera de tres colores diagonales -verde, blanco y rojo-, que fue a partir de

entonces los colores de la bandera mexicana.

El Plan de Iguala hizo posible que la guerra, que hasta entonces

sélo habia sido civil, se transformara en guerra nacional respetando la unién
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espiritual de los mexicanos; y aseguraba un sistema politico en el que,

manteniéndose la tradicién, se daba participacién al pueblo en el gobierno.

Gracias a éste plan y a la accion de Iturbide pudo consumarse la Independencia,

casi sin derramamiento de sangre.**

Los dirigentes espafioles de la Nueva Espafia no aceptaron el Plan

de Iguala y pusieron fuera de la ley a Iturbide.

Coneste plan Iturbide tuvo muchas adhesiones, tanto de realistas

como de insurgentes, creando una situacién de desconcierto; y en vista de esto

Ruiz de Apodaca fue destituido poniendo en su lugar a Francisco Novella.

EI 30 de julio de 1821 Hegé a Veracruz el Nuevo Virrey, Juan

O’Donoja, nombrado en Espaiia por intercesién de ios diputados mexicanos, que

habian ido a las Cortes, principalmente por su ideario liberal, prometiendo al

pueblo darle la libertad de elegir el camino que quisiera. Mas tarde se comunicé

con Novella e Iturbide para reunirse en una junta en la ciudad de Cordoba, para

acordar los puntos del Tratado de Cérdoba de 25 de agosto de 1821. Iturbide y

O’Donoji acordaron los puntos de este Tratado, en el cual se reprodujeron las

ideas del Plan de Iguala con algunas modificaciones; Novella se sometid al

Tratado, porlo cual las tropas espaiiolas salieron de la ciudad de México el 21 y

22 de septiembre de 1821, y el dia 24 entré en ésta la vanguardia del ejército

_ttigarante, mandada por el general Vicente Filisola, y el 27 del mismo mes

* bid p. 254.
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Iturbide entra con el grueso de la tropa. Y asi quedé consumadala Independencia

de México.‘”

Bajo la presidencia de Iturbide, se reunié el 28 de septiembre de

1821 la Junta Provisional Gubemativa, con elementos pertenecientes a las diversa

corrientes de opinién publica, para encargarse de los asuntos del nuevopais,

Se redact6 la Declaracién de Independencia del Imperio

Mexicano, nombrandose a los componentes de la Regencia (cinco), entre los

cuales quedo Iturbide -renunciando después-, y el exvirrey O’Donojt, quien

murié dias después.

La situacion era tensa en lo politico, religioso y econdémico; y al

amparo de la libertad de imprenta aparecieron algunos folletos antiespafioles,

como el de Carlos Maria de Bustamante ef cual exaltaba las figuras de los

antiguos rebeldes y atacaba al gobierno. Con esto, muchos espafioles optaron por

itrse de México.

Asi, aparecieron los partidos o corrientes de opinion, para actuar

en la vida publica: a) El grupo republicano, integrado por antiguos insurgentes; b)

El grupo borbonista, por quienes insistian en la designacion de un principe de Ia

Casa de Borbén;y c) El grupo iturbidista, que queria al libertadoren el trono.

Las diferencias politicas entre los grupos mencionados se

ahondaron, y coincidid con la convocatoria a elecciones para el Congreso

a " Ibid. p. 255
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Constituyente. Efectuadas las elecciones de diputados el 24 de febrero de 1822,

se reunid en la Ciudad de México el Congreso Constituyente. Su primer acto fue

decir que éste era el origen juridico ¢ histérico de la nacién, por Io cual el Plan de

Iguala y el Tratado de Cérdoba quedaron supeditados a lo que el Congreso

resolviera. Si embargo nunca redacté una Constitucién, ni se dividid en dos

Camaras, concretandose a obstaculizar a Iturbide.

En tanto Espafia no reconocia la Independencia de México,

argumentando que O”Donoji carecfa de derechos para haber firmado el Tratado

de Cérdoba. Y los diputados mexicanos que asistieron a las Cortes, insistieron en

que se reconociese la autonomia, pero sus gestiones no prosperaron y tuvieron

que regresar a México.

Viéndose toda esta desorganizacién el 19 de mayo, mas de 90

diputados se congregaron, y el diputado por Zacatecas, Valentin Gémez Farias,

afirmé que: “Roto ei Tratado de Cérdoba y el Plan de Iguala, por no haber sido

aceptado por Espafia, los diputados estaban autorizados por aquellos mismos

Tratados, a dar su voto para que Iturbide fuese declarado Emperador..., y

afirmando al mismo tiempo la paz, la unién y la tranquilidad, que de otra suerte

desaparecian acaso para siempre”.“®

Resolviendo por votacién mayoritaria, el Congreso proclamé a

Iturbide como Emperador de México. Ratificandose ei dia 21 del mismo mes por

* bid. p. 258.
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unanimidad, con una conclusién del siguiente tenor: “Oidas las aclamaciones del

pueblo, conformes la voluntad general de la Nacion y del Congreso..., ha tenido

a bien elegir para Emperador Constitucional del Imperio Mexicano al Seffor Don

Agustin de Iturbide, primero de este nombre, bajo las bases proclamadas en el

Plan de Iguala”.*?

EE emperador Ieurbide gobemé del 21 de mayo de 1822 al 19 de

marzo de 1823. Sin embargo, no hubo coordinacién entre el Emperador y el

Congreso, influyendo de manera importante los diputados mexicanos que habian

estado en las Cortes Espafiolas, y por la accién de la masoneria escocesa que era

anti-iturbidista, coincidiendo también con fas maniobras del agente de Estados

Unidos Joel R. Poinsset. Este pugnaba por un republicanismo extremo y veia con

antipatia a Iturbide, debido a que éste se neg6 a entregar a Estados Unidos parte

del territorio mexicano; y al negarse la cesién, se desconocia al gobierno de

Iturbide.”

Algunos congresistas sublevaron el ejército contra Iturbide y

trasladaron el Congreso a Texcoco; alli mencionaron que la designacion de

Emperadorera nula. Y al darse cuenta de esto Iturbide, apresé a los participantes,

disolviendo el Congreso, y estableciendo provisionalmente una Junta Nacional

Instituyente. Dadas estas condiciones, se dieron algunos movimientos militares,

* Ibid p. 258.
* Ibid p 259.
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de los cuales se derivé un documento, denominado: Acta de Casa Mata del 1° de

febrero de 1823, en éste se decia que: “La patria estaba en peligro por falta de

Tepresentacién nacional”, y pedia la instalacién de un Congreso. A este plan se

sumaron otros militares, politicos y organismos publicos.

Eneste plan los generales y los representantes de las diputaciones

provinciales sentaron las bases del nacimiento del federalismo. El federalismo

mexicano comienza con este plan, cuatro hechos se derivan de dicha Acta: a)

Reinstalacién del Congreso; b) Necesidad de convocar nuevo Congreso

Constituyente; c) Proclamas de soberania o independencia de varias provincias;‘y

d) Limitacion de poderes a algunos diputados que asistan a este Segundo

Constituyente.*!

Al ver que los militares y los diputados provinciales tomaban

fuerza politica, Iturbide reinstala el Congreso el 7 de marzo de 1823.

En el Acta Casa Mata, se determind que el Segundo

Constituyente, se instalara con el mismo sistema que se us6 para reunir al Primer

Constituyente.

En Puebla se dio otra junta a fla cual asistieron todos los

representantes de las diputaciones provinciales, en la cual se manifestaba que la

junta tenia cardcter convocante al congresoreinstalado.”

. Barragan Barragan, José.“Latroducci6nal Federalismo”. Edit. UNAM. México 1978. p. 113
? Ibid. p. 124.
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A la caida de Iturbide, el pais se gobernd por un organismo

Namado Supremo Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo del derrumbe del Imperio,

todo el pais estaba en una situacion politica de gran agitacion: se separaron los

pueblos de Centroamérica, las provincias mexicanas se manifestaban con signos

de separatismo y autodeterminacién, desobedeciendo al gobierno central; aunado

a esto se discutia respecto a cual seria el régimen que adoptaria el pais.

Para estabilizar el pais el Segundo Congreso Constituyente

convocé, siguiendo el mismo sistema del Primer Constituyente, y siguiendo tales

directrices, expidid los decretos de 21 de mayo, 17 de junio y 30 de septiembre,

orientados a que hubiera Congreso,y a desarrollar el modo de su eleccién y juntas

preparatorias. En estas se menciona la convocatoria para nuevo Congreso, las

bases para elecciones, Ja definici6n de lo que era el soberano Congreso

Constituyente: la reunién de los diputados que representan la nacién, elegidos por

los ciudadanos.

Las juntas preparatorias del Congreso se dieron el 30 de octubre,

3, 4 y 5 de noviembre. Y conformealarticulo 118 de la Constitucion de Cadiz, se

procedié a la eleccién del presidente del Congreso, y el dia 7 del mismo mes se

formaliz6 la instalacién, asistiendo a esta reunién los tres representantes del

ejecutivo. Este nuevo Congreso, tomé muy en cuenta el objeto fundamental de su

reunion: el de Constituir al pais sin mas dilacién, y el fruto de ello fue el Acta

* Aixear A. “Historia ..” Op. Cit. p. 265.
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Constitutiva de la Federacion y la Constitucién de 1824.4

El Acta Constitutiva se publicé el 31 de enero de 1824. Al

nombrarse la comision de Constitucién, ésta elaboré el Proyecto de Acta, dicha

comision la encabeza Miguel Ramos Arispe. En esta acta se formaliz6 el pacto

politico de unién, bajo la forma de una Repiblica popular federativa, acordado

porfas diversas entidades representadas en el Segundo Congreso Constituyente.

En este documento se consagraban los principios fundamentales

teferentes al territorio y a las partes integrantes de la Federacion; los principios

relativos a la religion; a fa soberania nacional y a la independencia y soberania de

los Estados integrantes de la Unién; los principios sobre organizacién y

funcionamiento tanto de los poderes del ente federativo como de ios Estados; y lo

relacionado a los derechos del hombre y del ciudadano, previstos también en esta

acta.*3

La Constitucién de 1824, promulgada el 4 de octubre de ese afio,

se considera como el complemento del Acta Constitutiva, antes mencionada. En

esta Constitucién se distinguen las dos partes clasicas en que se divide una

Constitucién: la Parte Dogmatica, que se refiere al reconocimiento de los

derechos del hombre y del ciudadano; y la Parte Organica, enfocada la division

de los poderes publicos, con fos sefialamietitos pertinentes relativos a su

Barragin...Op.Cit. p. 179.
* “Diccionario Juridica Mexicano”. Tomo I, José Barragin B, Edit. Porria-Instituto de Investigaciones
Juridicas-UNAM.,4a. edicibn. México 1991. pp. 58-59.
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organizacion y funcionamiento. En este documento se omitieron algunos aspectos

referentes a los derechos del hombre; sin embargo esta omisién se justifica,

debido a que en Jas discusiones del texto constitucional nacional, se consideré que

las legislaturas locales se ocuparian de las cuestiones no abordadas en la

Constitucién Federal.

Porlo que se refiere a la educacién, en el Acta Constitutiva, en su

articulo 13, estipulaba: “Pertenece exclusivamente al congreso general dar leyes y

decretos...II. Para conservar la paz y el orden piblico en el interior de la

federacién y promoversu ilustracion y prosperidad. general.”

En esta Acta comoya se menciond, se proclamé el federalismo en

México, y como consecuencia, se faculté al Congreso General comoel unico que

legislaria en materia educativa, para avanzar enla ilustracion de la poblacion.

En la Constitucion de 1824, aparecié !a preocupacion juridico-

social de la educacion, y en el articulo 50 de fa Seccion Quinta (Delas facultades

del Congreso General) se menciona:

“Las facultades exclusivas del Congreso General son las
siguientes: I. Promoverla ilustracién; asegurando por tiempo limitado derechos

exclusives a los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de

marina, artilleria e ingenieros; erigiendo uno o mds establecimientos en que se

ensefien las ciencias naturales y exactas, politicas y morales, nobles, artes y

lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de
Ja educacién piblica en sus respectivos Estados 58

© Idem pp. 660-661.
57 “¥as Constituciones de ..” Op. Cit. p. 70.
58 Noidera. p. $1.
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En esta Constitucion, se menciona que el Congreso promoverala

ilustracién, creando algunas escuelas, ¢ igualmente protegiera lo referente a la

cultura en general, pero siguiendo el espiritu federalista, le concede a las

legislaturas locales la labor legislativa en materia educativa, fo cual fue

importantisimo, ya que considerando los grandes descontentos precedentes a la

Constitucion, era necesario que cada provincia atendiera el sector educativo local,

apegandose a Io estipufado en el pacto federal.

Las Escuelas Lancasterianas. Este sistema de educacién que se

aplic6 en México mediante la fundacién y establecimiento de la Compafiia

Lancasteriana el 22 de febrero de 1822; consistia en hacer Iegar los

conocimientos a los alumnosa través de los mas aventajadosde ellos o monitores,

convirtiéndose éstos en futuros profesores.

Desde 1823, el gobierno apoyo con dinero y establecimientos a

esta compafiia. En casi todo el pais se establecié este método de ensefianza, para

1840, ya se recibia apoyo tanto oficial como particular. Y en 1842 mediante

decreto de 26 de octubre, se erigiéd esta compaiiia en Direccién General de

Instruccién Primaria en toda la nacién. En 1845 dejo de tener Ja Direccién antes

mencionada, sin embargo continu6é su labor ilustrativa hasta 1870 declinando a

partir de este afio, debido principalmente a que el gobierno empezo a fundar y

sostener escuelas primarias, y por otro lado surgieron nuevos métodos
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pedagdogicos

Esta compaiiia, ejercié funciones realmente oficiales, ya que como

se mencionoantes, el gobierno delego en ella facultades para atender la necesidad

educativa del pais, en aquella época. En 1890 la Compaiiia Lancasteriana quedo

disuelta.?

Reforma Liberal de 1833. En el marco de la Constitucién de 1824

se dieron varios proyectos de solucién al problema educativo. Al ser asesinado

Vicente Guerrero en 1824, Anastacio de Bustamante asumid temporalmente la

Presidencia auxiliado por Lucas Alaman;ai ver esto, los liberales se preocuparon;

y en 1832 Antonio Lépez de Santa Anna, resulto electo Presidente de la nacién, y

Valentin Gomez Farias Vicepresidente, asumiendo la responsabilidad éste ultimo,

cuando aquél se ausentaba.

Gomez Farias junto con distinguidos liberales propusieron

medidas encaminadas a organizar las instituciones politicas del pais, asi mediante

proyectos de ley, que al ser aprobados formarian parte de los decretos y

disposiciones conocidas como “Reforma Liberal de 1833”.

*? Alvear A “La Educacién..” Op.Cit. pp.48-49.
“ Solana, Fernando; Cardiel Reyes + Botafios M. “Historia de la Educacién Publica en México” Edit. Fondo de
« uRura Econémica-SEP.2a, Reimpresi6n México 1997. p. 20.
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Esta reforma estuvo influenciada porlas ideas de José Maria Luis

Mora, quien afirmaba que “Era necesario darle educacién a las masas para hacer

posible el sistema republicano y representativo”; tal difusion de fa educacién

publica, mencionaba el doctor Mora debia ser independiente delclero.“'

La conviccién que tenian los liberales era que la educaciénseria et

mejor instrumento que podia tenerse a la mano para que fas nuevas generaciones

pensaran y creyeran lo queef Estadoliberal pensaba y creia.

Asi, Gomez Farias al tener posesién de la presidencia convocé al

Congreso para legislar entre otros aspectos sobre la educacion. El 13 de octubre

aprobé el Congreso una iniciativa de ley, la cual declaraba extinguido el Colegio

de Santa Maria de Todos Santos; el 19 del mismo mes, se aprobd otra ey que

autorizaba al gobierno para arreglar la ensefianza publica en todos los ramos; el

mismo dia se aprobo otra ley que desarticuld la Pontificia Universidad de México,

y fue sustituida por un organismo Laico y Gubernamental, éste documentolo dio a

conocer la primera Secretaria de Estado, el cual mencionaba: “‘Articulo ft. Se

suprime la Universidad de México y se establece una Direccién General de

Instruccién Publica para el Distrito y Territorios de la Federacién”. A su vez en el

articulo 7 se mencionaba que la Direccién: “Formara todos los reglamentos de

enseflanza y gobierno econémico de cada uno de los establecimientos, los

® Alvear A. “La Educacién ...” Op. Cit. pb. 54 y 56.
® Ybidem . p. 60.
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pondra desde luego, en ejecucién y enseguida dara cuenta con ellos al Supremo

Gobiemo”.

Para complementar la ley anterior, se decret6 otra ley el 23 de

octubre de ese afic, la cual consagraba los principios conforme trabajarian los

establecimientos dependientes de la Direccién General, en materia de instruccién

media y profesional.

Complementandose dichas leyes con otras disposiciones legales

que se dieron a conocer el 26 de octubre de 1833, las cuales mencionaban que

“Se consignan y ponen a cargo de la Direccién General de Instruccion Publica los

fondos y fincas, que eran controladas esencialmente por los religiosos”. En esta

misma fecha se da a conocerla ley que crea la Biblioteca Nacional.

Todas éstas disposiciones se decia, servirian a las nuevas

generaciones de mexicanos para que éstos recibieran una educacién, reglamentada

y vigilada por el Estado. Tal afirmacién fa adecuaban con los ideales y principios

politicos que sustentaba el gobierno en ese entonces.™

Con estos ordenamientos, fue notorio el incumplimiento de la

prescripcién constitucional, pues con la creacién de la Direccién General de

Instruccién Publica, limit6 a los gobiernos locales para actuar en el sector

educativo.

© Ibid. pp. 62-64.
* Ibid. pp. 65-73.
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Estas leyes no fueron aceptadas por los antagonicos de los

liberales: los conservadores, ya que éstos no aceptaron los trasfondospoliticos y

la tendencia anticatolica de dichas normas juridicas.

Debido a que estas reformas fueron consideradas impopulares, por

Santa Anna, éste regresé a la Presidencia en abril de 1834 y suspendid la

aplicacién de las leyes, en tanto se derogaban por el nuevo Congreso reunido en

1835; ademas destituy6 a Gomez Farias de la Vicepresidencia.©

4. LA CONSTITUCION DE 1836.

Posterior a [a entrada en vigor de la Constitucién de 1824, y

siendo presidente Guadalupe Victoria, aparecié la masoneria yorquina, ésta

afirmaba que era necesaria la educacién de las masas y el reparto dela tierra,

apoyandoel sistema federalista adoptado en México, en oposicidn al centralismo

tespaldado por la masoneria escocesa. También en este periodo se dio la

tendicién de los tiltimos espafioles, atrincherados en San Juan de Ulia en 1825.

En las elecciones de 1826, para elegir gobernadores y legisladores locales se

dieron inconformidades, y con el Plan de Montafio se pedia: la supresién de las

sociedades secrefas, la renovacidn del gabinete, la expulsion de Poinsett y el

cumplimiento exacto de las leyes. En esta etapa se dio también la expulsién de

* Ibid. p. 74.
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espaiioles, ya que se decia que Espafia intentaba nuevamente dominar a México.

Al llegar el tiempo de elegir al sustituto de Victoria, Manuel Gomez Pedraza

tesult6é electo, sin embargo, los simpatizantes de Guerrero se sublevaron, y

mediante la Revolucion de la Acordada, se hizo abandonar el pais al Presidente

electo.

Con esto se instal6 el Congreso el 1° de enero de 1829,

designando a Guerrero como Presidente y a Bustamante como Vicepresidente.

Este ultimo alcanzaria la Presidencia mediante el Plan de Jalapa, el cual

argumentaba que no existia orden constitucional, y ademas se pedia restarle

facultades a Guerrero concedidas por el Congreso, aduciendo imposibilidad de

gobemar a Guerrero. Bustamante reorganizé al pais, fomentando la industria,

escuelas de oficio y artesanos extranjeros; al igual que se restablecia la iglesia;

esto se dio en gran medida al apoyo de Lucas Alaman, quien fungiéd como

Ministro de gobierno de Bustamante. Sin embargo, los liberales no estaban

conformes con esto. Los liberales progresistas, consideraron indispensable formar

un partido que actuara publicamente y en 1832 se funds el Partido Liberal.

Estos promovieron revueltas durante las cuales Juan N. Alvarez

después de su alzamiento, fue derrotado, Guerrero murié, Bustamante fue

sustituido por Gomez Pedraza, quien tendria la misién de servir como

intermediario para restablecer el régimen liberal. Y a principios de 1833, Santa

© Alvear A “Historia ...” Op.Cit. pp. 269-277.
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Anna se hizo cargo de la Presidencia y Gomez Farias de la Vicepresidencia. El

presidente se ausenté del cargo asumiéndolo GomezFarias, éste llev6 a cabo el

primer intento de Refonna, hecho en México a través de varias leyes. Tales

teformas tenian la finalidad de quitar los privilegios ai clero y fos militares. Para

esto, Gomez Farias realizé tres clases de reformas: Ia religiosa, militar y

educativa.”’

Ei partido liberal para aplicar la reforma se dividid en dos: a)

liberales puros o radicales, pensaban aplicar su doctrina por encima de todo y ante

todo; y b) los moderados, creian que la implantacién debia ser paulatina y por via

de fa persuasion.

La reforma se considerd impopular y se le pidio regresar a Santa

Annay suspendiéla aplicacién de las leyes.

El nuevo Congreso reunido en 1835 confirmé la destitucién de

Gémez Farias y lo dispuesto por Santa Anna. Entre los disturbios domésticos, se

dio también la Guerra de Texas. Mientras tanto el Congreso Mexicano se

transformaba en Constituyente. Este con el consenso del ejecutivo ignoraron lo

previsto por la Carta Magna de 1824, y sin que mediara ninguna convocatoria

especial, sobre el particular, acordaron un Congreso Constituyente.

En el Diario de Debates de ese Congreso, hay constancia de

© Ibid. p. 278.
* Ibid. p. 279.
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diverses escritos que llegaron a éste, finmados por autoridades de los pueblos y

por grupos de personas; entre éstos el de la Junta Especial reunida por Santa Anna

en Tacubaya, que recomendaba se suprimiera la vicepresidencia, considerada

comorivalizadora de la Presidencia.

Por estos motivos, la Camara de Diputados y la de Senadores

reunida como Congreso ordinario, para el segundo periodo de sesiones -19 de

julio de 1835- tomdé como suyos los pronunciamientos anteriores, referentes a

variar la forma de gobierno; se nombré una comisién especial y aprobo un

dictamen que remitié al Senado sobre la idea de si el Congreso ordinario tenia o

no facultades para variar la Constitucién de 1824, pese a no darse los requisitos,

que para tales casos preveia la Constitucién de 1824. El Senado discutié la minuta

enviada por la Camara de Diputados, realizindole algunas reformas, y aceptando

plenamente la conveniencia de reunirse ambas cémaras, sin mayores formalismos

y sesionar como un verdadero Congreso Constituyente. La reunién tuvo lugar a

partir del 9 de septiembre de 1835, y sin ninguna ceremonia de instalacién, se

pasé a nombrar una comisién especial para que elaborase el proyecto de la nueva

Constitucion, la cual bajo el nombre de Bases, fue aprobada el 23 de octubre de

1836.



ot

Con fundamento en estas Bases se expidieron las Siete Leyes

Constitucionales, a través de las cuales se realizé la transformacién del gobierno

federal al gobierno central.

En la primera Ley se definia la idea de nacionalidad, ciudadania,

los derechos y obligaciones de los mexicanos, -propiedad, libertad personal,

inviolabilidad del domicilio, libertad de expresion, de transito-; los deberes de

profesar la religion catélica, respeto a la Constitucién, obediencia a las

autoridades y defensa dela patria-.

La segunda Ley prescribe la creacién y organizacién del Hamado

Supremo Poder Conservador.

Tercera Ley, se consagraba la regulacién del Poder Legislativo. La

cuarta referente al Ejecutivo y fa siguiente al Poder Legislativo.

La sexta Ley, se referia a la creacién y organizacién de las

circunscripciones politicas territoriales, denominadas departamentos, quedando

abolidos los anteriores Estados Libres, independientes y soberanos, de que

hablaban los documentos de 1824.

La séptima Ley, contenia previsiones de caracter general,

(interpretaci6n de las normas constitucionales y reformas a las leyes

constitucionales, entre otras).”°

© “Diccionario Juridico ...” Tomo HI. Barragan B. José. Op. Cit. p. 1981.
* Tbidem.pp. 1981-1982.
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La educaciénen estas leyes se enmarcd en la Sexta Ley, referente

a la Division del Territorio de la Republica y gobierno interior de sus pueblos. El

articulo 14 de esta ley prescribe:

“Toca a las Juntas departameniales: I. Iniciar leyes relativas a
impuestos, educaci6n publica, industria, comercio, administracién municipal, y

variaciones constitucionales, conforme al articulo 26 de la Tercera Ley

Constitucional”.

ill, “Establecer escuelas de primera educacién en todos los

pueblos de su departamento, dotandolos completamente de losfondos de propios
y arlitrios, donde los haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde

falten”’.

V.“Dictar las disposiciones convententes a la conservacién y

mejora de los establecimientos de instruccién y beneficencia piiblica, y las que
se dirijan alfomento de la agricultura, industria y comercio; pero si con ellas se

gravare de algun modo a los pueblos del departamento, no se pondrdn en

ejecucion sin que previamente sean aprobadas por el Congreso”.

Articulo 25. “Estard a cargo de los ayuntamientos: Cuidar... de

las escuelas de primera ensefianza que se paguen de losfondos del comin”.”'

En esta Norma Suprema de caracter centralista, se dio una

interesante regulacién de la educacién, pues no se apropié el gobierno central de

las facultades para poderlegislar o regular la ensefianza. En lo personal considero,

que esta forma de organizacién educativa debié apoyarse y mejorar los aspectos

corregibles, para perfeccionar la atencién educativa de los mexicanos.

Al dejar a las Juntas Departamentales la regulacién juridica de la

instruccion; éstas al tener mejor conocimiento de la problematica de su entidad,

podrian atender con mayor celeridad los requerimientos de la poblacién, sin

esperar las disposiciones generales del gobierno nacional. Ademéas, en el articulo

* “Las Constituciones de. .” Op. Cit. pp. 120, 122-123.
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25 de la mencionada Ley,al decir que los ayuntamientos cuidarian de las escuelas

de primera ensefianza, se atenderia la educacién elemental por los propios

habitantes de cada regién. Estas normas encaminadasa la regulacién del tema que

nos ocupa, complementaban uniformemente los niveles de instruccién. Con esta

normatividad se vislumbré una descentralizacién del sector educativo.

5. BASES DE ORGANIZACION POLITICA DE LA

REPUBLICA MEXICANADE1843.

Después de la Promulgacién de las Siete Leyes ocupd la

Presidencia José Justo Curro, éste a vez cedié el poder a Bustamante. En ese

tiempo se dio el conflicto con Francia con la denominada “Guerra de los

Pasteles”, éste pais argumentdé dafios a los comerciantes franceses establecidos en

México ocasionados en la Revolucién de la Acordada. El embajador galo

Deffaudis intent cobrar los dafios, pero los mexicanos no aceptaban sus

exigencias, marchandose dicho diplomatico y no recibiendo al mexicano en

Francia. A! regresar de Deffaudis a México el 21 de marzo de 1838 con barcos de

guerra y conminar a México al pago exigido por los franceses y no atender sus

peticiones, bombardearon San Juan de Ulia y Veracruz. Esta guerra se suspendid

debido a la intervencién de Inglaterra. En lo interior se dieron rebeliones

federalistas, el intento separatista de Yucatan que desde 1839 inicid su
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independencia, por causa del malestar econdmico que en fa peninsula se padecia,

pues el gobierno central absorbia sus recursos. En las llamadas Bases de

Tacubaya, sostenidas por militares, se hizo renunciar a Bustamante. Una junta

derivada del movimiento rebelde encumbré otra vez a Santa Anna, quien tuvo que

afrontar 1a deprimente situacién econémica, ademds de {a presién de Estados

Unidos e¢ Inglaterra en el pago de los préstamos dados a México.”

Losataques hechos a las Siete Leyes de 1836, por los federalistas,

la separacion de Texas, las amenazas de guerra de los francesesy la inestabilidad

politica de ese periodo, orillaron a Santa Anna a convocar a los miembros de las

clases politicas para que externaran su opinién sobre las medidas que tendrian que

tomar asi estabilizar el pais. Para tal efecto se celebraron juntas desde enero de

1839, resolviendo que el Congreso en funciones reformara la Constitucién;

elaborandose un Proyecto de Reformas que se sometié al Congreso, y entre otros

puntos proponia la desaparicién del Supremo Poder Conservador.

Los levantamientos de Paredes Arrillaga y Valencia, Ilevaron a

Santa Annaa elaborar las Ilamadas Bases de Tacubaya, en las que se declaraban

cesados los Poderes Legislativo y Ejecutivo; designando una Junta de personas

dedicadas a nombrar Presidente provisional y convocar a un nuevo Congreso a fin

de constituir la Nacién. En las discusiones de proyectos de Constitucién,

dominadosporlos federalistas, Santa Anna desconociéla labor de este Congreso

 

> Alvear A “Historia ..." Op Cit. pp 291-293.
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y se manifesté contraric a esta tendencia liberal. El gobierno representado por

Nicolas Bravo, censuré la obra del Congreso y el 11 de diciembre de 1842 se

desconocié el mismo por parte de varios Departamentos. El proyecto de

Constitucién no se acabé de discutir por haber sido disuelto el Congreso por la

fuerza.

Al no funcionar todo lo anterior, fueron designados ochenta

notables por el Presidente Nicolas Bravo; éstos tendrian que realizar unas bases

constitucionales que reflejaran la derrota de los federalistas.

Los ochenta notables, constituyeron la denominada Junta Nacional

Legislativa, y se instalé el 6 de enero de 1843, acordando nolimitarse a elaborar

las bases, sino a expedir una Constituci6n.”®

La nueva Constitucién fue sancionada por Santa Anna el 12 de

junio de 1843.

Esta Constitucién se integré de once titulos, en los cuales se

refieren a: La forma de gobierno de la nacién mexicana; los habitantes del pais;

los derechos y las obligaciones de los mexicanos; la organizacién del Poder

Legistlativo; los requisitos, funciones y prohibiciones del encargado del Poder

Ejecutivo; la composicién del Poder Judicial, depositada en una Suprema Corte de

Justicia de los Tribunales Superiores y jueces inferiores que fijaran las leyes; la

integracién de los Gobiernos de los Departamentos; el funcionamiento del Poder

™ “Diccionario Juridico...” Tomo L.Gonzalez Ma. del Refugio. Op. Cit. p. 328.
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Electoral, encargado de las elecciones de los funcionarios publicos; las

disposiciones generales sobre la administracion de justicia; la Hacienda Publica y

finalmente las reglas para la observancia y reformas de las Bases Organicas.”4

La cuestién que nos ocupa -la educacién-, se encontraba regulada

por el Titulo VII, el cual trata del Gobierno de los Departamentos; en el articulo

134 se mencionan las facultades de las Asambleas Departamentales,; y en su

fraccién IV prescribe:

“Crear fondos para establecimientos de instruccién, utilidad o
beneficencia piblica, con los requisitos designados en la atribucién primera”.

Ademds en la fraccién VII mencionaba: “Fomentar la ensefianza publica en
todos sus ramos, creando y dotando establecimientos literarios, y sujetdndose a

las bases que diere el Congreso, sobre estudios preparatorios, cursos, exdmenes
y grados”.%

En esta Constitucién se delego a las Asambleas Departamentales

la regulacion de la instruccién. En estos preceptos mencionados, se hizo énfasis

en la creacién de establecimientos de instruccién y el fomento de la ensefianza,

sin embargo, debido a los miltiples problemas que afrontaba México en ese

tiempo, fue dificil llevar a cabo las buenas intenciones de dotar a los mexicanos

de establecimientosy cultura,

6, ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMASDE 1847,

” bbidem. pp 328-329.

* “Las Constituciones de ...” Op. Cit. p. 143.
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Al asumir Santa Anna por enésima vez la Presidencia, se vio

forzado porlos federalistas a abandonar el pais en 1844; tomando el poder José

Joaquin de Herrera, mostrandose pacifista en la guerra con los Estados Unidos,

sin embargo fue derrocado por Mariano Paredes y Arrillaga, mediante el Plan de

San Luis de 1845. Paredes fue designado Presidente interino; viéndose tanta

revuelta Lucas Alaman, Sanchez de Tagle y otros, preferian una monarquia en

México,al darse cuenta que el sistema republicano habia fracasado, y que sélo un

régimen Real podria conceder fuerza y estabilidad a ta nacion.

El 13 de mayo de 1846 los Estados Unidos declararon la guerra a

México, a pesar de esto Ios federalistas iniciaron otra revolucién contra Paredes;

los principales dirigentes eran: Gomez, Farias, Rejon y Lafragua. Al caer preso el

presidente Paredes, Nicolas Bravo -Presidente interino- entregé el mando a José

Mariano de Salas; quien convocé a un Congreso Constituyente, que en agosto de

1846 restablecié la Constitucién Federal de 1824, dandoles la Presidencia y

vicepresidencia a Santa Anna y Gomez Farias, respectivamente.”

Al regresar a México, Santa Anna se manifesté como liberal

demécrata, federalista y enemigo de fa monarquia.

Como ya se menciond el general Salas expidié un Decreto,

mediante el cual se restablecia la Constitucién de 1824, mientras se formulaba

%6 atvear A. Historia ..” Op. Cit. pp. 294-296,



68

otra. En otro decreto de esta misma fecha se dispuso que ademas de sus funciones

de Constituyente, el Congreso que estaba por reunirse vendria autorizado para

dictar leyes sobre todos los ramosde la administracién publica.”

Tales decretos se daban en plena guerra con Estados Unidos, y tas

querellas de los liberales, divididos estos en puros y moderados. Y a pesar de

todo esto, el Congreso -constituyente y ordinario- abrié sus sesiones el 6 de

diciembre de 1846; al inicio de 1847 Gomez Farias se propuso obtener recursos

del clero para la campaiia contra el invasor, esto provocé inconformidad de los

moderados y conservadores agitando al Congreso. El 27 de febrero ios llamados

“polkos” guiados porel general Pefia Barragan pidié la salida de Gomez Farias y

la reunién de un nuevo Constituyente; estos bandos lucharon durante un mes en la

Ciudad de México; en tanto los norteamericanos desembarcaban en Veracruz.

El Congreso en sus funciones de Constituyente, designd para

integrar la Comisioén de Constitucion a Espinosa de tos Monteros, Rejon, Otero,

Cardoso y Zubieta. El 15 de febrero de 1847 Mujfioz Ledo propuso que la

Constitucion de 1824 rigiera lisa y ilanamente, mientras no se reformara ésta, por

lo previsto en su articulado. La comisién de Constitucién acepté la anterior

propuesta, debido principalmente a que los invasores se aproximaban a la capital,

y se temia dejar al pais inconstituido, si el Congreso se dedicaba en esos

momentos a reformar la Carta Magna de 1824. Sin embargo, ésta se reformaria

” Tena Ramirez, Felipe “Leyes Fundamentates de México” Edit Pornia, 19a. edicién, México 1995 p 439
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mas adelante por el Constituyente y no por el Poder Legislativo, comolo preveia

la misma Ley Constitucional.”

Asi, en el dictamen de la mayoria, se acompaiié el voto particular

de Mariano Otero, el cual proponia que ademas del Acta y la Constitucién de

1824, se observara lo que se denominé Acta de Reformas.

En la sesién del 16 de abril de 1847, el Congreso rechazd el

dictamen de la mayoria, y en la del dia 22 se discutié el voto particular de Otero,

y con algunas modificaciones y adiciones el Acta de Reformas termind de

discutirse el 17 de mayo;fue jurada el 21 y se publicé ef 22 de mayo de 1847.

Mientras esto se daba en el Congreso, los yanquis ocupaban la

ciudad de Puebla; en agosto Ileg6 el ejército norteamericano al Valle de México,

y el Congreso se dispersé. Santa Anna dejé la Presidencia, asumiéndola Manuel

de la Pefia y Peita, quien trat6 de reunir los restos del gobierno nacional.”

En el Acta de Reformas de 1847 se resaltaron cuatro puntos

resolutivos: a) Los Estados recobraban su independencia y su soberania; b) dichos

Estados seguian asociados bajo la forma federativa; c) el Acta Constitutiva y ta

Constitucién de 1824, eran la tinica Constitucién Politica de la Republica; y d) en

este punto se sancionaba propiamente el Acta de Reformas.

En esta, Acta Otero introdujo ademds, importantes

"8 Ibid. p. 441.
” Ibid p4al.
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reformas, sobresaliendo la idea de que fuera la Constitucién general, la que se

ocupara de formular la correspondiente declaracién de derechos y su adecuada

proteccién, Ia modificacién del sistema de eleccién del Presidente de la

Repitblica, la de los magistrados de la Suprema Corte, asi como la composicién

del Senado.

Otro aspecto importante se refiere a la necesidad de garantizar

efectivamente los derechos y la observancia misma de la Constitucién y de las

leyes. generales; propuso el mencionado jurista el sistema de Amparo, que por

primera vez se incorporé a una normafederal.*°

En esta Acta de Reformas, no se hizo alusién a la educacién, sin

embargo se menciona debido a que tal documento fue considerado como la Carta

Magnaquetrataria de organizar a la nacidn, en esos momentos de angustia porlas

luchas ideolégicas internas y la invasién norteamericana.

7. LA CONSTITUCIONDE 1857.

® “Diccionario Juridico .. * Tomo -Barragén B. Op.Cit. pp. 61-62.
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Uno de los antecedentes para llegar a esta Constitucion, lo fue la

guerra de México contra los Estados Unidos. Dicha guerra se origind

fundamentalmente por Ia ambicion norteamericana, que aprovechd la debilidad y

las divisionespoliticas que se daban en México en aquet tiempo.”

La guerra con Estados Unidos se desat6 al no reconocerse la

independencia de Texas, respecto de México, ademas aquellos pretendian la Alta

California y Nuevo México. Las costas mexicanas fueron bloqueadas,el ejército

norteamericano invadié el norte de México, encabezado por el general Taylor,

enfrentando a Santa Anna en San Luis Potosi. En tanto el general Scott ocupd

Tampico y Veracruz, llegé a Puebla, enfrentando a los mexicanos en batallas

escenificadas en Padierna, Churubusco, Molino def Rey y finalmente en

Chapultepec; ocupada la capital por los Estados Unidos, ef gobiemo mexicano se

instalé en Querétaro.

El presidente Santa Anna renuncid, y en febrero de 1848 se firmé

el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se perdia Texas, Nuevo México y

Alta California. En la paz que siguid, goberné Herrera, quien se encontré con

problemas derivados de la reciente invasion. En 1849 aparecid el Partido

Conservador. La vida nacional seguia inestable, Santa Anna regresé a México y

asesorado por Lucas Alaman -jefe conservador- conocid los ideales de este grupo,

el cual proponia un régimen personalista, de centralismo sin Constitucién,

® Alvear. A. “Historia ...” Op. Cit. p. 300.
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motivando descontentos y rebeldia de ios liberales, que proclamaron en 1854 el

Plan de Ayutla, encabezado por Juan N. Alvarez.”

Al triunfo de la Revolucién de Ayutla, Alvarez presidid el

gobiemo mexicano, siguiendo con Ia tradicién de perseguir a los enemigos

politicos. Se convoc6é al Congreso Constituyente, Comonfort sucedié a Juan N.

Alvarez; predominandolos liberales moderados, se dicté la Ley Lafragua sobre

libertad de imprenta. El Congreso prohibié la coaccién para el cumplimiento de

votos religiosos, se suprimié 1a Compaitia de Jestis, se dicté la Ley Lerdo,la cual

prohibia que las corporacionesciviles y eclesiasticas tuvieran bienes raices.

En medio de tantos sucesos, el 5 de febrero se promulgd la

Constituci6n de 1857, jurada por Comonfort, pero desconociéndola después, al

considerarla impractica. Este quedé sin apoyo, y la capital la ocuparon los

generales Osollo y Miramén; al irse Comonfort hubo dos presidentes, Benito

Juarezy Zuloaga, el primero en apoyo de Ja Constitucién y el otro en contra.

Originandose la Guerra de Reforma o de Tres Ajios entre liberales y

conservadores. Zuloaga fue reconocido por los gobienos extranjeros, Juarez se

retiré a Manzanillo para dirigirse a Veracruz; aqui expidié las leyes de

Reforma.”

Se dio el Tratado de Maclane-Ocampo, el cual ofrecia

* Thid p. 311.
© Did. p. 329.
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servidumbres de paso a favor de los Estados Unidos. Miramén ataco Veracruz,

pero sus embarcaciones fueron vencidas por los norteamericanos, y Gonzalez.

Ortega derrotd a Miramén enSilao y Calpulalpan, con esto Judrez pudo llegar a

México en diciembre de 1860.

Juarez siguid su postura anticlerical, intenté préstamos

hipotecando terrenos mexicanos, se decret6 la suspension de pagos a Inglaterra,

Espafia y Francia, originando fa intervencién de éstas potencias. Manuel Doblado

firmé con los representantes europeos el Pacto de la Soledad, que reducia las

pretensiones extranjeras a la cuestién financiera. Los ingleses y espafioles se

retiraron, pero los franceses se quedaron para apoyar a los monarquistas

mexicanos, haciendo a un lado el pacto mencionado. Ignacio Zaragoza rechaz6 a

los franceses el 5 de mayo de 1862. El mariscal Forey con soldados franceses y

mexicanos atacé y capturé Puebla, Ilegando después a México.*4

Una Junta de Notables ofrecié la corona de México al archiduque

Femando Maximiliano, bajo los auspicios de Napoleon III, se establecié una

Regencia; discrepando entre franceses y mexicanos liberales, quienes pretendian

que continuaran las leyes reformistas.

El Tratado de Miramar establecié ia ayuda financiera y militar de

Francia para el Imperio Mexicano; y en mayo de 1864 Ilegaron los Emperadores

Maximiliano y Cazlota.

* Tid. pp. 337-338.



vi

Benito Judrez, recibi6 apoyo norteamericano, Maximiliano se

rodeo de liberales y las Leyes de Reforma siguieron en pie, ocasionando

diferencias entre Maximilianoy la Iglesia.®°

Para terminar con la intervencién francesa en México, tos Estados

Unidos presionaron a Napoleén IU, para que se retiraran las tropas de éste, al

mismo tiempo Francia temia el poderio de Prusia; y por estos motivos ordend el

retiro de sus tropas.

La economia del Imperio era un desastre y Carlota pretendié pedir

ayuda a Francia, lo que no logré al perder la razon. Los franceses se marcharon, y

los republicanos se fortalecian, ganando las ciudades de Puebla, México y

Querétaro, terminando con el Imperio de Maximiliano, al ser fusilado éste en el

Cerro de la Campanas el 19 de junio de 1867.

La anterior alusién histérica nos sirve para ubicar las

circunstancias en que se encontraba el pais, y el porqué de la necesidad de una

nueva Constitucion, y la repercusién que tuvo en el futuro inmediato del pais.

El triunfo de la Revolucién de Ayutla dio al partido liberal la

fuerza para convocar a un Congreso extraordinario, cuyo objetive seria constituir

a la nacién bajo la forma de repablica representativa popular.

La convocatoria del Congreso Constituyente la hizo don Juan N.

® Ibid. pp. 339-344.
* Ibid. pp. 345-348.
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Alvarez el 16 de octubre de 1855. La asamblea se reunié el 17 de febrero de 1856

y al dia siguienteinicié sus sesiones ordinarias.®”

La composicién del Congreso por liberales, conservadores y

liberales moderados, lucharian por sus ideales, prevaleciendo la de los primeros.

Los primeros, con su argumento idearioliberal individualista, pero revolucionario,

defendian los principios del sufragio universal; igualdad y libertad humana;

separacién de la Iglesia y el Estado; libertad de conciencia, culto, ensefianza;

pensamiento e imprenta; libertad de trabajo, industria y comercio;

desamortizaci6n de bienes del clero; la propiedad privada frente a la propiedad

corporativa y comunal;el sistema federal; la division de poderes; y el instrumento

pata garantizar el estado de derecho: el Juicio de Amparo. Los conservadores

defendian los intereses del clero y los sectores que buscaban la conservacién de

los fueros y privilegios eclesiasticos; la riqueza del clero; la paz y la estabilidad

del orden social. En medio de estas dos se encontraban los moderados, quienes

buscaban un equilibrio de fuerzas y cambios poco espectaculares, aduciendo que

el pais no estaba preparado para las Reformas Liberales; eran los voceros del

grupo de gobierno de Comonfort y sus ministros.**

La Constitucién de 1857 se promulgé el 5 de febrero de este afio.

Esta se dividié en los siguientes titulos: I. Se referia a los derechos del hombre,

* Tena Ramirez,... Op. Cit. 595.
* “Diccionario Juridico ...” Tomo I. Gonzalez Ma. del R. Op. Cit. p. 667
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determinaba quienes eran mexicanos y extranjeros; II. Referente a la Soberania

Nacional; IIL. Trataba de la Divisién Tripartita del poder: legislativo, ejecutivo y

judicial; IV. Relativo a la responsabilidad de los funcionarios publicos; V.

Establecia la reglamentacién de tos gobiernosde los Estados,los titulos VI, VIL y

VIII se referian a las prevenciones generales, el modo de reformar o adicionar la

Constituci6ny su inviolabilidad.”

Caracteristicas importantes de ésta Constitucion son el prever los

derechos y libertades de la persona humana y el modo de hacerlos efectivos

mediante el juicio de amparo, tomado de la Constitucién de Yucatan de 1841 y

del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847; también el establecimiento de la

forma federativa; los Estados libres, independientes y soberanos, facultados para

decidir en cuanto a su régimen interior, la desamortizacién de bienes de

corporaciones civiles y religiosas, y la admisién implicita de la tolerancia

religiosa.

Para el tema que nos ocupa, se dieron las siguientes opiniones

respecto a la regulacion constitucional de la educacion.

DEBATES. .Congreso Constituyente de 1856. El articulo 3° se

presenté comoarticulo 18 en el proyecto de Constitucién de 1856. Sesién del 11

de agosto de 1856.”

*° Ibidem. p. 667.
°° C4mara de Diputados~Congreso de la Unién. “Derechos del Pueblo Mexicano”, Tomo I. Edit. LV
Legislatura. México 1994. p.161.
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En los debates de esta fecha, don Manuel Femando Soto,

argumentaba: “La libertad de ensefianza, es una de las cuestiones mas

importantes para los pueblo..., tal libertad, aseguraba, es una garantia para el

desarrotio del don de la inteligencia y los jovenes que se dedican a esa dificil

ciencia, estan verdaderamente interesados de la existencia de esa garantia...”"',

también aludié a los padres de familia, diciendo que: “Al padre de familia o a sus

delegados le corresponde primitivamente educar los hijos porqueél es eljefe de

la asociacién més intima que existe en el Estado; en materia de ensefianza los

intereses del individuo, de la familia, del Estado y de la humanidad son

solidarios”. Agregaba que: “Si la familia no puede desempeiiar este derecho -a la

educacién- fe coresponde a la municipalidad, y si esta no podia lo haria el

Estado, por que el Estado no es mas quela suma de las fuerzas individuales”.”

Estas afirmaciones las sustentaba en su ideologia politica al

afirmar: “...yo soy progresista, porque sé que el progreso conduce a la perfeccion

y que el partidoliberal progresista...quiere la perfeccién del hombre por medio de

su desarrollo libre y espontaneo”.”>

EI sefior Balcarcel, no compartia la anterior opinion, al decir que

temia “...que abra la puerta al abuso y a la charlataneria, y los padres de familia

puedan ser engafiados por extranjeros poco instruidos, por verdaderos traficantes

* Tid. p.162.
* Ibid. p.162.
* Ibid. p.166.
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de ensefianza y que, asi queriendo quitar trabas a la instruccién, se le pondran al

verdadero progreso”. Tal orador pedia que se generalizara la educacién pero con

la vigilancia del gobierno.

El sefior Velazquez, considera la cuestién bajo tres distintos

aspectos: “1. La libertad de ensefiarlo todote parece util, necesario y conforme a

las necesidades de nuestra época; pero creé conveniente alguna restriccién en

favor de la moral y del Estado. 2. Ensefianza privada: no la combate, pero nota

que en ella faltan el estimulo y la discusién entre los alumnos. 3. Libertad de

ensefianza en menos tiempo del establecido por la ley: no la aprueba, porque no

habria bastante solidez en la enseftanza’”’.™

El sefior Mata, abunda sobre la moral, “restricciones en favor de

la moral”.

El sefior Garcia Granados, “se opone a la libertad de ensefianza

porinterés de la ciencia, de la moral y de los principios democraticos; pues teme

muchoa los fesuitas y al clero, teme que en lugar de dar una educacién catodlica,

den una educacion fanatica”.

El sefior Aranda contesté a Garcia, diciendo: “‘...que el articulo

sélo deja en libertad a los familiares para escoger maestros donde mejor les

paxezca..., agregando que fo que queda libre es la eleccién de los medios de

adquirir la ensefianza”.

* Ibid. p.169.



ESTA TESIS NO DEBE
7  SAUR DE LA BIBLIOTECA

_El sefior Lafragua (Ministro de Gobernacion) afirmé la

«preocupacion de la vigilancia del gobierno: “.... desea la vigilancia del Gobierno

comouna parantia contra el charlatanismo y creyendo que es mejor precaver el

mal que tener que corregirlo; propone como adicién que se diga que la autoridad

publica no tendré en la ensefianza mas intervencién que la de cuidar de que no se

ataque la moral”.

El sefior Ramirez, considera esta cuestiGn uno de los derechos del

hombre. Afirmando que: “Si todo hombre tiene derecho de hablar para emitir su

pensamiento, todo hombre tiene derecho de ensefiar y de escuchar a los que

ensefien. De esta libertad es la que trata el articulo, y como ya esta reconocido el

derecho de emitir libremente el pensamiento, el articulo esta aprobado de

antemano”.* Don Ignacio Ramirez no aceptaba la injerencia del Estado, al

considerar que éste y sus profesores estaban muy atras de los conocimientos de la

época, apoyando abiertamentela libertad de ensefianza.

El seftor Gamboa decia: “....el mejor medio es establecer

completa libertad. Se apoyaba en el principio de la convencién francesa: Al

individuo el culto, a la familia la ensefianza, al Estado la calificacién de las

capacidades para las funcionesciviles”.

% Thi p.170.
% Toid. pp.170-171.
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El sefior Prieto reflexionaba: “.... habia incompatibilidad entre las

dos ideas -libertad de ensefianza y vigilancia del Estado-, que querer libertad de

ensefanza y vigilancia del gobierno es querer luz tinieblas, es ir en pos de Io

imposible y pretender establecer un vigia para la inteligencia, para la idea, para lo

que no puede ser vigilado y tener miedo a la libertad”. Considerando la

instruccién como base deIa libertad, y asienta que: “los pueblos embrutecidos

deben suftir gobiernos tiranos”.”’ El articulo es declarado con lugar a votar por

59 seiiores contra 20 y es aprobado por 69 contra 15.

Asi la Constitucién de 1857 en materia educativa, enmarcé en su

Titulo Primero, Seccién I, referente a los Derechos del hombre, el articulo 3° que

prescribia lo siguiente:

“La ensefianza es libre. La ley determinard que profesiones

necesitan titulo para su ejercicio, y con que requisitos se deben expedir”.”

La aportacién de los participantes en los debates antes

mencionados, para configurar el articulo 3°, referente a fa educacién, tenia claros

propdésitos de liberar la enseffanza; sin embargo al transcurso del tiempo los

respectivos gobernantes intervinieron preponderantemente en la regulacién ¢

instruccioén de la materia educativa. Esto se dio porque los que detentaban el

poder tenian el temor de perderlo al dejar que otras instituciones crecieran al

* Ibid pp [71-172
“Thid p 172.

“tas Constituciones de “" Op Cit. p 162.
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influir en fos individuos mediante la educacién.

Los Ordenamientos secundarios enmarcados en ta Constitucién de

1857, y otros sucesosreferentes a la educacion.

Las Leyes de Reforma, influyeron indirectamenteen la educacién-

Ley de Nacionalizacién de los Bienes Eclesidsticos-, pues al despojar a la Iglesia

de todos sus bienes, y al prohibir la existencia y funcionamiento de corporaciones

religiosas de cualquier clase, le quité a los religiosos la aptitud de educar a los

mexicanos.

Ley de Instruccién de 18 de febrero de 1861, la cual estipulaba

que el despacho de todos los negocios de la instruccién publica, primaria,

secundaria y profesional, se haré en lo sucesivo' por el Ministerio de Justicia ‘e

Instruccion Piblica.!

Después se decretd ef complemento de la anterior ley, ef 15 de

abril del mismo aiio, en el que se especificaban los puntos caracteristicos de la

instruccién piiblica. Esta ley se referia a la unificacién del plan de estudios de

instruccién elemental y la creacién del mayor niimero de escuelas primarias, para

que bajo la direccién del gobierno nacional se pudieran atender las necesidades

educativas del pais.'°!

10 Alvear A. “La Educacién...” Op. Cit. p. 113.
‘©! Sotana,... Op. Cit. p. 22.
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La educacién en el Segundo Imperio. Al dictarse el Estatuto

Provisional del Imperio el 10 de abril de 1865, se dict6é la Ley de Instruccton

Publica, junto con su reglamento el 27 de diciembre del mismo afio. Esta tenia

inspiracién liberal e imitaba el modelo educativo francés, la educacién primaria

seria gratuita, obligatoria y estaria bajo la vigilancia de los ayuntamientos. La

educaci6én secundaria se organizéal estilo de los liceos franceses de esa época. La

educacién superior se reordend, declarando ilegales los estudios hechos en

escuelas superiores que carecieran de reconocimientos para ejercer dicha

ensefianza.

Al -mismo tiempo se suprimié la Universidad Pontificia de

México."

Consolidacién Liberal. Al caer el Imperio, México alcanzdé la

consolidacion del republicanismo liberal, y en materia educativa se afirmd la

tendencia excluyente de la Iglesia, orientandose definitivamente hacia el laicismo.

Aparecié la Ley Organica de Instruccién Publica el 2 de diciembre de 1867. En

ésta se intentaba llevar a cabo las disposiciones de febrero y abril de 1861. La ley

de 1867 alenté el espiritu positivista sustentado por Gabino Barreda, dicho

ordenamiento regulaba la educacion en sus diversos niveles. La Ley Organica de

1869 se promulgé el 15 de mayo de éste afio. Con esta Ley se regiria fa

instruccién primaria. Tal ordenamiento estatuia que la ensefianza seria gratuita

102 Idem pp. 27-29.
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para los pobres y obligatoria para todos, prescribiendo ademas cuales materias

debian impartirse, suprimiendo a la religién. Don Ignacio Ramirez, también

atendié con el positivismo y el liberalismola instruccién primaria, de indigenas y

superior. Su gestion como Secretario de Estado fue rica en planteamientos y

realizaciones, mostrando su preocupacién por !a educacién. La educacién

elemental en México reafirmé las tres caracteristica de la instruccién publica

modema:obligatoria, gratuita y laica.'°*

Los ordenamientos anteriores marcaron la directriz filosdfica de la

educacion superior, Gabino Barreda al crearse fa preparatoria, aplicé ef ideario

positivista en este nivel y el profesional. Este ideal tenia el propésito de HMevar a

cabo una filosofia experimental o positiva, que solo admitia la realidad de las

cosas demostrables por el estudio y comprensién delas leyes de la naturaleza.'™

El gobiemo aproveché este ideal para crear mas escuelas

dependientes de él, y en éstas orienté la educacid6n conla filosofia positivista para

quitarfe la opcidn a la Iglesia de poder inmiscuirse en el sector educativo.

Las Leyes de Reforma fueron incluidas a la Constitucién durante

el gobierno de Lerdo de Tejada, mediante el Decreto de la Ley de Adiciones y

Reformas de 25 de septiembre de 1873, el cual ratificé la oposicién a la existencia

de érdenes religiosas. Un nuevo Decreto -10 de diciembre de 1874- reafirmé la

1 Alvear A. “La Educacién...” Op. Cit. pp. 126-127.
 Toid. p. 129.
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separacion del Estadoy ta Iglesia, en este ordenamiento se decretaba que estas

dos instituciones eran independientes una de otra, pero aclaraba que el Estado

ejercetia su autoridad sobre tas religiones que hubieren. Prohibiendo ademastoda

instruccién religiosa en los establecimientos de la Federacién, Estados y

Municipios, prevaleciendoel laicismo en la educacién.'

8. EL PORFIRIATO.

Mediante el Plan de Tuxtepec, se desconocid a Lerdo de Tejada

como Presidente, proclamandose Porfirio Diaz como jefe de la revolucién;

mientras tanto José Maria Iglesias, al considerar fraudulentas las elecciones de

1876, las declaré nulas y se hizo proclamar jefe de la nacién. Pero al ser

derrotados los gobiemistas, por los revolucionarios, Lerdo abandoné el pais, e

Iglesias no llegé a un acuerdo con Diaz y también salié del pais.’

Porfirio Diaz se hizo del poder, ocupando ta presidencia

provisionalmente del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 1876, y ya en

definitiva a partir del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880, en el

cual sostuvo los ideales liberales; los cuales consistian: en la no reeleccidn,

vigencia de la Constitucién de 1857, la Reformay el impulso al progreso material.

'S Ibid. pp. 135-136
' alvear A. “Historia...” Op. Cit. p. 336.
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Fue sucedido en la presidencia por Manuel Gonzalez hasta 1884. Posteriormente

retomé !a Presidencia a partir de 1884 hasta 1911. Reformd la Constitucién en

1887 para poder reelegirse; ademas, de él dependian las designaciones de

gobernadores y funcionarios de eleccién popular, haciendo a un lado la

democracia e implantando la dictadura.'””

La economia en ése periodo, debido a inversiones extranjeras

originé progreso material, en el campo se apoyé el latifundismo; dando lugar al

enriquecimiento de las clases acomodadas, mientras que las condiciones de ios

trabajadores en general eran deprimentes. La Igtesia se vio favorecida al no

aplicarse integramente tos postulados de las Leyes de Reforma. '*

La avanzada edad de Porfirio Diaz, fue signo vital de la

decadencia del régimen. Se temié por el control del poder estableciéndose

nuevamente la Vicepresidencia, y se amplié el periodo presidencial a seis aiios.

En sumael gobierno porfirista dio paz social por un lapso de alrededor de 30

afios; se vio un progreso material y un cierto desarrollo de la instruccién. Sin

embargo no se resolvieron los principales problemas que aquejaron al pais desde

que inicié su lucha por Ia Independencia: La organizacién democratica, las

relaciones conla iglesia, el de la justicia social y el referente a la educacién.

“" Tod p 337
“™ Ibid. p 380.
” oid. pp 382-383.
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La educacién en esta etapa. El porfirismo buscé la unidad

nacional, pero en tomo a2 sus ideales, en torno al reformismo en sus directrices

basicas e hizo dela escuela su indispensable instrumento detrabajo.'"”

El ideal educative se fincaba en el progreso, en el

desenvolvimiento social-material del pueblo y en la separacién de la forma de

vida del cristianismo.

La ensefianza se enfocaba a cumplir los fines del Estado, y para

obtener esto, era indispensable la dignificacién del maestro, material e

intelectualmente, al considerar a los maestros como: “primer motor de ta cultura

humana, ministro y agente del progreso universal”.""'

Para lograr lo anterior se decreté el 17 de diciembre de 1885 el

establecimiento de la Escuela Normal para Profesores, y el 2 de octubre de 1886

se aprobé el Regiamento respective. En su articulo 1° expresaba: “El Ejecutivo

establecera en la Ciudad de México, una Escuela Normal de Profesores de

Instruccién Primaria...”, tal escuela segiin el contenido del reglamento ‘ependeria

directamente del Ministerio de Justicia e Instruccién Pablica”.'!?

En este ordenamiento en el articulo 45 decia: “que sélo la Escuela

Normal de la Ciudad de México tendria autorizacién para examinar y aprobar a

NO Alvear A. “La Educién...” Op. Cit. p.137.

'} Thid p. 138.
"? Tpid. pp. 139-140.
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los que aspitasen a ejercer el profesorado de instruccién primaria en las escuelas

ptiblicas del Distrito y Territorios de Tepic y de la Baja California”. Ademas en su

“
articulo 46 agregaba: “....las escuelas nacionales de instruccién primaria y las

municipales del Distrito y Territorios Federales, se organizaran bajo las bases que

éste Reglamento establece para las escuelas anexas a la Escuela Normal”.!'?

El 24 de febrero de 1887 se inauguré la Escuela Normal para

Profesores. En 1890 se inauguré la Escuela Normal de Profesoras de Instruccién

Primaria, mediante el acuerdo del Congreso de la Unién de 1888, y autorizé al

Ministerio de Justicia ¢ Instruccién para transformar la Escuela Secundaria para

Sefioritas, fundada en 1887.

El sector nomnalista se rigid con estos ordenamientos hasta finales

de 1908, aiio en el que se promulgé la Ley Constitutiva de las Escuelas Normales

Primarias del 12 de noviembre. En esta ley se mencionaba el objeto de formar

maestros en el arte de educar.'!*

Al parejo de la reglamentacion normalista, se promulgé la Ley de

Instruccién, aprobada ef 23 de mayo de 1888, la cual insistid en el cardcter

obligatorio de la ensejianza elemental. Con ésta ley se intent6 definir el derecho

del Estado para intervenir en la unificacién y en la federalizacién de los sistemas

educativos. En ella se establecia: la divisién de la instruccién primaria en

1 [pid p. 141.
™* Toid p. 143.
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elemental y superior, a cargo de los municipios y el Ejecutivo, respectivamente,;

los planes de estudio; la gratuidady la prohibicién del clero en fa educacién,! >

El 28 de mayo de 1890 se aprobé unainiciativa de ley que

autorizaba plenamente al Presidente de la Republica a legislar en materia

educativa. Asi, el articulo 1° prescribia: ““Autorizaba al Ejecutivo para dictar todas

las disposiciones convenientes a fin de organizar y reglamentar la instruccién

Primaria... sobre las bases de que esa instruccién sea uniforme, laica, gratuita y

obligatoria”. El articulo 2, abundaba: “El ejecutivo en el periodo de sesiones que

se abrira el 16 de septiembre de 1891 dar4 cuenta al Congreso del uso que haga

de estas facultades”.""*

Conla creacién de la Escuela Normal para Profesores de México

se elevé el nivel de la instruccién publica, por lo que se hizo necesaria ja

unificacién de los sistemas educativos para el pais. Con tal propdsito se organizé

el Primer Congreso Nacional de Instruccién Publica, inaugurado el 1° de

diciembre de 1889 y clausurado el 31 de marzo de 1890. Este Congreso se

proponia discutir los problemas en materia educativa y encontrar sus soluciones.

En la inauguracién don Joaquin Baranda pronuncié un discurso en el cual

manifestaba la postura del gobierno: “....tiempo es ya de que los esfuerzos

aislados, nunca bastante activos y homogéneos, se confundan en un sdlo y

M5 Solana... Op. Cit. pp. 75-76.
6 thid. p. 7.
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undnime esfuerzo, y de que los diversos programas de ensefianza que tanto

perjudican a la juventud, se sustituyan con un programa general adoptado en toda

la Repablica. Hacer dela instruccién el factor originario de la unidad nacional que

los constituyentes del 57 estimaban como base de toda prosperidad y de todo

engrandecimiento”.'!”

Esta intencion estaba enfocada a dar uniformidad y continuidad a

ia enseifanza en sus tres niveles. .

Los acuerdos de este Congreso fueron: Conveniencia de un

sistema nacional de educacién; mediante el principio de la uniformidad la

educacién primaria seria gratuita, laica y obligatoria; se establecerian escuelas

rurales, entre otros.

Tales acuerdos e intenciones se vieron obstaculizadas por las

condiciones econémicas y sociales de México durante el porfirismo. Las escuelas

turales tuvieron dificultades, debido a la oposicién de los caciques locales, a

quienes no convenia que los habitantes de esas regiones se preparasen

culturalmente.

El Segundo Congreso Nacional de Instruccién Publica. Este

congreso inicié sus trabajos el 1° de diciembre de 1890 y se clausuré 3 meses

después. En éste, se elabord una metodologia expresa para el manejo de loslibros

de texto; formacién de academias regionales, entre otros acuerdos. Al suprimirse

U? Thid p. 60.
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el sistema Lancasteriano, se consideré al Estado como una institucién social

capacitado para asumir plenamente la responsabilidad de atender la instruccién

primaria y escuelas especiales; tendrian uniformidad en toda la Republica y quela

ensefianza preparatoria seria gratuita.!!®

Posteriormente, a la clausura del Segundo Congreso mencionado,

se promulgé la Ley Reglamentaria de la Instruccién Obligatoria en el Distrito

Federal y Territorios de Tepic y Baja California, el 21 de marzo de 1821. Esta ley

consigndefinitivamente la facultad del Estado para intervenir en la educacioén

publica; que aunque notenia vigencia directa sobre toda la Republica, si marcaba

los lineamientos que seguirian las autoridades de las entidades federativas y las

tesponsables de fa educacion en ellas. Asi, al entrar en vigor el 7 de enero de

1892 se establecieron los aspectos fundamentales de la politica educativa del

Estado Mexicano y los avances pedagdgicos de la época, y convertia en normas

legales muchas resoluciones emanadas de los Congresos Nacionalescitados. Esta

ley repetia que la educacién elemental seria obligatoria, laica y gratuita, creaba

consejos de vigilancia, permitia planteles particulares; y se cred el Consejo

Superior de Instruccién Primaria, el cual tenia funciones y atribuciones de

supervision y consultoria, nominacién de profesores y seleccién de textos

escolares; contribuyendo con esto a la unificacién de criterios con respecto a la

"5 Ibid. pp. 71-74.



ot

funcion social de la educacién y al empleo de Jas mejores técnicas educativas en

posterioresafios.''?

El 19 de mayo de 1896, se promulgo la Ley Reglamentaria de la

Instruccién Obligatoria cuya finalidad fue reorganizar la instruccién publica: “La

instruccién oficial primaria elemental en el Distrito y Territorios Federales

dependeria exclusivamente del Ejecutivo; la instruccién primaria superior qued6

organizada como ensefianza media entre la elemental y la preparatoria; fue creada

la Direccién General de Instruccion Primaria para wnifonmar la ensefianza bajo un

mismo plan cientifico y administrativo. La instruccién preparatoria fue

reorganizada, de modo que sirviera de base para todas las carreras profesionales y

las materias técnicas especificas de éstas fueron concentradas en escuelas

determinadas”.!”°

Al ser relevado don Joaquin Baranda de la Secretaria de Justicia e

Instruccién Publica, por don Justino Fermdndez, éste present6 una iniciativa

teferente a delimitar los campos de accién de la Justicia y de la Instruccién.

Dando como consecuencia dos Subsecretarias: Justicia e Instruccién Publica,

quedando al frente de la segunda don Justo Sierra. Posteriormente emand del

Congreso un nuevo ordenamiento que creé un Consejo Superior de Educacién

Nacional, el cual tenia por objeto agrupar en un sdlo cuerpo los distintos

"9 Ibid. pp. 77-78.
'? Ibid. p. 78.
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elementos, que por diversidad de circunstancias, podian prestar su contingente de

ciencia y patriotismo a la iniciada obra de organizacién de la educaciénpatria. '*!

Las atribuciones de este Consejo eran: coordinar los diversos

establecimientos educativos, y sefialar los medios adecuados para realizar la

compleja tarea de la educacion nacional.

Don Justo Sierra promovié la reforma integral de la educacién, al

considerar que ésta, deberia tener su propio Ministerio para actuar con mayor

agilidad, con sus propios recursos y propdsitos mAs definidos. Pata esto se

promovié unainiciativa de ley, aceptada por el Congreso y el Presidente Diaz;

convirtiéndose en norma positiva, el 16 de mayo de 1905, dando lugar a la

aparicién de la Secretaria de Instruccién Publica y Bellas Artes quedando como

titular el mismo Justo Sierra.”

La ley que cred la mencionada Secretaria, en su articulo 2°

prescribia la funcién de atender Ja Instruccién Primaria, Normal Preparatoria y

Profesional en el Distrito y los Territorios Federales; .... y demas establecimientos

de Instruccién Publica.

La influencia del gobiemo -en la educacidén- en toda la nacién fue

determinante con la creacién de ésta Secretaria y sus orientaciones y finalidades,

ya que se proyectd a nivel nacional. El gobierno dejé sentir su influencia, se rodeo

* Alvear A. “'La Educacién...” Op. Cit p.156.
~ Ibid. pp. 156-157.
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de facultades, multiplicé intereses e hizo que su fuerza se percibiese en todositio,

fuerza que respondia a una creciente centralizacion. 2°

AI finalizar esta etapa historica don Justo Sierra, al amparo de su

Secretaria fundd escuelas primarias, con el propésito de ir federalizando la

educaci6n, establecié planteles superiores, tuvo que ver en reformas de planes y

métodos de estudio; ademas propicié la Nueva Ley de Educacién Primaria dictada

en 1908; y organizé el Congreso Nacional de Educacién Primaria de 1910,

creandose también Ia Universidad Nacional de México, mediante la Ley

Constitutiva del 24 de mayo del mismoaito.'24

Creacién de la Universidad Nacional de México. En los tltimos

afios del porfirismo se crearon la Nueva Pontificia Universidad Mexicana y la

Universidad Nacional de México. Mediante bula de 14 de diciembre de 1895 la

Santa Sede creé la Nueva Universidad Pontificia y el 30 de abril de 1896 se

inauguré dicha institucién en la Catedral de México. Esta Universidad tendria

potestad para conferir grados académicosen las facultades de Teologia y Derecho

Canénico. La regulacién de ésta estuvo completamente al margen de los

ordenamientos juridicos positivos del Estado Mexicano, no tuvo reconocimiento

oficial.

La Universidad Nacional de México. Don Justo Sierra propuso el

 

a 5Ibid. p. 158.
"* Melgar Adalid, Mario. “Educacién Superior” Edit Fondo de Cultura Economica México 1994 p72
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11 de febrero de 1881, un proyecto de ley que tendria por finalidad, la creacion

de una Universidad Nacional, reiterando su inquietud el 7 de abril de ese mismo

afio. Su proyecto contenia el pensamiento positivista: pretendia el laicismo,

autonomia en su funcionamiento y subsidio del Estado.

“La institucion se integraria como una corporacion independiente,

formada porlas Escuelas Preparatoria y Secundaria de Mujeres, y las Escuelas de

Bellas Artes, Comercio y Ciencias Politicas, Jurisprudencia, Ingenieros, Medicina

y Escuela Normal y de Altos Estudios”.'?°

“La Universidad debia preparar profesionales de carreras

superiores, y al mismo tiempo profesores de ensefianza primaria (articulo 6,

fraccién Il). Estaria subvencionada por el Ejecutivo con las cantidades que

acordase la Camara de Diputados..., (articulo 5, fraccién I); pese a lo anterior,

seria libre para adquirir bienes, objetos y valores de todo género..., (articulo 5,

fraccién II)”.

Este proyecto no tuvo éxito, aplazindose 19 afios el

establecimiento de la Universidad Nacional. Tres objeciones principales se

presentaron: a) se objeto el proyecto aduciendo que revivia la Real y Pontificia

Universidad de México; b) la autonomia frente al Estado, no ta concebian

independiente de éste; y c) la creacion de una Universidad notenia razon de ser,

“* Alvear A * La Educacién .“ Op Cut. pp. 165-166.
- bid. p. 166.
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al no tener una base solida en la educacion elemental. Esta ultima objeciénera la

mds sensata, pues primero se tendria que organizar y desarrollar la educacion

primaria, secundaria, profesional y superior, para luego pensar en crear una

Universidad.

Don Justo Sierra no abandoné su idea, y el 13 de abril de 1902 en

su discurso de apertura del Consejo Superior de Educacién Publica, menciond

que: “pediria facultades al Poder Legislativo para establecer la Universidad

Nacional; una Universidad sin tradiciones, que sdlo miraria al porvenir”.!?7

Insistiendo en 1905, 1907 y el 26 de abril de 1910 presenté la

iniciativa a 1a consideracién de los diputados. En ésta, expuso que tal iniciativa

era gubernamental; y que las necesidades de los demas niveles de educacién

estaban cubiertas; y era necesario el establecimiento de la Universidad; no insistid

en la autonomia universitaria, aunque ta Universidad gozaria de cierta libertad.

Agregaba, que el Estado no podria atender la educacién superior: “La ensefianza

superior no puede tener, como no tiene la ciencia, otra ley que <1 método, esto

sera normalmente fuera del alcance del gobierno”; la Universidad Nacional...

“sera la encargada de dictar las leyes propias de su direccién cientifica...dando el

Estado su aprobaci6nultima”.'”*

Caracteristica importante de este proyecto fue la mencidén del

' tid. p. 168.
'* Ibid. p. 169.
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laicismo: “la ciencia es laica, si las universidades se van a consagrar a la

adquisicién de las verdadescientificas, deben ser por la fuerza misma del término,

instituciones laicas”.'?*

Otro aspecto fue la incorporacién de la Escuela Preparatoria, ya

que en esta se educaba a los alumnos en el pensamiento comtiano,

antiespiritualista, positivo; y los estudiantes en la Universidad debian seguir con la

mismahilacion doctrinal.

Aprobacién del Proyecto. Los legisladores aprobaron el proyecto y

ei Presidente Diaz, hizo saber a los mexicanos que se instituia la Universidad

Nacional de México, mediante la Ley Constitutiva del 24 de mayo de 1910, En

este ordenamiento en su articulo 2° establecia la integracion de la institucién:

Escuelas Nacionales Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros,

de Bellas Artes y la de Altos Estudios. El articulo 3° prescribia: “El Ministro de

Instruccion Publica y Bellas Artes sera el jefe de ta Universidad; el gobierno de

ésta quedara ademas, a cargo de un Rector y un Consejo Universitario”. El Rector

lo nombraba el Presidente de la Republica, (art. 4°); el Consejo Universitario lo

conformaban: el Rector, los Directores de las Escuelas Universitarias y el

Director General de Educacién Primaria, (art. 6°). En cuanto a su patrimonio el

articulo 9° establecia: “La Universidad Nacional de México queda constituida

desde la fecha de su inauguracion, en persona juridica capacitada para adquirir

* [bid. p. 170.



97

bienes de cualquier género que sean con tal de dedicarlos al objeto de la

institucién en los términos prescritos porel articulo 27 del Pacto Federal. Tendra,

asi mismo todas las capacidades no prohibidas por las leyes”. El articulo 10

mencionaba: “La Universidad contaré con dos especies de fondos: los que el

Gobiemo Federal ponga a su disposicién en los términos que sefialen los

Presupuestos o leyes especiales y los que adquiera por cualquier otro medio...”

Asi, dentro del programa de festejos del Centenario de la

iniciacién de ta Independencia se inauguré ta Universidad Nacional de México el

22 de septiembre de 1910. Esta, pretendié mantener un equilibrio entreel laicismo

y la libertad individual.

Con esto se itegd a un control educative completo por parte del

gobierno.

9 pid. pp. 171-172.



CAPITULO Ili

LA EDUCACION,

SU ANALISIS EN EL MARCO CONSTITUCIONAL EN EL

SIGLO XX

A principios del siglo XX en México se vio una inquietudpolitica

participativa del pueblo. En la cultura se destacé el grupo denominado el “Ateneo

de la Juventud”, quienes a partir de 1908 emprendié una critica contra el

positivismo educativo implantado por don Benito Juarez y sostenido como

doctrina por don Justo Sierra. En este grupo destacaban: Alfonso Caso, José

Vasconcelos, Pedro Henriquez Urefia, Alfonso Reyes, Julio Torri, Jesus T.

Acevedo, Alfonso Cravioto y Ricardo Gomez Robelo,entre otros.

Las ideas de cambio social y politico, hicieron eco también en el

club “Ponciano Arriaga”, del cual se derivé el Partido Liberal Mexicano, que

pugno por fa democracia efectiva del pais.

Contra lo anterior se pronunciaba el régimen porfirista, ya que

deseaba que todosiguiera igual.

EI Partido Liberal Mexicano, hizo reuniones y en su periddica

“Regeneracion”, invitaba a la lucha social contra el régimen. De esta inquietud se
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dio la Huelga de Cananea Sonora, en 1906; el asalto a la Aduana de Nogales; los

actos de rebeldia en Jiménez, Coahuila; Acayucan, Veracruz; Chinameca,

Morelos y Puerto México, Veracruz, seguidas del conflicto sangriento de Rio

Bianco, Veracruz, y de otros suceses violentos en Coahuila y Chihuahua en 1907.

Al estallar la Revolucién en 1910, los integrantes de éste grupo

actuaron de forma independiente, apoyados por extranjeros socialistas, tratando

de ocupar poblaciones fronterizas, sin embargo, fueron combatidos por los

soldados federales. El lider del Partido Liberal, Ricardo Flores Magén, fue

aprehendido en Estado Unidos y posteriormente murié en ese pais en 1922.

En marzo de 1908, el general Diaz fue entrevistado por el

pericdista James Creelman; en ésta, Diaz expresaba que México ya estaba apto

para la democracia, y que veria bien el surgimiento de un partido que desarrollara

un gobierno democrata.’??

Posteriormente surgieron el Partido Antirreelecionista y el Partido

Democratico, con tendencias independientes; y el Partido Nacional Porfirista y el

Partido Reefleccionista o Cientifico optaron por reorganizarse para actuar mejor en

una campafia de caracter electoral; también actué el Partido Reyista.

EI! Partido Reeleccionista y el Democratico apoyaban al general

Diaz y su régimen.

En 1909 en el Centro Antirreeleccionista figuraban Francisco I.

UO Alvear A. “Historia...” Op. Cit. pp. 391-393,
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Madero, Emilio Vazquez Gomez, Toribio Esquivel Obregén, José Vasconcelos y

Luis Cabrera. Madero mediante fa publicacién de su libro denominado “La

Sucesion Presidencial”, exponia la situacién mexicana.

En Ja Convenciédn Nacional Independiente de 1910, se decidid

presentar como candidato a ia Presidencia de la Republica a Francisco 1. Madero

y a Francisco Vazquez Gomez como Vicepresidente; postulando los principios de

la “no reeleccién”y el “sufragio efectivo”. Dandose la contienda electoral entre el

Partido Antirreleccionista y el Reeleccionista. Don Francisco I. Madero al realizar

su gira politica por el pais, logré las simpatias de la gente, alarmandeal gobierno,

y decidié éste la aprehensién de Madero; acusandolo de ultraje a la autoridad e

intento de rebeldia, detenido en Monterrey y conduciéndolo después a San Luis

Potosi; logré salir bajo caucién. En ese ambiente se dieron las elecciones a

mediados de 1910. El Congreso expresé que habfan resultado triunfantes el

general Diaz y el sefior Corral, para la Presidencia y Vicepresidencia,

respectivamente.

Madero, convencido de que una solucién pacifica era imposible,

se fugé de San Luis Potosi, hacia San Antonio Texas, proclamando en ésta

ciudad, ef Plan de San Luis Potosi de 5 de octubre de 1910, en el que manifesto:

“Haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones

y quedando por tal motivo fa Republica sin gobermantes legitimos asumo



101

provisionaimente la Presidencia de la Republica, mientras el pueblo designa

conformea la ley sus gobernantes”. Y en el articulo 7 de dicho Plan, sefialé: “El

dia 20 de noviembre desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos

de la Republica tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades que

actualmente gobiernan”.'2”

La Lucha Armada. El gobierno porfirista trato de acabar con los

centros antirreeleccionistas, reprimiendo los de Puebla y México. En la casa de

Aquiles Serdan, de la ciudad de Puebla, se ordend um cateo, pero se recibié a fa

policia a balazos, haciendo necesaria la presencia del ejército, para someter a los

tebeldes, quitandole la vida al lider Aquiles Serdan.

El 20 de noviembre, Madero cruzé el puente internacional para

impulsar el movimiento revolucionario en Piedras Negras, Coahuila, sin embargo

no tuvo éxito y regresé a suelo norteamericano, la revolucién parecia fracasar,

pero posteriormente cambié ef panorama, ya que se extendié en varias partes dei

pais; al mismo tiempo los Estados Unidos, movilizaron soldados hacia !a frontera

con México ademas de dirigir barcos de guerra al Golfo de México, aduciendo

que dichas maniobras eran para mantener [a neutralidad de 1a lucha que libraba

entre mexicanos.

Fin dei Porfirismo. Don José Yves Limantour a su regreso de

Europa, en Nueva Yorkse entrevisté con agentes revoiucionariosy le entregaron

2 Tid p. 395.
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proposiciones para ef general Diaz conla finalidad de un acuerdo, Limantourinsté

al Presidente Diaz a que realizara cambios y reformas politicas. Algunos

emisarios del gobierno se entrevistaron con los rebeldes para acordar un

ammisticio, sin embargo no prosperaron los acuerdos y Pascual Orozco atacé

Ciudad Juarez en mayo de 1911. Desde esta ciudad Madero exigia la renuncia de

Diaz. El 21 de mayo de 1911 se celebraron los Tratados de Ciudad Juarez, en los

que se consignaba que el General Diaz, estaba dispuesto a presentar su renuncia;

y se encargaria provisionalmente de la Presidencia don Francisco Leén de la

Barra, quien convocaria a elecciones dentro de los términos de la Constitucién.

Con éste acuerdo, ademas debian terminarse las hostilidades y las

fuerzas rebeldes debian ser licenciadas.'*?

Francisco Leon de la Barra tuvo dos misiones principales: buscar

la paz de la nacién y convocar a elecciones para la designacién de Presidente y

Vicepresidente nacional.

Para la eleccion presidencial destacaron tos  Partidos

Antirreeleccionista, Reyista y Nacional Catélico; predominando el primero,

postulando a Francisco I. Madero. Posteriormente el Antirreeleccionista fue

suplantado por el Partido Constitucionalista Progresista, que presenté la férmula

integrada por Madero para Presidente y José Maria Pino Suarez para

Vicepresidente, resultandoal final triunfadores de las elecciones.

™ tid. p. 396.
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Con la iegada de Madero a la Presidencia aparentemente la

Revolucion habia llegado al poder, pero en algunos estados se dieron

levantamientos insurrectos; destacando ef de Morelos, promovido por Emiliano

Zapata, mediante el Plan de Ayala, acusaba a Madero de dictador y de no cumplir

con los postulados de Ia Revolucién. En dicho Plan se pedia la devolucién de

tierras a los pueblos, la expropiacién delatifundios, y la nacionalizacion de las

propiedades de quienes se opusieran a dicho plan; también se decia que Pascual

Orozco era el jefe de la Revolucion, y si éste no aceptaba, quedaba Zapata como

tal, como realmente sucedié.

En 1912 con el Plan de la Empacadura o Plan de Chihuahua,

Pascual Orozco desconocia también a Madero y pedia reformas sociales, pero fue

derrotado finalmente por el ejército federal, comandado por el general Victoriano

Huerta.

Madero en su gestion presidencial, alenté ef reparto agrario y la

legislacién protectora de los trabajadores.

La Decena Tragica. El gobierno maderista mostré debilidad, y en

ese ambiente el general Bemardo Reyes quiso promover un nuevo movimiento

armado, pero fue hecho preso. Félix Diaz se sublevo en Veracruz, sin embargo

también lo apresaron. Otros militares se comunicaron con los dos generales

presos conla finalidad de apresar al Presidente y Vicepresidente para sustituirlos
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por una Asamblea Revolucionaria con el objeto de reorganizar el gobierno. Reyes

y Diaz fueron liberados, el primero se dirigié al Palacio Nacional, pero fue

atacado por el ejército federal y murié; los otros rebeldes se apoderaron de la

Ciudadela;el Presidente designé a Huerta para comandarla Plaza de la Ciudadela

en sustitucién de Lauro G. Villar. La lucha se extendid del 9 al 18 de febrero de

1913 y se le conoce con el nombre de “Decena Tragica”, al final de ta cual,

Huerta se entendié con los sublevados y aprehendié a Madero y Pino Suarez,

quienes se vieron obligados a presentar sus renuncias ante el Congreso. Quedd

comoPresidente el licenciado Pedro Lascurain, sustituido inmediatamente por

Victoriano Huerta. Este fue reconocido por el Congreso, la Suprema Corte de

Justicia, los gobernadores de los Estados -excepto Sonora y Coahuila- y ef

Cuerpo Diplomatico. Sin embargo, pronto se dieron descontentos y el gobernador

de Coahuila, don Venustiano Carranza dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26

de marzo de 1913, en el que se desconocia a Huerta. Posteriormente Carranza

formd el ejército “constitucionalista”.

Los politicos apresados por Huerta, fueron sacados para

asesinarlos, entre los cuales se encontraban Francisco I. Madero, José Maria Pino

Sudrez y Belisario Dominguez.

Los Estados Unidos con su Presidente Woodrow Wilson,

desconocian a Huerta, al no atender las sugerencias del gobierno norteamericano;
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éste apoyaba la causa de tos constitucionalistas, y al ver que Huerta compro

armamento europeo, atacé el puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. Asi, al

ser favorecido con anmamento norteamericano los constitucionalistas se dividieron

en tres porciones: el Ejército del Noreste, mandado por el general Pablo

Gonzalez; el del Norte, mandado por el general Francisco Villa y el del Noroeste,

encabezado porel general Alvaro Obregén. La lucha fue draméatica enel norte del

pais, mientras en el sur ain luchabala rebelin zapatista.

En este ambiente violento, Argentina, Brasil y Chile fueron

invitados como mediadores entre los rivales mextcanos, déndose las Conferencias

de Niagara Falls, en las cuales los norteamericanos eran voceros de los

carrancistas, y sefialaron que era indispensable que Huerta abandonara el poder.

Renunciando el general Huerta, al saber que su causa estaba perdida; fue

Sustituido por Francisco Carvajal, pero los norteamericanos y carrancistas no lo

aceptaban y tuvo que abandonar el poder.

Algunos funcionarios del régimen anterior y embajadores se

entrevistaron con Obregén, celebrando el Pacto de Teoloyucan, en el que se

convinofa entrega de la ciudad de México la disolucién del Ejército Federal. El

15 de agosto de 1915 las fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Alvaro

Obregon qued6 como autoridadprincipal.'*4

Tid. pp. 397-402,
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Aj desaparecerel régimen huertista los revolucionarios entraron en

pugnas. Entre Carranza y Zapata no hubo entendimiento como tampoco lo hubo

entre Villa y el primer jefe. Al ver esto algunos revolucionarios convocaron a una

Convencion, en octubre de 1914, para hallar una formula que conciliara los

distintos intereses y evitara una ruptura peligrosa entre jos triunfadores; las

sesiones se dieron en la capital y en Aguascalientes. Estos convencionistas

obligaron a Carranza salir de la capital e irse a Veracruz, en donde expidié la

Ley de 6 de enero de 1915 que promovia la Reforma Agraria; y algunas de

proteccién a obreros.

Conformeal Plan de Guadalupe, al triunfo de la Revolucion debia

convocarse a elecciones para el Congreso de la Unién; pero considerandoel sefior

Carranza quelas leyes que habia expedido, directamente encaminadas a asegurar

la situacién econémica de las clases proletarias, las mds perjudicadas en el

sistema de acaparamientos y monopolios de los gobiernos anteriores, asi como

todas las reformas politicas, no eran suficientes para satisfacer todas las

teivindicaciones exigidas por los revolucionarios, era indispensable tocar la

oOrganizacién constitucional, es decir, la propia Constitucién de 1857, la que

consideraba inadecuada parala satisfaccién de las necesidades piblicas y propicia

para entronizar otra tirania. De acuerdo con esto, el Primer Jefe convoc6 al

Congreso que cité en fa Ciudad de Querétaro ef primero de diciembre de 1916.



 

107

De diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, se dieron las sesiones para

configurar ta Constitucién que se promulgé el 5 de febrero de 1917.'

1. LA EDUCACION EN LA REVOLUCION MEXICANA.

Las primeras demandas de fa Revolucién, fueron politicas, pero al

transcurso de la misma, aparecerian las de tipo social; como se noté en la

Convencion Antirreeleccionista del 15 de abril de 1910. Muchos problemas

fueron examinados y juzgadospor ellos, y uno de éstos era el educativo, y en la

quinta base de tal Programa, referia: “Mejorar y fomentar la instruccién pablica y

quitar las trabas que actualmente tiene 1a libertad de ensefianza”, la cual tenia la

finalidad de volver a la exigencia constitucional del articulo 3° que habia sido

distorsionadopor los liberales y por el gobierno de Porfirio Diaz.

La base sexta, consideré a los trabajadores, indios y

ferrocarrileros, en tomo de los cuales se dijo que era meta alcanzar la de:

“Mejorar la condicion intelectual y moral def obrero creando escuelas-talleres,

procurando la expedicién de leyes sobre pensiones e indemnizaciones por

accidentes de trabajo y combatiendo el alcoholismo y el juego”.!*

55 Bremaumz, Alberto. “La Educaci6n Socialista en México”. Edit. Imprenta Rivadeneyra. México 1943. pp.
57-58
"96 Alvear A. “La Educacién ...” Op. Cit. pp. 177-178.
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E! cambio politico no se pudo dar de manera pacifica, y en

consecucneia se dio el movimiento armado el 20 de noviembre de 1910. Al irse

Diaz del pais dejé el poder a don Francisco Leon de la Barra; en este gobierno se

dictaron algunas medidas referentes a la educacién. En esa época el doctor

Francisco Vazquez Gémez fungia como Secretario de Instruccién Publica y Bellas

Artes, quien establecié las ‘“escuelas rudimentarias”, independientes

administrativamente de tas escuelas primarias las cuales tenian como finalidad

“popularizar la instruccién elemental”. La ley que creaba estas escuelas, fue

expedida el 1° de junio de 1911. En esta se mencionaba que “dichas escuelas

tenian por objeto ensefiar a los individuos indigenas a hablar, leer y escribir en

castellano; y a ejecutar las operaciones elementales de calculo més usuales”.'”

Dichas escuelas se establecerian en las partes de ia Republica en

donde el porcentaje de analfabetos fuera mayor. Con esta ley ta Secretaria de

Instruccién Publica y Bellas Artes se extendia mas alla del Distrito Federal y de

los Territorios, en materia de educacién elemental, pues hasta ese momento sélo

habia establecido en los Estados, escuelas mineras, agricolas y navales. Con esto

se dio un impulso a la federalizacién de la ensefianiza.

Al darse las nuevas elecciones y ser ganadas por don

Francisco 1. Madero, éste centré su atencién en las cuestiones politicas y las

rebeliones militares no lo dejaron atender diversos sectores de caracter social, y

Y hid. p 178



 

tog

uno de estos fue el educativo, ya que no se consignan normas tendientes a orientar

y reglamentar la instruccién publica.

Durante el gobierno de! general Victoriano Huerta, el Secretario

de Instruccién Publica y Bellas Artes, ef ficenciado Jorge Vera Estafiol, en 1913

promovio la apertura de varias escuelas de ensefianza elemental, para el beneficio

de las clases proletarias. Decia el licenciado Vera que “urgia extender el sistema

escolar por los campos y montafias, dejando para una nueva etapa la ensefianza

intensiva, especialmente en aquellos lugares que por sus condiciones econdémicas

y sociales la requerian, porque el sistema escolar no podia ser uniforme en ningun

pais”438

Debido a tanta revuelta, en este lapso histérico de México, la

educacién, al igual que todos los aspectos de la vida nacional se estancaron, y se

dej6 para mejor momento el intento del desarrollo educativo de la nacién

mexicana.

2. LA EDUCACION EN LA CONSTITUCION DE 1917.

Don Venustiano Carranza al darse cuenta que los demds grupos

rebeldes no llegaban a un acuerdo conlos constitucionalistas, se convencid que la

Constitucién de 1857 debia ser reformada por la unica participacién de

 

Ibid. p. 180.
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carrancistas, y para tal efecto, el 14 de septiembre de 1916, en su caracter de

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la

Republica, expidié un Decreto én México, en el que propusola celebracion de un

Congreso que haria factible la reforma a la Constitucién de acuerdo con los

principios revolucionarios que entonces se postulaban.

Carranza, considerando que en los articulos 4°, 5° y 6° de las

Adiciones al Plan de Guadalupe, se establecié que al triunfo de la Revolucion,

reinstalada la Suprema Jefatura en la Ciudad de México y hechas las elecciones

de Ayuntamientos en la mayoria de los Estados de la Republica; el Primer Jefe,

convocaria a elecciones para el Congreso de la Unidn, fijando fechas y términos

de éstas. Convocaba a ese Congreso con caracter de Constituyente, a fin de que

por su conducto fa nacién entera expresase de manera indubitable su soberana

voluntad. Para esto en el articulo 4° del mencionado decreto, especificaba: “Para

ser electo diputado al Congreso Constituyente, se necesitan los mismosrequisitos

exigidos por la Constitucién de 1857 para ser Diputado al Congreso de la Uni6n;

pero no podrian ser electos, ademas de los individuos que tuvieren los

impedimentos que establece la expresada Constitucién, los que hubieren ayudado

con las armas o sirviendo empleos publicos a los gobiernos o facciones hostiles a

fa causa constitucionalista”!??

 

'? Ibid p. 184.



 

vel

Con fo anterior se excluyé a todos los demas grupos -porfiristas,

huertistas, villistas, zapatistas y convencionalistas- y los comicios se dieron dentro

de [a faccién carrancista.

De esto se derivé que el sefior Carranza y sus colaboradores

Hegaran a Ja conviccién de que era indispensable convocar a un Congreso

Constituyente; es decir, constituir a la Revolucién. Por fo tanto, el Congreso

Constituyente de 1916 debia ocuparse del Proyecto de fa Constitucién

Reformada, el cual seria presentado por el Primer Jefe. Teniendo como

antecedente lo anterior, en la Convocatoria Definitiva de 19 de septiembre de

1916, se instalo el Congreso en el Teatro Iturbide de Querétaro el 21 de

noviembre de 1916.

Las sesiones del Congreso fueron clausuradas el 31 de enero de

1917. El titulo con el que ésta Constitucién se promulgé fue “Constitucién

Politica de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de

1857”, fo que no significa que en 1917, no se haya dado una nueva Constitucién.

Es una nueva Constitucién, porque la Revolucion Mexicana rompié con el orden

juridico establecido por la Constitucién de 1857; y porque el Constituyente de

1916-1917 tuvo su origen no en la Constitucién de 1857, sino en el movimiento

politico-social de 1910, que le dio a la Constitucién su propio contenido. La

Constitucién de 17 es una Constituciénrigida, republicana, presidencial, federal,
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pluripartidista y nominal. Esta se compone de 136 articulos, tiene una parte

dogmiatica y una parte organica.

Losprincipios esenciales de nuestra Carta Magna en vigor son: la

idea de Ia soberania, los derechos humanos, la division de poderes, el sistema

federal, el sistema representativo, la supremacia del Estado sobrela Iglesia y la

existencia del Juicio de Amparo como medio de control de la

constituctonalidad.'°

Regulacién Educativa de fa Carta Magna de 1917. El 6 de

diciembre se designéd a la Comisién de Constitucion, formada por Enrique

Colunga, Francisco J. Miijica, Luis G. Monzén, Enrique Recio y Alberto Roman,

en lugar de la que habia propuesto la presidencia de la Republica. El exceso de

labores oblig6 a nombrar una comisién mas de Constitucién, en la sesion del 23

de diciembre, integrada por Paulino Machorro Narvaez, Hilario Medina, Arturo

Méndez, Heriberto Jara y Agustin Garza Gonzalez.

El proyecto de Carranza fue aceptado en parte y modificado o

adicionado enotrosarticulos, ya sea para insistir en aspectos detipo social, 0 para

enfatizar en el radicalismoy la inquina anticatélica. El debate sobre los articulos

que tocaban directa o indirectamente la materia religiosa, desbordé las pasiones,

como fueron fos casos de los arficulos 3° -libertad de ensefianza- y de! 129,

 
'® “Diccionario Juridico...” Tomo I. Madrazo,J. Op. Cit. p 668.
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después 130 sobre materia religiosa, los cuales excluian a !a religion de la

educacion la intervencién dela Iglesia en las cuestionesciviles.

En la sesién del 9 de diciembre, se dieron a conocerel dictamen

redactado por la primera comisién de Constituci6n presidida por Francisco J.

Migica, y él voto particular redactado por Luis G. Monzon, en toro al proyecto

original que decia: “Articulo 3°. Habra pena libertad de ensefianza, pero sera

laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educacién, y gratuita la

enseflanza primaria superior y elemental que se imparta en los mismos

establecimientos”.

inconforme ta comisién con tal precepto, formuldé el siguiente

dictamen: -

“Ciudadanos Diputados:

El articulo 3° del Proyecto de Constitucién proclama la libertad de

ensefianza, sin taxativa, con la explicacién de que continuaré siendo laica la

enseiianza que se dé en los establecimientos oficiales y gratuitos la educacién en

las escuelas oficiales primarias”.

“La comisién profesa la teoria de que la misién def poder publico

es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el

derecho igual de los demas; y de este principio, aplicando el método deductivo, se

llegaa la conclusion de que es justo restringir el derecho natural cuando su libre
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ejercicio alcance a afectar la conservacion de la sociedad o a estorbar su

desarrollo...”, agregando que “La tendencia manifiesta det clero a subyugar la

ensefianza no es sino un medio preparatorio para usurpar las funciones del Estado;

no puede considerarse esa tendencia como simplemente conservadora, sino como

verdaderamente regresiva, y por tanto pone en peligro la conservacién y estorba el

desarrollo natural de la sociedad mexicana...”

_ Después se expuso lo siguiente: “La comision entiende por

ensefianza laica, la ensefianza ajena a toda creencia religiosa, la ensefianza que

trasmite la verdad y desengafia del error inspirandose en un criterio rigurosamente

cientifico; no encuentra la comisién otro vocablo que exprese su idea mas que el

de laico, y de este se ha servido, haciendo constar que no es su propdsito darle la

acepcién de neutral...”"4!

Lo expuesto derivé en las siguientes conclusiones:

“Primera. No se aprueba_ el articulo tercero del proyecto de

Constitucién”.

“Segunda. Se sustituye dicho articulo por el siguiente: Articulo 3°.

Habralibertad de ensefianza, pero sera laica la que se dé en los establecimientos

oficiales de educacién, fo mismo que la enseiianza primaria elemental y superior

que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporacién

teligiosa, ministro de algin culto o persona perteneciente a alguna asociacién

* Derechos def Pueblo Mexicano...” Op. Cit. pp. 172-173.
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semejante podraé establecer o dirigir escuelas de instruccion primaria ni impartir

ensefianza personal en ningun colegio. Las escuelas primarias particulares sdlo

podran establecerse sujetandose a la vigilancia del Gobierno. La ensefianza

Primaria sera obligatoria para todos los mexicanos, y en los establecimientos

oficiales sera impartida gratuitamente”.'2

Por otra parte el autor del voto particular, e! diputado Monzon,

estuvo de acuerdo con Ia comisién en casi todos los puntos, difiriendo en uno: “el

precepto no deberia usar la palabra “laica”, sino “racional’”’, sustentada ésta ultima

conlo siguiente: “La soberania de un pueblo que ha luchado por su dignificacion

y engrandecimiento, nos ha confiado Ia tarea de que quebrantemoslos yerros del

siglo XIX en beneficio de 1a posteridad, y nuestro principal deber es destruir las

hipdcritas doctrinas de la escuela laica, de la escuela de las condescendencias y

las tolerancias inmorales, y declarar vigente en México la escuela racional, que

destruye la mentira, el error y el absurdo doquiera se presenten”.'*

Conestas orientaciones el dictamen se puso a discusién. asi, el

diputado Félix F. Palavacine, afirmaba: “Todos queremos combatir de un modo

practico, preciso y enérgico al clero en todas sus fortificaciones; nada mas que

hay que hacerlo habilmente...”, agregando “en ese punto todos estamos

conformes, liberales y radicales; si todos pudiéramos nos comeriamos a los

 

'? Toid p. 174.
'® Ibid. pp. 174-175.
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curas”,'“4

Don José Natividad Macias, pugnaba porque se manatuviera el

texto original de] Proyecto de Carranza, aduciendo que dicho proyecto implicaba

la realizaci6n de los compromisos contraidos por el Primer Jefe con el gobierno

de los Estados Unidos, para que esta nacién reconociera a Carranza.”

El diputado Luis Manuel Rojas, otro apoyador de Carranza,

apuntaba: “El precepto del Primer Jefe dice que la ensefianza sera laica cuando se

trate de establecimientos oficiales, y la comisién quiere que también sea laica en

los establecimientos particulares. Esta es toda la cuestiOn... En lugar de ese

formidable dictamen, pudo haberse presentado la misma idea a la consideracién

de la Camara, en una forma mas lisa y Ilana, a la vez que mas respetuosa, de las

atenciones que debemosal C. Primer Jefe”.'*°

El diputado Francisco J. Mujica, expuso: “Ningin momento

settores de los que la Revoiucida ha pasado, hasido tan grande,tan palpitante, tan

solemne como el momento en que el Congreso Constituyente, aqui reunido, trata

de discutir el articulo 3° de la Constituci6n... ¢ Y porqué sefiores? Porque...se

trata nada menos que del porvenir de la Patria, del porvenir de nuestra juventud,

del porvenir de nuestra nifiez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe

* Ibid pp. 238-244.
Ibid p. 215.
™ Ibid. p. 189.
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engendrarse en los principios netamente nacionales..., progresistas, la ciencia

pedagoégica ha hablado ya mucho sobre Ja influencia que la ensefianza religiosa...,

de las ideas absurdas ejerce sobre los individuos para degenerarlos, no sdlo en lo

moral sino también en lo fisico”. Agregaba: “La comisiOn sintid que no estaba en

el proyecto original de Carranza, todo el radicalismo que necesita ta Constitucién

para salvar al pais; porque ja comisién vio que en esa plena libertad de ensefianza

que presentabael articulo del Primer Jefe, no habia sefiores suficiente garantia, no

para la libertad, que no ha querido atacar ni permitira que se ataque jams; sino

que la Comisién vio un peligro inminente porque se entregaba el derecho del

hombre al clero, porque se le entregaba el derecho de las masas y porque se le

entregaba sefiores algo mas sagrado, algo que no podemosdisponer nunca y que

tenemos necesidad de defender: la conciencia del nifio, la conciencia inerme del

adolescente”.'*”

EL diputado José Alvarez, afirmaba: “Nosotros pretendemos

destruir el cincho que los curas ponen en [a inteligencia de los nifios con sus

estupidas mentiras, y haciéndoles perder la razén”.

El diputado Truchuela, agregaba: “No podemos nosotros los

liberales entregar a 1a nifiez para que el clero deforme su cerebro, porque noesta

en condiciones de defenderse”.'#*

oid. pp. 176-177 y 248.
'* Ibid pp. 283 y 277.



118

Dandose éstas discusiones, al fin se dio a votacién el proyecto,

hubo 99 votos aprobatorios contra 58 negativos; y la redacciénfinal del articulo

3° Constitucional quedé comosigue:

“La ensefianza es libre pero serd laica la que se dé en los

establecimientos oficiales de educacién, lo mismo que la ensefianza primaria

elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporacion religiosa, ni ministros de algun culto,

podran establecer o dirigir escuelasde instrucci6n primaria.
Las escuelas primarias particulares sélo podrdn establecerse

sujetandose a la vigencia oficial.
En los establecimientos oficiales se impartird gratuitamente la

ensefanza primaria”'?

La historia de la regulacién constitucional en materia educativa,

desde la Constituciénde 1824, se caracterizé por la preocupacién del gobierno en

exciuir a los religiosos de participar en la educacién de los mexicanos, y la

Constitucién de 1917, no seria la excepcién, pues al predominar los diputados

revolucionarios en la mayoria de constituyentes, éstos impusieron su aversion a la

participaciénreligiosa en materia educativa.

Las principales caracteristicas del articulo 3° fueron: se consagro

la libertad de enseffanza conla restriccidn de que fuera laica toda la impartida por

el Estado; se alejé a los clérigos de la educacién; se consagré la vigilancia oficial

para garantizar las limitaciones consignadas en el mismo articulo tercero; y se

establecié la obligatoriedad y gratuidad de la ensefianza primariaoficial.

Un intento de reforma al articulo 3° Constitucional, enviado al

"? tbid. p. 295.
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Congreso en noviembre de 1918, por el Presidente Carranza no prosperé, debido

a la caida de éste, mediante el movimiento de Agua Prieta; el cual pedia a

Carranza dejar sus funciones, bajo las acusaciones de haber suspendido las

garantias individuales, de violar el voto popular y de haber atentado contra la

soberania de los Estados.

3. REFORMAS EN MATERIA EDUCATIVA.

a) La Reforma al Articulo 73 Fraccién XXVHI de 1921.

Mediante la reformaal articulo 73, fraccién XXVII, del 8 de julio

de 1921, se concedié al Congreso de la Unién nuevas facultades en materia

educativa.

El contenido de esta reforma es el siguiente:

“Faculta al Congreso para establecer, organizar y sostener en
toda ia Repiblica Escuelas Rurales, elementales, superiores, secundarias y
profesionales, asi como para legislar en todo lo relative a dichas instituciones.
Establece jurisdiccién federal sobre planteles educativos creados, sostenidos y
organizados por la Federacién, sin perjuicio de la libertad legislativa de los
Estados en el ramo”?

Conesta reforma,las potestades del Estado se tornaron mayores, y

la educaci6n fue eminentemente controlada por el Gobierno, quien se constituyd

en el unico gestor de la formacién educativa nacional.

“° “Derechos del Pueblo Mexicano...” Tome VIII. Op.Cit. p. 639.
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En este mismo afio de 1921, se dio a conocer la Ley de 29 de

septiembre, que creaba la Secretaria de Educacién Publica; propuesta y apoyada

por don José Vasconcelos, asesorado por el maestro Ezequiel A. Chavez.

Esta Secretaria tendria jurisdiccién nacional; con esta nueva

dependencia la proyeccién educacional iba a set mas amplia, la cual acarrearia

demérito a las entidades federativas, que verian mermado su ambito de accién en

materia educativa, pues la Federacién acrecentaria su dominio en la instruccién

nacional.

La Secretaria de Educacién,se integraria con todos los planteles y

establecimientos que ya estaban dentro del Ambito propio, y que en aquel

momento estaban dispersados dentro de las jurisdicciones de la Universidad

Nacional de México, el Gobierno de! Distrito, los Ayuatamientos Municipales y

los Territorios de la Federacién.

Asi, la Secretarfa de Educacién Publica, fue creada por el decreto

del 4 de agosto de 1921.'5!

Conla reformadel articulo 73, fraccin XXVIL,y la creacién de la

Secretaria de Educacién Publica, se dio una orientacién social amplia y de

alcances populares; posibilitando con esto que se fundaran nuevas escuelas

rurales, que se construyeran fas primeras escuelas al aire libre, se cred la

Direccién de Misiones Culturales, los denominados hogares infantiles, y se

 

* alvear A. “La Educacién..” Op. Cit. pp. 210 y 211.
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construyo el edificio de la Escuela Nacional de Maestros, entre algunos otros

avances en esta materia.

Al parejo de estos hechos, se dictaban reglamentos encatninados a

que los establecimientos particulares de educacién, se sujetaran a la legistacién en

esta materia; dictandose reglamentos para normar el funcionamiento de dichos

centros escolares. Estos ordenamientos fueron impugnados por los directores de

los planteles particulares, invocando principios de Derecho Divino. Como

ejemplo de lo anterior tenemos el Reglamento Educativo de 22 de julio de 1926,

propuesto porel Presidente Plutarco Elias Calles, en ef cual se noto un profundo

acoso a la manifestacién religiosa en las instituciones de educacién particular.

Viendo Io anterior, los catélicos presentaron en 1928 una propuesta para reformar

el articulo 3°, la cual fue rechazada. El gobierno contesté a estos catolicos, con un

nuevo reglamento, el 19 de abril de abril de 1932 -Reglamento de Escuelas

Primarias Particulares-. Se decia que las escuelas particulares deberian

incorporarse a la Secretaria de Educacioén Publica para tener plena validezoficial,

y que los certificados de las escuelas de Segunda Ensefianza sdlo podrian

tevalidarse oficialmente, sélo si se hubieren realizado en instruccioneslaicas.'?

En este lapso se dio también la denominada autonomia

universitaria, mediante la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de 1929.

Se decia que la Universidad seria auténoma, pero al mismo tiemporeflejaria los

'52 bid. pp. 215-231.
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ideales de! Estado. Posteriormente el 19 de octubre de 1933, se opto por darle

autonomia completa a la Universidad, con la Ley Organica de la Universidad

Autonoma de México; que eri su articulo primero prescribia: “La Universidad

Auténoma de México es una corporacion dotada de plena capacidad juridica y

que tiene por fines impartir educacién superior y organizar investigaciones

cientiftcas principalmente, acerca de las condiciones y problemas nacionales, para

formar profesionistas y técnicos ttiles a la sociedad y extender con la mayor

amplitud posible los beneficios de la cultura”.!*?

Asi, se configuro fa autonomia de la Universidad Nacional de

México, siendo su primer Rector el Licenciado Manuel Gémez Morin, quien fa

impulso mediante coordinacién intelectual, equilibrio econédmico y voluntad

decidida para salir adelante a pesar de la magra situacién econémica en que se

encontraba, y a los ataques de que era objeto la Universidad en aquel tiempo.

b) La Reforma al Articulo 3° y al Articulo 73 Fraccién XXV

de 1934.

Para llegar a estas reformas constitucionales se dieron sucesos

importantisimos, como los siguientes: la orientacién clasicista que se observo en

la escuela rural, la escuela racionalista - fundada por el espafiol Francisco Ferrer

Guardia, en Barcelona en 1901-, que se instituyé en México por trabajadores de

la Casa del Obrero Mundial; este sistema educativo se sustentaba en la libertad

 

*? Tost pp 232 y 240.
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para que el nifio actuaraeneltaller, la granja, la fabrica, ellaboratorio; y que el

maestro actuaria como excitador de la investigacién educativa que conduce a una

Educacion Racional; porla libertad y el interés del trabajo el nifio transformaria

su egoismo en amor a su familia, a su raza y a la humanidad y sera factor de

progreso.'™

La escuela racionalista, aunque sdélo se realizo en dos Estados,

tuvo significacién en la transformacién educativa de México. Si la escuela rural

inicio 1a implantacion de una educaciénclasista, la escuela racionalista represento

el sentir revolucionario radical y la mas enérgica protesta en contra del laicismo,

por la tendencia social que pretendié imprimir a la educacion. La tendencia

educativa més avanzada que trataba de imprimir una orientacion social y moral

conforme al nuevo sentido de la Revolucion Mexicana, y que a ba vez acababa

con el laicismo transformandola escuela en franca y oficiosamente combativa de

creencias y prejuicios religiosos. 155

La organizacién de los trabajadores, como lo demuestra ja VI

Convencién de la Confederacién Regional Obrera Mexicana, también tenia

preocupacién en la orientacién educativa nacional, en dicha asamblea, el

licenciado Vicente Lombardo Toledano, dirigente de los trabajadores mexicanos,

expuso la postura de sus agremiados, diciendo que la labor educativa oficial se

 

1S Bremauntz, A. Op. Cit. p. 150.

‘55 Thid. pp. 151-152.
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orientara hacia fines de organizacién social, de acuerdo con los deseos del

protetariado mexicano.‘

Por otra parte la junta de Inspectores y Directores de Educacion

Federal, en su reunion de 1932; en lo que denomino “Bases de ta Educacién

Campesina”, expresaba que la educacién campesina debe tener una base

econémica, es decir, debe orientarse preferentemente al propésito de satisfacer las

necesidades econdmicas delas clases rurales. En la base quinta se decia que tal

educacion: “Tenderd a transformar los sistemas de producciény distribucién de la

: riqueza con una finalidad francamente colectivista”.

También {os docentes se inclinaban por la educacion socialista,

pues en el Congreso Pedagégico reunido en Jalapa en 1932, concluia lo siguiente:

“Preparar a las comunidades para qué Tomen Participacion Activa en la

Explotacién Socializada de la Riqueza en provecho de las clases trabajadoras y en

el perfeccionamiento institucional y cultural del proletariado y orientar la

ensefianza de los primeros grados hacia una mejor Distribucién de la riqueza,

combatiendopor todos los medios, el Sistema Capitalista imperante”.

Los estudiantes también se hicieron eco de tal tendencia, al afirmar

en su Décimo primer Congreso Nacional de Estudiantes, efectuado en Veracruz

en agosto de 1933, que: “La Universidad y los centros de Cultura Superior del

pais, formen hombres que contribuyan de acuerdo con su preparacién profesional

 

** Ibid. pp. 156-160.
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o fa capacidad que implican los grados universitarios que obtengan, al

Advenimiento de una Sociedad Socialista”.'*”

Ental virtud las diferentes agrupaciones de los diversos sectores,

convergian en la socializacién de la educacién. Asi, vemos que también la

Confederacién Mexicana de Maestros, en su Segunda Convencion de abril de

1933, Hegaba a las conclusiones de: “Federalizar la ensefianza Primaria;

Socializacion de la Educaci6n Primaria y Normal, pues éstas como factores

determinantes de la interaccién moral y material del pais deben ser consideradas

como funcién exclusiva del Estado”. Mas en torno a esto fue la Convencion

Nacional Estudiantil Pro-Cardenas, efectuada en Morelia, Mich., enjulio de 1933,

quienes propusieron una reforma al articulo 3° Constitucional, para sustituir la

ensefianza laica por una Educacion Integral Socialista.'*

_Los universitarios organizaron el firimer Congreso de

Universitarios Mexicanos en septiembre de 1933 en la ciudad de México. En este

Congreso se aprobé la posicién ideolégica de la Universidad frente a los

problemas del momento. La consecuencia relevante de esta reunién fue que las

Universidades e Institutos de carécter universitario, tendrian el deber de orientar

el pensamiento de la nacién mexicana. Y siendo el problema de la produccidn y

distribuci6n de la riqueza material el mas importante de os

'S? Ibid p. 164.
'S* Ibid. p. 164.
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problemasde esa época, las Universidades ¢ Institutos de la nacién, contribuirian,

por medio de la orientacién de sus catedras y de los servicios de sus profesores, y

establecimientos de investigacién, en el terreno estrictamente cientifico, a la

sustitucién del Régimen Capitalista por un sistema que Socialice los instrumentos

y los medios de la Produccién Econémica.

La Confederacién de Partidos Socialistas de Veracruz, reunida en

julio de 1933 en la ciudad de México, lego al siguiente punto resolutivo: “La

Confederacién sostendré en su Programa de Accién la Escuela Socialista

Mexicana, por convenir al progreso nacional. En consecuencia, declara

solemnemente que luchara por cuantos medios estén a su alcance a fin de que se

implante la reforma en nuestra Constitucién General”.'*?

Los anteriores pronunciamientos fueron los antecedentes mas

importantespara llegar a la primera reformadel articulo tercero constitucional.

Y esto fue posible debido al apoyo del candidato a la Presidencia

de la Reptblica en ese periodo, el general Lazaro Cardenas; quien en su campafia

presidencial, pregonaba: “No pemnitiré que el clero intervenga en forma alguna en

la educacién popular, la cual es facultad exclusiva del Estado”. Agregando que

estimularia “la ensefianza utilitaria y colectivista que prepare a los alumnosparala

produccién, que les fomente ef amoral trabajo como un debersocial”.!©

 

“© ibid pp 164-169.
'? Ibid p 194
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También se considero la opinién del Hamado “Jefe Maximo”de la

revolucié6n, el general Plutarco Elias Calles, quien mediante el denominado “Grito

de Guadalajara”, afirmo: “Es necesario que entremos al nuevo periodo de la

revolucién psicologica o de conquista espiritual,; debemos entrar en ese periodo y

apoderamosde fas conciencias de la nifiez y de la juventud, porque la juventud y

la nifiez son y deben pertenecer a la Revolucion”. Con esto se referia a expulsar al

clero de las escuelas, para que el Estado dictara las directrices educativas del

pais,'*!

Posteriormente, iniciaron propiamente los trabajos de analisis y

estudio de reforma ai articulo 3° Constitucional. El 3 de diciembre de 1933, en la

Segunda Convencién Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, y el

Proyecto dei Segundo Plan Sexenal, se hablaba en el Capitulo de Educacién que

la escuela primaria seria laica. La cual al discutirse en la Comisién Dictaminadora

de dicho plan, los delegados Manjarrez y Bremauntz, pugnaron porque se

modificara el Proyecto, proponiendo la reforma e implantar la Educacién

Socialista, que finalmente fue aceptada.'”

EI] 20 de diciembre de 1933 la Comisién Especial, formulé un

Primer Proyecto de Reformas al articulo 3° Constitucional, en éste sdlo se decia

que la educacién socialista se impartiria en los niveles Primaria, Secundaria y

 

‘6! Ibid. pp. 176-178.
'S Thid. pp. 176-178.
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Nonnal. Este proyecto, proponia que en fa reformaal articulo 3° se estableciera:

que corresponde al Estado el deber de impartir educacién; debiendo ser

obligatoria y gratuita la primaria; la educacién seria socialista; y los particulares

podrian impartir educacién apegandose a los programas y métodos dictados por el

Estado, fijandoles condiciones para su funcionamiento, ademas se revocarian

discrectonalmente las autorizaciones sin proceder recurso 0 juicio alguno. EL

Congreso de la Unidn expediria la Ley Reglamentaria para distribuir la funcion

educativa entre los niveles de gobierno.'*

El 24 de julio de 1934 se dio a conocer el Proyecto Definitivo de

Reformas, en el cual se incluia a las Universidades, Escuelas Profesionales y

Privadas, para que quedaran bajo el control del Estado y dentro de la orientacién

socialista.

En la exposicién de motivos de esta reforma se decia: “El

Proyecto de Reformas, abarcando la educacién en todos sus grados desde la

Escuela Primaria hasta las Universidades, tiene como fines fundamentales:

precisar exactamente el derrotero de la educacion, orientando los ideales y

actividades de {a nifiez y juventud mexicanas hacia el Socialismo..., unificar esta

accion educativa con dicha tendencia, en todas las escuelas oficiales y privadas de

la Republica... la ensefianza socialista...ccombatir4...los prejuicios y dogmas

that pp, 183-187.
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teligiosos, mediante la verdad cientifica”.'™

Con tal tendencia, el Proyecto de Reformas al articulo 3°

Constitucional mencionaba que ademés de la primaria, secundaria y normal, la

educacién universitaria seria impartida por el Estado; seria socialista y pugnaria

por Ja desaparicién de los prejuicios y dogmatismosreligiosos;, autorizaba a los

particulares a impartir educacién profesional con apego a lo dispuesto por el

Estado. En lo referente a la revocacién de autorizaciones y facultades del

Congreso de la Unién en materia educativa, quedaban igual que el anierior

proyecto."

Asi, al terminar su periodo la XXXV Legislatura, a fines de 1934,

la Comisién Especial de Diputados hizo entrega de su Proyecto a la Nueva

Directiva del Bloque Ya Camara presidida por el diputado Francisco Trejo,

quien en nombre de la nueva Camara agradecia los trabajos de la anterior

legislatura; la cual libré la batalla principal contra los elementos reaccionarios,

para lograr la reforma al articulo 3° Constitucional.

Primera Reforma al Articulo 3° Constitucional. (DEBATES).

En la sesion ordinaria de la Camara de Diputados celebrada el 26

de septiembre de 1934 se dio lectura a una iniciativa del Comité Ejecutivo

Nacional Revolucionario, la cual consideré entre otros aspectos: “La libertad de

'* Ibid. pp. 196-197,
'S Ibid. p. 205.
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ensefianza..., la educacién primaria y secundaria fa impartira el Estado basandose

en la doctrina socialista...."

La anterior iniciativa, en la exposicién de motivos propuso lo

«siguiente: “...que se establezca...que la educacién primaria y secundaria se

impartiran directamente por el Estado..., la educacién en esos dos grados debera

basarse en las orientaciones y postulados de la doctrina socialista...por obra de la

escuela rural tuviese una orientacién firme y concreta en el orden econdémico y

social...que esté en armonia con las demandas e intereses de las clases

trabajadoras”. “Por elo el proyecto e iniciativa propone que la educacién que

imparte el Estado sera socialista, excluira toda ensefianza religiosa y

proporcionaré una cultura basada en la verdadcientifica...”"°

“La educacion primaria, secundaria y normal... habra de regirse

por las mismas normas, programas y tendencias..., la Universidad Nacional

Autonoma de México, escuelas preparatorias, profesionales y técnicas,

funcionaran dentro de las franquicias que las leyes les otorgan”.'®*

Lo anterior se sometié a la consideracién del Congreso de la

Union, proponiéndose el Proyecto de Reforma al Articulo 3° Constitucional,

siendo las principales caracteristicas las siguientes: corresponde a la Federacién, a

los estados y municipios la funcién social de impartir la educacién en todos sus

*66 --Derechos del Pueblo Mexicano..." Tomo LOp Cit. pp. 295-296.

' Ibid. pp. 296-298.
** Ibid pp. 298-300.
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tipos y grados: la Educacién que imparta el Estado sera socialista; los particulares

podran impartir educacién en todos sus grados, con los mismos planes,

programas, métodos, orientaciones y tendencias que adopte la educacidn oficial;

el Estado revocara discrecionalmente las autorizaciones que otorgue, contra la

revocaci6n no procedera recurso o juicio alguno; y el Congreso de la Unién

expedira la ley reglamentaria destinada a distribuir la funcién social educativa

entre fa Federacién, tos estados y municipios.'®

En la Sesién Ordinaria de la Camara de Diputados, celebrada el 10

de octubre de 1934, una nueva iniciativa propuesta por el Bloque Nacional

Revolucionario de dicha Camara, modificaba los términos de la anterior iniciativa.

En esta nueva iniciativa, en el inciso B, se manifestaba porqué el articulo 3°

Constitucional estipulara categéricamente el concepto de que la educacion que se

impartiria en las escuelas seria de caracter combativo contra los dogmatismos y

prejuicios religiosos. En el inciso C, se pronunciaban por una educaciéntotal

impartida por el Estado, adem4s se manifestaban en favor del socialismo

cientifico, para poder llegar a ta socializacién progresiva de los medios de

producci6n econémica.'”

Tales afirmaciones derivaron en el siguiente dictamen: L- No se

aprueban las reformas al articulo 3° Constitucional en los términos dela iniciativa

 

'? tod. pp. 300-301.
9 pid. pp.301 y 303-305.



132

del CEN del PNR;IL.- Se sustituyen dichas reformas por las siguientes. Articulo

3° corresponde al Estado la funcién social de impartir educacién en todos sus

tipos y grados; estara basada en las doctrinas del socialismo cientifico; la

educacién impartida porlos particulares adoptara las tendencias de la educacion

oficial. En éstos términos se proponia la reformaalarticulo en cuestién.

Dandose fas anteriores propuestas de reforma, las comisiones

Unidas, la. y 2a. de Puntos Constitucionales y la. de Educacién Publica

dictaminaron que la reformaal articulo 3° versaba sobre tres cuestiones:

Primera. Referente al caracter socialista de la educacién publica.

Segunda. El Estado como tinico capacitado para ejercer la funcion

social de impartir educacién en los niveles de primaria, secundaria y normal; asi

como la educacién impartida a obreros y campesinos.

Tercera. Lo referente a la coordinacién y unificacién de las

actividades educativas en toda la Repiblica.'”!

Las comisiones determinaron algunos cambios a las propuestas de

reforma, siendo las més interesante las siguientes: se combatiria el fanatismo

religioso y los prejuicios capitalistas; la cultura se basaria en la verdad cientifica;

y que la educacion primaria, secundaria y normal competia exclusivamente al

Estado, privando los particulares inmiscuirse en estos niveles, y que lo referente

*' Ibid pp. 305-306
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a la expedicion de las leyes reglamentarias para la coordinacion y distribucion de

funciones de los niveles de gobierno lo preveiael articulo 73 en su fraccién XXV.

Considerando lo anterior, las comisiones unidas propusieron a la

H. Camara de Diputados y al Congreso de ia Union, el Proyecto de reformas del

articulo 3° y la reforma de la fracci6n XXV del articulo 73 de ia Constitucion.

“Articulo 1° se reformael articulo 3° de ta Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, que quedaré en los términos siguientes:

Articulo 3°. La educacién que imparta el Estado sera socialista, y

ademas de excluir toda doctrina religiosa combatira el fanatismo y los prejuicios,

para lo cual la escuela organizaré sus ensefianzas y actividades en forma que

penmita crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la

vida social.

Séto el Estado -Federacién, estados, municipios- impartira

educacién primaria secundaria o normal. Podran concederse autorizacién 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

deberdn ajustarse, sin excepcién alguna, a lo preceptuadoen el parrafo inicial de

este articulo, y estaran a cargo de personas que en concepto del Estado tengan

suficiente preparacién profesional, conveniente moralidad e ideologia acorde con
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este precepto. Ental virtud las corporacionesreligiosas, los ministros de cultos,

las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades

educativas, y las sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda

de un credo religioso, no intervendran en forma alguna en escuelas primarias,

secundarias o normales, ni podran apoyarlas econdmicamente.

II-La formacién de planes programas y métodos de ensefianza

correspondera en todo caso al Estado.

lll- No podran funcionar los planteles particulares sin haber

obtenido previamente en cada caso, la autorizacién expresa del poder publico.

‘IV... El Estado podra revocar en cualquier tiempo, las

autorizaciones concedidas. Contra la revocacién no procederé recurso o juicio

alguno.

Estas mismas normas regiran la educacién de cualquier tipo y

grado que se imparta a obreros y campesinos.

La educacién primaria sera obligatoria y el Estado la impartira

gratuitamente.

El Estado podra retirar discrecionalmente y en cualquier tiempo,el

Teconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares.

El Congreso de la Union, con el fin de unificar y coordinar la

educaci6n en toda la Reptblica, expedira las leyes necesarias, destinadas a
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distribuir la funcién social educativa entre la Federacién, los estados y los

municipios, a fijar las aportaciones econdmicas correspondientes a ese servicio

publico, y a sefialar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o

hagan cumplir las disposiciones relativas lo mismo que a todos aquellos que las

infrinjan.”

“Articulo 2°. Se reformala fraccién XXV del articule 73 de la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los

siguientes términos:

Articulo 73...

RXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la Republica

escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales, de

investigaci6ncientifica, de beilas artes y de ensefianza técnica, escuelas practicas

de agricultura, de artes y oficios, bibliotecas, observatorios y demas institutos

concernientes a la cultura en general de los habitantes de la Nacion y legislar en

todo lo que se refiere a dichas instituciones; asi como para dictar las leyes

encaminadas a distribuir convenientemente entre la federacién, los estados y los

municipios el ejercicio de ta funcién educativa y las aportaciones econdmicas

correspondientes a ese servicio ptblico, buscando unificar y coordinar ta

educacién en toda la Repiblica. Los titulos que se expidan por los

establecimientos de quesetrate, surtiran sus efectos en toda la Republica.”!”

Wz
~ Ibid. pp. 320-322.
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EI dictamen suscité un debate en lo general y en lo particular, que

verso principalmente sobre la concepcion del socialismo, pues algunos diputados

aceptaron el proyecto de reforma tal como se habia propuesto; y otros se oponian

a ésta, pues consideraban que se tendria que implantar el socialismo cientifico en |

la educacion para que posteriormente influyera en los medios de produccidn de la

sociedad mexicana. Entre los primeros estaban: Gilberto Bosques, Luis Enrique

Erro, Roque Estrada, Héctor Serdan y Antonio Villalobos. Los que pugnaban por

el socialismo cientifico fueron: Manlio Fabio Altamirano, Arnulfo Pérez H.,

Alejandro Gomez Maganda y Félix C. Rodriguez.

Aunque se dio la anterior discrepancia, se aproboé la reforma por

unanimidad de 137 votos. Pasando al Senado y al Ejecutivo, para sus efectos

constitucionales.

La Reforma en el Senado. Enla sesién ordinaria en la Camara de

Senadores celebrada el viernes 19 de octubre de 1934, se dio lectura al dictamen

de ia Camara de Diputados, aprobados por ésta, al que se dispens6 de todos los

tramites y sin discusién, fue aprobado por unanimidad de los 47 senadores

presentes.

Et proyecto de Reformas aprobado paso a las legislaturas de los

Estados para los efectos Constitucionales correspondientes. Y en la sesién

ordinaria de la Camara de Senadores de 22 de noviembre de ¢1934, se declaré
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aprobadala reforma propuesta.'”*

En la sesién ordinaria de la Camara de Diputados del 28 de

noviembre de 1934, se declararon reformados elarticulo 3° y la fraccion XXV del

articulo 73 Constitucionales, para quedar en estos términos:

“Articulo 3°. La educacioén que imparta el Estado serd socialista,

y ademds de excluir toda doctrina religiosa combatird el fanatismo y los

prejuicios, para lo cual la escuela organizard sus ensefianzas y actividades en

forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del

universo y de la vida social.

Sdio el Estado -federacién, estados, municipios- impartird

educacion primaria, secundaria y normal. Podrdn 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.

1 Las actividades y ensefianzas de los planteles particulares,

deberdn ajustarse, sin excepcién alguna, a lo preceptuado en el pdrrafo inictial

de éste articulo, y estardn a cargo de personas que en concepto del Estado

tengan suficiente preparacién profesional, conveniente moralidad e tdealogia

acorde con este precepto. En tal virtud las corporaciones religiosas, los
ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o
preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades
ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no
intervendrdn enforma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni
podran apoyarlas econémicamente;

Il, La formacion de planes, programas y métados de ensefianza
corresponderd en todo caso al Estado;

HL No podradn funcionar los planteles particulares sin haber
obtenido previamente, en cada caso, la autorizacién expresa del poder pidblico,
¥

IV. El Estado podrd revocar, en cualquier tiempo, las
autorizaciones concedidas. Contra la revocacién no procederd recurso o juicio
alguno.

Estas mismas normas regirdn la educacién de cualquier tipo o
grado que se imparta a obreros o campesinos.

La educacién primaria serd obligatoria y el Estado la impartird
gratuitamente.

" Ibid. pp. 379-380.
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El Estado podrd retirar discrecionalmente en cualquiertiempo, el
reconocimiento de validezoficial a los estudios hechos en planieles particulares.

El congresa de la Union, con el fin de unificar y coordinar la
educacion en toda la Republica, expedird las leyes necesarias, destinadas a
distribuir la funcién social educativa entre la federacién, los estados y los

municipios, far las aportaciones econdmicas correspondientes a ese servicio

publico y a seftalar las sanciones aplicables a losfuncionarios que no cumplan o

no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que

las infrinjan”.
“Articulo 73...

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda ia Republica

escuelas rurales, elementales, superiores, Ssecundarias y profesionales: de
investigacién cientifica, de bellas artes y de ensefanzas técnicas; escuelas
practicas de agricultura y de mineria, de artes y oficios, museos, bibliotecas,

observatorios y demas institutos concernientes a la cultura general de los
habitantes de la nacion y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones;

asi como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre

lafederacion, los estados y los municipios el ejercicio de lafuncién educativa y
las aportaciones econdmicas correspondientes a ese servicio publico, buscando

unificar y coordinar la educacién en toda la Repiblica. Los titulos que se
expidan por los establecimientos de que se trata, surtirdn sus efectos en toda la

Repiblica”!74

Con esta reforma el Estado intento expulsar definitivamente a los

religiosos de toda injerencia educativa, mediante los postulados del socialismo,;

sin embargo dicha doctrina no estaba arraigada en nuestro pais, lo que ocasiono

desorientaciones enla vida cultural del pais.

En 1939, con la Ley Organica de diciembre de este aiio, se

reafirmo la tendencia de la reforma constitucional educativa de 1934, pues en este

ordenamiento se prescribia el completo control y directrices que tomaria la

educacion desde el nivel primaria hasta el nivel universitario; exceptuando

 

™* bed. pp. 380-381,



9

tnicamente de este controla la Universidad Autonoma de México."

Pero al finalizar la década de fostreinta y con el cambio de

Presidente de la Repiiblica, se dio a conocer en diciembre de 1941 por el

Presidente Manuel Avila Camacho, la Ley Organica de Educacion Publica, la cual

desvio las orientacionesy radicalismo previstos por el articulo 3° Constitucional,

dandose una suavizacién del contenido educativo, quizA para poder llegar a la

reforma de 1946 del precepto constitucional en estudio.'*

c) La Reforma al Articulo 3° de 1946.

Elprimer antecedente para modificar el articulo 3° Constitucional,

y configurar su segunda reforma, fue la Ley Organica de Educacion Publica de

1941; sin embargo la ideologia del Secretario de Educacién Publica Jaime Torres

Bodet, impulso fa reforma al articulo 3° de la Carta Magna.

El Secretario de Educacién en la celebracién del Dia del Maestro

dei 15 de mayo de 1944; hizo alusiéna las obligaciones de los maestros, y debido

a que la naci6n mexicana se compone de diversos sectores y niveles, la funcién

del maestro tendria una importancia relevante: el de unificar al pais mediante la

ensefianza. Afirmaba que: “el maestro es México mismo, que va regando en fa

imaginacion de sus hijos mas desvalidos, la semilla de nuestra nacionalidad”, En

las regiones mas apartadas de la Republica, “el maestro ademas de guia de sus

"5 Alvear A. “La Educacion...” Op. Cit. pp. 271-277.
"6 Ibid. pp. 280-286.
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discipulos, debe ser consejero de las familias, freno de las autoridades, apoyo de

los débiles y mensajero auténtico de la patria”.!”’

En esta misma fécha menciondé que los maestros y maestras de la

Republica les correspondia la mayor responsabilidad de unit a México.

Por otro lado con la creactén de la Organizacién de las Naciones

Unidas para la Educacion, !a Ciencia y la Cultura (UNESCO)el 16 de noviembre

de 1945, en Londres, Inglaterra, la cual tenia la finalidad de una cooperacion de

tas naciones del mundo en fo referente a 1a educacion, la ciencia y fa cultura,

ademas de la paz mundial y el bienestar de la humanidad; en representacion de

México participo Jaime Torres Bodet, y enfa sesién del 2 de noviembre de 1945,

en su intervencién, hizo alusién a la construccién moral de las naciones

desheredadas porrigorde ia historia y la razén de la geografia, manifestando que:

“Jamas apreciaremos io que puede en el hombre la devocién a lalibertad, si no

pensamos en la enorme desproporcion que durante siglos, dejaron prevalecer los

paises civilizados entre el proceso cultural de unos cuantos deellos y el abandono

de los demas”.'*

Tal pronunciamiento realizo el representante mexicano, lo que

seria trascendental, en la posterior reforma del articulo en estudio, pues al hacer

alusién a la libertad, a su regreso a México, inicié la reforma de dicho articulo;

nr
Torres Bodet, Jaime. “Textos Sobre Educacién”. (Seleccién, intoduccidn ynotas de Pablo Latap{). Consejo

Nacional pata la Cultura y las Artes México 1994. pp. 367-368.
“dent p 97.
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exponiendo que al haber defendido en un foro internacional, la libertad humana, y

tener en nuestro pais una legislacién educativa excluyente, ésta no podria ser util

al desarrollo y convivenciadel pais en el concierto internacional.

Otro aspecto considerado para la reforma del articulo enanilisis,

fue el tratar de hacer a un lado el odio que se fomentaba al estudiar la historia

mexicana, pues esta se explicaba de manera tendenciosa,; y el Secretario de

Educacién, Jaime Torres Bodet, proponia hacer aun lado el rencor entre

Mexicanos, pafa construir una nueva historia, mediante la paz durable y una

unidad s6lida y constructiva.'”?

Las ideas de libertad, justicia y democracia, defendidas por

México en el dmbito internacional, exigian ser adaptadas al articulo 3°

Constitucional,; y el 30 de noviembre de 1945 el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educacién, manifesté que la “legislacién educacional deberia

ser revisada... a fin de que se definiera en forma clara, Ja doctrina y el caracter

revolucionario de la escuela mexicana”!

En tales condiciones se inicié la redaccién del articulo, que el

ejecutivo iba a proponer al Congreso parala reforma.

Iniciativa de reforma. En la sesién ordinaria de la Camara de

Diputados del 18 de diciembre de 1945, se dio lectura a unainiciativa enviada por

' Ibid. p. 97.
'* Ibid p. 149.
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el Ejecutivo; destacandose aspectos, como e!de la educacién para la defensa de

la unidad nacional y el de la educacién para el orden de la convivencia

internacional.

Proyecto. El proyecto de enmienda al articulo 3° Constitucional,

contenia principalmente los siguientes postulados: la funcién de la educacion,

impartida por el Estado; caracteristicas de dicha educacién: democratica, nacional

y fomentaria la convivencia humana en igualdad de derechos; ademas prescribia

la regulacién de la educacidn impartida por particulares, el reconocimiento de

éstos estudios; la obligatoriedad del nivel primario la gratuidad de la ensefianza

dada por el Estado y.la expedicién de leyes encaminadas a regular la educacién

nacional por parte del Congreso de ta Union.'*!

Al anterior proyecto se erigié una contrainiciativa, propuesta porel

sector obrero; imperande ta iniciativa propuesta por el Ejecutivo. Asi en la sesién

del 26 de diciembre de 1945, las Comisiones Primera y Segunda de Educacién

Publica, en su dictamen, mencionaron los principios de: “...los ideales de

fraternidad e¢ iguafdad de derecho de todos los hombres, evitando los privilegios

de masas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos”. Otro principio alusivo

a Ja reforma, fue el de principio de ta unidad nacional que el Presidente en turno

sustentaba en su iniciativa; y se argumentaba que la educacién seria el medio mds

eficaz para lograr la unificacién de los mexicanos. Mencionando también la

 

‘* - Derechos del Pueblo Mexicano...” TomoT. Op. Cit pp. 381-383,
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exclusividad def Estado para impartir educacién, y que tal iniciativa estaba

apoyada porla mayoria del pueblo mexicano. '*”

El anterior dictamen de las comisiones, derivo en el siguiente

debate, en la Camara de Diputados:

El C. Moctezuma Fernando. “La finalidad de 1a reforma...trata de

estimular la educacién en México y de impulsarla para darle una mayor amplitud

al concepto de educacién y unaorientacién de acuerdo conlos postuladospor los

cuales las Naciones Unidas lucharon en la pasada contienda mundial...” Decia

también que: “vamos contra el prejuicio y el fanatismo, donde quiera que

estén.71

El C. Diaz Ordaz Gustavo. “...el Ejecutivo de la nacién tiene

mayor autoridad moral que ellos para proponer a la nacién entera una redaccién

que acepten que él tiene mayor confianza entre los hombres de México; que éi

polariza mejor el carifio, y no solamente el carifio, sino el respecto de los

mexicanos”.'™

El C. Yurén Aguilar Jestis, Se manifesté en relacién a: “Nosotros

creemos que (la educacién) debe estar basada en la verdad objetiva, porque ésta

es incuestionablemente la que debe conocer el educando, para que pueda conocer

"2 Ibid. pp. 385-389.
'® Ibid. pp. 393-394.
' Tid. p. 400.
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la verdad misma”! -

La discusién versaba entre los que defendian el proyecto del

Ejecutivo y el propuesto por el sector obrero, al final prevalecié el primero,

dandose la votacién; pronunciandose 67 votos a favor contra 10 porla negativa.

Pasande al Senado para sus efectos constitucionales.

La Camara de Senadores. Enla sesién de 27 de diciembre de 1945

se dio lectura a la minuta proyecto de reformas enviada por la Camara de

Diputados. Posteriormente, en la sesiOn det dia siguiente, las comisiones Segunda

de Puntos Constitucionales, Segunda-de Gobernacion y Primera de Educacién

Publica, dictaminaron ‘que el Proyecto reunia las condiciones que se requieren

para llenar ef objetivo patridtico que se propuso su autor (el Presidente de la

Republica).

Siguiendo el curso legislativo, se dio el debate en lo particular, ya

que se aprobo por unanimidad la discusién en lo general, dandose las siguientes

opiniones:

El C. Araujo. “He aprobado en lo general con beneplacito la

reforma al articulo tercero... pero en lo que no estoy de acuerdo de ninguna

manera es en privar, sin defensa previa, 2 los planteles particulares,

arbitrariamente, en cualquier momento de la autorizacién para funcionar, sin que

 

"> Ibid. p. 401.
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tengan oportunidad de interponer recursolegal, ni juicio, ni defensa alguna”.'®

El C. Amilpa. Representante del sector obrero, dijo que la

aprobacién de la reforma propuesta tal cual era “un retroceso en fas conquistas

fundamentales del pueblo”.'*?

El C. Gasca. Se pronuncié también en contra de la reforma al

afirmar que: “la reforma aprobada significa un triunfo politico del clero y de fa

reaccion”. Al decir, que la revolucion cometié errores al no atender las exigencias

y tecesidades del pueblo, éste busc6 refugio en la‘religion.'®*

Al finalizar la discusion, se procedié a votar la reforma, dandose

una mayoria de aprobacién de 48 votos contra 1. El 8 de octubre de 1946 se hizo

el cOmputo de los votos de las legislaturas de las entidades federativas, y se

declaré aprobada la reforma propuesta.

El articulo 3° de la Carta Magna, reformado se configuré de ia

siguiente forma:

“Articulo 3°. La educacion que imparta el Estado -Federactén,
Estados, Municipios- tenderd a desarrollar armoénicamente todas las facultades
del ser humano yfomentard en éi, a la vez, ef amor a ia patria y ta conciencia de

la solidaridad internacionalen la independencia y enlajusticia.

£ Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, el
criterio que orientard a dicha educacién se mantendrd por completo ajeno a

cualquier doctrina religiosa y, basada en los resultados del progreso cientifico,

luchard contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y
los prejuicios. Ademds:

"86 tid pp. 408-409.
'S7 Ibid. p. 412.
™ Ibid. pp. 414-415
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a), Serd democrdatico, 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 econémico, social y cultural del

pueblo;

4). Serd nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos-

atenderd a la comprensién de nuestros problemas, al aprovechamiento de

nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia politica, al

aseguramiento de nuestra independencia econédmica y a ta continuidad y

acrecentamiento de nuestra cultura, y
c). Contribuird a la mejor convivencia humana, tanto por los

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junio con el aprecio

para la dignidad de ta persona y la integridad de la familia, la conviccién del
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los

ideales defraternidad e iguaidad de derechos de todos los hombres, evitando tos
privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos.

Hf. Los particulares podrdn impartir educacion en todos sus tipos

y grados. Pero por lo que concierne a la educacién primaria, secundaria y

normal (y a la de cuatquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos)

deberdn obtener previamente, en cada caso, la autorizacién expresa del poder
ptblico. Dicha autorizacién podrad ser negada o revocada, sin que contra tales

resoluciones procedajuicio a recurso alguno;

iI Los planteles particulares dedicados a la educacién en los
fipos y grados que especifica la fraccién anterior deberan ajustarse, sin

excepcion, a lo dispuesto en los pdrrafos inictal I y II del presente articulo y,

ademas, deberan cumplir los planes y los programasoficiales;
IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las

Sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen

actividades educativas y ias asociaciones o sociedades ligadas con la

propaganda de cualquier credo religioso no iniervendrdn en forma alguna en

planteles en que se imparta educacién primaria, secundaria y normal y la
destinada a obreros 0 a campesinos;

V. El Estado podrd retirar discrecionalmente, en cualquier
tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles
particulares;

VI. Ea educacion primaria seré obligatoria;

VII. Toda la educacion que el Estado imparta, serd gratuita;

VII. El Congreso de la Unién, con elfin de unificar y coordinar
fa educacién en toda la Republica, expedird las leyes necesartas, destinadas a
distribuir la funcién social educativa entre la Federacion, los Estados y los
Municipios, afijar las aportaciones econémicas correspondientes a ese servicio
publico va sefialar las sanciones aplicables a losfuncionarios que no cumplan o
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no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que

las infrinjan”!°?

Tanto la reforma de 1934, como la de 1946 del articulo 3°

Constitucional, se orientaron por ideologias y sucesos internacionales. Los

acontecimientos mundiales de éste tiempo (fin de la Segunda Guerra Mundial,

creacion de la Organizacion de las Naciones Unidas y principalmente de la

UNESCO)y la inviabilidad de la educaci6n socialista en un régimen capitalista,

como el de México, derivaron en la reformaal articulo 3° Constitucional en 1946

En esta reforma, los principios nacionalistas y democraticos pretendieron

solucionar la problematica educativa de nuestro pais; sin embargo éstas buenas

intenciones se diluyeron en el centralismo y burocratismo mexicano.

En el marco de la anterior reforma, Jaime Torres Bodet, en su

segunda gestién como Secretario de Educacién Publica, promovié la creacion de

la Comisién Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, mencionando que tal

medida tenia su fundamento ideolégico y legal en el articulo 3° de la Constitucion,

que establecia la gratuidad de la educacién impartida por el Estado y su caracter

obligatorio. Argumentando que “...la educacién primaria no puede ser gratuita y

menos obligatoria, si el Estado no proporciona a los nifios los materiales

didacticos que requieren”.'™

'® Diario Oficial de 1a Federaci6n de 30 de diciembre de 1946. p 3.
'® Solana,... Op. Cit. 373.
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Asi por decreto del 12 de febrero de 1958 se cred la Comision

Nacionalde los Libros de Texto Gratuitos.

El 14 de diciembre de 1973, se promulgd la Ley Federal de

Educacién. En ésta Ley se establecia que la educaci6n era un servicio ptiblico y

cumpliria una funcién social ejercida plenamente por el Estado. Ademas se

organizaria el sistema educativo nacional, preveia la distribucién y la funcién

social educativa, precisaba las bases del proceso educacional y los derechos y

obligaciones en materia educativa.'*!

Otro suceso relevante para nuestro estudio fue la creacion de la

Universidad Pedagdgica Nacional, mediante decreto publicado en el Diario

Oficial de la Federaci6n del 29 de agosto de 1978, Esta Universidad se cred

como Institucién Publica de educacién superior, con caracter de organismo

desconcentrado de la Secretaria de Educacién Publica. La Universidad

Pedagdégica Nacional, tiene por finalidad prestar, desarrollar y orientar servicios

educativos de tipo superior encaminados a la formacién de profesionales de la

educacion de acuerdo a las necesidadesdelpais.

d) La Reformaal Articulo 3° de 1980.

EL 16 de octubre de 1979, en la sesién ordinaria de la Camara de

Diputados, se dio lectura a una iniciativa del Ejecutivo Federal, para adicionar

con unafraccién VITi al articulo 3° Constitucional.

 
Ibid p4l6.

 



149

En esta iniciativa, se trato de elevar a rango constitucional la

autonomia universitaria, aduciendo que: “Es compromiso permanente def Estado

respetar irestrictamente, la autonomia para que las instituciones de cultura

superior se organicen, administren y funcionenlibremente...”” Exponiendo ademas,

que “las universidades publicas del pais han solicitado que se legisle a nivel

constitucional para garantizar el ejercicio de su autonomia y precisar las

modalidades de sus relaciones laborales ”.'°”

El proyecto de adicién, referente a la autonomia universitaria,

contenia principalmente la potestad de gobernarse y determinar las relaciones

laborales de los universitarios.

Tal proyecto fue recibido por la Comisién de Gobernacion y

puntos Constitucionales, para su dictamen. En éste, se dijo que se reconocian los

principios contenidos en el articulo 3° de nuestra Carta Magna: “Nuestra vocacién

por fa libertad, nuestra solidaridad en ta independencia, en la justicia y en el

desarrollo equitativo”. Con estos principios, se argumento: “Se enriquecen los

postulados ideolégicos normativos de la educacién superior, los que estén

determinados por el proceso de evolucién histérica de nuestras universidades,

conformea ia realidad socio-politica que vive el pais’?

Con la autonomia, se estableceria un régimen juridico de

' “Derechos del Pueblo Mexicano...” Tomo L Op. Cit. p. 419.
9 pid. pp. 420421.



 

150

proteccién, que garantizaria y auxiliaria a las universidades para cumplir mejor

sus finalidades.

Las Comisiones de Gobernacién, puntos Constitucionales y

Educaci6n, solicitaron la aprobacién del mencionado proyecto, a la Camara de

Diputados, dandose las siguientes opiniones en el debate:

El C. Luis Calderén Vega, (PAN). Menciondé que para garantizar

mejor la autonomia universitaria, se tendria que impedir toda intervencién del

poder publico en la vida de nuestras universidades; agregando que por razones

técnicas el poder piblico no debia intervenir en las comunidades universitarias.'*

ELC. Pablo Gémez Alvarez, (PCM). Se manifesté a favor de la

reforma, exponiendo: “La autonomia Ilevada en éste marco a la Constitucién,

debe ser comprendida como un derecho de la Universidad, y como una garantia

social de los ciudadanos”.1

El C. Genovevo Figueroa Zamudio (PRI). Externo: “El dictamen

que han formulado las Comisiones de Gobernacién, Puntos Constitucionales y

Educacién, relativa a la autonomia de las Universidades y demas instituciones de

educacion superior a las que la ley les otorguetal privilegio, debe de aprobarse en

los términos presentados”.!°

1° thid p 439.
"Ibid p. 443.

* Thid. pp. 451-152.
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El C. Humberto Pliego Arenas, (PPS). “...el Partido Popular

Socialista, sustenta la tesis de que esta adici6n, -al articulo 3°- le quita su espiritu

y su esencia; que es una adicién que choca de manera violenta con lo que ha sido

la lucha del pueblo mexicano por alcanzar su plena independencia nacional”.'°7

EI C. Ignacio Gonzdiez Rubio. Se pronuncié a favor de la adicion

al decir: “...no tengamos miedo

a

la libertad de catedra caminemos por las anchas

avenidas del pensamiento...”!*

El C. Evaristo Pérez Arreola. Externd lo que entendia por

autonomia: “Es ausencia del Estado y también decimos que en el socialismo, los

universitarios no nos prestaremos a un problema de dutonomia, nos plantearemos

un problema de autogestién y lucharemos en esa orientaciénpolitica”.’”

El C. Femando Ortiz Arana (PRI). “La autonomia universitaria se

constituye por un conjunto de libertades que permiten a las casas de cultura

superior, cumplir con plenitud su misién de servir a la ciencia, a la cultura y a la

sociedad...se traduce en robustecer a las universidades como un reducto de la mas

alta expresin de Ja intelectualidad mexicana y en donde en un clima de libertad

se investigue, se difunda la cultura y se forjen a los hombres que habran de

superar las transformaciones de México”.

‘7 Ibid. p.453.
1 Ipid p. 461.
'% Ibid. pp. 467-468.
2 tid. pp. 483 y 485.
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El C. Juan Maldonado Pereda. “La autonomiasignifica respeto a

la funcién universitaria, pero a la vez funcion universitaria implica respeto a la

libertad intelectual dentro de la cual se cumptentos fines de la universidad”.?™!

Después de las anteriores opiniones se procedié a la votacién del

proyecto de adicién, dandoselos siguientes resultados: 266 votos a favor y 41 en

contra, aprobandose fa propuesta; pasando a la Camara de Senadores para sus

efectos constitucionales.

En la sesion ordinaria de la Camara de Senadores del dia 13 de

diciembre de 1979, se dictaminéd que: “Las universidades han contribuido de

manera importante al desarrollo de una nacién libre como fa nuestra y deben

corresponder al adelanto que los intereses que el pais reclama, logrando la mas

alta calificacion de sus egresados, mediante el cuidadoso cumplimiento y

desarrollo de sus objetivos. Es necesario, para ello, que las universidades y

centros de estudio superior cuenten, dentro del marco juridico de nuestras

instituciones, con [a mayorlibertad a fin de que puedan determinar su propio ser y

configurar sus actividades académicas y de investigacién”.?

Para éstos propésitos -se argumentaba- era importantela iniciativa

del Ejecutivo Federal, elevar.a rango constitucional la autonomia; con la facultad

y responsabilidad delas instituciones de gobernarse asi mismas.

™ [bid p.492.
* Ibid. p 315.
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Sin embargo, el proyecto se tendria que complementar en lo

teferente a las relaciones laborales del personal académico y del administrativo.

Esta relacion, se regularia por el apartado A del articulo 123 Constitucional, en

los términos y modalidades establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Con la anterior propuesta, se sometid a debate el proyecto de

adicién del articulo 3° Constitucional, en la Camara de Senadores:

El C. Guillermo Morfin Garcia. “En mi opini6n, {a inclusion de las

telaciones laborales entre las universidades y sus servidores en el apartado A del

articulo 123 Constitucional, como se expresa en el dictamen, ...es insuficiente en

su planteamiento y términos, ...a nadie escapa la especialidad de las relaciones

que establecen entre las universidades y sus servidores; las que son detal indole,

que no pueden abandonarse a una regulacién general, ya que tienen que ser

tratadas en términos tales que garanticen por una parte el respeto 2 los derechos

de los trabajadores y porla otra, la continuidad de la funcién universitaria...™

El C. Jorge Gabriel Garcia Rojas. “La universidad ha sido un

resultado del pais, y ha sido un espejo donde se han reveladolas convulsiones, las

circunstancias idcolégicas, politicas, las tragedias también de nuestra patria”.

Agregaba que: “México no puede mantener dos criterio para la educacién. Uno

para la educacién elemental y otro para la educacion universitaria o superior. Hay

7 Thid. p. SEG.
** Tid. p. 521
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una necesidad de congruencia para establecer una t6nica, una linea comin, en

ambos tipos de educacién. He aqui el acierte de la inclusion de ésta reforma enel

articulo 3° Constitucional...””° °

“La autonomia universitaria significa que el Estado se autelimita

para no invadir las zonas universitarias, significa también que el Estado hara lo

consecuente para tutelar esta nueva garantia constitucional. La autonomia

universitaria, la libertad de catedra, para que sean algo mas que un enunciado

verbal o un buen deseo, hace falta que el estudiante tenga realmente opcidn para

elegir entre las diversas orientaciones ideoldgicas, artisticas o culturales.

Inclusive...para elegir estilos docentes. La autonomia la libertad de catedra son

dignidades académicas que hemos heredado, son conquistas costosas y fragiles de

la civilizacién y de la cultura comotodas las libertades publicas, no accidentes

ideolégicos comose ha venido a afirmar en ésta tribuna”2%

Después de éstos argumentos, la aprobacién de la adicién se dio

con 52 votos a favor y | en contra. Aprobada también por la mayoria de las

legislaturas de las entidades federativas. Devuelto a la Camara de Diputados el

proyecto de adicién para la posterior publicacién por el Ejecutivo; el diputado

José Luis Andrade, propuso que lo referente a la regulacién laboral de las

instituciones de educacion superior, se plasmara enel articulo 123 del apartado A,

** Ibid pp 525-526.
* Ibid pp 528, 529 y 530.
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fraccion IV, sugiriendo se dispensaran todos los tramites y se votara, para que

pasara al ejecutivo para sus efectos constitucionales, lo cual fue aceptado;

votandose la propuesta con 26 votosa favory I en contra.”°7

Finalmentela adicion al articulo 3° Constitucional quedé ubicada

en la fraccién VIII, reubicando el contenido de ésta fraccién en una nueva

fraccién IX, prescribiendo Jo siguiente:

Articulo 3°... eieseececccecccsec cesses teesseteneeees Le leteeeeeeteteteuessteeceneesetntaees
LVLocc ccccstesscetetece cesses ce veneenessesesssesecessescstsesuissesstesesavensasesieases
“VI, Las universidades y las demds instituciones de educacién

superior a las que la Ley otorgue autonomia, tendrdn la facultad y la
responsabilidad de gobernarse asi mismas; realizar sus fines de educar,
investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de éste articulo,
respetando Jalibertad de cdtedra e investigacién y de libre examen y discusién
de ias ideas; determinardn sus planes y programas; fijardn los términos de
ingreso, promocién y permanencia de su personal académico; y administrardn
$u patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del
administrativo, se normardn por el Apartado A del articulo 123 de esta
Constitucion, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley
Federal del Trabajo conforme a las caracteristicas propias de un trabajo
especial, de manera que concuerden con la autonomia, la libertad de cdtedra e
investigaciény losfines de las instituciones a que estafraccién se refiere.

IX. El Congreso de la Unién, con elfin de unificar y coordinarla
educacién en toda la Repiiblica, expedird las leyes necesarias, destinadas a
distribuir la funcién social educativa entre la Federacion, los Estados y los
Municipios, afijar las aportaciones econémicas correspondientes a ese servicio
publico y a sehalar las sanciones aplicables a losfuncionarios que no cumplan o
no hagan cumplir las disposicionesrelativas, lo mismo que a todos aquellos que
las infrinjan”.?%

Con la autonomia universitaria, emanada del acto juridico del

Poder Legislativo, el Estado se desprendié de facultades que fe eran inherentes,

 

* Wid p. 534.
* Diario Oficial de la Federacién de 9 dejunio de 1980.p. 4.
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para delegarlas en las universidades e¢ instituciones de educacién superior, que la

Leyles otorgue la caracteristica de aut6nomas. En consecuencia dichos centros de

educacion superior, podran determinar las cuestiones de autogobierno, las

actividades académicas, los manejos de sus finanzas y las relaciones laborales con

sus académicos y administrativos.

Y al preveerse la autonomia universitaria en el articulo 3°

Constitucional, toda fa educacién que se impartiria en los centros de educacién

superior, necesariamente tendria que basarse en los principios de la educacién

nacionalista, democratica, de solidaridad y ‘de justicia, para poder tener

coherencia y secuencia entre los diferentes niveles escolares; regulados

integramente con la adicién por el articulo 3° de la Carta Magna.

e) La Reformaal Articulo 3° de 1992.

Una iniciativa de reforma a los articulos 3°, 5°, 24, 27 y 130

Constitucionales se leyé en la sesién ordinaria del 10 de diciembre de 1991; en la

que un grupo de legisladores priistas afirmaban que habia Hegado el momento de

procedera una revisién franca, informada y cuidadosa dela situacién juridica de

las Iglesias. Consideraron que habia que analizar lo relativo a la libertad de

creencias, la separacién Estado-Iglesia y educacién piblica laica. Afirmaban que

no harian a un ladoel respeto a la libertad de creencias, demarcacién clara de lo

civil y lo eclesiastico, la igualdad juridica de todas las iglesias y agrupaciones
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religiosas y educacién publica laica. Argumentaban que el Estado, para

modernizarse tendria que reconocer y armonizar a todos los actores sociales,

incluyendo a las iglesias. La existencia del Estadoy la libertad sonlas guias para

desentrafiar la modemizacién; al Estado le corresponde garantizar y proteger el

ejercicio de la libertad de creencias de todos los mexicanos.2

Esta iniciativa, propuso la modificacién de las normas que definen

la situacion juridica delas iglesias, sus ministros y el culto publico.

Antes de ésta iniciativa y de la reforma misma, conforme a

derecho, jas iglesias carecian de personalidad juridica; pero al darse la supremacia

-se argumenté- del poder civil ante el clero en nada debilitaria al Estado conceder

personalidad juridica a las agrupaciones religiosas 'y expedir normas para

regularlos. Para esto, se proponia crear la figura juridica denominada “asociacion

religiosa”, con su debido registro constitutivo y los procedimientos que tales

agrupaciones ¢ iglesias deberian satisfacer, para adquirir personalidad juridica;

manteniéndose la prohibicién de intervenir en cuestiones politicas, (articulo 130).

Se propuso la modificacién al articulo 27 Constitucional para que

las iglesias pudieran adquirir los bienes necesarios a su objeto.

Igualmente se proponia que los actosreligiosos se celebraran en

los templos, pero podrian celebrarse también fuera de éstos, sujetandose a las

disposiciones legales relativas, (Art. 24).

> “Derechos del Pueblo Mexicano..." Tomo LOp. Cit. pp. 535, 536 ¥ 539.
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También se proponia suprimir la prohibicién de los monasterios,

ya que consideraban que el Estado no puede exctuir o impedir bajo ningun criterio

la busqueda de valores contemplativos o disciplina espiritual comunitaria, para

quieneslibrementeelijan este camino, (Art. 5°).7!°

La cuestién educativa, con la modificacién se buscaba evitar -

segin el proyecto- que la educacién oficial privilegiara a alguna religion, pues

ello, entrafiaria lesionar ta libertad de creencias de quienes optan por mantenerse

al margen de los credos. Para ello se proponia introducir la palabra “laica”;

considerandose en ésta iniciativa al laicismo no como sinénimo de intolerancia o

de anticlericalismo, ni censura a las creencias de una sociedad comprometida con

la libertad.

En éste proyecto, se propuso, modificar el articulo 3° retomando

nuevamente la educacién laica, pero ademas se autorizaba a los planteles

particulares para impartir educaciénreligiosa.

Asi mismo, se eliminaria del articulo 130 la prohibicién a

reconocer los estudios profesionales de los ministros, dejando a la ley

reglamentaria, su regulacion de acuerdo conelarticulo 3° Constitucional.2"'

Otro cambio propuesto, era el voto de los ministros de culto

religioso, para que éstos pudieran votar en elecciones populares; y si renunciaban

 

* tbid pp. 543 y $46.
8 Ibid. pp. 547 ¥ 548.
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al ministerio de su culto, también pudieran ser votados en condiciones, plazos y

términos previstes por la ley. Ademas, se dejaba a las corporacionesreligiosas

para que ellas mismas regularan sus cuestiones internas; y fa derogacién de la

facultad de las legislaturas de los Estados en la determinacién, segun las

necesidades del mimero maximode ministros de culto, para cada entidad.?"

Las anteriores propuestas las sustentaban en la realidad del pais y

buscaban plasmar éstas en la Maxima Ley; aduciendo que se daba una nueva

concepciénde la situacion de las “asociaciones religiosas”, pero al mismo tiempo

se reafirmaba el caracter laico del Estado y la separacion de éste conla Iglesia.

Posteriormente, se procedié a dar lectura al proyecto de

modificaciones a los articulos mencionados de la Constitucién. El articulo que se

analiza, contenia las siguientes propuestas: La educacién seria laica y los

particulares podrian impartir educacién (sin especificar los niveles escolares

permitidos) apegandosea fos programas oficiales.

Los articulos 5°, 24, 27 y 130, se referian a la libertad de profesar

creencias religiosas, las normas reguladoras de la religion; la capacidad para

adquirir, poseer y administrar sus bienes de las asociaciones religiosas; la

separacién del Estado y [a Iglesia, asi como la facuitad del Congreso para dictar

leyes en materia de culto publico.?”

78 Ibid. pp. 547 y $48.
43 Ibid pp. 551-552.
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En Ja sesién de 16 de diciembre de 1991, lo referente al articulo 3°

se turnd a las Comisiones Unidas de Gobemacién y Puntos Constitucionales y de

Educacion Publica; acordandose que en el seno de la Comisién de Educacién se

discutirian y aprobarian lo relativo al articulo 3° y que serian remitidos los

pronunciamientos acordados a la Comisién de Gobernacién y Puntos

Constitucionales. Acordado esto ultimo, ta Comisién de Educacién Publica,

previo andlisis del proyecto, se pronuncié con el siguiente dictamen: que el Estado

No puede, sin perder su neutralidad, fomentar, inducir 0 promover fa ensefianza

religiosa; agregando que se propone modificar el articulo 3°, para precisar que la

educacién que imparte el Estado sera laica, apoyando los argumentos de la

iniciativa  presentada con antelacion. : Concluyendo ademas: “La Comisién

considera que éste articulo ha de reformarse para ampliar el régimen de libertades

y reafirmar el estado de derecho en congniencia con el espiritu del conjunto de las

reformas propuestas”.?!+

En tak virtud, se propuso el proyecto de reforma al artticulo 3°

Constitucional, en ésta tendencia: “Se deroga la fraccion IV, se reforma la

Fraccién I para pasar a ser fracciones I y I, se recorren en su orden las actuales

faccionesI y III para pasar a ser III y EV, respectivamente y se reforma ademas

ésta ultima del articufo en cuestién”. Asi, en ta fraccién I, se mencionaba que la

educacionseria laica, la fracciénII, hablaba de la lucha contra la ignorancia y sus

* thud pp 556-567 y573.
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efectos; el inciso C, de ésta fraccién prescribia lo referente a la finalidad de la

educaci6n; en la fraccién HI, autorizaba a los particulares a impartir educacién; y

la fraccién EV,trataba la adecuacién de los planteles particulares a ios planes y

programas oficiales educativos.?!°

Al darse a conocer el dictamen dei proyecto de reformas a los

articulos mencionados,la fraccién Parlamentaria del Partido Popular Socialista, se

pronuncié por una mocién suspensiva, con el fin de aceptar o rechazar el

dictamen dado por las comisiones argumentando que no se habia discutido y

analizado pertinentemente el proyecto de reformas a los multicitados articulos. Sin

embargo, tal peticion fue rechazada, y se acept6 el dictamen propuesto por fas

comisiones; pata posteriormente, darse la discusion en lo general, mediante las

siguientes opiniones:

El Diputado Horacio Sanchez Unzueta, por la Comisién

dictaminadora: “La Comision considera que la reforma tiene como tnico

propésito la ampliacion del régimen de libertades...”2'6

E] Diputado Francisco José Paoli Bolio, “El grupo parlamentario

de Acci6n Nacional, votaraé en favor en lo general de la iniciativa de

modificaciones...constitucionales...en funcién de su propia valoraci6n de la

historia y de su profundo deseo de establecer relaciones masjustas y de respetar a

 

"5 Ibid. p. 574.
6 Ibid. p614.
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la dignidad humana”?!

EI Diputado Gilberto Rincén Gallardo, del Partido de la

Revolucion Democratica, decia que la reformaal articulo 3° “Tiene que ver con

que se abre paso a la comercializacién de la educacién y a una educacién que esta

pensando en dos tipos de mexicanos”.”"*

El Diputado Rene Juvenal Bejarano Martinez, (PRD), expresé: “...

donde mas nosinteresa resaltar el problema de ésta inictativa es en el articulo 3°

..NOS parece que va a haber un interés manifiesto de diversas iglesias

econdmicamente poderosas, para invertir en la educacién y no sd6lo como

Negocio...sino como proyecto ideolégico y politico. Con ta iniciativa se abre ei

camino para el incremento de la inversién privada y el posible deterioro de la

educacién piblica...”2!?

E1 Diputado Miguel Gonzalez Avelar, del Partido Revolucionario

Institucional, manifesté: “La unicidad de la educacién en México no se altera, de

ninguna manera...en México seguira habiendo una sola educacién, a través de la

observancia obligada de planes y programas...°??°

El Diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, (PRD) “La cuestion

central al respecto no es la religién, sino las condiciones actuales de nuestro

*"Ibid p. 625.
8 Ibid. p. 630.
*!9 Ibid pp 658-659.
7° bid p. 667.
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sistema educativo y las posibitidades reales de fos mexicanos para ejercer su

derecho a una educacién verdadera y no solo escolarizada”.*”"

El Diputado Javier Centeno Avila, “Es evidente que éstas reformas

tesponden a ios intereses def alto clero y no a los del pueblo mexicano...se esta

legitimandoa la ensefianza religiosa como un sistemaalternativo al oficial”.”””

El Diputado Diego Fernandez de Ceballos Ramos, del Partido

Accion Nacional, dijo: “...votaremos por la iniciativa lisa y Hanamente...porque

establece que sea laica la educacién que proporcione el Estado, pero al mismo

tiempo, porque no prohibe que personas e instituciones, puedan impartir religion o

educacién religiosa”2?*

Al término de las opiniones anteriores se procedié a votar el

proyecto de reforma en lo general, dandose 460 votos a favor y 22 en contra.

Posteriormente se acorddé discutir en lo particular todos y cada uno de los

articulos en e] orden siguiente: 130, 27, 24, 5° y 3° respectivamente.

Este apartado tratara lo referente a ta discusién en io particular del

articulo que se estudia -3°- en la Camara de Diputados, Jas opiniones fueron las

siguientes:

E! Diputado Benjamin Gonzaélez Roaro, (PRI) propuso una

modificacion a la redaccién de la fraccién IV, en donde dice “orientar...” para

2) Thid. p. 674.
= Tid pp. 676-677,
®5 Thid. p. 680.
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quedarasi: “...deberan impartir la educacién con apego a los mismos fines y

criterios que..., considerando que fos fines de la educacién tienen que ver con el

conocimientocientifico, libre dé dogmas o simplificaciones”2

E! Diputado Pablo Emilio Madero, representante del Partido

Accién Nacional, consideré que no era prudente para su partido, discutir con

detalle lo referente a la legislacién educativa, advirtiendo que préximamente

presentarian unainiciativa de reformas al articulo 3°.2>

La Diputada Gabriela Guerrero Olivares, del Partido Popular

Socialista, propuso que: “Las corporaciones religiosas o sociedades ligadas a

cualquier credo religioso, no intervendran en forma alguna en planteles en que se

unparta educacién primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros y

campesinos”.”

El Diputado José de Jestis Martin de Campo (PRD), “Resulta

pertinente reforzar la idea de que la educacién mantenga su caracterlaico, gratuito

y apoyado verdaderamente en el avance cientifico”. “...el cardcter laico de la

educacion, es la nica garantia de que ésta dé cuenta de la phuralidad y

heterogeneidad de nuestra sociedad, sin exclusién de ningun tipo”. El mencionado

diputado pugné también para que la educacion impartida por los particulares se

*§ Tid p 783.
=* hid. p. 793.
Tod p. 793
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adecuara a la educaciénoficial.?2”

El Diputado José Manuel Correa Ceseiia, (PRD. “Lainiciativa que

hoy pedimos que ésta Asamblea apruebe, ...16 solamente respeta sino reafirma

Principios que marcan el proceso histérico de la educacién y consolida las tesis

centrales del articule 3° °??*

Posteriormente a la hora de discutir y aprobar las propuestas

dadas, la propuesta del representante de la fraccién priista -Bejamin Gonzalez

Roaro- prevalecié sobre ta del perredista y la del representante del Partido

Popular Socialista; en la modificacién de la fraccién IV, del articulo 3°

Constitucional; y al darse la votacién de la discusién en fo particular, el articulo 3°

fue votado junto con los articulos transitorios del dictamen, emitiéndose 380 votos

a favor y 27 en contra. Turnado posterionmente el proyecto de reformas a los

articulos en cuestién al Senado para sus efectos constitucionales.

Discusié6n en la Camara de Senadores. EL dictamen de las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Primera de Gobernacién,

consideré la participacién de diputados y senadores enlainiciativa de reformas a

los multicitados articulos, y en consecuencia los argumentes de la Cémara de

Diputadosfueron reafinmados en fa Camara de Senadores: los cuales ya han sido

expuestos en [a iniciativa de éste proyecto.

 

=" Tid pp. 799 y 801.
= Ibid. p. 809.
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Asi, expondré lo relativo a la discusion en lo general del proyecto

de reformas, en la Camara de Senadores; enfocdndose tal exposicién a lo

concemiente al articulo 3° Constitucionaf:

Et Senador Arturo Romo Gutiérrez, “Las reformas al articulo 3°

tratan de resolver, el delicado equilibrio que existe entre el deber del Estado de

hacer de la educaci6n un instrumento del perfeccionamiento del hombrepor la via

del cultivo de sus més altos valores espirituales, y el derecho esencial de la

libertad de la persona humana”. Agregando. “...las reformas propuestasal articulo

3° solo amplian y profundizan el derecho fundamental a la libertad”28

£1 Senador Porfirio Muiioz Ledo (PRD) , “Nosotros consideramos

que el conjunto de fas reformas es un paso hacia la transparencia y el

mejoramiento delas relacionespoliticas en el pais..."

La discusién en lo general al dictamen del proyecto de reformas se

manifesté a favor, pasandoa la discusién en fo particular, y dejandose la votacién

conjunta, al finalizar la ultima discusién. Sin embargo, se acordé votar en lo

general y particular los articulo 5°, 24 y 27, aprobaéndose con 57 votos;, dejando

para debate en lo particular los articulos 130 y 3° Constitucionales; el referente a

la educacidén, versé sobre las siguientes opiniones:

El Senador Porfirio Mufioz Ledo, “La reforma al articulo 3° nos

thid p. 831.
* ad p. 843
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parece francamente, unilateral y tendenciosa”. “...el reconocimiento de la

personalidad juridica de las iglesias, conlleva la posibilidad de que las drdenes

religiosas participen en la educacién”. Ademas, agregaba, que éste proyecto “...

lesiona en lo profundo de una manera unilateral, casi clandestina, principios

esenciales de la unidad nacional, por lo que hemos Inchado los mexicanos”.”*!

La principal objecién por parte de éste senador, se refirid a la

conversién de la fraccién I en dos fracciones:I y H, ademas de que nuevamente se

hacia menciondel laicismo en la educacion y la educacion religiosa, que pudieran

impartir los planteles particulares. Aceptd en lo general el proyecto de reformas,

sin embargolo relacionado conel articulo 3° no lo acepté.

El Senador Antonio Alvarez Lima, dela fracci6n priista, manifestd

que las reformas educativas debian adecuarsea las relaciones entre el podercivil

y las iglesias en el que -aseguraba- “ya hay un consenso nacional mayoritario a su

favor y es en este marco en el que debemos ver las reformas al articulo 3°

propuestos”.?>?

El Senador Rogelio Montemayor Seguy, “Las reformas que se

proponenal articulo 3° son cambios que tienen que entenderse en el contexto del

sentido y el propésito fundamentai de la reforma que esta a consideracién”.

Sustentando tal afirmacién con el siguiente argumento: “De esta manera por una

2" Toi. pp. 861, 863 y 866.
* pid. p. 868.
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parte, se garantiza que la educacion sera laica, se garantiza que se habran de

cumplir los propdsitos del articulo 3° y sin embargo,a los particulares se les deja

el margen de ensefiar religién o cualquier otra materia que consideren

necesaria...””?

Las anteriores participaciones, fueron las principales opiniones que

se dieron en el Senado,en relacién a la reformadel articulo 3° de la Carta Magna.

Y para la votacién que antes se habia acordado se haria conjuntamente de los

articulos 3° y 130 el senador Porfirio Muiioz Ledo, pidié a la Presidencia se

votara por separado, aceptandose la sugerencia. En consecuencia la votacion a la

reformadel articulo 3° fue aprobatoria por 55 votos a favor y 2 en contra.”

Después de haberse aprobado ef proyecto de reformas porlas dos

CAmaras, éste paso

a

las legislaturas de las entidades federativas para sus efectos

constitucionales, y al ser aceptada y aprobada por la mayoria, se publicaron las

reformas a los articulos 3°, 5°, 24, 27 y 130 Constitucionales, en el Diario Oficial

de 1a Federacién ef 28 de enero de 1992. El articulo 3° en estudio, adoptaria la

siguiente forma:

Si10171(0seeSUES D TENET TENE EEEEEEVOOOTESEEOOSTESISSOEE ESSE IELEOTESEOSS®

1 Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, dicha

educacién sera laica y por tanio se mantendrd por completo ajena a cualquier

doctrina religiosa;
il. El criterio que orientard a esa educacién se basard en los

resultados del progreso cientifico, lucharda contra la ignoranciay sus efectos, las

servidumbres, losfanatismosy los prejuicios. Ademds:

= Ibid. pp. 868 ¥869.
** Ibid. p 884.

 



 

 

¢) Contribuird a la mejor convivencia humana, tanto por los

elementos que aporte afin 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 fa sociedad, cuanto por ei cuidado que ponga en sustentar los

ideales defraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los

privilegios de razas, de religién, de grupos, de sexos o de individuos;
HL Los particulares podrdn impartir educacion .....0...00ccc
IV. Los planteles particulares dedicados a la educacién en los

tiposy grados que especifica lafraccién anterior, deberan impartir la educacion

con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer parrafo y la

fraccién H del presente articulo; ademés cumplirdn los planes y programas

oficiales y se ajustardn a lo dispuesto en lafraccion anterior;

VIXoe ecceecseecessessseescenseeenssconesenaneecussennnsssonsesssitectsnaeeses 935

Las reformas a los diversos articulos constitucionales referentes a

las relaciones del Estado con la Iglesia, ocasionaron la modificacién del articulo

3°; para la mayoria delos legisladores, eran pertinentes dichas modificaciones; sin

embargo,para algunos otros, denominados de izquierda, éstas reformas Hevarian

a un retroceso. En mi particular vision, éstas reformas no Hevan a un avance en

materia educativa, pues tales reformas, se dieron en base a relaciones y

concesiones cupulares, obedeciendo a supuestos factores de desarrollo nacional y

maduracién de la relacién Estado-Iglesia. Ademas, la reforma al articulo 3°

Constitucional, se dio en base a las modificaciones delosarticulo 5°, 24, 27 y 130

de la Maxima Ley; entonces, nuestro articulo 3° padecié las consecuencias del

nuevotrato a las corporacionesreligiosas, en detrimento del avance educativo.

>* Diario Oficial de la Federacion de 28 de enero de 1992. p. 3.
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La reforma de 1992 derogd la prohibicién de que las

corporacionesreligiosas, los ministros de cultos, las sociedades por acciones que

realizaban actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la

propaganda de cualquier credo religioso, pudieran intervenir en forma alguna en

los planteles en que se impartia educacién primaria, secundaria, normal o fa

destinada a obreros o a campesinos. Con esto se dio via libre a los particulares

para intervenir en la educacién nacional.

f) La Reforma al Articulo 3° de 1993.

El 11 de diciembre de 1992, en la sest6n ordinaria de la Camara de

Diputados, se dio lectura a una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal para

teformar losarticulos 3° y 31, fraccién I, de la Carta Magna. Enesta iniciativa de

reforma se propuso precisar en el articulo 3° que ef Estado imparta la educacién

preescolar, primaria y secundaria; ésta educacién seria confonne al federalismo

educativo.

También se argumenté que “La obligatoriedad de la secundaria

impondra esfuerzos complementarios que podemos y debemosrealizar”. Ademas

de que “El caradcter nacional de la educacién primaria y secundaria sirve para

fomentar la calidad de la ensefianza”.?**

Se afirmaba que la trascendencia de dicha iniciativa radicaba en

que se aseguraria a todos los mexicanos la misma educacién basica. Se proponia

“Derechos del Pucblo Mexicano... Tomo I. Op. Cit. pp. 884-889.
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ademas, que el reconocimiento de validez oficial que confiere ef Estado a los

estudios que se realicen en planteles particulares, se otorgara y podra -el

teconocimiento- ser retirado de conformidad con los términosfijados porIa ley.

En lo referente al articulo 31, se modificaria la fraccion I, para que

los padres, ademas de mandar a sus hijos o pupilos a la escuela primaria, tendrian

ahora la obligacién de mandarlos al siguiente nivel escolar, es decir, a la

secundaria. Esto ultimo se adujo para tener congruencia con la futura prescripcion

del articulo 3° Constitucional.?9”

Asi, en el proyecto de reformaal articulo 3°, la innovaciénera la

obligatoriedad del nivel secundaria; la sustituci6n de la palabra grados, por

modalidades;, y que el Estado federal, consideraria la opinién de los gobiernos

locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educacion; y la

flexibilidad en el reconocimiento a los estudios realizados en planteles

particulares. Y el articulo 31, fraccién [, seria agregado a la obligacién de los

padres de mandar a sus hijos o pupilos a la escuela secundaria2*

Turnadoel proyecto de reformas de losarticulos 3° y 31, fraccion

I, a las Comisiones Unidas de Gobermacién y Puntos Constitucionales y de

Educaci6n, para su dictamen; éstas ademas recibieron otras iniciativas, de las

diferentes fracciones parlamentarias, representadas en la Camara de Diputados: 4

 

27 Ibid. pp. 890-891.
Ibid. p. 891-892.
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iniciativas de miembros del Partido Accién Nacional, 2 dei Partido Popular

Socialista y una del Partido de ta Revolucién Democratica. Y para poder trabajar

todas las iniciativas se acordé un procedimiento comparativo y de andlisis de las

mismas.

Dichas comisiones al comparar las diversas iniciativas,

concluyeron que convergian en la mayoria de los postulados con la iniciativa

presidencial, procediendo al seguimiento legislativo de ésta. Aducian que “Esta

reforma... es congruente con el programa de la federalizaci6n educativa como

régimen de concurrencia de las responsabilidades de los tres niveles de gobierno

en la conducci6n y operacion del sistema de educacién basica y normal”.?”?

Al considerar Jas propuestas de los partidos politicos, las

Comisiones antes mencionadas, modificaron la redaccion de la iniciativa del

Ejecutivo. La propuesta de reforma al articulo en estudio, consideré: que todo

individuo tiene derecho a recibir educacién; Ia educacién primaria y secundaria

serian obligatorias; el Ejecutivo Federal determinaria tos planes y programas de

estudio de la educacién primaria, secundaria y normal! para toda la Republica,

atendiendo la opinién de los gobiernos de las entidades federativas y de los

diversos sectores sociales involucrados en la educacion; los particulares podrian

impartir educacién en todos sus tipos y modalidades, cumpliendo los planes y

programasoficiales. En la fraccién I del articulo 31, en lo referente a la edad se

** ibid. pp. 895-897.
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elimin6 la edad limite de 15 afios, para que los padres se responsabilizaran en

mandar a la escuela a sus hijos o pupilos hasta que éstos tuvieran la mayoria de

edad2”

Propuesto el proyecto, se sometiG a debate en Jo general, dandose

los siguientes pronunciamientos:

El Diputado José del Campo Castafieda, (PRD), manifesté: “Nadie

puede estar en contra de que los mexicanos tengan acceso a mas y mejor

educacién”.”"!

La fracci6n perredista sostenia ademas, que la reforma en cuestién

debia incluir lo referente a la responsabilidad de los medios de comunicacién en

las tareas educativas; ya que consideraban que lo que el maestro construia durante

el dia, la television fo destruia en la tarde. Debian establecerse bases para que las

emisiones de los medios se ajustaran a los valores y principios consagradosen el

articulo 3°24

El Diputado Javier Salazar Saenz (PAN), al hacer alusién al

Tetraso educative, menciond que “...el principal responsable es el Gobierno,

porque ha pretendido monopolizar la tarea educativa, obstaculizando y en

ocasiones agredicndo, la tarea a otros sectores sociales que han pretendido

participar en fa tarea educativa”. Y para avanzar en este sector, afirmaba: “...es

© Thid. pp. 901-903.
™! oid. p. 922.
22 Tid. pp. 925-926.
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necesario reconocer que la magnitud de [a tarea educativa no puede ser sdlo o casi

sdlo responsabilidad y derecho del gobierno.Es tal la gravedad del problema que

solamente participando toda la sociedad puede haber solucion”.?”

El Diputado Javier Centeno Avila, manifesté: “Lainiciativa tiene

una gran importancia histérica, siempre y cuando no sea un pronunciamiento 0

declaraci6n meramente formal, sino que se cristalice en un verdadero y

significativo avance para nuestro pueblo”.?4

Por parte de la Comisién Dictaminadora, el Diputado Juan Jacinto

Cardenas Garcia, aducia: “...en funcién de la historia y por razones econdmicas el

derecho a educar pertenece al Estado, no por un capricho de un Gobierno

cualquiera, es el resultado de tas luchas del pueblo y el pueblo quiere una

educacién a la manera que establece el articulo 3° Constitucional”.?”

El Diputado Francisco José Paoli Bolio (PAN), expresé: “La

educacién debe ser nacional y garantizarse que los educandos tengan contenidos

generales, lo que no obsta para dejar abierta la puerta a los contenidos regionales

y atin que se abran las puertas para aceptar diversas estrategias educativas, que

cubran fos contenidos educativos de manera distinta”. “Estas reformas ofrecen

garantias y precisan mas fas obligaciones del Estado y de fa sociedad en el campo

*5 bid. p. 931
** Thid p. 940.
= thid pp 948-949.
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o> 246,educativo

El Diputado Carlos Gonzaélez Duran (PRD), manifesto: “Los

padres tienen ja obligacién de permitirles a sus hijos ir a la escuela; el Estado

tiene la obligacion de suministrar ia educacién pero suministrar la educaci6n no es

solamente impartirla, es crear las condiciones que hagan posible en la poblacién

mexicanala asistencia a las escuelas”.”””

Dadaslas anteriores opiniones, se procedié a votar ef proyecto de

reformas en lo general y en lo particular en lo impugnado, con la aprobacién de

427 votos y 12 en contra. Posteriormente se inicié el debate para la discusién en

lo particular de lo impugnado:

El] Diputado Elpidio Tovar de [fa Cruz, “El Partido de la

Revolucién Democratica ha manifestado insistentemente que no sera posible

elevar la calidad de la educacién mientras el Estado no asuma un compromise

explicito de destinar un mayor presupuesto a esta actividad. Agregaba, quesi bien

€s cierto que el gasto destinado a educacién es fundamental no deberian dejar a un

lado aspectos determinantes, como:la distribucién equitativa del ingreso nacional,

el accesoa los servicios basicos de salud y vivienda, asi como el mejoramiento de

los niveles nutricionales de la poblacion en general.”*

El Diputado Joel Arce Pantoja, “El Partido Accién Nacional,

* Ibid. pp. 958-959.
** Tbid. p. 976.
+ Ibid. pp. 989 y 991.
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proponia sustituir el término “todo individuo”, por elf de “toda persona”, al

considerar que éste altimo es mas especifico y definitotio.”*°

El Dipuato José Luis del Valle Adame (PAN), proponia que la

fraccion I del Articulo 3° prescribiera: “Garantizada poref articufo 24 Ia libertad

de creencias, dicha educacién serlibre”?”

El Diputado Alejandro de Jestis Encinas Rodriguez (PRD), “...

consideramos que debe establecerse en la norma constitucional un compromiso de

corresponsabilidad de los medios de comunicacién con la educacion

nacional”?>!

El Diputado Jorge Tovar Montafiez, “El Partido Popular Socialista

ha insistido en que la educacién normal quede cabal y exclusivamente en manos

del Estado”?

El Diputado José de Jestis Rafael Puga Tovar (PAN), consideraba

que los padres de familia deberian integrarse a la labor educativa de losnifios,

pues, “la familia es rica en valores y por definicién la familia es educadora de

ellos”?

El Diputado panista, Ricardo Alfredo Ling Altamirano, en relacién

a su postura, decia: “...nosotros reclamamosla libertad para educar, no para gozar

9 Tid. pp. 1003 y 1004.
2° toid p 1006.
* ibid p 1013.
* thid p 1015.
td p 1024.
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deprivilegios; reclamamosla libertad para educar, para educar en la verdad”.**4

En relacion al régimen juridico de ios planteles particulares, el

diputado perredista, Salomén Jara Cruz, proponia: “Los planteles particulares

seran considerados instituciones de interés social, no tendran caracter lucrativo y

operaran bajo la forma de asociacionesciviles, en los términos que establezca la

ley”255

Al finalizar esta discusién, se votaron las diferentes propuestas de

redaccién a las fracciones en debate, sin embargo, todas y cada una fueron

desechadas,prevaleciendo el proyecto emitido por fas comisiones dictaminadoras;

asi se procedié a la votacién del Proyecto de Reformas a los articulos 3° y 31

fraccién I, constitucionales; emitiéndose 283 votos a favor y 87 en contra.

Aprobado en lo general y particular, el proyecto se tum6é a la Camara de

Senadores, para los efectos conducentes.

El Proyecto de Reformas en el Senadc. Las Comisiones Unidas de

Educacién, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera

Seccién, recibieron la iniciativa de Decreto que reformaria los articulos 3° y 31

fraccidnI de la Constitucién, de la Camara de Diputados, ademas de un proyecto

de los senadores del Partido de la Revolucion Democratica, que proponian la

reforma a varias disposiciones del articulo 3°.

 

254 Thid. p. 1036.
5 hid. p. 1038.
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Las Comisiones antes mencionadas, para emitir su dictamen,

tuvieron que realizar una nueva comparacion entre la nueva propuesta perredista y

el proyecto liegado de la Camara de Diputados, al realizarse ésto, se vio que

esencialmente las dos proposiciones convergian en la mayoria de sus postulados,

dando como consecuencia, el seguimiento y estudio de ta iniciativa del Ejecutivo

Federal; dictaminando que: “Las reformas propuestas propician la modernizacion

educativa, como medida indispensable para enfrentar y abatir el retraso”. ‘Por su

magnitud y trascendencia estas Comisiones Dictaminadoras destacan que la tarea

educativa no sélo obliga y compromete al Estado sino a todos los estratos de la

sociedad mexicana”?

Al darse la aprobacién del proyecto de reformas, por parte de las

Comisiones del Senado de la Republica, para proseguir con el proceso legislativo,

se inicié la discusion en lo general de dicha iniciativa, vertiéndose las siguientes

opiniones:

El Senador Porfirio Mufioz Ledo (PRD), “...ha faitado en esta

iniciativa un andlisis suficiente respecto de la situacién actual en que se encuentra

la educacién delpais, de sus necesidades y requerimientos y de los proyectos que

efectivamente serian necesarios para sacammos del rezago ancestral en que

desgraciadamente nos encontramos”. Exponia, ademés, “Mientras no se haga una

reflexion sobre los obstaculos verdaderos que han impedido el avance de la

8 Ibid pp. 1046-1051.
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educacién en México, dificilmente podremos encontrar también soluciones

validas”,?57

El Senador Héctor Teran Teran(PAN), “Necesitamos una cruzada

nacional que nos permita desarrollar técnicas, maneras de hacer las cosas, que nos

den mecanismos que no tenemos actuaimente y, desde luego estamos de acuerdo

en que para buscar que éste articulo 3° tenga mayor trascendencia se busque que

la nueva Ley Federal de Educacién, queden mas ampliamente involucrados otros

sectores, como el sector de...la comunicacién, que es tan importante en una

comunidad, el poder a través de los medios, ir educando a! pueblo ir dandole

posibilidades de conocer algo que no pudiera conocersi no hubiera esos medios

de difusién que actualmente tenemos”. 8

El Senador Victor Manuel Tinoco Rubi (PRD, “Las reformas,

ratifican y fortalecen principios histéricos de la ensefianza en México, como la

gratuidad de la educacién publica, su caracter nacional, su orientacion

democratica y su incidencia en la dignidad de la persona y !a integridad de la

familia”?°

Otvas participaciones se pronunciaron a favor del dictamen

emitido, ponderandolas caracteristicas de la iniciativa de reformas. La votacion

en lo general, se voto conjuntamente en lo particular con las disposiciones no

27 Wid. p. 1055.
58 Thid. p. 1065.
> tbid. p. 1070,
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impugnadas, dando un resultado de 51 votos en pro y una abstencién. Acto

seguido se procedio a la discusiénenlo particular de las siguientes disposiciones:

Parrafo primero del articulo 3°, Senador Porfirio Mujfioz Ledo,“...

Tepresenta un avancela definicién del derecho que todo individuotiene a recibir

educacién, maxime que en el trabajo legislative se cambio la expresién de todo

mexicano, por todo individuo,cual correspondea las disposiciones del articulo 1°

de la Constitucién”?@

Parrafo primero e inciso B dela fraccién II, Senador Héctor Teran,

Teran, proponia aumentar en este apartado, los términos de ética y humanismo,;

para que se solucionaran las necesidadesfisicas juntamente con las necesidades

espirituales de los hombres.?°!

Fraccién III, Senador Héctor Terdn, se pronuncié por que los

Estados y Municipios realmente participen en la descentralizacién educativa.

Ademas de mencionar la importancia de los padres de familia para el avance y

congruencia educativa.?”

Fraccién V, Senader Porfirio Mufioz Ledo, “Nosotros no

podriamos aprobar ningun texto que no dejara claro que toda la educacién que el

Estado imparta, cualquiera que sea su ciclo, tipo o modalidad, estara sujeta a la

* Ibid. p 1076.
*? Thid. pp. 1084-1085.
“= fbid p 1094.
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regia de gratuidad que estipula la fraccion IV de este articulo”.?*

Fraccién VI, Senador Porfirio Mufioz Ledo, al referirse a fa

posibilidad de que los planteles particulares pudieran contar con medios de

defensa en relacion al funcionamiento de sus instituciones, manifesté: “Creo que

en una época donde debe prevalecer el respeto a los derechos humanos, y en que

las reformas ya introducidas en ta Constitucién, nos permiten dirimir las

controversias entre el Estado y las demas érdenes de Ia vida social, dentro de un

marco de legalidad, ésta era una reforma necesaria...°?

Dados los anteriores pronunciamientos se procedié a la votacién

de las disposiciones en cuestién. El parrafo primero; el primer parafo de la

fraccion II y {a fraccion VI se aprobo por unanimidad de 53 votos. La fracci6én HI

se aprob6 con 52 votos por una abstencién. El inciso B de fa fraccién II y la

fraccién V del articulo 3° se acepté con 52 votosa favor y uno en contra.?

Aprobado el proyecto por las dos Camaras y las Legislaturas

locales, la nueva redaccién del articulo 3° Constitucional, quedé dela siguiente

forma:

“Articulo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educacion.

El Estado -Federacion, Estados y Municipios- impartird educacién preescolar,

primariay secundaria. La educacién primaria y la secundaria son obligatorias.

La educacién que imparta el Estado tenderd a desarrollar

armonicamente todas lasfacultades dei ser humano yfomentard en él, a la vez,

8) Thid. p. 1101.
*4 Thid. p. 1105.
5 Thid p. 1106.
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el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la

independencia y enlajusticia.

I. Garantizada porel articulo 24 la libertad de creencias, dicha

educacion sera laica y, por tanto, se maniendra por completo ajena a cualquier

doctrina religiosa; :

1. El criterio que orientard a esa educacién se basard en los

resultados del progreso cientifico, luchard contra la ignorancia y sus efectos, las

servidumbres, losfanatismosy los prejuicios.

Ademas:
a) Sera democrdtico, Considerando a la democracia no

solamente conio una estructura juridica y un régimen politico, sino como un

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econémico, social y
cultural del pueblo;

5) Serdé nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos-

atenderad a la comprensién de nuestros problemas, al aprevechamiento de

nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia politica, ai

aseguramiento de nuestra independencia econémica y a la continuidad y

acrecentamiento de nuestra cultura, y;
¢) Contribuird a la mejor convivencia humana, tanto por los

elementos que aporie a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio

para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la conviccidn del

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los

ideales defraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitandolos
privilegios de razas, de religion, de grupos, de sexos o de individuos;

lif. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
parrafo y en la fraccién II ed Ejecutivo Federal determinard los planes y

programas de estudio de la educacién primaria, secundarta y normal para toda

la Republica. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerard la opinion de

los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales

involucrados en la educacién, en los términos que la ley sefale;

IV. Toda la educacién que el Estado imparta serd gratuita;
V. Ademds de impartir la educacién preescolar, primaria y

secundaria, sefialadas en el primer parrafo, el Estado promoverd y atenderd

todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educacién superior-

necesarios para el desarrollo de la Nacién, apoyard la investigacién cientifica y

tecnoldgica, y alentara elfortalecimiento y difusién de nuestra cultura;

VI. Losparticulares podrén impartir educacion en todos sus tipos

y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgard y

retirara el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en

planteles particulares. En el caso de la educacién primaria, secundaria y
normal, fos particulares deberan:
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a) impartr la educacién con apego a los mismosfinesy criterios

que establecen el segundo pdarrafo y lafraccién II, asi como cumplir los planes y

programas a quese refiere lafraccion Iy:
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorizacién expresa

del poder piblico, en los términos que establezcala ley;
Vil. Las universidades y las demas instituciones de educacién

superior a las que la ley otorgue autonomia, tendrdn la facultad y la

responsabilidad de goberarse a si mismas,; realizardn sus fines de educar,

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo,

respetandola libertad de cdtedra e investigacién y de libre examen y discusién
de las ideas, determinardn sus planes y programas; fijardn los términos de
ingreso, promocién y permanencia de su personal académico; y administraran

su patrimonio. Las relaciones iaborales, tanto del personal académico come del
administrative, se normardn por el Apartado A del articulo 123 de esta
Constitucién, en los términos y con las modalidades que establezca ia Ley

Federal del Trabajo conforme a las caracteristicas propias de un trabajo

especial, de manera que concuerden con la autonomia, la libertad de cdtedra e

investigacion y losfines de las instituciones a que estafraccionse refiere, y

VII. El Congreso de la Union, con el fin de unificar y coordinar
la educacién en toda la Republica, expedird las leyes necesarias, destinadas a
distribuir la funcién social educativa entre la Federacién, los Estados y los
Municipios, afijar las aportaciones econdmicas correspondientes a ese servicio
publico y a sefialar las sanciones aplicables a losfuncionarios que no cumplan o

no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que

las infrinjan”?©

La problematica educativa tiene su principal causa en la

centralizacién existente en la vida politica nacional. Con la reforma Constitucional

al precepto educativo en 1993, se establece un federalismo educativo, acorde con

el sistema de gobiemo. Para la solucién del rezago educativo sera de gran

relevancia la aplicacién de to dispuesto en el articulo 3° de nuestra Maxima Ley,

puesal establecer la coordiancién de los tres niveles de gobierno en esta materia,

*6 Diario Oficial de la Federacién de 5 de marzo de 1993. pp 2-3.
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dara como resultado la agilizacién en la atencién de los problemas educativos,

que presente cada una de las regiones 0 Estados que componen a la Republica

Mexicana. Ahora solo falta que las disposiciones Constitucionales y la Ley

secundaria en esta materia se apliquen cabalmente, compiementandose para hacer

posible que la educaciénsea la base del crecimiento nacional.

4. LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

Las reformas de 1992 y 1993 al articulo 3° Constitucional,

propiciaronla elaboracién de una nueva ley que reglamentara lo concerniente a la

Educacioén Nacional, pues la Ley Federal de Educacién de 1973, con las

mencionadas modificaciones al articulo 3° ya no se adecuaba a los mencionados

cambios. En consecuencia, para dar coherencia a la regulacién y reglamentacion

educativa, el Poder Ejecutivo mando una iniciativa de Ley General de Educacién

a la Camara de Diputados. En ésta,en la exposicién de motivos, mencionaba

que: “Las recientes reformas al articulo tercero constitucional configuran nuevas

necesidades que debe atender el sistema educativo nacional”. Agregando, “Por

ello, la presente iniciativa propone una Ley General de Educacién que atienda a

las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos y que conserve

y amplie los principios sociales, educativos y democraticos dela ley vigente”7

 

* Diario de tos Debates Camara de Diputados. Congreso de la Unién. Afio II, No. 19, México 1993. p. 1383,
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En esta misma exposicién de motivos, se describia la estructura

del mencionado Proyecto de Ley; ademas en 1a mismainiciativa, se argumentaba:

“De aprobarse, los mexicanos dispondremos de un instrumento juridico que

facilitara el cumplimiento de nuestros propdsitos de asegurar una educacién de

alta calidad, con caracter nacional y capacidad institucional para ofrecer niveles

educativos suficientes y adecuadosa toda la poblacién.””*

La citada iniciativa se turné a la Comision de Educacion para su

estudio y dictamen. Dicha comisi6n,al recibir Ja iniciativa del Ejecutivo Federal,

descongelo varias iniciativas de reforma a diversos preceptos de la Ley Federal de

Educacién, que desde 1981 y hasta 1990 habian propuesto las diferentes

fracciones parlamentarias de los partidos politicos.

Para analizar las diferentes iniciativas antes mencionadas, la

Comisién de Educacién, estableciéd seis grupos de trabajo, integrados con

miembros de todas las fracciones parlamentarias, de acuerdo con los siguientes

temas: principios filosdéficos-constitucionales, federalismo y equidad; proceso

educativo; participacién social; educacién que impartan los particulares y

formacién, actualizacién y apoyo al maestro.?°

Las conclusiones que se obtuvieron de dichos grupos de trabajo,

fueron las siguientes:

* Ibid. p. 1386.
* Tid. pp 2054-2059.
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--Principios filosoficos-constitucionales de la educacién. Se estimé positivo que la

iniciativa seflale la obligacion del Estado, de atender todoslos niveles educativos.

--El federalismo educativo y la equidad. Se examinéla distribucién de la funcién

social educativa entre los tres niveles de Gobierno.

--El proceso educativo. En torno al cual se habié de innovacién educativa,

coordinacién entre los actores de la educacién y la calendarizacién educativa.

--La participacién social. Esta seria regulada por la autoridad federal, se

incorporarian mayores actividades a los consejos de participacién social y

vincularlos entresi.

--La educacién impartida por particulares, validez oficial de estudios, infracciones

y el recurso administrativo. Al definixr estas se evitarian confusiones y

arbitrariedades.

--La formacion, actualizacion y apoyo al maestro. Se propuso que las autoridades

locales, conjuntamente con la autoridad federal, constituiran el Sistema Nacional

de Formacion, Actualizacién Capacitacién y Superacién Profesional para

Maestros.”

Realizado lo anterior, la Comisién de Educacion, propuso en su

dictamen, el Proyecto de Ley General de Educacién, el cual contenia

ptincipalmente los siguientes postulados: existiria una autoridad educativa federal,

una local y una municipal; especificaba las atribuciones de cada autoridad, en

(bid pp 2059-2062.
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materia educativa; el arraigo y los incentivos para los maestros; ef financiamiento

a la educacionlo apoyaria la federaciony las entidades federativas con sujecion a

las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto piblico, la equidad

educativa tenderia a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del

derecho a la educacién de cada individuo; las modalidades educativas serian

escolar, no escolarizada y mixta; la Secretaria determinara los planes y programas

de estudio, asi como el calendario escolar para toda la Repiblica; los particulares

podrén impartir educacién en todos sus tipos y modalidades, pero seran

inspeccionadas y vigiladas por las autoridades oficiales; tos estudios realizados

dentro del sistema educativo nacional tendran validez en toda la Republica; se

especificaron los derechos y obligaciones de los padres de familia; la creacion de

los consejos de participacién social, fos cuales se integrarian con padres de

familia y representantes de sus asociaciones, directivos de la escuela, ex alumnos

y otros miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia

escuela; y el recurso administrativo que tendran los planteles particulares para

interpouer dicho recurso en controversia de autorizaciones y reconocimientos de

validez oficial de sus planteles y estudios.””'

Emitido el anterior dictamen, se procedié al debate en lo general,

dandose las siguientes opiniones:

*! Ibid, pp. 2062-2078.
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<eEl Diputado Francisco Javier Salazar Sdéenz, expreso: “...nos

parece que hay un gran acierto enla iniciativa, que menciona una mas amplia red

social de interés y participaciér propositiva en torno a la educacién de los hijos”.

Agregando, “No es suficiente que en esta ley se contemple solamente la

participacion de la sociedad, es necesaria mayor promoci6n, estimulo abierto”. En

relaci6n a su postura, argumento: “...la fraccién parlamentaria del Partido Accion

Nacional votara en lo general aprobando ei dictamen, porque nos parece positive

que refleje fos cambios que ha logrado la sociedad en el articulo 3°

Constitucional”.?””

El Diputado José de Jesis Martin del Campo Castafieda, del

Partido de Ia Revolucion Democratica, expuso: “La equidad no esta asegurada;

solamente esta proclamada como una buena intencién.” Ademas, dijo que: “La

desigualdad fiscal tiene su origen en el centralismo y el autoritarismo que han

caracterizado al sistema politico mexicano. En la antidemocracia estriba el

obstaculo principal para modemizar la educaci6n”.?”?

El Diputado Rene Juvenal Bejarano Martinez, manifesté: “...en el

terreno educativo las transformaciones que van a sufrir el sistema educativo

nacional, van a tener un cardcter regresivo, que no van a modificar los aspectos

que estan significando inequidad en la estructura econémica y social del

 

find pp 2288-2290.

Ibid pp. 2290-2291.
4
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pais w92T4

El Diputado José de Jesiis Berrospe Diaz, del Partido del Frente

Cardenista de Reconstruccién Nacional, expresd: “El aspecto mas relevante de la

nueva Ley, es el federalismo educativo, es el punto que sintetiza dos de los ejes

fundamentales de fa iniciativa. La eficiencia administrativa y la eficacia educativa

para la equidad entendida comoigualdad de oportunidades”.*”

El Diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la

Revolucion Democratica, se manifest6 de esta manera: “Se trata como podra

apreciarse, en realidad, de un esquema de descentralizacion que sélo descentraliza

la aplicacién de las decisiones que se toman en el centro y que por lo tanto resulta

autoritaria y verticalista. A este centralismoes al que se requiere disfrazar hoy de

«federalismo en esta nueva ley”. Agregando: “...este centralismo disfrazado de

descentralizacion significa dispersién y no autonomia regional, fragmentacién de

contenidos y condiciones taborales y no sistema unificado de educacion”?”

El Diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Accién

Nacional, apunto: “La ley General de Educacién que hoy discutimos es un

elemento cardinal para emprender una reorganizacién considerable del sistema

educativo”. Ademds se pronuncié porque la familia participe mas en el proceso

educativo. Y “que los comunicadores tengan la capacidad de hacer de los medios

2" Ibid. p. 2297.
*5 Ibid. p. 2300.
8 Ibid. pp. 2316 y 2319.
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instrumentos de cultura y educacién”.?””

El Diputado José Manuel Correa Ceseiia, del Partido

Revolucionario Institucional, expuso: “...esta propuesta de Ley tiene el

objetivo...de ser un instrumento juridico que conduzca al cumplimiento de

nuestros propésitos para asegurar una educacién de alta calidad, con cardcter

nacional y con capacidadinstitucional para ofrecer modelos educativos suficientes

y adecuadosa toda la poblacién”.’”

Después de agotarse la discusién, se procedié a la votacién en lo

generaly en lo particular de los articulos no impugnados, resultando 390 votos a

favor y 31 en contra.

El andlisis en lo particular, ocasiond la modificacién de algunos

preceptos, éstos son los siguientes:

—Fraccién VI del articulo 7°, para quedar de esta manera: “Promoverel valor de

la justicia, de la observancia de la Ley y la igualdad de los individuos ante ésta,

asi como proporcionar el conocimiento de los derechos humanosy respetar a los

mismos”. Propuesta dada por los diputados Guadalupe Salinas Aguila, Salvador

Abascal Carranza y otros del Partido Accion Nacional.?””

--Fraccién X del articulo 7°, el cual preceptuaba el principio de la solidaridad,

para preservar la paternidad responsable, y el respeto a la libertad y a la dignidad

*7 Thid. pp. 2319-2321.
7 Thid. p. 2323.
?9 Ibid p. 2378.
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humana. Propuesta realizada por los mismos representantes panistas.*”

~Reformas al articulo 12 Fraccién XII, referente a fomentar y coordinar las

manifestaciones culturales con otros paises, propuesta dada por los representantes

de todos los partidos politicos representados.”*!

Reformaal articulo 14 Fraccién [X, que preceptua: “Fomentar y difundir las

actividades artisticas, culturales y fisicodeportivas en todas sus manifestaciones’’,

propuesta hecha porlos diputados mencionados en el punto anterior2*

--Modificacion al articulo 39, el cual preceptuaba: “En el sistema Educativo

Nacional queda comprendida la educacién inicial, educacion especial y educacién

para adultos”. Propuesta dada por los diputados Marco Antonio Garcia Toro,

Francisco Salazar Sdéenz, Alfredo Ling Altamirano (PAN) y Gabriela Avelar

Villegas (PRD2®

Aceptadas las anteriores modificaciones al proyecto de Ley, se

dieron las votaciones, dandose 313 votos a favor y 26 en contra. Para seguir con

el procedimiento legislativo, el proyecto se turné a la Camara de Senadores, al

estudiar y analizar el Proyecto de Ley General de Educacién, constataron que tal

proyecto se apegaba lo establecido en la Carta Magna, ademas consideraron que

dicha Ley correspondia a una nueva etapa de la vida nacional, caracterizada por

2 Ibid p. 2379.
7! tbid. p. 2382.
8? Yhid. p. 2382.
73 Ibid. p. 2383.
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un ambito amplio de libertad, de tolerancia y de justicia. La Ley propuesta

modermiza y enriqueceel esfuerzo educativo publico, reconoce la aportacién y da

mayor seguridad juridica a los particulares que imparten educacién en todos sus

tipos y modalidades. Destacaronlo relativo al federalismo educativo, la equidad y

la participacién social en la educacién, como los aspectos mas importantes para

impulsar una nueva concepcion de democracia y justicia en materia educativa.2*4

Después de dictaminarse el proyecto, las comisiones mencionadas

propusieron a la Asamblea, la aprobacién del mismo. Y en el debate en io general

la Senadora Idolina Moguel Contreras, razoné por parte de las Comisiones, el

porque deberia aprobarse tal proyecto de ley. En su exposicién la mencionada

legisladora argumento que el proyecto debia aprobarse pues en éste se

comprendia, lo referente a la modernizacion educativa y las nuevas formas de

enfrentar los problemas educativos, en base a la federalizacién y la equidad

principalmente, ademas la participacién social en esta materia seria de gran

apoyo. En consecuencia propuso la aprobacion de dicho Proyecto. Tal propuesta

fue aceptada y ya no fue necesariala discusién en el aspecto general y particular,

procediéndose a votar el Proyecto de Ley; al realizarse la votacién se aprobo por

unanimidad de 48 votos.?”

Asi la Ley General de Educacién se publicéd en el Diario Oficial el

aa Diario de los Debates. Camara de Senadores Aflo Il. No. 26.México 1993.pp 23-27.
** Diano .. No. 27. Op. Cit. pp. 33-35.
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dia 13 de julio de 1993. Se conformé con 8 capitulos: El Capitulo I se refiere a

las Disposiciones Generales; el Capitulo If establece lo relative al Federalismo

Educativo, en su primera seccién habla de la distribucién de la funcion social

educativa, la seccién segundatrata de los servicios educativos, la secci6n tercera

trata de} financiamiento a la educacién, la seccién cuarta trata de la evaluacion del

sistema educativo nacional; el Capitulo III establece la equidad en la educacién;el

Capitulo [V especifica el proceso educativo, en su seccién uno habla delos tipos

y modalidades de educacién, la seccién dos trata de los planes y programas de

estudio, la seccién tres del calendario escolar; el Capitulo V trata de la educacién

que imparten los particulares; el Capitulo VI habla de la validez oficial de

estudios y de la certificacién de conocimientos; el Capitulo VII habla de la

patticipacién social en la educacién, en su seccién uno trata lo relativo a los

padres de familia, la seccién dos trata de los consejos de participacién social y la

seccioén tres de tos medios de comuniccacién; y el Capitulo VIII de las

infracciones, las sanciones y el recurso administrativo, en su seccién uno trata de

las infracciones y Jas sanciones y la seccion dos del recurso administrativo. Asi

se integré dicha Ley, la cual presenta innovaciones respecto de su antecedente

inmediato, sin embargo, considero que deberia especificar e ir mas a fondo en lo

referente a los medios de comunicacién y su responsabilidad para con la

educacién, por lo demas es loable que se haya dado una ley como ésta, de
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caracteristicas masflexibles, el federalismo, la participacionsocial y la equidad en

fa educacién. Esperemos que lo preceptuado en esta Ley se realice de manera

integra y eficaz para superar losrezagos educativos quetiene nuestra sociedad.

5. EL ACUERDO NACIONAL PARA LA

MODERNIZACION DE LA EDUCACIONBASICA.

El Acuerdo Nacional para la Modernizacién de la Educacion

Basica se suscribid el 18 de mayo de 1992, por el Gobierno Federal, los

Gobiernos de las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educacién.

Este Acuerdo tiene como finalidad buscar soluciones a la

educacién bdsica, ademés de la educacién normal, los cuales implican lo

concemiente al nivel elemental escolar. Al analizarse y aceptarse los rezagos

educativos, debido a las disparidades regionales y que la centralizacion y

burocracia originan desatenciones a las gestiones escolares; aunado a los

marcados contrastes socioecondmicos de los mexicanos, los cuales repercuten en

el inequitativo desarrollo educativo nacional.

Para solucionar lo antes citado, se encaminaron los trabajos

principalmente a: Reorganizar el sistema educativo, reformulacién de contenidos
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y materiales educativos, y la revaloraciénsocial de ta funcién magisterial.“

Enel punto IV del Acuerdo, que serefiere a la reorganizacién del

sistema educativo,al referirse al federalismo educativo, se acordo que a partir del

corivenio en estudio, “...correspondera a ios gobiernos estatales encargarse de la

direccién de los establecimientos educativos con los que la Secretaria de

Educacién Publica ha venido prestando en cada estado y bajo todas sus

modalidadesy tipos, los servicios de educacién preescolar, primaria, secundaria y

para fa formacién de maestros, incluyendo la educacién normal, la educacion

indigena y las de educacién especial”.>®’

Con esto el Ejecutivo Federal traspasa al gobierno estatal los

establecimientos escolares con todos los elementos de caracter técnico y

administrativo, derechos y obligaciones, asi como los recursos financieros titiles

para su funcién. Sin embargo, el Ejecutivo Federal, seguira formutando los planes

y programas para toda la Republica, para los niveles de educacion referentes a

éste convenio. También se acordo destinar mayores recursos a las entidades mas

desfavorecidas. En este orden, cada gobierno estatal, sustituiria al tituiar de la

Secretaria de Educacién Publica en las relaciones juridicas existentes con los

trabajadores adscritos a los planteles y demas servicios que se incorporan al

sistema educativo estatal. Lo referente ai Distrito Federal, corresponde a la

6 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacién “Propuestas Educativas del SNTE y Legislacion Federal
de Educacién”. México 1995. pp. 29-32. :
* Wid. p. 32.
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Secretaria antes citada, ejecutar lo convenido en el Acuerdo Nacional. Los

gobiernos estatales podran proponer a Ja Secretaria de Educacioén Publica,

contenidos regionales para adecuarlos en los planes de estudio; los municipios,

promoveran y apoyaran lo relativo a la educacion en su localidad.

Lo referente a la participacidénsocial, implica la coordinacién en ei

proceso educativo de: Maestros, alumnos, padres de familia, directivos escolares

y autoridadesde losdistintos niveles de gobierno.?**

El contenido del punto V se refirid a la reformulacién de los

contenidos y materiales educativos. Se reconocié que los planes y programas de

estudio tenian ya 20 afios y mo eran adecuados’ al momento actual; en

consecuencia se acordo crear Programas Emergentes, disefiados y coordinados

por la Secretaria de Educacion Publica, para ser aplicados por los gobiernos

locales. Para el nivel primaria se aplicaria ef Programa Emergente de

Reformulacién de Contenidos y Materiales Educativos, cuyos objetivos fueron:

fortalecer en los seis grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la

escritura y la expresidn oral; reforzar el aprendizaje de las matemdaticas y

fortalecer el conocimiento de la geometria y 1a habilidad para plantear problemas

y resolverlos; restablecer el estudio sistemdtico de la historia, geografia y el

civismo, en lugar del 4rea de ciencias sociales; y reforzar el aprendizaje de los

contenidos relacionados con el cuidado y la salud del alumno, y acentuar una

** Ibid. p 34,
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formacionparala proteccién del medio ambiente. Lo referente al nivel secundaria,

se reimplantaria el programa por asignaturas, sustituyendo al programapor areas;

se teforzaria la ensefianza de la iengua espafiola y las matemdaticas, ademas del

estudio sistematico de fa historia, la geografia y el civismo.?”

La revaloracién de la funcién magisterial, previsto en el punto VI,

al considerar que los maestros son quienes mejor conocen las virtudes y

debilidades del sistema educativo nacional, éstos debian ser los principales

beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva participacién social en la

educacion. Asi se establecieron las siguientes acciones:

--Formaci6n del maestro. Los gobiernos de las entidades federativas asumiran la

responsabilidad de integrar un sistema por cada Estado, para la formacion del

maestro, que articule esfuerzos y experiencias en los ambitos de formaci6ninicial,

actualizacion, capacitacién, superacidn e¢ investigacién; pero con los lineamientos

del gobierno federal.

--Actualizacién, capacitacién y superacién del magisterio en ejercicio. Se convino

establecer un Programa Emergente de Actualizacién del Maestro, conla intencién

de fortalecer en el corto plazo, los conocimientos de los maestros y de coadyuvar

asi a que desempefien mejor su funcién.

--Salario Profesional. Se hizo alusién a que en los dias 15 de mayo, se darian

aumentoa tos salarios de los maestros, sin embargo no se especificé,el porque no

 

*° Ibid. pp. 34-36.
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se les otorga verdaderamente un salario profesional a los integranies del

magisterio.

--Vivienda. Se delegé la responsabilidad en el Sistema de Ahorro para el Retiro,

aduciendo que este programa ofrece diversas opciones para adquirir vivienda.

--La Carrera Magisterial. Esta daria respuesta a dos necesidades de la actividad

docente: estimular la calidad de la educacién y establecer un medio claro de

mejoramiento profesional, material y de la condicién social del maestro. El

propésito era que los maestros pudieran acceder a niveles saiariates superiores en

base a su preparacién académica.

--El nuevo aprecio social hacia el maestro. El gobierno federal y los gobiernos

estatales procurarian el reconocimiento nacional al maestro mexicano,

instituyendo honores, premios, distinciones y estimulos econdémicos a su figura y

su labor.?”

La realizacién del Acuerdo Nacional para la Modernizacién de la

Educacioén Basica, motivé la reforma al articulo 3° Constitucional de fecha 5 de

marzo de 1993, asi como la creacién de la Ley General de Educacion del 13 de

julio del mismoafio; mismos que ya fueron analizados y expuestos anteriormente.

La descentralizacion educativa contenida en el Acuerdo Nacional, fue ef principal

postulado para llegar a la reforma del articulo en estudio y la publicacién de la

nueva Ley que reglamentaria la educacién nacional.

*ibid. pp 36-38.



 

CAPITULO IV

FEDERALISMO Y EDUCACION

En este capitulo se trataré lo referente al federalismo mexicano y

su relacién con nuestro estudio.

Iniciaremos con la conceptualizacién del término federalismo:

“etimolégicamente el origen del vocablo proviene del latin “foedus” que significa

unin, alianza, pacto, acuerdo. En este sentido, se hace referencia a una forma de

estructuracién y organizacion de asociaciones humanas, de tal manera que en la

ciencia politica se le da el significado de union de diferentes conjuntospoliticos

que a pesar de su asociacion, conservan su cardcter individual”2”!

it. EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO.

Al dejar ia dependencia espafiola mediante la Revolucién iniciada

en 1810, México queds en Ia orfandad en relacién a la forma de gobierno que

adoptaria, unos se pronunciaban por la continuacién de la Monarquia, otros por

* tastituto de Lavestigaciones del Senado de la Republica. “El Federalismo Mexicano”. Bdit, LVI Legislatura
del Senado de !a Repiiblica. México 1995. p. 11.
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un Sistema Republicano Federal y unos mds por una Republica Central. Estas

eran las opciones probables para configurar a la Nacién Mexicana, sin embargo

influencias externas inclinaron la decisién para adoptar el Federalismo en México,

como fueron la Constitucién de los Estados Unidos de América y la doctrina de

Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu; ademas del pensamiento liberal de

mexicanos como Ramos Arizpe, Rocafuerte, Sanchez y Garcia, quienes

plasmaron su pensamiento en el Acta Constitutiva de la Federacién y la

Constituci6n de 1824. El Federalismo mexicano se instauro con estos

ordenamientos, pero en 1836, 1843 y 1853 se dieron regimenes centralistas y

hasta 1857 se establecié definitivamente el federalismo, confirmado por la

Constitucién de 1917. Asi al ser la nacién mexicana un Estado Federal, la

Constitucién que lo rige, crea dos érdenes subordinados a la Carta Magna: la

Federacién y las Entidades Federativas, a las que a su vez sefiala su competencia

y suslimites, y entre estos dos drdenes no existe subordinacién sino coordinacién,

por !o cual una ley federal no prevalece sobre la local, sino que se aplica la

expedida por la autoridad competente; es decir, no existe jerarquia entze los dos

érdenes derivados de la Constitucién, sino coordinacién, pero los dos estan

subordinados a Ia Constitucién que los cred. De esta forma, la Federacién es uno

de los dosérdenes que la Maxima Ley constituye y cuyos organos tienen la

competencia que expresamentelessefiala la Carta Magna.?”

°° “Diccionario Juridico...” Tomo Il Carpizo. Jorge. Op Cit. p 1431.
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_ En relacion a la educacion, en la Constitucién de 1917, se instituy6

el servicio educativo como un servicio publico impartido por el Estado, ademas de

reconocer el impartido por particulares. Aunque no se aclaro la participacion de

los dos érdenes de gobiemo en esta materia, esto por lo que hace a los niveles

elementales de educacién. Sin embargo, el articulo 73 en su fraccién XXVII,

referente a las facultades del Congreso, expresaba: “para establecer escuelas

profesionales y demas institutos concernientesa la cultura superior general de los

habitantes de la Republica entre tanto dichos establecimientos pueden sostenerse

porla iniciativa de los particulares sin que esas facultades sean exclusivas de la

Federacién”.”

Como es noterio se hizo mayor énfasis en establecer la

competencia de los niveles de gobierno en [a educacién superior que en la

educacién elemental.

En 1921 se creé la Secretaria de Educacién Publica y se modifico

el articulo 73 en su fraccién XXVII, en lo referente a las atribuciones del

Congreso en materia educativa, el cual delimito los campos de participacién de

los niveles de gobierno, al conceder a la Federacion una competencia circunscrita

y dejé a las entidades federativas legislar en lo no otorgado a aquelia.

La teforma consistié en que la Federacién estableceria centros

** Tena Ramirez, Felipe. “Derecho. Constitucional Mexicano”. Edit. Pornia. 25a. Edicion. México 1991, P
392.
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educativos y al mismo tiempolegislaria sobre los mismos; otro tanto harian las

entidades federativas con sus centros educativos, s6fo que estas Ultimas se vieron

imposibilitadas para cumplir con su responsabilidad en esta materia al tener que

aceptar el auxilio de la Federacién mediante recursos econémicos aportados por

ésta, para asi intervenir completamente en el sector educativo. Desde entoncesla

Federacién impuso directrices a la ensefianza impartida por los Estados, con el

consecuente menoscabo de la autonomia estatal, aumentando la actividad directa

de la Federacién, organizando el sector educativo mediante {a designacién de

delegados federales en cada una de las entidades federativas, quienes controlaban

tanto la ensefianza federal comola local.?™

Conla reforma de 1934, especificamente del articulo 73, fraccién

XXV (antes XXVII ) se establecié una doble jurisdiccién en materia educativa:

La federal, abarcando a toda la Republica, y la estatal, referente al territorio de

cada uno de ellos. Sin embargo, el Congreso de ia Unidn al ser autorizado para

distribuir y coordinar el ejercicio de la funcién educativa de la Federacion, de las

entidades federativas y municipios, lo cual hizo que el Gobierno Federal

interviniera automaticamente en los presupuestos de los Estados, en detrimento de

la participacion de éstos ultimos en materia educativa.?”>

Desdela reforma en materia educativa de 1934, pasando poria de

** Ibid pp 394-396,
tid pp 396-402.
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1946, la publicacién de la Ley Federal de Educacién y hasta antes del Acuerdo

Nacional para la Modernizacién de la Educacion Basica de 1992, el Gobierno

Federal tuvo el control de todo lo concerniente a la educacion nacional, mediante

una centralizacién excesiva de las decisiones en esta materia.

Con la reforma del articulo 3° Constitucional y la consecuente

publicacion de la Ley General de Educacién en 1993, y el mencionado Acuerdo,

se llegé a la conclusién de hacervaler el federalismo en materia educativa, pues al

establecerse en la Ley de la materia, un capitulo referente a la federalizacién de la

educacién y especificar principalmente en sus articulos 12, 13, 14 y 15, las

atribuciones de cada nivel de gobierno en materia educativa, sdlo hace falta hacer

efectiva la prescripcién de dichos preceptos, para que la federalizacién en esta

materia sea posible, mediante la ccordinacién de los diferentes ordenes de

gobiemo,y asi superar los rezagos de la educacién nacional, y en consecuencia

iniciar el desarrollo de otros sectores de la vida nacional, como es la debida

explotacién del agro mexicano asi como Ia industrializacién nacional bien

planeada y distribuida a lo largo del territorio nacional?”

2. LA CENTRALIZACION DEL PODER.

6 Baez Martinez. Roberto. “Ley General de Educacion Comentada” Edit. PAC. 2a. edicion. Méxtco 1996. pp
75-86
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Desde la época precolombina el Valle de México fue el centro

poblacional y en consecuencia el centro politico, en !a Conquista la Gran

Tenochtitlan quedo arruinada, sin embargo, Hernan Cortés la levanto para hacer

de este lugar el cuarte! general de los Virreyes. Al iniciarse la Independencia la

principal preocupacién era vencer a las fuerzas ocupantes de la capital;

posteriormente a la Independencia, los principales caudillos despacharon en éste

mismo lugar. Tal tendencia era primordialmente de caracter militar, pues al estar

el Valle de México rodeado de sistemas montafiosos, esto servia como defensa de

la ciudad capital.

La ventajosa ubicacién del ahora Distrito Federal, sirvid como ya

se dijo para la defensa del gobierno en turno, pero al transcurrir el tiempo, se

incremento la actividad en todos los érdenes en la capital federal, creciendo

desproporcionada y anarquicamente.

La centralizacién del poder y en consecuencia la decadencia del

federalismo en México, obedece principalmentea las siguientes causas:

~—Causas Politicas: desaparicion de poderes en las entidades federativas,

intervencidén del Presidente en materia electoral y el control del ejército mexicano

por parte del Ejecutivo Nacional.

--Causas Juridicas: centralizacion de la justicia a través del Juicio de Amparo y
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determinadas disposiciones constitucionales y reformas que debilitan a las

entidades federativas y aumentan el poder de la Federacion.

—Causas Econémicas: centralizacién de ta actividad bancaria, facultades del

Ejecutivo en materia econdémica y 1a desproporcién entre la potestad tributaria de

la federacién y de las entidades federativas.?*”

En lo referente a la centralizaci6n en materia educativa, la

Constitucién de 1917 establecié restricciones, siendo el Estado, mediante la

creacién de la Secretaria de Educacién Publica en 1921, quien formulé planes y

programas de estudio para toda la Republica en los niveles elementales y la

educacién normal, esto en detrimento de las entidades federativas de participar en

la educacién. También la educacion superior se concentro en la ciudad de

México, pues en esta se ubican las principales instituciones de educacién

superior7®

La Hamada federalizacién educativa de 1921, ya descrita en el

punto anterior, y la posterior regulacion, en esta materia, faculté al Gobierno

Federal a intervenir mediante la Secretaria de Educacidén Publica en las decisiones

de caracter educativo a nivel nacional.

Estando en un sistema federal, las decisiones en materia educativa

jas ha tomado e] gobierno nacional, haciendo a un lado lo prescrito en el pacto

Guerrero,Porfirio. “La Estructura Constitucional de] Estado Mexicano”. Edit. Instituto de
Investigaciones Juridicas-UNAM. México 1975. pp. 347-380.
© Tid. pp. 354-357.
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federativo, y aun mas, a los propios gobiernos de cada entidad federativa, quienes

no han hecho valer los principios federativos, que como ya se mencioné alinicio

de este capitulo, en un Estado Federal el Gobierno Federal y el respectivo de cada

entidad federativa se coordinaran a efecto de dar una mejor atencién a los

diferentes quehaceresde la administracion.

En el caso de la educacién las decisiones han sido tomadas desde

el centro para aplicarse en todas las entidades de la Republica. Pero con la nueva

Ley General de Educacién, veremos otra forma de enfrentar el rezago educativo,

ya que en ésta se establecen inicios de una prometedora descentralizacién

educativa.

3. FACULTADESDE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN

MATERIA EDUCATIVA.

Al analizar la problematica educativa, hice alusién al sistema

Federal mexicano y al control de las decisiones desde el centro, en los

precedentes puntos. También en el anterior capitulo se mencionaron las

caracteristicas del control educative y su evolucién, mediante las dltimas reformas

al articulo 3° Constitucional, principalmentelas de los afios de 1992 y 1993,asi

como el Acuerdo Nacional para la Modernizacién de la Educacién Basica y la

promulgaci6nde ia Ley General de Educacion de 1993.
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Tomando como punto de referencia éstas disposiciones, ahora

expondré fo relacionado

a

las facultades de los niveles de gobierno en el sector

educativo.

a) Gobierno Federal.

La Ley General de Educacién, en su Capitulo II, que trata del

Federalismo Educativo, en su Seccién I establece la distribucién de la funcién

social educativa, el articulo 12 prescribe las atribuciones de la autoridad educativa

federal: Determinar para toda la Repablica los planes y programas de estudio para

la educacién primaria, secundaria, normal y demas para la formacion de maestros

de educacién basica; establecer el calendario escolar para los niveles educativos

antes mencionados; elaborar y actualizar los libros de texto, con la participacién

de los diversos sectores sociales; autorizar los libros y fijar lineamientos generales

para el uso de material educativo en primaria y secundaria, regular un sistema

nacional de formacién, actualizacién, capacitacién y superacién profesional para

maestros de educacién basica, regular un sistema nacional de créditos, de

revalidacion y equivalencias que faciliten el transito de educandos de un tipo o

modalidad educativo a otro; regular el funcionamiento de los consejos de

participacién social; realizar la planeacién y la programacién globales del sistema

educativo nacional y evaluar a éste; fomentar las relaciones de orden cultural con

otros paises e intervenir en la formulacién de programas de cooperacién
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internacional en materia educativa, cientifica, tecnoldgica, artistica, cultural, de

educacionfisica y deporte, y las necesarias para garantizar el caracter nacional de

la educacién basica, normal y demas para la formacién de maestros de educaci6n

basica.

La esencia del sistema federal es la coordidnacién de los niveles

de gobierno; en este estudio, la responsabilidad del gobiemo federal se

circunscribe a la direccién, organizacién y planeacién de la educacién nacional,

principalmentela inicial y la normal, pues estas son la base de toda la educacion,

lo prescrito porel articulo 12 de fa ley educativa, englobala actividad a realizar a

nivel nacional. En este mismo precepto se mencionaIa elaboracién y actualizacion

de los libros de texto gratuito, que estaré a cargo de la federacién, en relacién a

ésto el maestro Baez Martinez, explica que tal disposicién es acorde a la situacién

econémica de los mexicanos, ademas de que enla elaboracion de éstos participan

competentes personalidades especialistas en las diversas areas educativas.?””

Los otros aspectos regulados en el mencionado precepto se

refieren esencialmente a la capacidad del gobierno federal para contraer acuerdos

de fomento a fa cultura en general.

b) Gobierne Estatal.

El articulo 13 de la misma ley, preceptua las atribuciones

exclusivas de las autoridades educativas locales, éstas son: Prestar servicios de

>” Baer Martinez. Op Cit. pp. 75-80.
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educaciéninicial, basica, especial, normal y demas para la formacion del maestro;

proponera la Secretarfa los contenidos regionales que hayan de incluirse en los

planes y programas de estudio para la educacién primaria, secundaria y normal,

ajustar el calendario escolar para cadaciclo lective de las diferentes modalidades

educativas con respecto al calendario fijado por ta Secretaria; prestar los servicios

de formacién, actualizacién, capacitacién y superacién profesional, para los

maestros de educacién basica de acuerdo con las disposiciones que marque la

Secretaria; revalidar y otorgar equivalencias de estudios de tas diversas

modalidades educativas; otorgar, negar y revocar autorizacién a los particulares

para impartir la educaci6n primaria, secundaria, normal y demas para la formacion

de maestros de educacion basica.™

La intervencion de las autoridades educativas locales es correlativa

a la autoridad federal, sin embargo, dichas autoridades propondran a la Secretaria

lo relativo a los contenidos regionales, ademas de regular lo relativo al

funcionamiento de las instituciones de educacion privada.

La concurtencia de las autoridades federal y local, se da en los

siguientes aspectos: Promovery prestar servicios educativos de acuerdo con las

necesidades nacionales, regionales y estatales; revalidar y otorgar equivalencias

de estudios, distintos de los ya antes mencionados; otorgar, negar y retirar

reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria,

*° Thid pp. 80-82.
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secundaria y normal; editar materiales didacticos diferentes a los ya mencionados,

apoyar el sistema educativo nacional, mediante bibiliotecas publicas; promoverla

innovacién educativa; impulsar el desarrollo tecnoldgico y la investigacion

cientifica; fomentar en general las actividades culturales, vigilar el cumplimiento

deestaley y sus disposiciones reglamentarias, (articulo 14 LGE).”'

c) Gobierno Municipal.

El Ayuntamiento de cada municipio, podra promover y prestar

servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, ademas de fomentar las

actividades culturales, artisticas y deportivas. También, el gobierno de cada

entidad federativa promovera la participacién directa del ayuntamiento para dar

mantenimiento y proveer de equipo basico a las escuelas publicas estatales y

municipales. El gobierno de cadaentidad federativa y los ayuntamientos podran

celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir

de mejor maneralas responsabilidades a su cargo. Esto previsto en el earticulo 15

de la Ley en cuestion.*

La participacién def municipio en la educacién es de gran

relevancia, ya que en este nivel de gobierno se debe conocer y ubicar de manera

mas directa el origen de los rezagos educativos, para que en coordinacién con los

otros niveles de gobiemotratar de superar los problemas en este sector.

* tbid. pp. 82-85.
* Toid pp. 85-86.
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4, ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE

EDUCACION PUBLICA.

La Secretaria de Educacion Publica, al ser la maxima autoridad en

materia educativa, tiene en consecuencia la mayor responsabilidad en esta area.

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal, en su articulo 38, preveé

las atribuciones de la Secretaria de Educacién Publica, las més importantes son:

—Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales incorporadas o

teconocidas: La ensefianza preescolar, primaria, secundaria y normal; la

enseilanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fraccién XII del

articulo 123 Constitucional (para obreros); la ensefianza agricola; la ensefianza

supetior y profesional, deportiva y militar.

~Organizar y desarrollar la educacién artistica que se imparta en las escuelas e

instituciones oficiales, incorporados o reconocidos para Ja ensefianza y difusién de

las bellas artes.

--Crear y mantenerJas escuelas oficiales en el Distrito Federal.

--Crear y mantener escuelas de todas clases que funcionen en la Republica,

dependientes de la Federacié6n.

--Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la
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educacion establecida en Ja Constitucién y prescribir las normas a que debe

ajustarse la incorporacién de las escuelas particulares al sistema educativo

nacional.

--Ejercer la supervisién y vigilancia que proceda en fos planteles que impartan

educacién en la Republica, conforme a lo prescrito por e} articulo 3°

Constitucional.

~-Organizar, administrar y enriquecer las bibliotecas generales o especializadas

que sostenga la Secretaria o sus dependencias.

--Promoverla creacion de institutos de investigacién cientifica y técnica, y demas

centros de investigacién tecnoldgica en coordinacion con otras dependencias

federaies y con las entidades publicas y privadas interesadas,

~-Manteneral corriente el escalafén del magisterio y el seguro del maestro, y crear

un sistema de compensacionesy estimulos para el magisterio.

--Revalidar estudiosy titulos.

--Vigilar el correcto ejercicio de las profesiones.

--Otorgar becas en el extranjero a estudiantes sobresalientes; estimular et

desarrollo del teatro; formular un catdélogo del patrimonio histérico nacional;

manejar el catalogo de monumentos nacionales; organizar, sostener y administrar

museos, pinacotecas y galerias a efecto de conservar los tesoros artisticos e

histéricos del pais, proteger los monumentos arqueolégicos, objetos histéricos y
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artisticos, ruinas prehispanicas y coloniales, organizar eventos artisticos de todo

tipo, organizar y determinar la participacién oficial dei pais en eventos deportivos

intemmacionales.

--Organizar, promover y supervisar programas de capacitacién y adiestramiento

en coordinacion con las dependencias del Gobierno Federal y los otros niveles de

gobierno.

--Promover la produccién cinematografica, de radio, television y la industria

editorial.

—Organizar y promoveracciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a

su incorporacion a Jas tareas nacionales.

Las anteriores atribuciones de la Secretarfa de Educaci6n Publica,

se complementan con fo prescrito y ya mencionado en el articulo 12 de la Ley

General de Educacién, (en el punto 3, inciso a), del presente capitulo). °

La misma Ley de educacién, en su articulo 25, trata del

Financiamiento a la Educacién, menciona que el Ejecutivo Federal y los gobiernos

de cada entidad, concurriran al financiaminto de los servicios educativos; se

menciona también que los recursos destinados a la educacion sélo seran aplicados

a este sector sin desvios de ningun tipo. El Ejecutivo Federal verificard ta

correcta aplicacin de tales recursos, y si estos se destinan a otro fin, se aplicaran

sanciones administrativas, civiles y penales a los responsables.

 

*9 Thid pp. 263-268.
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En el articulo 29 del citado ordenamiento, referente a la

Evaluacion del Sistema Educativo Nacional, establece que a la Secretaria de

Educacion Publica le corresponde evaluar el sisterna educativo nacional, sin

perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas

competencias. Tal evaluacion servira para adoptar las medidas que procedan.™

En fa medida que se respeten las competencias y haya una

adecuada coordinacién delas diferentes autoridades educativas, dirigidas por una

autoridad federal, el sistema educativo nacional podra_ desarrollarse,

evolucionando para intentar dejar el rezago en esta materia.

5. LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA.

Hasta antes de las reformas del articulo 3° Constitucional de los

afios de 1992 y 1993, el Acuerdo Nacional para la Moderizacion de la

Educacién Basica y la Ley General de Educaci6én de 1992 y 1993

respectivamente, la educacién nacional al ser un servicio piblico y ser

administrado y organizado por el Estado Mexicano, se controlaba de la siguiente

manera:

-La Centralizaci6n. Mediante la Secretaria de Educacién Publica el Estado

controlaba la educacién primaria y elementalen todo el pais.

“* Ibid. pp. HO-1EE y 114.
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—La Desconcentracién. Se refiere al control de tas escuelas de educaciéntécnica,

por parte del gobierno nacional, como es el caso del Instituto Politécnicoe

Nacional.

--La Descentralizacionpor Servicio. Concernientea las instituciones de educacion

superior, cuya caracteristica distintiva es 1a autonomia, verbigracia las

Universidades: Nacional Auténoma de México, Autonoma Metropolina, entre

otras.

--La Descentralizacién por Colaboracién. Se refiere a la educacion impartida por

los particulares en escuelas que organizan y ponen en funcionamiento a cambio

del pago de cuotas cubiertas por los usuarios. Esta ultima sometida a la

autorizacién,vigilancia e inspeccion de las autoridades publicas.*”

Con las modificaciones al ordenamiento educativo tanto

constitucional como de la ley secundaria, se modificé esencialmente 1a regulactén

de 1a educacién elemental, dandose una prometedora descentralizacion en este

nivel educativo.

La Ley General de Educaci6n, estipula las funciones de cada

autoridad educativa: La autoridad federal marcara la directriz en la educacion

nacional, estructurando y coordinando los planes y programas de estudio; las

autoridades locales adoptaran y aplicaran dichos planes y programas, ademas de

proponer contenidos regionales a los programas nacionales; y ios municipios

*5 “Diccionario Juridico...” Tomo H. Herndndez Espindola, Olga. Op. Cit. p. 1225.
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participaran promoviendo y prestando servicios educativos(articulos 12, 13, i4y

15 LGE).

Practicamente la descentralizacion se da en lo que antes estaba

reservado unicamentea la intervencion del gobierno federal, es decir, se supera el

control centralizado en este nivel elemental de educacion, para que los gobiernos

locales tengan participacién activa en la preparacin elemental de sus gobernados

y atender de manera directa los problemas relacionados con las exigencias del

magisterio de su localidad.

Las relaciones laborales se atenderan porlas autoridadeslocales,

por conducto de su dependencia u organismo competente sustituira al titular de la

Secretaria de Educacién Publica, en las relaciones juridicas existentes con los

trabjadores adscritos a los planteles y demas servicios que se incorporan al

sistema educativoestatal.>®

Con esta forma de estructurar la administracion escolar, la Ley en

ta materia en su articulo 32 menciona que las diferentes 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 oportunidades de acceso y

permanencia en los servicios educativos. Dando prioridad a las regiones con

%® Fundacion SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano “ Hacia Donde va la Educacién Publica” TomoIL.

México 1994. pp. 296-297.
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mayor rezago educativo y de condiciones econdmicas y sociales desventajosas.*°”

Conla descentralizacion educativa, las autoridades locales tendran

la oportunidad de conocer directamente la problematica educativa, y en base a

esto su responsabilidad sera atender con mayor prontitud fos requerimientos de

todo tipo inherentes a la funcién educativa, en coordinacién con las autoridades

federates.

3°” Baez Martinez... Op. Cit. p. 117.



CONCLUSIONES.

1. Desde que surgié como pais independiente, en México se ha

dado una constante de contrastes socioeconémicos; esta situacién ha hecho que

solo algunos mexicanos puedan acceder a un nivel de vida aceptable, dejando a la

mayoria en unasituacién de sobrevivencia. Tal problematica debe combatirse con

una mayor creacién de empleos bien remuneradosen toda la Republica Mexicana

y no sélo en los centros urbanos.

2. La problematica sociceconémica repercute en la educacién,

debido a que la poblacién, si no cuenta con capacidad econdmica dificilmente

podra acceder a una formaci6n educativa. Entonces, sera necesario complementar

la intencion de impartir educacién con una buena estructura econémica de la

sociedad.

3. En virtud de la disparidad econémica, el gasto social en México

es muy limitado. Y dado que la educacién en nuestro pais esta considerada dentro

del contexto social, al sector educativo se le asigna un presupuesto insuficiente, lo

cual no cubre todas las necesidades del quehacer educativo. Por lo tanto deberia

destinarse el porcentaje recomendado por la UNESCO para los paises en vias de
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desarrollo, que es dei 8% del Producto Interno Bruto, para hacer posible una

verdadera lucha contra el rezago educativo nacional.

4. En México todavia se vive un régimen presidencialista, es decir,

en la practica existe mayor fortaleza en decisiones por parte del Poder Ejecutivo,

en detrimento de tos otros dos poderes Federales. En consecuencia al producirse

el cambio de mandatario sexenal, éste modifica los programas existentes, para

establecer el suyo, dandose-en consecuencia una discontinuidad en la solucién de

los problemas en general, repercutiendo en los programas educativos. En nuestro

pais debe plantearse una programacién y planeacién educativa a largo plazo, para

asi erradicar el rezago eneste sector, en base a un trabajo constante.

5. El magisterio nacional ha sido considerado como un gremio

comin, no se le ha dado su verdadera valia en la formacién de lo mas importante

que tiene una Nacién: su poblacién. Porlo tanto, para que se de un avance en la

problematica educativa, se debera tratar a los maestros conforme a su

responsabilidad, valorarles su esfuerzo, hacerlos responsables de su encomienda y

que su sindicato realmente vele porque cuenten con los medios adecuados para

que cada maestro desarrolle su labor educativa en beneficio de la sociedad.

6. El inicio del México independiente se caracterizé por luchas
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cruentas, principalmente entre los monarquistas y los liberales. La disputa de

éstos bandos ocasioné el desgaste mutuo y el caos general; en consecuencia, no

fue posible dedicarle la atencién debida a los quehaceres educativos, ya que

primordiaimente se buscaba implantar un régimen de gobierno y después

organizar los aspectos sociales del enormepais de ese entonces.

7. Al consumarse 1a Independencia de México y con la

promulgacién del Acta Constitutiva de la Federacion y fa posterior Constitucién

de 1824, se vislumbré una prometedora organizaciénparainiciar el desarrollo del

pais; sin embargo las ideas liberales de Don Miguel Ramos Arizpe, José Maria

Luis Mora y Valentin Gomez Farias entre otros, se vieron diluidas en la voragine

de la lucha politica que se dio en este periodo histérico mexicano. La

Reforma planteada por Gémez Farias, en especial lo referente a la Educacién,

debié correr con mejor suerte, pero, como ya se dijo, no pudo aplicarse en

detrimento del avance nacional en todos sus érdenes.

8. Después de pasar por los regimenes centralistas, en la

Constitucién de 1857, al discutirse la directriz que tomaria la educacién, se

establecio la libertad de ensefianza; sin embargo, con la iniciacién de la Dictadura

y la implantacién del positivismo, se excluyé a la Iglesia en la participacion
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educativa. La. educacién que se daba favorecia principalmente a las clases

acomodadas, lo cual ocasioné un estancamiento en esta materia.

9. La problematica social de México se derivd de fas constantes

luchas que se dieron en el siglo XIX, y repercutieron determinantemente en la

poblacion de escasosrecursos,lo cual originé el inicio de la Revolucién de 1910,

para posteriormente dar a Méxicola primera Constitucion de cardcter social. Tal

caracteristica obligaba a los gobernantes emanados de la Revolucion a velar por

una mejor forma de vida de la mayoria de mexicanos, implicando el servicio

educativo para un desarrollo con bases.

10. En relacién a la regulacién Constitucional de la educacién

nacional y al implantarse el federalismo educativo en 1921, el Gobiemo Federal

traté de hacer Hegar a todos los mexicanos una educacion elemental, sin embargo,

las decisiones tomadas desde el centro del pais no hicieron posible una verdadera

aplicacion del federalismo educativo, pues no se dio una real coordinacién con las

entidades federativas.

11. Con la reforma Constitucional de 1934 en materia educativa,

fue notoria la inmadurez del pais como Nacién ya que los cambios politicos
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mundiales repercutieron en nuestro pais al tratar de implantar en la educacionel

socialismo, el cual no tenia un verdadero arraigo en la forma de vida de los

mexicanos y por Jo tanto, aplicar a la educacién los postulados socialistas sin

entenderrealmentesv filosofia, originé un caos, ya quelos teéricos del socialismo

mexicanono tuvieron la vision necesaria para tratar de hacer de México un pais

socialista mediante la educacion.

12. La reforma de 1946 en relacién a la educacién, dio un nuevo

giro e impulso al fomento educativo, recurriendo al nacionalismo, a la

democracia, a la libertad, a la solidaridady al laicismo, ademas de establecer la

situacién de los planteles particulares y las facultades del Congreso de la Unién

en materia educativa. Se configuré la directriz que tomaria éste sector social en la

vida del pais. Considero que si la filosofia educativa prescrita en esta reforma se

hubiera aplicado desde esta fecha, México gozaria de una mayor equidad

educativa.

13. A pesar de los esfuerzos legislativos por normar debidamente

el quehacer educativo, las decisiones trascendentales en la practica se toman

desde el centro politico del pats, lo cual origina que las gestiones realizadas para

atender la problernatica de la educacién en cada unade las entidades federativas
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se realice muylentamente a causa de la burocratizacion, y en consecuencia no se

resuelvan adecuadamentelos rezagos en esta materia que presentan cada uno de

los Estados que conforman ai pais.

14. A partir de la reforma de 1992 se not6 una mayor

participacién de los diferentes actores del sector educativo. Dandose un Acuerdo

Nacional para la Modernizacién de ta Educacién Basica, por el cual se

comprometieron los maestros, ei Gobiemo Federal y los de los Estados, a

coordinarse en la atencion del rezago educativo. Con éste Acuerdo se acepté

tacitamente el atraso en la educacién y los problemas inherentes al centralismo.

Por lo tanto, para superar el rezago en esta materia, debe darse una real

participacién de las entidades federativas.

15. Considero inoportuno dar nuevamente oportunidad a las

corporaciones religiosas de participar en la educacién elemental, pues si la

poblacién del pais ya tiene ia garantia en el articulo 24 de la Carta Magna de

profesar la religion que le acomode, es innecesario permitir que los particulares

imparian una religién en sus planteles. Nuevamente se corre el riesgo de que los

religiosos tengan la influencia que tuvieron en los siglos pasadosen la poblacion y

vuelvan las pugnas entre el Poder Civil y el Religioso.
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16. Al aceptarse la ineficacia del control educativo por parte del

Gobiemo Federal -central- se‘inicié una nueva reforma al articulo 3° de la

Maxima Ley, en 1993; en la cual se especificd la responsabilidad y funcién de

cada nivel de gobierno. Lo establecido en esta reforma para hacer posible el

federalismo educativo, se hizo muy tardiamente, pues para hacer posible que un

pais tenga a su poblacién debidamente preparada, debe conocerse la debilidad en

cada una de las poblaciones para que la autoridad educativa correspondiente

ubique y en consecuencia enfrente los problemas educativos desde su origen.

17. Con el establecimiento en la Constitucién de que la educacion

secundaria sera obligatoria, el Gobierno Mexicano incrementa sus

responsabilidades. Y como se ha visto que la obligatoriedad de impartir educacién

primaria a la mayoria de la poblacién no ha sido posible, para pensar en hacer

obligatorio el siguiente nivel -secundaria- primero debe resolverse la problematica

socioeconémica de los mexicanos, para hacer posible una educaciénprimaria de

calidad, y posteriormente pensar en impartir obligatoriamente el siguiente nivel

educativo.

18. El Federalismo en México tiene sus peculiaridades, y en
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materia educativa, nuestros gobernantes federales prdcticamente han decidido la

politica a seguir en esta materia, sin la participacion activa de los otros niveles de

gobierno. Con fas reformas de 1992 y 1993, al articulo 3° Constitucional y la

promulgacion de la Ley General de Educacién, se vistumbra una verdadera

participacién de todos los actores inmersos en nuestra materia; pero, para hacer

posible esto, se necesita una real democracia politica a nivel nacional, que

repercutiré en el avance educativo del pais.

19. Mediante la aplicacién de la Ley educativa y la pertinente

participacion de los diferentes sectores en materia educativa se hara posible

primeramente un diagndstico real del atraso educativo nacional, para que al tener

un verdadero conocimiento de los problemas, éstos se puedan atacar desde su

origen, con una eficaz coordinacién del Gobierno Federal, el Gobierno de las

entidades federativas y los municipales, pues los ordenamientos en materia

educativa establecen claramente,la funcién, la coordinacién y la participacion de

todos los que integran este impertantisimo sector social del pais.

20. La vigencia de nuestra Constitucion tendra queser integra para

realizar una cruzada nacional en contra de los multiples problemas sociales; y esto

sera posible dejando a un ladolos intereses de grupo, politicos y extranjerizantes,
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para pensar y hacer crecer a un México Unico, el cual ya no debe gastarse mas en

pugnas ideolégicas. Tal aspiracién sera posible mediante una buena imparticion

educativa por parte del Gobierno, complementandose con el apoyo de particulares

y otros sectores interesados en esta materia; para hacer de México una Nacién en

donde todos los mexicanos tengan opcionesreales de desarrollo personal, para

posteriormente reflejarlo en el crecimiento nacional y hacer de México un pais

que pueda competir al parejo de las demas naciones en el ambito internacional,

que en la actualidad se da una globalizacién, en la cual se tiene que estar

preparadopara afrontar con decorolos retos que impone.
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