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1 N T R o D u e e l o N 

Es muy cierto que la educación es 

uno de los temas principales en cualquier discusión de tipo social 

que podamos presenciar y precisamente por ln importancia de que 

goza este tema, ha sido la motivación para que pueda hablar un 

poco de él en este trabajo. 

Claro está que actualmente (y de 

hecho siempre), podemos gozar de la educación que m..'1s nos convenga 

o más se apegue a nuestras necesidades, queriendo decir con ésto, 

que si queremos, bien podemos elegir un colegio en donde nuestros 

hijos reciban educación qratulta o bien podemos decidirnos por 

una educación en donde nos obl iqamos a pagar ciertas cantidades 

con el fin do que nuestros pcquenos aprendan deRde las bnses ele

mentales, luego entonces somos libres para decidir qué tipo de 

educación nos conviene y la que no, la podemos dejar a un lado. 

Actualmente, existen como declamas, 

un sin fin de colegios, sin embargo es a veces triste encontrarnos 

con que el correr de los anos no ha sido suficiente para deslindar 

por completo la intromisión de la religión en la educación, pues 

sL aunque resulte a veces increlble, es por desgracia muy común 

encontrar que en pleno siglo XX podemos descubrir en algunos cen

tros educativos que nlqunas de las clases son impartidas por perso

nas pertenecientes a nlgOn credo religioso y peor aOn, podemos 

encontrnr capillas dentro de algunos institutos educativos, en 
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donde los educandos concurren a escuchar misa en determinado o 

determinados d1as de In semana. 

Es pues, muy scnci l lo dnrnos cuenta 

que en algunas ocasiones las disposiciones del articulo Tercero 

Constitucional, no son totnlmr.ntc respetadas como deborinn ser, 

por lo que considero muy Importante desarrollar el tema de la 

relación que e><iste entre la ro\lgión y In educación Impartida 

en Mó><lco. 

1\1 hoJcmr el conlconldo de esto l.raba

jo, podemos darnos cuenta de que la educación a través de la histo

ria ha venido de la mílno con la religión; bnstn con estudiar un 

poco a los mayas o a los n?.tocas, por citar algunns do las cultu

ras importantes de nuestro Ml1xico, parn dnrnos cuenta do que la 

educación ha ~ido impartidn en los principios de nuestra historia 

por sacerdotes o ministros de n\guna re) igll>n en especial, luego, 

con el paso del tiempo, so hn presentado la época .independiente, 

el porflrlato. etc., de manera que la religión se ha ido alojando 

cada vez mf1S de In educacilm, es cierto que a medida de que el 

tiempo pasa, el laicismo en la educación es más claro, resultado 

y ejemplo claro de estn situación de laicidad, es el articulo 

tercero constitucionnl que en una de sus partos scnala que la 

educación debe estar ajena a cualq11lcr doctrina religiosa. ast 

podemos percatarnos de los avances q11e ha tenido el objetivo de 

alojar dofinl tlvamente la educación de la religión. Sin embargo, 

la lucha ha sido t..r~mcnda pero sin obtener una separación total 
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(,a lalcldad os un tema muy contro

vertido, habrá qu len podrá estar de acuerdo con las ideas plan

teadas en este trabajo Y l:Ambién quien no esté de acuerdo, pero 

finalmente eso es lo Importante. crear polómica y después llegar 

a buenas y corteras conclusiones. 

Pasemos a conocer los diferentes 

puntos de vista que se 1•lantmm, analizando cada uno de ellos 

y tratando de contribuir en el estudio del laicismo, se presenta 

lo siguiente: 

Sin Jugar a dudas, desde el primer 

hombre que existió sobre la tierra, se vió en la necesidad de 

asociarse y convivir con alqulen semejante a él, form6 grupos 

y demostró su carácter social desde sus principios, pero esta 

búsqueda do convi voncla natural, no fue precisamente de carácter 

netamente soclnl, sino t.nmbién fue resultado de sus necesidades 

Inherentes para enfrentarse de manera aislada a un mundo hosti 1 

a él en todos sus sentidos. 

Uno de los principales resultados 

que obtuvo el homhre ol reunirse con seres semejantes a él, fue 

que d1a a dla y después generación tras generación, fueron trans

mitiéndose conocimientos de vital Importancia para su supervivencia 

pues al saberse monos dotndo flslcamente que las grandos bestJas 

que lo rodeaban, se vió obl lgado 11 hacer uso do su int.r.l lqencla, 

se dijo "necesito aprender". pr!mr.ro aprendió las cosas que cobra-



ban mayor importancia para su supervivencin.. como hacer antias,. 

vestido. obtener comidn, pero poco a poco sus necesidades fueron 

siendo mayores.. el hombre se di6 cuenta de que era necesario comu

nicarse con sus semejantes y lo hizo. 

Es de vital importancia el avance 

del hombre en lodos sus nspectos qracias a la educación, es tal 

la importancia que incluso so contempla en nunstra Carta Magna 

en su articulo tercero~ que dentro do sus tres 11ostulados princi

pales estiin los de ser una educación laica, obligatoria y gratui

ta. De igual manera la Ley Federal do Educación también analiza 

estos aspectos pero de manera más profunda. 

A manera de breve lntroducci6n.. en 

términos generales la Constitución es una Ley Fundamental del 

Estado, la cual establece los derechos y las obligaciones do los 

ciudadanos y de éstos con el Estado. Por consecuencia lógica, 

el estudio del articulo tercero constitucional, corresponde al 

Derecho Constitucional. 
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C /\ P I T U L O 

RESllfll\ llISTORICI\ DF. LI\ EIJUCl\CION EN MEXICO 
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I.RESEL')A HISTORIO.A DE LA EDUCACION 

EN MEXICO 

1\) LOS AZ'C'EC/'\S -

!lacia el siglo XIII. arribó a la me

seta central del Valle de MéKlco. la séptima y última de las tri

bus Nnhoas que llegaron: la grandiosa cultura l\ztecn, tnmbl(m 

conocldn como McKlca o Tcnm:hcn, iniciando ln edlflcnclón de su 

ciudnd en una pequena isla de Tcxcoco n l lá por el nno de l 370,. 

que junto con otros lngos menorus cubria cnt.onces gran parte dol 

nltlplnno. 

[,a evolución de los aztecas fue muy 

rápida y In extensión de sus dominios se dilató a tal grado que 

su influencia se oxlendió por una parte considerable del territo

rio nncionaJ y hasta más allá de Guatemala. 

do nucgtrn nacionalidad, 

[,n educación del pueblo azteca, 

fue slempre trndiclonalistn, su 

ralz 

!den! 

clvlco, religioso o bélico, radien en la transmisión do la cultu

ra del pasado de generación y tiende a perpetuar las clases socia

les. Mediante este procedimiento, los antepasados meKlcas transml

tlan sus conocimientos. su leng1m, su re! iglón, sus costumbres 

y moral a lns nucvns qcncracioncs. Dentro do las orqanizaclones 

(1) George C. Vallllnnt. "l.n Clvllizaclón llztcca" p.43 
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más importantes que podemos encontrar en el pueblo mexlca. es 

sin lugar a dudas la educativa. era trascendental y abarcaba a 

todos los estratos soclalr.s de la población. incluyendo los más 

bajos. En cada barrio o calpulli se podla encontrar por lo menos 

una escuelallamada Telpochcal li (deriva del Tel pochtl i que signi

fica joven, muchacho Y cal l.i que significa casa), ernn una especie 

de colegios para pupilos de la clase media y plnbcya. que vcstlan 

austeramente con maxtla 1 o taparrabo y burdas mantas de pi ta llama

dn cmlcaayntl ~ nhi los Jóvenes rocibfan espt=:cinlmcnte conocimientos 

civiles. 

J.os hombres de mayor astucia y valentía 

reglan a todos los mancebos y eran llamados los TeJpochtlato. 

Los Tiachcauh eran los maestros y para lograr ese nombramJento 

doblan estar bien educados y sabedores de las buenas costumbres 

y ejercicios a que estaban obligados. Los jóvenes aprendices reci

blan una educación completlslma en todos los aspectos: religión. 

historia. pintura. música y otras artes. poro ademlis tenian como 

obligación hacer reparaciones necr.sarias en el edificio del Tel

pochcalli y del Cuicalalco (casa de canto). en donde los aprendi

ces tomaban clasos de canto y danza por las noches. 

1.a educación entre los jóvenes mcxicas. tenia como objetivo princi

pal hacer al iJprendiz más amable y bondadoso. respetuoso y fino. 

de al tas virtudes morales y sociales. pero además fuerte Y vigoro-

(7.) Rogar Gal. "Historia de la Educación" p. 123 
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so flsicamonte, apto para el trabajo social o comunal o bien para 

la gucrrn y suricientcmentc instruido para que con su esfuerzo .. 

su valor Y su prudencia pudiora escalar Jos al tos puestos de su 

organizaclón social. 

La oducación de la mujer azteca era 

muy diferente a la del varón .. el sexo femenino permnnecla en casa 

aprendiendo Jas Jnborcs corrnspondientes al hoqar, exaltando la 

moral. el pudor, la cortcsJa y lns buenas maneras,. hasta que llega

ra el momento del matrimonio .. silmición para la cual la mujer 

se encontraba plennmente preparada. 

t~a educación de los nobles ora muy 

semejante a Ja qua reciblan los plebeyos, pero era impartida en 

el Calmccac, los objetivos principales eran robustecer el cuerpo, 

endurecer los mi1sculos y despabilar el ánimo. Se estudiaba la 

ciencia y las disciplinas mentales, de Igual manera el arte y 

la religión. Se ensenaba 

la administración flscnl, 

y sus formas de gobierno, 

la lengua nacional, o seil el Nahuatl .. 

In orqanlzación polltlca del imperio 

la administración de la justlciA y las 

leyes vigentes.. asf como las ordenanzas reales. Los adiestraban 

en la guerra y on deportes tales como el Tlachtl l. para dcsarro-

1 lar la musculatura. 

Son el Calmecac y el Tcpochcal li dos 

instituciones educativas que tcninn como meta esencial la misma: 

capAcitar al Joven para unil mejor situacJón en su vida futura .. 
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diferente para los nobles, quienes nprondlan a alcanzar dignamente 

los altos cnrgos públicos y no asl para los plebeyos, quienes 

aprendlan a escalar los puestos militares y civiles que su condi

ción \os pcrmit:la y su eficiencia les garmre. En cuanto a las 

mujeres, aprend1an en el hogar a cumplir cabalmente con su misión 

de esposas y madres. 

B) LOS MAYAS 

Es muy cierto que es realmente poco 

lo que so conoce sobre la cultura maya, on verdad se conoce de 

el la menos que de otros puoblos do la altiplanicie, sin embargo, 

la religión fue uno do los mfis importantes foct.ores de influencia 

en la educoct6n dol pur.blo mnya. 

t.os datos que· se tienen acerca de 

esta interesante cultura, han sido obtenidos de las Crónicas Espa

nolas Contemporánoas de la Conquista, o de libros aborigenes poste

riores a ésta, escritos en lengua mnya, pero con caracteres latinos, 

tales son, por ejemplo: ol Popol-Vuh o l.ibro del Consejo; los 

libros de Chllnm-Balam; los Anales do los Cackchlqueles; y los 

Anales de los Xahi l. Conformo n el los so snbe que los mayas eran 

politelstas, y mmque no se conocen los nombres de todas las divi

nidades que adoraban .. se conocen algunos, como los de llunab, crea

dor dol mundo; Chnc, dios dol nguiJ; Itznmnft, dios de los ciclos; 

(3) Gabriel Compayré, "Cours de Pedagogle" p.7B 
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Ah Puch. dios de la muerte; y otros. pero a la mayorla se les 

des.lgna sólo por letras. ante la completa ignorancia que existe 

de sus nombres vcrdnderos. 

Conforme a su cosmo visión, los mayas 

cre\an que después do la muerte las almas de los hombres buenos 

iban a un sitio de gozo. y las almas de los malos. al Mitnal. 

donde sufrlan castigos. 

Una numerosa clase sacerdotal atendla 

a los ritos y actos conectados con el culto religioso. El sacer

dote supremo llamado Ah Kin Mny. atendla con preferencia los estu

dios clentlficos y astronómicos de la religión. y cuidnba de la 

educación y de los estudios de los jóvenes. No participaba sino 

en los netos de mayor solemnidad. En los ceremonias p(Jblicas .. 

los sacerdotes oraban .. haclnn penitencias, quemaban copa}, presP.n

tnbnn ofrendas y reillizaban sacrificios humanos; estos últimos 

podian consistir.. scqún los casos en asaotamiento do un cnutivo,. 

en el arrojamiento de una doncella principal r.icamente ataviada. 

al senote sagrado de Chlchon-Itzá en honor de Chac. o en otr·as 

formas diversas que so repetian en ocasiones apropiadas, aunque 

sin la reiteración y cantidad que fue propia de los pueblos Nahuas 

de la altiplanicie en la época histórica. 

Notoriamente influenciado el pueblo 

(4} Emllla Ellas de Ballesteros. "Ciencia de Ja Educacl6n" p.29 
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m11ya por la religión y creencia de los dioses, de Igual manera 

asta Influencia fue bastanto m11rcada en la educación de Jos mayas. 

1\ través de la rel lgión se logró que 

los jóvenes adquirieran conocimientos culturales y asistieran 

a las escuelas mayas sin ninguna desconf.lanza.. ya que eran los 

mismos sacerdotes, Jos encarg11dos principalmente do Impartir la 

educación entre Jos jóvenes alumnos. 

Realmente no existen constancias direc

tas de lo quo pudiera haber sido la cultura maya, no s~ conocen 

con exactitud las caracterlstlcas de su organización polltlca 

y socinl, sin embargo podr.mos decir que todo lo que realizaron 

los nntlguos mnyas, fue fundamentalmente gracias al malz, dado 

que su ocupación principal .era la agricultura y el malz era prflc

tlcamente un monocultivo, ontranaba una gran importancia para 

ellos el tiempo en sus varias manifestaciones, el cambio de las 

estaciones, el tiempo de lluvias y todos los slqnos indicadores 

del ano aqricola. 

La educación do los mayas fue también 

de tipo tradicionalista como Jos aztecas. Las culturas de América 

en qencraL se transmttlóln los conocimientos a base de repetición 

continua y memorización. 

(5) Roger G11l, Ob. cit. p.133 
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C) L.1' COLON I 1' 

Pedro de Mura,. un cspanol natural 

de Bélgica. rnici6 aproximadamente en 1480. Su familia, una de 

las más encumbradas de la nobleza y él mi::;mo estaba emparentado 

con el emperador Carlos V. recibió su educación en las doctrinas 

de las escualos do los ltcrmllnos do la Vidn Común,. se inspiró r.n 

sus principios de cnrácter universal .. humano y práctico. En la 

Universidad de Lovaina completó sus estudios superiores. 

Pnrn atender a su irresistible vocación 

religlosn.. ingresó como huml ldc leqo, al convento de franciscanos 

de Gante. 

Se considera que el impacto del des

cubrimiento de 1\mérica, Junto a su trato con Fray Dartolomé de 

las Casas, a quien conociera en uno de sus primeros viajes,. lo 

determinó para ofrecerse al emperador a venir en cal ldad de mi

sionero. En 1523 l lcgó a la Nueva Espana junto con otros dos fran

ciscanos, Juana de /\ora y Juan de Tacto. l\qut permanecerla has

ta su muerte prodignndo su acción apostólica en· los campos mlls 

diferentes .. sin regresar a Europa. Primeramente se dedicó al 

estudio de lns lenguas nativas para mejor cumplir su labor do 

cnsonanzil. Después dn l uchnr y sufrir grnndes fracasos en su em-

6) Car! Grlmhorg, "lllstorin Universal" p. 27.7 
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peno .. apelaron a un recurso seguro: convivir con los ninos y por 

ellos adquirir su Idioma, lo que al fin consiquló. 

/lotes de un ano de su llegada. Gan

te fund6 la primora escuela elemental de la Nueva Espana,. en Tex

coco. Dirigió luego la construcción de la capilla de San José 

de los Naturales y de la escuela adjunta "San Francisco de Mé

xico" a espaldas de aquél la. La escuela se conoció y se popula

rizó con el nombre de "t.n Cnpi 1 ln". 

En esta institución, exclusiva para 

indios. se los instruin a leer y escribir. a hacer cuentas,. re-

1 lqlón. canto y música instrumental. Fray Pedro era muy entendi

do en los oficios y las artes, logró despertar un gran lnterós 

en los cstud i nntcs nborlqr.nr.s. Fueron cstns enscnnnzns las que 

descubrieron la capacldnd y nptllud de los Indios en aquel los 

estudios. En un tiempo en que openas se c()noc1an en Europa las 

escuelas do artes y oficios.. los nif\os y jóvenes indios aprcn

dl.an, entre juegos, In plnturn, la escultura. el tallado do la 

piedra. ln carplnterla, la hcrrorla. la znpaterla. la albnnile

rla. la plateria, el dibujo, el bordado y otrns actividades. 

Se dividla a los alumnos en dos qrupos: quienes no tenian apti

tud para los cstud los se dedicaban a los of lelos y artes sef\a

lados. Esta escuela fue dir\qidfl por Oante durante cuarenta anos, 

y l leqó n tenor mfts de mi 1 ntumnos. 

7) Emi\la F.llns de Ballesteros. Ob. Cit. p.96 



Cuando el edificio resultó ser in

suficiento, so construyó el Cologlo de San Juan de Letrán. que 

bnjo la di r·ecclón do Fray Pedro adqu ir ló inusitada brll lantez 

y dió origen. más tarde. n otras escuelas de gran prestigio. Es

te colegio en donde los bien dotados estudiaban durante siete 

nnos y crnn prcporndos Pllro cursar después ln c:arrern de· su elec

ción. J,os d(?mfts. nprenrHnn para canteros y otros oficios. o bion 

cnl lqrafln. copias de t ibros y en fin.. todo de acuordo siempre 

a sus gustos y ilPt i tudcs. 

A ln trascendencia social do las 

m1senanzns. introducidas por Gnnte, que dieron n los indios me

dios do producción y de~ trnbnjo útil. ndemf1s de bien remunera

do que sntlsfncln ln rlcmandé1 dr. la comunidad, y quo di6 a su es

cuela un cnrftctcr csecnclnlmcnte funcionnl, por hubcrla creado 

para resolver lns nccosidndcs sociales de la época, cabe agre

gar otro mérito; se sirvió de los mismos estudiantes aventaja-

do~ para que lo nuxi l ií1ran on ln cnscnnnzn. 

Ayudado por sus más avanzados apren

dices, Gante fue precursor del sistema que después acrcditarlan, 

hnciéndole ínmoso, los misioneros Ingleses ncli y l,ancnster. lln 

efecto, Gante sclcccion6 cincuenta de sus más ndclnntados alum

nos a los que dió entrenamiento especial y luego, con ellos mis

mos como monitores, aplicó en sus escuelas el sistema "mutuo" 

de ensenanza. 
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Su escuela fue esencialmente prác

tica y tenia por mira mejorar las condiciones económicas de los 

Jndios asl como favorecer la labor catequistica, que era su preo

cupación fundamental. 

F.n ocnsioncs se ha pretendido cen

surar a Fray Pedro porque sus escuetas cnsef\aban solamente a los 

hijos de las fomi lias distinguidas de Jos indios, y a los hijos 

de los caciques. Sin embargo, aún cuando as1 se inició rnntmen

te su labor, el hecho de que en una misma institución llegara 

a haber más do mil alumnos, hace advertir que entre ellos lle

gaban también mozuelos hijos de las criadas o vasallos de indios, 

los que aprovecharon en su futuro los beneficios de la enseftan

za recibida. 

Las virtudes de Gante fueron extra

ord inar ias, no obstante ellas nunca quiso recibir las órdenes 

sagradas, se conservó siempre voluntariamente como simple fraile 

lego. De gran espirltu y fuerte personalidad. Fray Pedro de Gan

te se sintió ! !amado a ser un Intermediario entre la arrogancia 

de Jos conquistadores y In aflicción de los vencidos. Creyó fir

memente que de In cnscnnnza deberla derivar la fusión de las cul

turas y de las razas. 

Durante la primera mitad del siglo 

XVI las autoridades coloniales sr. preocuparon grandemente por 
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Jn educación de los indios y do los mestizos.. aunque poco a poco 

empezó a perderse la importnncln concedida a la educación de estos 

grupos,. sobre todo La superior,. pnra dar preferencia a la de los 

criollos y los espaf\oles. Lo que despertó en algunos Ja idea de 

Juzgnr pcl lqroso dar cultura superior a los nnturales fue el hecho 

dn notnr intel iqcncinf> r.xccpcionnlcs entre los indios formados 

en los colcqios superiores .. como sucedió en el caso de don Carlos. 

cacique de 1'cxcoco y ex nlumno del Colegio de Snnta Cruz de Tla

Lnlolco .. quien hizo una brillante deícnsa de su ca!-;O en la causn 

que se le form6 en el ano 1!)39. /\ partir de cntoncns la educación 

superior llr.q6 a ser patrimonio exclusivo do la clase dominante. 

loe, nccc::=; l dnd de~ rvnnqr. l l ?.nr t:rnjo. 

como consocuoncln nnturol, la nccnsldad de ensenar. Por eso, junto 

a los t~mplos, o en el mlsmo edificlo, nacieron lns primerns cscue

lns. L.os frni les misioneros, en unn milno el si lnbnrio y en otra 

el Catocismo, nmpczaron a real izar su dificil misión. 

Toda la educación de Ja Nueva llspana 

estuvo en manos del clero y su fin principnl fue producir buenos 

catól lcos. 

Fue el colegio fundado por Fray Pedro 

de Gante. el más importante do Que M6xico puede ufannrse, pues 

al mismo tlempo dlfundló ln rollqlón y lns primeras letras, y 

fue escuela superior. escuela de bel las artes y escuela normal. 
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Como so do jara son ti r la necesidad 

de crear un instituto de cnsonanza superior pnra los indios, fray 

Juan de Zumárraga fundó en 1536. el colegio de Santa Cruz de Tla

telolco. Entre los mnestros de este colegio figuraban fray l\ndr6s 

de Olmos y fray Bcrnardino de Sahagún, historiadores y educadores 

de grata memoria. quienes Junto con fray Juan do Torquomada y 

otros notables maestros se dedicaron en cuorpo y almn a aquel 

colegio de indios. Se ensenaba alll lectura. escritura. gramática 

latina, retórica, filosofln, música y medicina mexicana; tuvo 

este colegio su propia impronta y de él salieron hombres instruidos 

que propagaron sus conocimientos en las cátedras de los colegios, 

en los púlpitos y en las numerosas obrus que compusieron y publi-

caron. 

En 1540. don Vasco de Quiroga fundó 

en Pátzcunro el colr.qlo do Snn Nicolás, que posteriormente fue 

trasladado a Valladolid (hoy Morelia). Tata Vasco. como era llamado 

este insigne bencfnctor de los Indios. predicó con el ejemplo 

y logró inculcar notables cnsennnzas: religión, oficios, artes. 

El primer colegio dedicado a la edu

cación de los ninos mestizos fue el de San Juan de r,etrán. fundado 

por el virrey Don /lntonio de Mcndoza. En él se les proporcionó 

albergue, asistencia y educación. Los altJmnos eran seleccionados 

de acuerdo con ::;us npt i tudcs y su vocación para capacl társelcs 

en lectura y en el aprendizaje dn un oficio, o para cursar la 



cnrrcrn de lct.rm:; durante sJctc nf\os. 

Por otro lado, cxistlan las escuo1as 

pnrél criollos. lns cunlos ornn de carácter particular, en virtud 

de que los educant:los no tentan colcgJos especiales para ellos. 

Los frnnciscanos sostuvieron una 

cnsa dr. estudios en Kochlml leo. que fue muy importante. Los agus

tinos establecieron un grnn centro inlelectual en Ti ripi tlo. Tam

bién ocupó lugar prominente ol Coleqlo de S'1n Poblo en México 

Y fueron importnnt:cs lm·:; estudios dt~ 'J'acf1mbnro. 1\colman, Puebla, 

/\ctopnn e lxmiqui lpnn. 

l.os nqustinos fueron los primeros 

que so preocuparon por cstnblcccr esLudlos superiores paro sus 

jóycncs rcl lg tosos. Frny l\lonso de la Veracf'UZ fue el oncnrgado 

rie orgnnizar los estudios en Tiripltio, Michoacán. Comenzó ol 

curso con los rel iqlosos ctuc acnbnbnn do Lcrmhmr ni noviciado 

bajo su dirncci.611, H 1n que se nq[·egaron algunos onvlndos de Mé

xico. Fray /\lonso dló ln cñtcdra de arte y de Lcologln y Fray 

!llego de Chiivez y fray Juan de San Román expl lcaron fl losofia. 

Rstn inst i tuci.ón fue trasladada a 

In cnpttal del vlrrclnnLo <~n 155L desnparcciondo más taf'dc al 

incorporarse sus mnm::;tros a la Universidad de Móxlco. 

8) Cal Grlmberg, Ob. Cit. p.229 
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F.n cmmto a los colegios de los je

suitas podemos doc!r que uno do los propósitos do la Compania 

de JCS(JS fUn la educación de la juventud, preferentemente do los 

criollos y peninsulares. En 1527. a raiz do su llegada, los fran

ciscanos iniciaron la fundación de numerosos colegios por t.oda 

la Nueva Espafla. En ln onpital establecieron ol do San Pedro y 

San Poblo parn criollos y peninsulares, y el de San J ldcfonso 

para indfqr.rrns. Censurados los josuttas por abrir colegios en 

la Ciudad de México. so oxtondiernn por el resto del pals. fun

dando cscuclns en Tcpozoll{m, P.'1tzcuaro .. Vallndolfd, Oaxaca, Pue

bla. Verncruz. Gundnlajnr¡¡. San J,ufs Potosi. Querétaro y otros 

si ti os. Rnsonnhnn íf losoffn. 1 i t:ornturn clf1sica y dorecho. RI 

proícsorndo qur. nlcmdfn nsos cc>lr.qlos. r.rn bien sr.lcccionndo y 

ostaba sujeto n rcglilmontos muy severos. 

La Real y Pontificia Un!versidnd 

de México se fundó por cédula del rey Carlos V. expedida en Toro 

el 21 de septiembre de 1551. La lnnugurnción se llevó a cabo con 

gran solemnidad. el 25 de enero do 1553. Su primer rector fue 

don /\ntonlo Rodrfguoz de Quesada, y entre sus catedráticos fl-

quraron 

tes de 

tórica, 

fray Alonso de la Veracruz y el doctor Francis<m Corvan-

Salazar. Las materias que se impartlan erAn: latln, re

gramática .. derecho civi.l y canónico. teoJogla.. sagradas 

oscrit11ras. filosofla. medicina y lenguas aborlqonos. 

9) c. Barrón de Morán "lllstorla de México" p. 160 
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\'.,) LA EPOCA 1· NDIT..PE•:NDTENTE 

Dentro de la inlqualablo época in

dependlonte en nuestro pnls, surqen algunas reformas de importan

cia. entre las cunlcs so encontraba una en torno n la educación 

del pueblo mexicano. y era la slguicnte: 

La supresión de la Universidad fue 

sustituida por una Dlrcccl6n General de lnstrucci6n Pública. que 

quitó al e loro e 1 monopolio de 1 a cducac l6n; a el la pasaron los 

establecimientos educativos. los monumentos y obras de arte y 

los fondos públicos destinndos a Ja ensenamm; a s11 cuidado que

dnron los libros rlo tcxt:o. la designación de profesores. la ela

boración de planes de estudios. la expedición de titulas y todo 

lo concerniente que pudiera existir. 

Esta nueva modificación o decreto 

reformista. fue dado n conocor por Gómez Fartas y fue el resultado 

de algunos pensamientos de esa época, entre los cua los se encon

traba hacer la cnscnanza ohl igator lo,. fundando escuelas aún en 

los poblndos más pequeflos .. cronndo institutos de enscnanza supe

rior y profesional, en que se dlero ta preferencia a los conoci

mientos útiles, tn los como las lenguas vivas, las matemáticas 

y lits ciencins fistcas y nnt.uratcs. Se pugnaba por la mfts amplia 

libertad do prensa. t?l juicio por Jurados y la difusión de la 

lectura aún en los mtls pequcf\os centros de población, acabando 

con la censura eclesiflstica. 
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R) U:L. MODEHN T SMC> 

fon el Modernismo. el hermet lsmo do 

la educación para la gente de la clase baja. empieza a sentir 

que está ! legando a su fin, asi es, aún cuando durante esta eta

pa la educación sigue influencl11da por la rel iglón y por la 11ris

tocracia, pero ya no le qucdn mucho tiempo. 

Durante el Modernismo. la educación 

se imparte en instituciones quo generalmente se encuentran cer

ca de parroquias. se sigue impartiendo educación de tipo reli

giosa. se sigue mezclando la religión con la cultura, las auto

ridades eclesiásticas siguen siendo autoridades en las institucio

nes escolares, son el las quienes nombran y manejan a los maes

tros. Aparecen también las escuelas de cal !dad, gratul tas y fun

dadas por alguna sociednd benefactora, sin embargo se seguia re

curriendo (como medio de uprcndizaje) al castigo corporal. 

La ensenanza en general, ora bue

na, abarcaba todo tipo de aprendizaje. como por ejemplo, 111 lec

tura, la ortografla. la aritmética. el latin y sin olvidar el 

catecismo, cuya finalidad era religiosa. De esta manera .. la edu

cación primaria Iba ganando terreno. ahora era el momento de abrir 

camino a la educación socundar.ia,, la cuaL al igual que la pri

maria, en sus princJ p ios. era unn educación inalcanzable parn 

todas las clases y estratos sociales. se encontraba limJtada a 

10) Roberto Ramos. "B 1 b l iogrn fla de la historl a de México" p. 340 



un qrupo roalmontc poquof\o de cientes privilegiadas. Por ende, 

la educación superior so encontraba igualmente restringida a lo 

mnyorla del pueblo, la cnseniln?.n quo se impnrtln en \ns escue

las superiores orn tnmbién influenclnda por la toologln, aunque 

so lmpnrt;lnn conoclmlontos do dcrocho. mcdlclnn y ilrtcs. Sin em

bargo, se sigue con la misma rostrlccl6n educacional y cultural 

de ln mujer, todavla no gozn de ningún derecho iqun\ al que goznn 

los varones; sigue en sus labores domésticas y con muy poco al

cnnce a ta cultura. 

fin ostn etapa, la cducnci6n cmpie

zn a cobrar qrnn importnncin, a di fe rene la de las demás épocas 

descritos con éu1tclnci6n, se empieza n considerar que la cduca

cl6n es obl lqiltori;i y por lo mismo, se vuelve de mf1s fácil al

cance para la gran mayor ta. Los podres empiezan a tener la obl l

gaci6n do mandnr a sus hijos n ln escuela. 

Es en la épocn contomporflnea don

de la educnción es mfls basta en su contenido cultural y humano, 

la qentc en gcncrR l, empieza a comprender la gran importancia 

do ser unn persona con cultura y educación, por lo que el reci

bir conocimientos bñsir.os en las instituciones de cnsenanza, so 

empieza a convertir en unn necesidad de primer orden, por lo que 

se maneja el qUe In cducnción se convierte en un derecho al cual 
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todos deben de tenor a lc:nncc. 

llnbténdosc vuol to ln cducnción un 

derecho y a la vez una obl ignción, es tnmbión el Estado quien 

adquiere una obliqaclón y responsabilidad de asegurar la educa

ción del pueblo. El Estado, al convertirse en el guardU.n de la 

educación do! pueblo, empieza a demostrar su interés construyen

do una escuela en cada comunidad y en cadn nldea que estuviese 

a más de tres kilómetr·os de la cabeza del distrito, para lograr 

el acercamiento dol pueblo a la educación. 

Con la intervención del Estado en 

la educnción del pueblo, la influencia rel !glosa empezó a des

vanecerse. sin embargo. las escuelas estaban ohliqadas a descan

sar un dta a la scmnna. a fin de permitir a los padres de fami

lia que llevaran a sus hijos a tomar clases de doctrina rellgio

sn a los templos, pero ya era fuera complctnmento de las insti

tuciones escolares. Dentro de lns escuelas. se impartía como lcn

qua principal el lat!n. 

También se empieza en esta etapa 

a luchar parn considerar con mnyor auge e importancia la oduca

cl6n superior. Son estos puntos los mfis importantes de esta épo

ca, y son un gran nntoccdnnto pnra lo que es ln educación 'en nues

tros dias. 

lll Emilio Castillo Negrete. "MéKlco en el siglo XIX" p.320 



G) EL PORFJ:RIATO 

El triunfo polltico y militar del 

liberalismo so nsoci6 con la entrada en Móxico de la "Doctrina 

Positivisln". r.as cicncins y la educación rncfbioron notable im

pulso en México. gracins n la influencia del positivismo, de tal 

mudo que éste se vino convirtiendo en la expresión fi losóflea 

dol llbnraiismo. (El positivismo so basa en verdades cientlficas 

demostradas por medio del método experimental J. El doctor Gabino 

Barreda fue quien introdujo el positivismo en México; a 61 mismo 

so debe. en qrrm part;c la Ley Orq~nfca de Instrucción Pt'.lblica 

de 1867 (que es ol punto do partida de la educación moderna en 

nur.stro pnls) .. asl como la crcnción do la F.scuela Nacional Pre

paratoria. r.n 1870 oxistlan unas cuatro mi 1 cscuelils prlmilrias. 

Los liberales hnblan dndo orJgon a una fuerte oorricntc intelec

tual. que nxigla rr.i10vnción en las ideas y preocupación por los 

problemas del pals. l.a 1 iteratura alcanzó también en ese tiempo 

un florecimiento cxtraordinnrio. 

Durante el periodo conocido como "deJ 

porfiriato",. sucedieron dos acontecimientos de gran importancia 

para el desarrollo de la educación en México, Y estos son los 

siguientes: 

1º Creación del Consejo Superior de Instrucción Pt'.lblica. 

2Q Rea 1 izaci<m del Premio Consejo Nacional de 1-:ducaclón. 

12) Rogcr Gnl. Ob. Cit. p. 152 



25 

La l>ictadura Porflrista. signi íicó 

un gran desarrollo económico del pals. sin embargo, lo referente 

a salubridad pública. educación. condiciones sociales y culturales 

del pueblo. fueron relegndas a segundo y hasta tercer término. 

Cabe mencionnr que el proceso colectivo no se mide por la feli

cidad de los hombres de negocio, Jos especulndores. los concesio

narios, ni por el kiJomutraje de las vlas de comunicacJ6n o por 

los edificios construidos al término del ano. se aprecia, antes 

bien. por el númnro de hnbi tantos que han recibido Jos benefi

cios do Ja escueJn y qur. han sfdo puestos en condiciones econó

micas quo les penni tan qanar y utilizar aquc 1 los tesoros de In 

civilización y do la cultura que puede brindar Ja ensenanzn. 

Durante el siglo XIX. la corriente 

intelectual y artist.lca de Francia se ref Jeja en México, al grado 

de que Ja vida intelectual de nuestro pats Jleq6 a "afrancesarse~, 

descuidando la formación de una conciencia netamente mexicana. 

Pero era natural, Ja fuerza creadora do los sabios y artistas 

franceses del slqlo XIX influyó no sólo en México sino· en toda 

América. 

1'al circunstancia fue aprovechada 

y fomentada por el róqimnn porfirista para evitar la presencia 

de ideas propias y hacer que "continuaran en el olvido las fecun

das tierras de la libertad". 

Durante el régimen porfirista se 
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Impuso de moda lo francés. desde el pos! tlvismo, que habla ya 

Jnt;roducldo el maestro Gablno llarreda, h~sta el rococó, la moda 

fcmcninn, los tnxtos univr.rsitarios y las novedades dol arte 

nur.vo, nsf como In visible influencia frnncesa que comonz6 a 

sentirse en la obrn de Gutiérrez Nfljcra. 

Otro de los nconteclmlentos lmpor

tnntcs paro el dcsorrol lo de ln educación rm nuestro pals, es 

In fundación do In Escuela de l\qrlcultura de ctmpl
0

ngo y ln aplica

ción del sistema métrico decimal. 

H) LA EDAD MEDIA 

l.n !:ducncfón w1 M6xico durnnte 

esta etapa de dcsnstrc, ausente de toda autoridad civil de alean-

ces generales, so vló influenciada.. la iglesia cntól lca fue la 

única institución social que sobrevivió con honor y respetabili

dad, y no es extrano por ello que haya sido, histórica y cultural

mente .. ol punto de enlace entre el Imperio Romano que desaparc

cta, y las nuevas situaciones que surglan en las prJmcras etapas 

de ln lldad Media. 

Durante la Edad Media, surge una 

nueva clase socinl llamada burguesía, que di6 origen precisamen

te a las escuelas superiores. que fueron ! lomadas por los rel i-

13) Cart Grlmberg. Oh. Cit. p. 231 
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qtosos "Universidades llrlstocrliticas", y fueron nombradas do esta 

mnnern, porque únicnmcnte la gonto Importante ern quien podla 

nsistlr a este tipo de instl tucioncs. Por consecuencia, debido 

a la qran influencia que ten!an los monjes dontro de las insti

tuciones que lmpnrtlan educncl6n. eran el los mismos quienes ad

ministraban y llevaban el mando de las mismas,. ernn el los tam

blón quienes educaban a los jóvenes que acudfnn a las escuelas, 

oran siempre oclesllistlcos o clérigos, aunque las 6rdenes de los 

franciscanos y dominicos Intervinieron en gran parte en el dcsarro-

1 lo cultural de ln Edad Media. 

l\unquo se puede ver notorio Inte

rés en la cducnción do la clase nristocrliticn,. realmente nl prin

cipio de esta ct.:ipa yn cxistla "la educación de los caballeros .. ,. 

en donde el centro primordial de la educación, era el cuidado 

del cuerpo con cjorcicios físicos, aunque sin descuidnr ln. edu

cnci6n moral y cultural. 

lle tal modo, encontrlmdosc la edu

cac 16n tnn fuerl;emente lnflucncindn por la rel iq\6n, uno de los 

princiJlillcs elementos crn vcnornr a dios y amarlo por sobre to

dns lns cosas, es por eso que durante la Edad Media, la educa

clón estaba en manos y poder dnl clero. 

/\unquo fue marcada la influonclíl 

de In rcl iglón en In oducaclón durante ln Ednd Media, t11mbié1 
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podemos docfr que se bí1s6 cm ol Enciclopedismo,. aunque tnmbién 

existieron dos categorlas dentro de la educación del pueblo del 

moctfcvo .. cxcluyondo In nohlnza .. se dividfa en dos pnrt;cs .. la pri

mera crn la cdtmoci6n dosllnnda a Jos íuturos monjes .. esta educa

ción era impartida en lils llamnrlas "escuelas para los oblatos" 

Y la segunda. er·n J;i educación pnru la clase baja. 

Ln "ducación en la Edad Media, pode

mos concluir, era muy variadil,. pero fuertemente influenciada por 

la re! iglón y la división de c::lases sociales. 

Rn 1 os a 1 bor·es de 1" Rdnd Moderna, 

apnrcció C?n Europ;i una corricnl.c cultural que nacida on Italia, 

se extendió con posterioridnd a ot .. ras nncfoncs de aquel conll

nonto, y mi1s Larde.. por razonos históricas comprensibles a Amé

rica. a trnvés de Jos pn r ses que luvioron posr.sionos cul turn lcs 

on esta ljltfmn. 

llsa corriente cultural roclbló el 

nombre de Renacimiento.. por considerarse que vino a ser un nue-

vo nncimicnto de la gran cultura grecolatinn. de suerte que las 

obras literarias de Grectn.. y de Roma fuoron estudiadas con ma

yor ahinco. se reflexionó más sobre muchos de los temas que fue

ron vi tales en la producción de los escritores griegos y romanos .. 

14) Nuova F.nclclopodia Temática, Tomo 9. p.177. 
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y se procuró inspirarse en los grandes modelos do la escultura, 

de la pintura. de lo 1.rqultoctura, de la filosofia y de la ciencia 

clflslca. 

El Renacimlonto, sin embargo, no 

fue un estal l Ido culturnl Imprevisto, ni l lcqó n ser una copla 

sr.rvl l. Sus ont:nr.<~dentr.s comcn·u1ron desde In 6poca do la baja 

Edad Media y fueron mndurando al correr de los nnos. En este cuadro 

histórico, fue Florencia el lugar de Italia donde el Renacimiento 

se manifestó en lil época mqdernn con mayor fuerza, y de alll pas6 

a otras partos de la penlnsula .. y luego al resto do Europa y a 

la América recién descubierta. 

En esta etapa.. un pintor y critico 

del artedel s lglo XVI. llamado Glorglo Vasar!. aplicó la pala

bra "rinasclsta" para senalar los cambios que hablan sufrldo las 

artes plásticas italianas a partir del siglo XIV. El historiador 

Jules Mlchelet se sirvió de la palabra renacimiento para englobar 

todas las manifestaciones artlsticas y literarias de la corrien

te de Francisco T. Rey do Francia. 

r..a civilización del Renacimiento 

en Itnl la, fuo una época que sef\aló cambios de carácter intelec

tual, art lstico, l Iterarlo, moral, filosófico y materia 1 que dieron 

al mundo europeo un nuevo valor histórico y contribuyeron en parter 

al advenimiento de la Edad Moderna. 
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Italia es el lugar donde se conservó 

gran devoción a lo antiguo y donde el Renacimiento tuvo sus mani

festaciones más elevadas, porque ademfls de haberse conservado 

ahl multitud de libros. y ql gusto por ellos. no habla otra parte 

en Europa en donde estuviesen más vivos los recuerdos, los monu

mentos. las obras plásticas que la antigüedad produjo. y esto 

daba al Italiano un ambiente favorable en la prosecución de la 

cultura con antecedentes clflsicos. A ellos se agregaron las in

fluencias de oriente. sobre todo el Bizancio. que arribaron al 

occidente con motlvo do las conquistas turcas que obligaron a 

gran número de maestros y sabios a refugiarse en Italia. Su pre

sencia permitió una amplia difusión de la lengua grloqa. asl 

como nuevas luces para la interpretación de las obras cllísicas. 

La educación en el Renacimiento tenla gran interés en conocer 

y ensenar el lat1n. dando luqar al griego y al hebreo. 

El Renacimiento quiero (y además 

lo loqra). conseguir la formación de ciudadanos cultos. por eso 

su finalidad de que todos tuvieran alcance a la educación. en 

Alemania y en algunos otros lugares de Europa. se entregó la 

educación a las manos del Estado. quedando única y exclusivamente 

a su cargo. Aunque en general la educación del pueblo en los 

otros paises de Europa. siguió perteneciendo a la iglesia y a 

las Instituciones privadas. 

15) Roger Gal. Ob. Cit. p. 190 
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J) LA EDUCACION EN LA EPOCA ACTUAL 

En nuestra época es muy común que 

encontremos diversidad de opiniones acerca de la educación que 

les es impartida a nuestros hijos en los centros destinados a 

tal efecto. y estos diferentes criterios se deben a que existen 

Infinidad de escuelas para escoger. Si queremos que nuestros 

hijos asistan a un colegio en donde la educación es impartida 

por personas de alguna creencia religiosa en especial. podemos 

hacerlo. si nuestro pensamiento se peoyecta hacia una escuela 

en donde no se mezcle la religión con la educación. también es 

posible. si nuestros bolsillos nos dan parA pagar un colegio 

de summ; cxtratosféricos como actualmente los hay... también somos 

l lbres de lnscribl r a nuestros hl jos en el los. si por otro lado. 

no podemos o no queremos paqar porque nuestros hijos acudan a 

recibir educación. oKlsten las escuelas públicas. en donde la 

educación es gratuita. F.s pues un resultado lógico. que eKistiendo 

gran variedad de colegios para elegir. surjan de igual manera 

diversos criterios acerca do la educación en MéKico. 

Hay quionos piensan que actualmente 

la educación es de muy poca calidad. generalmente son los de 

ideas conservadoras, quJencs piensan que la educación de antes 

era 1;1 mojor .. cuando a lns mujeres so les ensenaban ºcosns de 

mujeres" y n los hombres "cosas de hombres~, cuando los maestros 

eran el ejemplo de la comunidad, eran pursonas de gran respeto, 

n los alumnos se les nnsr.naha que la escuela era como su segundo 
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hogar y los maestros como sus sequndos padres; pero también hay 

quien piensa que Ja educnci6n actual cuenta con muchos ventajns .. 

que los alumnos por ejemplo, ya no reciben tantos y tan cruelos 

cAstJgo:; flsicos como antns,, que dentro de la ensenanza se impar

ten temas de gran 1mportilnc1 a y que antes eran tratados como 

"temas tnbú", sin embargo nhora yo no lo son. lndopcndicntemcnt:c 

de estos cri torios, exlstcm otros más que se enfocnn hacia si 

la educación debe o no sor mezclada con la rr.llgión; sin embargo. 

dejando a un l ndo 1 o que pueda creer una corr J ente u otra, lo 

que si es bien cierto es que nucstrn Carta Magna prohJbo la mezcla 

de lo rcliqfoso con lo nducntivo, aunque como dcctnmos .. en la 

educación de hoy existe de todo tipo. 

/\ decir verdad. el correr de los 

anos ha venido dejando huellas muy importantes y significativas 

en la educación. Muy por onclma do lo que pJasman lus leyes re

ferentes a este tema,. podemos docir que actualmente la ciencia 

ha dado pasos muy grandes en cuanto a adelantos científicos. 

sin embargo,. algunos adolantos no son tan favorables como otros, 

tales son los casos ext.remos de la bomba atómica y la llegada 

del hombre a la Luna por ejemplo. Más aún podrlamos mencionar 

acerca de lo que la educación ha logrado. la educación no tiene 

1 fmf tes, es hoy sólo un esca Ión de la a 1 ta cima sin fin que es 

la ensenanza.. el que hemos logrado escalar y que con el esfuerzo 

de todos seguiremos subiendo sin descansar. 
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LA EDUC/'\CION 

AJ CONCEPTO DE LEV. 

Es unn rcgln o norma con la que la 

autoridad sobr.rilrta eren si tulle iones juridicas genera les que permi-

ten, ordenan o prohiben un neto. 

BJCONCEPTO DE REGLAMENTO. 

Es el conjunto de preceptos que dicta 

una autoridnd competente con la ílnalidnd do ejecutar una ley. 

C)CONCEPTO DE RnUCACION. 

!,a palabra educación proviene del latin 

educare que en sentido propio vale Lanto como cuidar, criar, hacer 

crecer, nlimon.tar y por extensión. formar, doctrinar, ensenar. 

(,n educación es el desarrollo integral 

del hombro. es decir un desenvolvimiento fisico, intelectual y 

moral quo tiene como finalidad la superación dnl sor humano que 

vive en sociedad. 

(16) Emllla ~l\ns de Ballesteros, Ob. Cit. p. 74 

(17) lqnncio G1H"cla M;iynes. Introducción al estudio del Derecho 
p. 76 



D) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

EDUCACION EN MRX1CO 

Como es de todas subido, nuestra 

Cartn Maqnn en su art:.t<::oulo tercero, contempla los sennlamicntos 

que debe cumplir la oducnción en nuestro pais, sin embargo no 

es igualmr.nte nccpt.ndo Y rr.spctado por todos, ya que desde siempr.e 

han existido vlolnc.\onr.s a nu.,stra Constilución y de las cuales 

no ha sido excluido el articulo tercero. l\ntes de mencionar lns 

faltas en que hnn incurrido alqunos individuos en cuanto a las 

disposiciones constitucionales, conoceremos el contenido actual 

del articulo tercero constitucional y que a la letra versa lo 

siguiente: 

En los Est;idos Unidos Me><icanos 

todo individuo tiene dcrr.cho a recibir erlucnci6n. El estado -

Federación. llstados y Municipios- impartirá educación preescolar, 

primaria y secundaria. l.-a educación primario y la secundaria 

son obliqntorins. 

l1n r.ducaci6n que imparto el Estado 

tenderá a dosarrol lnr armónicamente t;.odas lns facultades dol 

ser humano y fnmentarli en éL o la vez. el amor a la patrin y 

la conciencia de In S<>lidarldnd internncionnl, en la independencia 

y en ln justicia. 

I. Garantizada por el arltculo 

7.4 la l lbertad de creencias. dicha educación será laica y, por 
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tanto, so mantondrli por comploto ajena a cualquier doctrina ro.li

giosn: 

11. F.I criterio quo oriontarli a 

la oducac16n so basarli en los resulta.dos del proqreso cientlflco. 

luchará contra la ignorancia y sug efectos.. las servidumbres,. 

los fanatismos y los por juicios. 

l\dcmlis: 

a) Será democrático. considerando 

a la democracia no solnmcnl:o como una estructura Juridica y un 

régimen polltico,. sino como un sistema de vidn fundado en el 

ca:nstantc mejoramiento ccon6mico, social y cultural del pueblo; 

b) Seré nacional. en cuanto -sin 

hostl lidadcs ni exclusivismos- atenderá a la comprensi6n de nues

tros problemas.. al aprovechamiento de nuestros recursos,. a la 

defensa do nuestra incfr.pcndencia pol Jtica, al aseguramiento de 

nuestrA independencia ~conómica y a la continuidad y acrecenta

miento de nuestra cultura. y 

e) Contribuirá a la mejor conviven

cia humana, tanto, por los elementos que aporte a fin dr. robuste

cer en el educando, Junto con ol apreCio para la dignidad de 

las personas y a la integridad de la fami lla. la convicci6n del 

interés general do la sociedad .. cunnto por ol cuidado que ponga 

en sustontar los ideales do fraternidad e igualdad de derechos 

de todos los hombros. evitando los privilegios de razas. de roli

gl6n, de grupos. do sexos o de Individuos; 

III. Para dar pleno cumplimiento 
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a lo dispuesto en el scqundo párrafo y en la fracción II, el 

Ejocutlvo Federal determinará los planes y programas de estudio 

de la educación prlmarln. sccundRrla y normal parn toda la repú

blica. Para talos efectos, el Ejecutivo Federal considerar:. la 

opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

diversos sectores Involucrados en la educación, en los términos 

que la ley scnale; 

IV. Toda la educación que el Estado 

imparta sorfl gratuita; 

V. l\demés de impartir la educación 

preescolar. primaria y secundaria, scnaladas en el primer párra

fo, el Estado promoveré y alentará el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura; 

VI. Los part!cularcs podrán impartir 

educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que 

establezca la ley, el Estado otorgará y rotirarfl el reconocimiento 

de validez oficial a los estudios que se realicen en pl11nteles 

particulares. F.n ni caso de la educación primaria, socundaria 

y normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego 

n los mismos fines y critorios que establecen el segundo párrafo 

y la fracción Il. asl como cumpi Ir los planes y programas a que 

se refiere la fracción 111. y 

bJ Obtener previamente en cadn 

caso, la autorización expresa del poder p6bllco. en los términos 

que establece la ley; 
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VII. Las universidades y las demés 

lnst.I tu clones de educación superior a las que la 1 ey otorgue 

autonomia. tendrén la facul l:ad y la responsabi lldad de gobernarse 

a si mismas; realizarán sus fines de educar. investigar y difundir 

la cultura de ;muerdo con los principios de este articulo. respe

tando la l lbert:ad dn cf1tedra e lnvestigacl6n y de 1 f.bre exámen 

y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas: 

fijarán los términos de lnqreso. promoción y permanencia en su 

personnl ncndómico: y admlnlstrarfin su patrimonio. Las relacio

nes lnboralcs,. tanto del personal académico como del administra

tivo,. se normnrfm por el n¡mrtado 1\ del nrttculo 12J de usta 

Constitución. en los términos y con las modalidades que establezca 

ln Ley Federal dol Trnbnjo conformo a lns cnrnct;crlstlcns propias 

de un trabajo ospcclal,. de mnnera que concuerden con la autonomla,. 

la l lbertad de cátedra e investiqación y los fines de las institu

ciones a que esta fracción se refiere,. y 

VIII. El Congreso de ia Unión. con 

el fin de unificar y coord lnnr la educación on toda la república. 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 

social educativa entre la Federación. los Estados y los municipios 

a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servi

cio público y a senalar las sanciones aplicnbJes a los funciona

rios que no cumplan o no hagnn cumplir las dlsposlc.ioncs relati

vas .. lo mismo que a t.octos aquel los que las infrinjan. 0 
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E) ANALIS1S DE.L ARTICULO 'TERCERO 

CONSTITUCIONAL 

J\na 1 i znndo, nos podemos dar cuenta 

que el articulo tcrcE?ro constitucional, adcmfis de sor textualmente 

amplio, es igualmente cxtr.nso en sus alcances,. en su esplritu. 

Sin embarqo, trataremos do mencionnr en pocas palabras l~ que 

consideramos como afirmaciones bf1Sicas sennlndas por nuestro 

articulo en cuestión y que serán las siguientes: 

a) La educación primnrin y secundarla 

son obligatorias. 

b) La educación que el Estado imparta 

será qrn tui tn. 

e) Ln educación scrñ lnica. 

d) Ln educación serfi democrática. 

e) Ln educación será nacionn l. 

f) l.a educación primarln, secundaria 

y normal estará a cargo del Estado. 

q) El Es!:ado tiene la facultad de 

fiscal i znr las cscuolns pnrticul;iros y litS obl igiJcioncs de éstas 

respecto a la ensennnzn misma. 

Mientras el Estado mexicano,. cuyas 

rateos m:ís vigorosns nos vienen de la Reforma,. esté guiado por 

una fl losof[a del progreso moral y materlnl doi pueblo mexicano, 
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tendrá quo mantonor su derecho a impartir la cnscnanza y controlar 

la que no impartn. Desdo quo ot f.stado aparece, quiere perpo

tUarsc y no lo logra si no es con la ayuda del sistema educa

tivo. Esta afirmación es muy sene! lla de oxpJ icar. si nos damos 

cuenta que en ning(m lugnr, jamás en Ja historia .. el Bstado ha 

renunciado al control de ln enscnanza pública; se mantiene siem

pre viqi lante y atento, listo para reprimir, cuando es necesario, 

ya que do lo contrnrio el sistema educativo serla ol mñs efi

caz agonte de su destrucción. 

lln México. el Estado se vió on la 

necc:::;fdad do tomar n su cargo el cuidado y la impartici6n de 

ln enscnan?.a.. yn que ni la iniciativa priv;idn .. ni otros tipos 

do lnstlt:uc:iones. pudieron llmrnr las necr.sldadr.s do culturizar 

ni pueblo, prueba do el lo es que la cnsr.f1nnza prJvada no lJcgn 

ni siquiera ni uno por ciento do las necesidades culturales del 

paf s. 

Como podemos dnrnos cuenta en la 

vida diaria del pueblo mexicnno. 111 oducactón quo se roclbe ns 

genorillmP.nto lf1 de escuelas ofici<llos o también llnmndils escuelas 

públ leas, y esto es.. preci samcnte porque predomina la educación 

que el Estndo impnrte .. muy por encima de las escuelas particu

lares .. en lo que se rcf icrc a cantidad. 

(10) Ignacio Burqon .. "l_,ns G;irantfns Individuales" p. 24 y 25 
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En algunas ocasiones se ha dicho 

que el F.stndo prohibe ln fundación de las escuelas particulares, 

cosa que no os cierta. lo que si es verdad es que el F.stndo les 

exige npoqo n las disposiciones del articulo 3° constitucional 

en cuanto n sus programas educativos, equipo, capncldnd de los 

maestros, apego a las dlsposicionr.s of icinles, etc. 

Cu;indo el Estado moxicano prclnnde 

controlnr la educación de obreros y campesinos no está haciendo 

otra cosa que defenderse y es que la filosofla del F.stado mexicano 

tiene como objetivos hnccr JusLicin a obreros y cnmpesinos .. en

tonces ol F.stndo mcxicnno tlcno que cdur.nr a obreros y cnmpesl

nos de acuerdo a su filosofin. 

El F.stado mexicano quiere que la 

enscnan?.n que se impnrtn en plnnt.elcs oficiales, ya sea primaria, 

secundarla. normal o superior, sea lnlc11, por lo que se prohi

be por ejemplo, a cu<Jlquicr tipo de religión la lmpartic:i6n de 

la ensenanz11. L11 flnalld11d del artlculo 3º constitucional al se

n.,Jar que la educación debe ser ajena a cualquier doctrina re-

1 iqlosa~ es conseguí r paz y armonfa entro los hombres.. ya que 

desgraciadamente la idea do dios ha puesto a pelear a los hom

bres entre sf en lugar dn uniftcnrlos .. porque cada grupo piensa 

y defiende a su dios como ol mejor y el único verdadero, dando 

lugar a discusiones que muchns veces toman et carácter de graves .. 

por lo que es preferible evitar comentarlos religiosos en plan

(19) Luis Bazdrech, "Garantías Constitucionales" p. 39 
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teles educativos a donde acuden alumnos de ideas i-eligiosas co 

pletamente diferentes y como actualmente los hombres somos li 

bres do crcor en quien o en lo que más nos guste. es preferlbl 

seguir gozando de esa libertad sin necesidad de llegar a palé 

micas que pudieran ser en algún momento peligrosas. 

El articulo J9 de nuestra Consti tu

clón establece claramente que la educación es laica. lo dice en 

su tmcto. la edu<mción procurará desterrar de la mente del ni

no los p1·ejuiclos y los fanatismos. sin embargo, hay quien com

bate esta idea y quiere que on México la educación pública sea 

religiosa y quien condena que este articulo trate de desterrar 

prejuicios y fanatismos en el ser humano. sin entender que el 

prejuicio es slompre un error que puede ! levar a la injusticia 

y a veces hasta el crimen. Por ejemplo; en México se conjugan 

prejuicios y fanatismos cuando algunos que son catól leos creen 

que los protestantes son malos nada más por ser protestantes y 

entonces comnten on su contro toda clase do atropellos. 

Por eso. el Estado mexicano quiere 

combatir prejuicios y fanatismos. porque pueden resultar contra

rios a un buen legro de la convivencia clvi lizada, impiden un 

desarrollo armonioso y una estabilidad pacifica en una sociedad. 

Por otro lado, Móxico ha luchado 

siempre por ser un pa!s demóurata, entonces era lógico incluir 
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en nuestro articulo 3" constitucional que la educación debe ser 

democrAtica. Luego entonces si nuestro pals desde hace siglos 

ha venido luchando por ser un pals democrético, esto es, una na

ción en la que haya justic la. pan. vestido, cultura. techo. tra

bajo. etc., para todos los hombres. Una nación en la que reinen 

el espiritu de tolerancia y respeto entre todos los individuos, 

donde haya verdadera sol ldaridad humana y annonla entre todos. 

donde vivamos con las normas més altas para merecer el califica

tivo de humanos. 

F') LEY PEDl.•:HAL DE EDUCACIC>N 

Con la finalidad de conseguir una 

explicación amplisima del contenido de nuestro articulo 39 cons

titucional. en el lapso gubernamental del Presidente de la Repú

bl lea Mexicana Lic. !.uls Echeverrla Alvarez, con ei fundamento 

que el articulo 71 do nuestra Carta Magna lo confiere y el cual 

a la letra dlce: 

"El derecho de iniciar Loyes o De-

cretos compete: 

I. Al Presidente de la República ... ". 

es cuando surge, expedida por el Poder Ejecutivo. el dla 27 de 

noviembre de 1973 una ·nueva ley, conocida como la Ley Federal 
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do Educación. misma que os pub\ !cada el d!a 29 del mismo mes y 

ano. Esta nueva ley, surqc y abroga al mh;mo tiempo a la "Ley 

Orqlmicn de In F.ducnción". oxpodida el Jl do diciembre de 1941 

y publicada en el Diario Oílcial de la Federm:ión el 23 de enero 

de 1942. 

GJ 1'NA 1. 1 S:I s :H;: I,/', i:..n:v FEDERAI~ DE 

EDUCACJ:ON 

Rl sor humano como tnl. a través 

dn su d'u:a1rrol lo hist.6rfco. vn nccnsit.nndo nuovns formns de nvnncc, 

es por rsto que las sociedndcs siempre so cn<::uontran formulan

do ideales educativos que por ln nocosidnd do dosarrol lo del 

hombre, nunca son los mismos, no pueden repetirse en lils diferentes 

etapas de evolución. 

l.n educación de Móxico, a través 

dr. su historia,. es ln mnnora más factible de confirmar lo que 

hemos dicho antes, con el triunfo del movimiento do Independen

cia, que iic111idn tres siqios de dominio extnmjero, la educación 

cmpiczn a ser nnnl lzndn por los mós dcstncados hombres en nuestro 

pats, quienes le dnn una tremenda importancia n la cducaci6n, 

a 1 grado de que se cons !dora el instrumento para lograr una lden

t idnd nacional. Es desde E-?sc momento, que la lucha por la supe

ración do la oducnci6n empiezo. n tomar carrera e ir siempre a 

un lado do las luohns pol lticns y económicas del pueblo mexica

no. es sin duda una luchn que haslo nuestros dtas no ha dotenido 
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su marcha. 

De conformidad con los postulados 

filosóficos del libernllsmo, la educnci<m se propuso como meta 

una educación laica, individual istn y popular, en el siglo p,,_ 

sado, los libera lr.s se propusieron llevar a cabo la individuación 

y populariznci6n de la enscnanza. fue en la Carta Magna de 1957, 

cuando se le da un caráctor constitucional al hecho de que el 

Estado es el apropiado para definir las metas y los rumbos de 

la educación nacionnl. 

El hecho de individualizar el fe

nómeno educativo alcanza a poner en marcha una pedagogia basada 

en In libertad riur. estimula al Individuo al desarrollo armónico 

de todas sus fncultndr.s; l«s flsicns.. las intelectuales, las éti

cas y las nstét lcns, es dcmi r,. a loqrar n través de la cnsonanza 

un (Jesarrol lo intcgrnl do ln porsonal ldad. 

Por otro lado. la popularización 

de la cnscnanza surge del movimiento revolucionario que se inicia 

en 1910, ya que es In Constitución de 1917 la encargada de pro

yectar a la educación con un sontido profundamente social. Es 

en el articulo JO const.i tucionai en donde se establecen los prin

cipios rcct.oros de La educación y le ntribuyc,. como caractertstl

cas esenciales,. el ser nnclonnlista y democrática. 

(20) José Santos Valdés, "Obras Completas" p. 45 



46 

El desarrollo educativo no se ha 

detenido nunca. d[a tras dla se ha Ido superando. prueba de ello 

son por ejemplo el surgimiento de las escuelas rurales. las es

cuelas técnicas. etc. l,a educación que reclama la sociedad del 

manana. está obligada a modificar el modelo ncadémico tradicional 

parn que al mismo tiempo que permita la formación de hábitos para 

el desarrollo de la personalidad. Induzca en el educando una con

ciencia social y haga efectivo el ideal de que cada individuo 

se convierta en el ngonte de su propio desenvolvimiento. 

El hombre. como integrante de la 

sociedad. es el fin último do la educnclón; 6sto sin olvidnr que 

ln persona humana tlr.nc osfcrns irreductibles en las que no es 

posible ni dosoable Intervenir. El hmbito de la libertad personal 

es invlolnblc: asi lo reconoce el Estado. 

F.s de suma importnncla que consi

deremos que el sistemn educativo debe permitir al mayor número 

de mexicanos el acceso al conocimiento. la investigación y el 

manejo de las hcrramiuntns de la cut tura tccno16gica y cicnti

fica. de tal manera que la educación ayude al pals en un momen

to determinado a lograr superaciones en otros ámbitos, como pue

den ser el polltico o el social por ejemplo. Por eso. la educa

ción es naciorml ista~ loqra unn profundA idcntj ficnci6n con las 

ratees hist6ricns que confieren n nuestro smls su perfi 1 distin

tivo. 
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r.a cducnción es un servicio públi

co ya quo está dnstinndn n sntisíaccr necesidades sociAlcs pcr

milncntcs y sujctns n un régimon de derecho público, por lo que 

1 i1 (,cy Fcdcrn L de Educmc i6n roconocc como tnJ n In función odu

cat i Vil que rcquln, yn 8ca que dicho servicio se prost:.n por par

ticulares con ílUl.orizacilm o rcconacfmionto oficial, o por el 

P.stndo mismo. 

F. l con ton 1 do de l i1 Ley f"edera l de 

Rducilción. scn<'lln que el sistema educntivo debe encontrarse siem

pre dispuesto y flexible ni cnmblo o " los cnmblos quo p1mda el 

dosnrrol lo do In socindnd traer como consecuencia en cuanto al 

proceso cducntivo so refiere. 

Dentro de esta 1 ey se cons idernn 

diferentes niveles cducnl:ivos, entre los cunles rodemos scnalar 

In cducnción clomr.ntnt.. mcdiri y superior, roro tnmblén hace re

fr.rnncia ill roconocimionto de la educr:tción extrriescolar,. de tal 

mnnorn '1110 el cnmhio quo pueda tnncr un ;¡lumno de una escuela 

a atril. no lo rtfcctc en el nprendiznje, sino que los mismos co

nocimff~ntos sf?rfm impartidos en oualquior escuela por cerca o 

lnJos que se cncuentrnn una de la otrA. 

f,a flcxlbl 1 idad que tiene la Ley 

Pcdcrnl de Rducilciún r.n PH 111t.o n In ensnnanza. se adviorto dnsde 

la primélrin y hnsta In edunnción media y superior. 'fnmbién pur.dn 

(21) /\nqolo llrornol f. "ldr.011,.,f.i Rducativn" p.12 
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contcmpl nrsn unn conci ene in crl l lca dentro de nucstrn ci t;ida ley, 

es decir. una oct;itud rcflc~lvn y responsable ante los problemas 

de ln comunidad. Hccormcc tnmbilm unn mnyor significacl6n n la 

función r.ducati vn de 1 mncstro. cncarg;ido no solamente de trans

mt ti r conocimientos. sino tnmbil:m de promover y coordinar un pro

ceso cctucntivo rtcxlblc y nctnpt:nble n los cilmbtos. npt;o pnrn nc

tunt lznr:=:n. 8c dispone tnmbión que el F.stndo asumn ln t;aren ele 

formnr ncnriñmtcnm,...nto o los mncst:ros y ntiendn ctr. mnnern cons

tnntc n si1 mnjor;1mir.nto rroff~siorml y a su nct:unllznctón clcn

t.i ílcn. 

Tamblón contempla la elaboración 

de 11 bros do t:r.xtn qrnt;u i l;os, e laborados por un qrupo de ospecla-

1 istns en lns dtvnrsns disciplinns del saber. los cunlo!-'; Lienen 

como propósito cmincnt:o mnnt:rmf"!r ln unidad en nuestra diversidad. 

nunque tnmblén dcspiert.nn unn di~posición activa en los oducnndos 

frente al ~prendiznje. 

En cuanlo a lo que se refiero a la 

funci.6n soclnl oducnttvn y en estricta ob~crvnncia de nuestro 

sistema cnnstitucionnl. nucstrn lr.y establece que su ejercicio 

corresponde a \ns Rutorid,,dcs de Ln Federación. de los Estndos 

y de los Municipios. 

Dentro de otros sena lnmicntns que 

nos ofrece ln l.ny Fr.dcrnl de l~ducnci6n, podemos encontrar que 
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EstRdo para Impartir cducac\ón.j' también se consigna como función 

do\ Estado In do otorgnr autori¡ncHm a pRrtlculares para im¡mrtlr 

cducnci6n primnria, Rocundnria nnrmnl y In de cualquier otro 

tipo o qrndo. nsl como ln do r1conoccr val idcz oficinl n estudios 

diforr.ntcs. siempre y rmnndo quienes lntorvengnn en ellos cumplan 

las condiciones técnicas. podaqlq[cns. h\q\énlcas y \oqnles corres

pond len tos. 

T;mhi(m ln loy rnspct;o lo estable-

c\do en <?\ art.tculo Jº constitucionnl. en donde nos lmbln do ln 

fncultnd que tiene el gst.ndo en cunnto a la revocncl6n y retiro 

discrcciorml del rnconoclmlcr to dr. vnl idcz oficinl n estudios 

impartidos por pnrticu\ilrr.s. sin embnrqo, .si dichn rovocaci6n 

sn hicloro durnnt.c un periodo) cscolnr. lns nutorldndcs cducntivnr; 

r.spernrán n que ol periodo concluyn pnrn podnr l lovnr n caho lo 

qur. se hnya do ter mi nndo. 1 

l!l lqual modo la ley cst.nblece la 

cxislcncin de plnnr.s. proQr<Ins y métodos do estudios quo inte

gren el contenido do In educa Ión. cuyo contenido deberá ser flexl-

ble paro permitir el cumplimiento de todos los requerlmi<mtos 

educativos. 

f,os medios m;isivos de comunicnci6n 

mu! tlpl lean los de la enf;eflnnzn~ por lo que la 
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(,r.y Fr.dr.rnl de llducacl6n, di sponr. qur. la educ11cl6n que se .Imparta 

por estos mcdlos, dcborfl snttsfncor los rcquisllos lcqales pora 

mnntcner la congruencia de ln polltica educativa. 

f\ trnv<'s de la Ley Federal de Edu

caci6n, so tratn de dar crl?dl to nl nprondizajo que pucdn obtenerse 

dentro de los centros laborn1es. como son lns fóbricas, las em

presas, los centros de scrvlclos, otc., de iqunl modo se propone 

cn esta ley un slst;(1mn fcctr.rnl do ncrr.di l..ncl(>n de r.st;udios .. que 

mediante ex.1.1mcnos pcrmitn n los educandos demostrar lo aprendido 

y obtener el certiflcodo, diplom11, grado o tltulo correspondiente, 

loqritndo Rst que ln cducnci6n l lcque a varios sectores que hasta 

nhora tmn carecido de ella. 

Se establecen Iris basus parn que 

los procr.dlmlentos de rr.vnlidaclón de estudios resulten ágiles 

y flexibles. de tal manera que quiones.. en su calidad do educan

dos ingresen al sistema educativo nacional o efectúen cambios 

dentro de él. no ostén mcpur.stos a trlimites prolongodos y di f1-

c ! les. 

En su (J l timo cap[ t.ulo, la Ley Federal 

de Educación, contempla además sanciones ndminlstrativas a los 

particmlnrcs que pudicrnn incurrir en la violación de la ley o 

sus rcqlamcntos. Se senalnn di fcrcnlcs tipos dr. multas ccon6mlcas 

dn acuerdo nl ~mlorio mtnimo viqent.c de ln zonn en donde se co-

(?.?.) l.nonnrdo G6mcz Nnvn, "Pol1tica P.ducatlvn de México" p.23 
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motiern la folta, rliclms multas, sr.rán impuestas considerando 

el modo y las circunstnncins en que fue cometida. 

Es pues, en tórmlnos qcnerales lo 

que podemos cnntcmplnr en nuostr·n t.ey Feder·al de Educación y que, 

como lo scnnlñbnmos en un principio, nos cxpl ica de manera muy 

amplia el contenido mlsmo dol articulo JO de nuestra Carta Mag-

nn. 

lll1'H'1' rcuJ..C>S CCJNS'l'J.'l'UC~TC>NA.L.ES Ql.H!: 

SE REL.AC.l.ON1'N CON J~A. EDUCAC_l_ON EN 

ME:XICC> 
Con la flnallrlad de no caor en la 

repetición, s!mplcmcnto scflnlRrcmos que el articulo constituc!o

nnl lntimamrmto rnlncJonado con In oducac16n y que incluso po

drlamos decir que os el prlnclpnl por sor el do mayor contenido 

Y Rlcnnce, es el articulo JQ constitucional. 

Sin embargo, además del articulo 

JP de nuestra Constitución (yn transcrito con antelación), exis

ten otros artlcu los const i tuc i onn 1 es que se relacionan con lA 

educación, tnl es ol caso dol nrt.lm1lo !;Q constitucional y que 

a la letra dice lo siguiont.o: 

"/\ ninguna persona podrá impP.dlrse 

quo so dedique a Ln profesión, Industria, comercio o trAbajo que 

Ir. acomode, siondo licit:os. F.i ejorclclo do esta libertad sólo 
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podr,; vodnrsn por dot.crmlnnción Judicla•, cuando se ntaqucn los 

dorcc:hos do torr:oros, o por rcsolucl6n gubernativa dictndn en 

tos términos que marque In ley, cumulo se ofondnn los derechos 

do ln sociedad. Nndio puedo sor privndo do! producto do su tr11b11jo 

s~no por rnsoluci6n judicin\. 

l.n ley dotcrminnrá en cnda F.stado 

cuñtos son lns profesiones quo ncccsitnn titulo para su ojorcicio, 

lns condiciones que dnhnn l lcnnrso pAra obtenerlo y las aut:orida

dos que han de cxpodlrlo. 

Nadie p<ldrfl ser obl i~odo a prestar 

trnbnjns porsormtos sin tn justa rclribuci6n y sin su pleno con

sentimiento, salvo el t:rabnJo impuesto como pona por la autoridad 

Judicial, el cunt so nJustnrfl n lo diSJIUest:o en las fracciones 

1 y 11 del nrtlculo 17.3. 

Rn cu.:tnl.o n los servicios públicos, 

sólo podrán ser obl i.qntorios, on los términos quo estnblczcnn 

las leyes rr.spcctivm;:;, el de tas armas y los jurados, ast como 

el dosompoílo de los cnrqos conscjiles y los de elección popular, 

dtrectn o indircctn. Las funciones electorales y censales tcndrftn 

cí1ráctcr oh\ lgntorio y grntulto, pr.ro sorñn retribuidns nquellos 

que so rcnlicon profosionnlmcntc en los términos de esta Constitu

ct6n y lns leyes correspondientes. Los servicios profesionales 

de indo le social serán obl iqntorios y rctributrlos en los términos 

do la lny y con lns cxucpct'onns que ést;a sennlc. 

F.\ Rstnrlo no puede permitir quo 

se lleve a efecto nlnqím cont.n1tn.. pacto o convenio que tonqa 
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por objet:n el mnnoscnbo. In pérdida o el lrrovocablo sacrificio 

de la l lbcrtnd de In pcrsonn por cunlquicr cnusn. 

Tnmpoco puede adm i t l rse convcn i o 

en que la pcrsonil J)ncte su proscripci6n o destierro,. o en que 

renuncie tempornt o pcrmnnr.ntr.mento a ejercer determinada profe

sión. industria o comercio. 

F.I contrato de trabajo sólo obliqará 

a prcst11r ni snrvicio convonldo por el tiempo que fijo In ley, 

sin poder cxccdnr do un nno en perjuicio del trabajndor y no 

podrá cxtcndersu. en ningún cnso,. n In rcnuncin,. p6rdldn o menos

cabo de cualquiera de los derechos polltJcos o civiles. 

La falta do cumpl !miento de dicho 

contrntn, por lo que respecta nl trabajador. sólo obligará a 

éste a in correspondicnto rcsponsnbilldnd civil, sin que en ningún 

cnso pucdn hncorsr. com-:ci<m sobrr. su persona." 

De mnnern qenern l en este nrtlculo 

podemos contemplar ln 1 ibertad de trabajo. es decir. cualquier 

persona puedo dedicarse ni oficio o a la profesión que más le 

ngrade .. siempre y cunndo no afecte a la moral y o las buenas 

costumbres.. y en caso do los proíesionistas, podrán ejercer su 

profesl<>n con el l:ltnio cuando asl lo requiera la ley, expedido 

por las autorldmfos qun In mismn Ir.y seftnle. 

Podemos dilrnos cuenta que este ar

t t culo 5° constitucional se cncuontra bastnnte relncionndo con 



el articulo tercero dol mismo ordenamiento, ya que de alguna 

mnncra, tanto uno como el otro nos hacen referencia a la crlucaci6n 

en MC?xlco. 

Es iqunlmento rnlocionado con la 

nducnci6n y nl mismo ~lempo con el nrttculo t:C?rccro constltucionnl 

nuestro articulo 7.'/ do 111 mlsm11 Carta Magna, en donde, en su 

frncci6n Itl nos scflnla lo slqnlcnte: 

... "l.n cnpncidnd pnrn adquirir el 

dominio do tas t.if~rrns y nquns do ln Nnci6n, so rr.qtr.'t por lns 

slgoicntcs prescrl1miorum: ... 

111.1.as instituciones de boncficien

c:tn, públ lea o pr·ivada, quo trmqnn por objeto el muc:l 1 lo de los 

nccesl tados, 111 1 nvr.stlg11cl6n clentl fica, la dlfusl6n de la ense

nnn?.n, In nyudn roctprocm do los nsociados. o cualquier otro 

objeto l lcit.o, no podrán adqulrl r mfls bienes r'1lccs que los indis

pensables pnra su objeto, inmediatamente o directamente destinados 

a él, con sujeción n lo que determine la ley rcglnmcntnrla ... 

Rn esta frncci6n del articulo 27 

constitucionnl .. no enconlramos prccisamonto una relnci6n directa 

con la lmparticilm de ln educnct6n, pero si de alguna mnnera 

se relaciona con nuestro artlculo l.nrccro, en cuanto a que noR 

hnce refert?ncia a ol luqnr cm donde se hn de impartir la cnscnanza 

es decir, el espacio en dondn so puede clmentnr la edificación 
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apropiada pnrn obtener df!ntro de elln la finn l idad que nos sena In 

nuestra Com~;tltucl{ln, y la cunl os quo todos recibamos una digna 

educación. 

Sin cmbRrgo, el articulo 27 constitu

cional en su frnccl6n LIT. es bien claro al sonalar que !ns lnsti

tuctonr.s cd11cntivas no podrón ndqut rir más tierras que las necesa

rias pnra lograr su ílnnl idtJd: impartir educnci6n. 

nont.ro del mismo ordcnnmlento consti

tuclonnl r.ncontrnmos otro arttculo bastantn relacionado con el 

<irttculo tcn:nro, ol cual es el nrttculo 31 do nuestra Constitu

ción quo R In letra dice: 

"Son obl lgaciones do los mexicanos: 

1. llnccr que sus hl jos o pupl los 

concurrRn a las escuelas p(1hl icas o privadas, pnra obtener la 

cducnci6n primnrin y suc:undnrin, y reciban la militar on los 

términos que establo?.cil la ley; ... 

Desde este punto de vlstn, podemos 

darnos cuenta que ostR fracción J del articulo 31 constitucional, 

se rclnciona complctR y directamente con el párrafo primero del 

articulo tercero consti tur.ional, on donde se sena ta qur. la cduca

ci6n primilrla y sccundnrtn r.s obl iqntorio .. ounque de cierto modo 

el Articulo tercero ~cnatn ol derecho a recibir esta educncl6n .. 
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ent.ondlcndo asl que 111 obllc¡aclón do impartirla lo corresponde 

nl Rstado. poro el articulo 31 vionc n sor un complemento expllcn

tivo de) tnrccro constltuclonnl, ya que 011 otro sentido sennta 

que la obllqación do rer.ibir la educación corresponde al ciudadano 

entonces es un compromiso comú"n tR:nto del estildo como del moxicnno 

uno da Y el otro rocibo la educación primaria y secundarla obliga

toria. 

IH nrticulo 73 constitucional contem

pla las fncultndos dol Conqrnso. ontre lns cuales sonata nlgunas 

frnccionos que so rnlncfonnn con In cducacllm yson las siqulentcs: 

XXV. rnra cstabiocer. organizar 

y sostener en toda ln Rnpflblicn cscuolns ruralr.sclr.mentales .. 

superiores, sccundarins y profesionales; de investlgnci6n ciontl

ficn,. de bol las nrt~s y de onsenanza t(?Crtica; escuelas prftctlcas 

de nqriculturn y minerln,. de nrtcs y oí Julos .. muscos .. bibl iotccns,. 

observatorios y demás institutos concernientes o la cultura gene

ral de los habitantes de In Nación y legislar en todo lo quo 

se refiere a dichns insti luciones; para legislar sobre monumentos 

arqueológicos.. nrt.lsticos o históricos,. cuya consorvi1ci6n sea 

do interés socinl; AS( como pnrn dictar las layes encaminadas 

a distribuir convenientemente nnt;re la Fcderact6n.. los Estados 

y los Municipios el e.fr.rclclo <lo la función oducatlva y las apor

taciones económicas cnr·rcspondientcs a ese servicio público,. 
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buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. 

los tltulos que se expidan por los establecimientos de que se 

trata surtlrfm sus efectos en toda la Repúbl icn;" 

En esta fracción del articulo 73 

constitucional, nos podemos dnr cuenta de que el Congreso tiene 

la facultad pm·a lograr. en pocas palabras, la coordlnaci<m y 

la unificación de la educación. pero ya no simplemente a nivel 

estotol,. sino n nivel nacional, de esta manera, podemos decir 

que la cducaci6n que se imparta en cualquier centro educativo 

del pais dobc contemplar las mismas metas que son senaladas por 

los programas educativos expedidos por la Secretarla de Educación 

Pública, do igual manera los estudios realizados en cualquier 

rincón de la República serán válidos en toda la Nación, esto 

es, con la fina lldnd de no ali.erar o perjudicar los estudios 

de una pcrsonn cuando ésta neccsi ta cambiar de residencia y por 

lo mismo de plantel educativo. con este método no importa lo 

lejos que se encuentre un lugar del otro,. siempre se encontraré 

el mismo sistema y nivel de ostudlos on cualquier centro educativo 

Otro articulo más que se relaciona 

con la impartición de la educación y por consecuencia lógica 

con el articulo tercero constitucional. es el articulo 123 del 

mismo ordenamiento; el cual senala lo siguiente: 
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El Congreso de la Unión. sin contra

venir a las bases siguientes. deberé expedir leyes sobre el traba

jo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros. jornaleros, 

empleados, d011éstlcos, artesanos. y de una 11anera general. todo 

contrato de trabajo: 

VI. Los salarios m1nimos que deberán 

disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los 

primeros regirán en las tireas geogrtiflcas que se determinen; 

los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad 

cconó11ica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

l1os salarios mlnimos deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe 

de familia, en el orden material, social y cultural, y para pro

veer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios rnlni

llOS profesionales se fijarán considerando. además, las condiciones 

dn las distintas actividades económicas. 

Los salarios mlnimos se fijartin 

por una comisión nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno. la que podrti auxi

liarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que 

considere indispensables para el mejor desempeno de sus funciones; 

XII. Toda empresa_ agrlcola. indus

trial. minera o de cualquier otra clase de trabajo. estará obliga-
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da, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar 

a Jos trabajadores habitaciones cóntodas e higiénicas. Bstn obli

qación se cumpliré mediante las aportaciones que las empresas 

hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 

depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistenta 

de financiamiento que per11ita otorqar a éstos crédito barato 

y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social 

la expedición de una ley para la creación de un organismo integra

do por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores 

y de los patronos, que administre Jos recursos del fondo nacional 

de Ja vivienda. Dicha ley regularé las formas y procediiwientos 

conforme a los cuales los trabajadores podrén adquirir en propie

dad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere 

el pérrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las pobla

ciones, estén obligadas a establecer escuelas, enfer111erias y 

demAs servicios necesarios a la co11unidad. 

AdemAs, en esos mis111as centros. 

de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, 

deberá reservarse un espacio de terreno~ que no seré menor de 

cinco mil metros cuadrados, para el estableciiwiento de mercados 

públicos. instalación de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro 

de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas e11briagan-
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tes y de casas de juogos de azar; 

De esta manera. queda establecido 

en el articulo anterior, que en cuanto a la obl lgatorledad de 

la educación, los salarios ,.lnl.,os serán los suficientes para 

cubrir las necesidades de toda la fa.,illa, entre estas necesidades 

queda perfectamento establecida la posibilidad de cubrir los 

gastos originados por recibir educación. 

Nueva1Wente estamos conte1Wplando 

la obllgatoricdad de la educaciónpor parte del Estado y ta,.bién 

del ciudadano mexicano, esto es, tenemos el derecho de recibir 

un salarlo justo, con la finalidad de cubrir gastos necesarios 

y uno de esos gastos es precisamente el originado por mandar 

a nuestros hijos o pupilos a recibir la educación primaria y 

secundaria obligatoria de la que nos habla el articulo tercero 

constitucional. 

1) LA El!>UCACION COMO CAHA.NTTA. 

CONSTITUCIONAL 

De manera explicativa. comenzaremos 

por conocer lo que slqnl fica el término de º'garantía"· 

J)CONCF.PTO DE GA.RA.NTIA. 

Cuando en el lenguaje coloquial 
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escuchamos la pa labrri "garantizar", la utilizamos como sinónimo 

de promesa,. para asegurar a través de esa garantla una ofer

ta o un compromiso, la garantla puede ser algo no solamente que 

se promete, sino también que se entrega para asegurar el cumpli

miento de lo ofrecido. Asl. podemos darnos cuenta que la garantla 

tiene dos aspectos, el interés de quien la ofrece y el interés 

del que la recibe. La palabra garantia tiene una amplia gama 

de definiciones, sin embargo, garantla es una acción que asegura 

el cumplimiento de algo establecido, protege a quien corre el 

riesgo do Incumplimiento en lo pactado, esto es, estamos sujetando 

de alguna manera lo que se promete para hacerlo cumplir. 

Es en el Derecho Privado donde 

existe primero la noción de la garantla, en donde se asigna deter

minada cosa al cumplimiento de alguna obligación, como m¡ el 

caso de la prenda, la hipoteca, la fianza, el fideicomiso. Sin 

embargo es diferente la idea de garantla en el Derecho Público, 

ya que comprende una relación subjetiva entre la autoridad y 

las personas, no entre persona y persona, esa facultad se oriqina 

en la facultad soberana do imponer el orden en la sociedad y 

en la necesidad de que las personas no sean pisoteadas en sus 

derechos por las autoridades. 

(23) Ignacio Burgoe. "Derecho Constitucional Mexicano" p. 76 
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GARANTIAS CONSTITU-

El concepto de garantías constitucio

nales es muy amplio y diverso, pero podemos definirlas como un 

reconocimiento de derechos que los ciudadanos de un estado tenemos 

senalados por nuestra Carta Magna. 

En relación con las garantías consti

tucionales se encuentran otros conceptos como el de los derechos 

humanos, que podemos definir como algo natural que posee el hombre, 

que le sirve, que lo usa para su bien dentro de un marco legal 

do libertad con la finalidad de alcanzar una meta dirigida a su 

propio bienestar y tamb!ón al de la sociedad que lo rodea. 

Estas bien llamadas garantías cons

titucionales o derechos del h0111bre como algunos otros autores les 

nombran; también las podemos entender como obligaciones que la 

Constitución del Estado senala a los órganos gubernativos a mane

ra de qua óstos respeten a los ciudadanos permitiéndoles que dis

fruten libremente del cumplimiento de estos senalamientos que ga

rantizan los derechos de las personas. llstos senalamientos o dis

posiciones que nos protegen a los ciudadanos a través de una qa-

(24) Luis Bazdrech. OIJ. Cit. p. 34 

(25) Ignacio Burqoa, Ob. cit. p.30 
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rantta. deben ser senalados como hemos venido repitiendo en una 

ley constitutiva. alcanzando de esta manera el poder de una ga

rantta constitucional y por lo tanto una protección total para 

el hombre. 

L) CLASIFICA.CIC>N 

CONSTITUCIONALES 

DE LAS GA.RANTIA:S 

De acuerdo a la explicación detallada 

en el inciso anterior. diremos que las garantias constitucionales 

surgen de manera protectora en cuanto a los derechos que todos 

tenemos. derechos humanos en los cuales los titulares venimos a 

ser los hombres como personas f.lsicas o morales que integran una 

sociedad regida por un Estado de derecho. 

Dentro de nuestra Carta Magna. po-

demos clasi f !car en tres grandes grupos a las garantías consti tu

cionales y son los siguientes: 

Primer grupo.- Dentro de este pri

mer grupo encontramos a las garantías personales, que protegen 

la vida. la libertad corporal, la igualdad. la ensenanza o edu

cación. el trabajo. la libertad de palabra o de expresión de las 

ideas. la libertad de imprenta, el derecho de petición. el derecho 

(26) Luis Bazdrech, Ob. Cit. p. 45 
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de asociación. la posesión y la portación de armas. la l lbertad 

de tránsito. la Inviolabilidad del domicilio. los derechos de li

bertad bajo caución. de defensa. de aud lencia y en general los 

de los procesados. la prohibición de poner penas Infamantes. l.a 

11 bertad de religión o de conciencia. la lnvlolabll idad de la 

correspondencia,. la propiedad,. la posesión,. el comercio y la in

dustria. 

Segundo grupo.- En este grupo se 

encuentran los garantlas do servicio social,. por ejemplo: la igual

dad social ante la ley, la ensef\anza. Ja libertad ºde imprenta. 

la \ lbertad de reunión. las relaciones entre trnbajadores y pa

trones. el comercio. la industria. la persecución de los delitos 

por el Ministerio Públ leo y no por la persona ofendida. el régi

men penitenciario y el derecho de Jos pueblos a ser restituidos 

o dotados de las tierras y aguns que necesiten.· 

Torcer grupo. - Quednn comprendidas 

en este grupo, las garantlas de tipo económico. dentro de las cuales 

podemos encontrar la libertad de trabajo. de profesión. do comercio 

y de industria, la retribución del trabajo. la propiedad, Ja prohi

bición de monopolios. de exención de impuestos a pretexto de pro

tección a la industria. Ja libertad de competencia y demás. 

Conociendo la clasificación de las 

garantlas, podemos darnos cuenta de que algunas de el los encua-
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dran en dos o tres de Jos grupos senalados, de manera concreta 

citaremos un ejemplo: 

l.a garantla contemplada en el ar

ticulo J• constitucional. la encontramos clasificada tanto en el 

grupo de las garantfilS personales como en el de las garantJas' so

ciales, esto quiere decir, que algunas qarantlas no tienen un solo 

enfoque. sino que pueden tener varios planloamientos. 

l\demlis, diversas garantlas se agru

pan .bajo la designación de seguridad jurldica, qua incluye las 

que lnt<>gran la legal ldad y los derechos especia les de los pro

cesados. Este tipo de garantla protege princJpalmente la digni

dad humana en cmmto a las relaciones del individuo con la auto

ridad, logrando que las autoridades procedan siempre bajo los es

trictos l lmi tes que la misma ley le confiera do acuordo a sus fa

cultades. Este grupo comprende el debido proceso o Juicio formal, 

con sentencia de derecho indispensable prtra la privación do la 

libertad, de las propiedades, do las posesiones o de los derechos, 

los requlsi tos que deben satisfacer las órdenes de la autoridad 

que signifiquen molestias a los particulares en su persona. fa

mllia, domicl llo, papeles y posesiones. especialmente l<ts órdenes 

do aprehensión y las de cateo, la prisión preventiva únicamente 

por delito sancionado con pena corporal, 1 os requisitos formales 

y substanciales del auto do prisión preventiva, diversos requi

sitos formales y substanciales del enjuiciamiento penal. la im-

(27) Luis Bazdrech. Ob. Cit. p.47 
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posición de las penas únicamente por autoridad judicial. la res

tricción de los juicios criminales a tres instancias cuando més, 

la prohibición de duplicidad en los juicios y la prohibición de 

exig Ir alojamiento y bagajes mi 1 i tares en tiempo de paz. la pro

tección a los núcleos de población a ser dotados de tierras y aguas. 

las relaciones entre obreros y patrones. 

l'l)OBJJ!:TO .D.E I~J''l.S GARANTIAS CONSTITU

CIONALES 

El objeto de las garantlas constitu

cionales senalado en la Constitución de 1857 en su articulo pri

mero, es el respeto a la dignidad humana. en donde se establece 

que la base y el objeto de las instituciones sociales son los de

rechos del hombre. por lo que todas las autoridades y leyes del 

pals se encuentran obligadas a respetar las garantías otorgadas 

por la Consti tuci6n; en los artlculos siguientes se habla de los 

derechos humanos. los cuales engrandece y menciona que siendo res

petados, conducen a la paz social y al progreso y bienestar de 

los individuos. 

Por otro lado. la Constitución de 

1917. simplemente senala que todos los individuos gozamos de las 

garantias que la misma nos otorga; •es en su articulo primero en 

donde lo menciona, sin embargo, a diferencia de la Constitución 

de 1857, nunca menciona los derechos del hombre r:il sus relaciones 

con las Instituciones sociales. 
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Tanto en una como en la otra Cons

titución, podemos observar que las garantlas están hechas para 

proteger de cualquiermanern los derechos humanos, de esta forma 

en estas dos Constituciones. quedan instituidas las garantías cons

titucionalos para proteger la formación y el mantenimiento de un 

clima de paz, libertad y seguridad. ayudando de este modo al pro

greso do los individuos y do la sociedad. 

N)CARACTER I ST I CAS 

CONST I TUC L ON.">LEP. 

DE Ll\.S GARANT I AS 

llabicndo conocido el concepto de 

las garantlas constitucionales, su contenido, su clasificación 

y su objeto. podemos ahora senalar que tienen ciertas caractoris

ticas. como son por ejemplo: 

a) Son unilaterales, ya que se en

cuentran únicamente a cargo del poder públ leo a través de sus ór

ganos y dependencias que desarrollan las funciones gubernativas. 

con ésto queremos decir que el poder público que las creó es el 

unico obligAdo como sujeto pAsivo de la garantla a hacerla respe· 

tar. para que los derechos del hombre queden a salvo de la inobser

vancia de la ley y por otro lado, los individuos no tienen que 

hncer nada para que sus derechos sean respetados por las autor! -

dades. sino que simplemente basta con que no rebasen el senala

miento establecido en cadn garantla constitucional. 

(28) Dorsey Gray L. "La Libertad Constitucional y el Derecho" p.57 
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b) Son irrenunciables, con lo que 

queremos decir, que ningt'.ln individuo puede renunciar a ninguna 

de las garantlas senaladas por lo Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin embargo, es l lcito que el afectado no invoque el 

cumplimiento de alguna de las garantlas cuando éste haya sido afec

tado, pues el control de la violación de estos preceptos consti

tucionales no es oficioso, sino que es seguldo a petición de parte. 

c) Son permanentes, queriendo decir 

que las garantlas constitucionales existen siempre para la defensa 

de la violación de alguno de los derechos humanos y permanecen 

latentes mientras exista el hombre. 

d) Son generales, es decir. la pro

tección que otorgan las garantlas senaladas por la Constitución 

son como lo senala el articulo primero de ella misma, para todos 

los individuos. 

e) Son supremas~ este punto es in

cluso senalado por el articulo 133 constitucional, en donde le 

otorga supremacla a nuestra Constitución, ya que es nuestra méxima 

ley. 

f) Son inmutables. esto es. las ga

rantlas constitucionales no aceptan variaciones ni alteraciones 

por una ley secundaria. ni federal ni estatal, en dado caso. de 

(29) Ignacio Burgoa. Ob. Cit. p.93 
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ser necesario se harlan las reformas que fueran necesarias, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos que senala el articulo 135 

do nuestra Constitución. 

RlLA ENSENANZA ES UNA GARANTIA 

L!ONSTJTUCIONr"'>L 

En pftginas anteriores, cuando se-

nalamos la clasificación de las garantlas constitucionales, nos 

pudimos dar cuenta que la contemplada por el articulo tercero cons

titucional. es decir. la educación. qucd6 dentro del marco de las 

garantias sociales y también dentro de las personales, con ésto .. 
nos podemos dar cuenta que esta garnntla ha sido instituida en 

bonr.ficlo dol Individuo de manera directa. pero también para be

neficio de la sociedad. pues su objetivo es mejorar el nivel in

telectual y social de los integrantes de una comunidad. amén de 

lograr un mayor desarrollo y progreso del conglomerado humano. 

Desde épocas primitivas. la educa-

ci6n ha existido con la finalidad de que los Individuos aprendan 

la cultura del lugar en donde se están desenvolviendo; no sola

mente ha sido importante para el hombre obtener comida y satis-

facer sus necesidades primarias. sino que también generación tras 

generación han ido dejando conocimientos de toda indole a los nue-

vos habitantes de cada pueblo, de manera que las nuevas genera-

clones vuelven a inculcar a las siguientes los ideales de sus an-

tepasados. los hábitos. las costumbres. las creencias. etc., de 

(30) Maria Eugenis Gutiérrez, Legislación y Organización Escolar 

p.16 
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esta manera los nuevos jóvenes conocerán lo sucedido y podrán apli

car con un mejor criterio sus conocimientos para no detener su 

progreso y su desarrollo. 

De esta manera, a través de la con

vivencia cotidiana de los padres con los hijos y las madres con 

las hijas en las sociedades primitivas, los menores se iban dando 

cuenta de 1 as costumbres de sus antecesores, esto es, cuando los 

hijos acampanaban a sus padres a sus laborr.s diarl;is como por ejem

plo cazar, pescar, cte .. se podion dar cuenta a través del com

portilmiento de su padre o incluso en comentarios que surgian den

tro de su convivencia, de los 1 ineamientos de conduela que exis

tlan dentro de su estilo de vida, por otro lado. las mujercitas 

ayudando a sus madres a las labores domésticas y a In recolección 

de frutos, también se percataban y aprendlnn los principales ob

jetivos de vida que cada familia desarrollaba; lucc¡o. cuando los 

pequel\os se volvlan pubertos o adolescentes y que su convivencia 

ya no era tan limitada al circulo familiar, al empozar a convivir 

con circulos de Jovencitos de la misma edad, podlan ir intercam

biando de alguna manera su forma de vida fami 1 lar con la de sus 

compal\eros. conociendo asl diferentes re! lgiones, costumbres, há

bitos, etc. 

Poco a poco. las necesidades del 

conocimiento de la vida de los dl.ferentes grupos. se volvieron 

imperiosas.. sin saber cómo ni cuándo exactamente~ empezaron a sur-
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g l r pr.rsonas que se dedicaron a la impartición de la ensenanza 

de la culturA do las diferentes sociedades, principalmente esta 

educación era impartida por sacerdotes, aunque en algunos lugares 

del mundo como la India, China, llglpto, los filósofos eran los 

encargados junto con los moralistas de llevar a cabo la lmpartición 

de los conocimientos culturales en los diferentes pueblos. Gene

ralmente en estas escuelas prevalecla un criterio conservador y 

tradicionalista" criterio que se conservaba transmitiendo los co

nocimientos ~ue los mismos sabios o maestros conservaban como cosa 

sagrada en pnplros, pieles, tablillas y lápidas. SI bien es cierto 

que la lmpartición de ln educación se ha llevado de una o de otra 

manera siempre a cabo, también es cierto que los f.llósofos, los 

sacordotr.s o los moralistas -principales impartidores de la educa

ción en la antlgtledad-, en un principio no tuvieron un lugar es

pecifico en donde impartir sus clases, esto es, una Institución 

educativa que se destinara a la impartici6n de la cultura, fue 

cuando la iglesia católlca logró un sin número de seguidores, cuando 

so construyeron innumerables templos para ensenar ln religión y 

junto con ésta, los sacerdotes se encargaban de llamar a jóvenes 

y nlnos para que a la vez aprendieran los principales conocimientos 

como leer, escribir y contar. 

Paulatinamente, la ensenanza tan 

teológlcn fue desplazada por el humanismo, a fin de conocer las 

aptitudes y los valores intelectuales y morales del hombre, de 

esta manera. el fanatismo empezó a hacerse a un lado. se inició 

(31) José Santos Valdés, Ob. Cit. p.79 
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la ensenanzn del griego y del lntln con el fin mismo de alejar 

al hombre de sus prejuicios. se implantó el r.onocimiento de obras 

fllos6ficas antiguas. para lograr un mejor desarrollo en el aspecto 

cultural de los ser·es humanos. lls en el siglo pasado. cuando las 

necesidades de aprender se vuelven más amplias y más exigentes. 

los jóvenes anslan conocer la ciencia y empieza un mundo cientlfico 

lleno de novedades y de gran desarrollo para la humanidad. sigue 

actualmente la juventud exigiéndose a si mismo un mayor conocimiento 

de todo lo que le rodea, dejando completamente a un lado los po

sibles fanatismos o prejuicios que pudieron existir algunos siglos 

atrás. 

Con este pequeno análisis acerca 

de la educación a través del tiempo. nos podemos dar cuenta que 

si es renlmcnto una qnrnntia para los seres humanos.. y es una ga

rantla constitucional por encontrarse estipulada en nuestra carta 

Magna. 

Dentro de nuestra Constitución. en 

donde se considera a la educación como una garantia, que nos habla 

de la democracia. queriéndonos decir que se debe ensenar con base 

en tres postulados de gran Importancia: la libertad, la igualdad 

y la justicia. 

La garantla de ensonanza que otorga 

nuestra Constitución. en su texto reformado en el ano de 1946. 
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otorga a los particulares la libertad de impartir educación en 

cualquiera de sus tipos o grados. pero en Jo que respecta a la 

ensenanza destinada a los obreros y campesinos. sea primaria, secun

dar la. normal o cualquier tipo de educaclón dirigida a estas clases 

sociales. deberán obtener los particulares. previamente, un permiso 

de la Secretarla de llducación Pública, quien tendrá la facultad 

ele negarla o revocarla Jncluso cuando ya haya sido concedida. de 

esta manera se logra mantener un contr·ol oficial 'sobre esas clases 

de enscnanza. 

Nuesl:ra garantla constitucional con

templada por el articulo JO de nuestra Carta Magna. deja en libertad 

ele otorgar ensenanza nn los grados superiores o profesionales que 

no se encuentren destinados a obreros y campesinos.. esto es.. que 

toda la ensenanza se encuentra controlada por ln facultad guber

natl va. facultad de otorgar. negar o revocar Ja impartición de 

la educación en un determinado momento. 

Con lo anteriormente senalado. po

demos declr que el Estado tiene la facultad de dar o no la autori

zacJOn oficial para poder Impartir la educación. aunque tambi6n 

cabe mencionar quo dicha libertad de ensenanza está sujeta al des

conoclmiento oficial de los estudios respectlvos que en un momento 

determinado el Estado puede hacer, dicho desconocimiento -senala 

nuestra Consti tuclón-. se hará de manera discrP.sional. es declr 

de manera libre y prudencial: en un Jugar adecuado se examinará 

(JJ) Maria Eugenis Gutiérrez. Ob. Cit. p.24 
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detalladamente, esto es. toda orden de autoridad que moleste a 

alguna persona. debo estar bien fundamentada y motivada, de esta 

mannra el órgano gubernativo correspondiente~ que en este caso 

seria la Secretaria de Educación Pública, tiene Ja facultad expresa 

do desconocer la val ldez de los estudios hechos en escuelas par

ticulares sin Importar el nivel educacional, en este sentido, ol 

control de la libertad de la ensenanza tiene diferentes finalidades 

que el mismo articulo J9 constitucional establece, entre .ptras 

podemos senaJar el hacer que los educandos aprendnn actitudes cl

vicas, cicnLJ ficas, cul t.urales, educaciormles, normas do conducta, 

etc., as( como lograr el cumplimiento de algunas caracterfsticas 

que según el mismo articulo establece como son el laicismo, el 

pat!'lotismo, la justicio. la lndr.pcndnncia, cte. 

La referidn gnrRntf;i consti tucionaJ, 

establece en su fracción I t I, que las escuelas particulares como 

yn scnalamos, tienen derecho a impartir educación, siempre y cuando 

se cumpla con los programas oficiales senalados por la Secretarla 

de Educación Pública. obl lgando de esta manera a sujetarse a los 

lineamientos senalados por los planes y programas oficiales. 

Los hombres tenemos derecho de creer 

en lo que mejor nos parezca o de asociarnos a cualquier credo o 

religión, sin embargo el articulo 3º constitucional prohibe que 

esas creencias religiosas o ensenanzas de algún culto determinado, 

se lleve a cabo dentro de las instituciones educativas que se en-

(34) Leonardo Górnez Nava. Ob. Cit. p. 56 
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cucntren destinadas il la enscnanza primaria# secundaria.. normal 

o cualquier grado destinada a obreros o campesinos, es decir. este 

tipo de educación debe ser estrictamente laica. con la final !dad 

de evl tar el surgimiento de fanatismos que puedan conducir a sem

brar ideas que pudieran llegar a ocasionar problemas en nuestro 

pals. 

Cuando nuestro articulo ci trtdo sena la 

que Ja educación os obliqatoria. podrJnmos decir que no es preci

samente una garantia constl tucional. sino una obl lqaclón como tal. 

ya que en su sentido llternl no protege ningún derecho; de esta 

manera. debemos entender en esta parte del articulo, que de alguna 

mancrn quedan impllcitns dos obligaciones. la primera por parte 

del llstado para impartir educación al pueblo y por la otra parte 

todos los Individuos también quedan obligados a rec:lbir la educa

ción que el Estado Imparta o los particulares con su respectiva 

autorización. Sin embargo. desde otro punto de vista. podemos decir 

que de esta forma el Estado nos garantiza a través de nuestra Car

ta Magna. el derecho a rP.cibir la. educación que él mismo nos otorga 

por conducto de el mismo Estado o de escuelas particulares que 

cumplan con los requisitos correspondientes; la finalidad principal 

es lograr la superación de nuestro pals a través de Ja educa

ción. disminuyendo cada vez más el número de analfabetas que exista 

en nuestra Nación. 

Tamblón. nuestro multicitado ar-
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tlculo constitucional. nos garantiza el derecho u obligación 

depende dol punto de vista que lo veamos-, de recibir educación 

de manera gratuita, y es cierto que el articulo 3º en su fracción 

VII dice que el Estado impartirá educación de manera gratuita, 

por lo que de esta manera podemos decir que es más sencillo cum

plir con la obligación de recibirla, as! obreros y campesinos ten

drán mayor facilidad de cultivarse ya que el Estado garantiZ'a en 

esta fracción el carácter gratuito de la ensenanza. 

Por otro lado, nuestra Const i tuci6n 

también garantiza l lbertad de cátedra a las universidades que le

galmente disfruten de nutonomla para gobernarse a si mismas. siempre 

y cuando esa libertad se lleve a cabo con respeto. Estas institucio

nes educativas tienen la facultad de elaborar sus propios progra

mns de estudios, nsl como la de fijar bases de admisión y en ge

neral de organizar todo e 1 adecuado de sarro 11 o de d 1 cha i ns ti tu

c i6n. De esta manera .. podemos decir que el haber elevado n rAngo 

de garantla constitucional la autonomla de Ja universidad, mani

fiesta la gran importancia que el Estado mexicano le reconoce a 

la universidad por fungir el papel que descmpena en nuestra co

munidad. 

Con la finalidad de que se cumpla 

esta garantin constitucional. el Congreso de la Unión es el en

cargado de expedir leyes adecuadas. dichas leyes con el propósito 

de unificar y coordinar la educación que impartan Jos estados. 

(35) Angelo Broccoli. Ob. Cit. p. 103 
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la federación y los municipios para lograr las metas senaladas 

anteriormente. También se logra el objetivo de distribuir la edu

caci6n entre estns untidadcs a través de los seftalamientos que 

el Congreso haga, de igual modo se fijan aportaciones económicas 

correspondientes y por último. el Congreso de la Unión es el encar

gado también de establecer a través de sus leyes las sanciones 

correspondientes a los funcionarios públ leos que no cumplan o no 

hagan cumplir las diversas disposiciones relativas. as! como a 

todo aquel que las infrinja. 

Después de este minucioso estudio 

del articulo Jº constitucional. no podemos negar que la educación 

o ot derecho a recibirla.. realmente la dobcmos considerar como 

una garimtta constitucional que contempla dos órdenes dentro de 

la c1asiflcaci6n que scnalomos antcriormontc, esto es, se puede 

considerar como una garantía de orden personal o como una garantla 

de orden social dependiendo desde el punto de vist11 que Ja anali

cemos. 

(36) Dorsey Gray L. Ob. Cit. p.86 
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III. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 

LA EDUCACION EN MEXICO 

A)LA EDUCACIONES OBLIGATORIA. 

Una vez analh:ado el articulo 3º Cons-

titucional, as! como los artlculos que se relacionan con la educa-

ci6n, nos podemos dnr cuenta que se habla dentro de las caracterls-

ticas principales de la educación, como una educación obliqatoria; 

sin embargo aún cuando el articulo 31 de este mismo ordenamiento 

senala que es oblJgación de los mexicanos hacer que sus hijos o 

pupilos asistan a recibir la educación primaria y militar durante 

r.:1 tiempo que sen milrcndo por ln (,oy de Instrucción Públ lea de 

cada llstado, realmente se queda un poco confusa la Idea de para 

quien es la obliqación, si para el Estado de impartirla o para 

los mexicanos recibirla. 

Surge entonces una cuestión en cuanto 

a la obligatoriedad do la educación ¿es realmente una obliqación 

el hacer que los mexicanos manden a sus hijos o pupilos a recibirla 

o es obligación del Estado impartirla? lln principio podemos con 

el análisis de los articulas senalados, darnos cuenta de que real-

mente no existe un castigo o una sanción para aquellos que no asis-

tan a las escuelas a recibir educación. Desde un punto de vista 

muy particular, podemos considerar que asistir 

(37) Leonardo Gómez Nava, Ob. Cit. p. 64 
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cultura general a un centro de ensenanza, llámese público o' pri

vado, tiene varios "factores" que en un momento dado pueden in

fluir, tales son por ejemplo el factor económico, pues si bien 

es cierto que us muy importante lJegar a ser un profesionista, 

es muchas veces más importante, mandar a los pequenos a conseguir 

dinero para poder comer, ligado a este factor económico, podemos 

mencionar el social .. en el momento en que la 11crsonn que estfl asis

tiendo a una escuela se encuentra en la seria necesidad económica 

de acudir a la calle para conseguir dinero pc=1ra satisfacer sus 

necesidades más elementales, empieza a ser rodeado de un ambiente 

diferente al de su casa y de su fami 1 ia, su ambiente social ya 

no le permite desenvolverse como hubiera querido .. por lo que sus 

amistades, su familia y en general todos Jos que le rodean empiezan 

a ser generalmente focos negativos para su persona y por lo mismo 

muchas veces desvlan sus estudios hacia Jos vicios que en la cal le 

son muy fáciles de encontrar. 

Otro factor que influye no tanto 

en los centros urbanos.. sino de manera muy marcada en las zonas 

rurnlcs .. es el hecho de que no existen escuelas cerca del domicilio 

de quienes las necesitan,. es por estos factores sena lados que aún 

cuando la Consti tuclón contempla como obligatoria a la educación, 

simplemente queda ah!, en un senalamlent.o constitucional desafor

tunadamente. 

De manera muy particular.. trataremos 
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de expl lcnr si la educación es realmente un derecho o una obliga

ción, ya que algunos autores lo contemplan desde uno o desde el 

otro punto de vista. 

El derecho a educar es un derecho 

que no existe de manera legitima, el derecho a educar supone la 

supremacin de una insl:i tuci6n de los padres sobre el ser indiv !

dual, siendo que el abrogarse ese derecho significa que el educador 

r¡ue se siente con derecho a educar. pretende hacer del nifto o del 

joven una rópl tea de si mismo, es decir, una copia de lo que es 

él. 

Realmente consideramos que el derecho 

a la educación lo tienen los niftos, los jóvenes y los adultos, 

por un simple hecho: el de vivir en sociedad y entonces se trata 

ya de una obligación que tiene la sociedad para los niftos o jó

venes que son los que tienen el derecho de ser educados aunque, 

por su dcbi 1 ldad, ni los ninos ni los jóvenes tengan suficiente 

fuerza para hncer respetar y cumplir ese derecho. 

Sin embargo, para hacer cumplir el 

derecho de que los nlnos reciban la educación que el Estado en 

su Constitución les está otorgando, es necesario que sean apoyados 

por la sociedad. debido a la fal t:a de fuerza que en un momento 

dado pueden tener los pequcnos~ por ésto es de suma importancia 

que tanto Ja comunidad como los pndres de fami 1 ia ayuden a hacer 

(38) Gabriel. Compayré, Ob. Cit. p. 52 
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cumplir ese derecho. 

Podemos darnos cuentn,. que la explJca

ción no puede ser más clarn. !lay oh! lgación de educar y de educar 

de tal manera que se respete la individualidad del niílo y del joven 

para que ninos y Jóvenes alcancen ol pleno dcsarrol lo de su per

sonalidad tiumana. V Pilra que ol nducando alcance el pleno desarrollo 

de su persorm 1 idild humana,. se neccs t ta que su educación quede libre 

de trabas .. de estorbos, que le impidan al educando manejar la ver

dad. pl!ro la verdad cienti flca. la verdad humana. no la rol !glosa. 

~·a que toda religión tiene sus cftnones. tiene sus principios. tiene 

sus rP.<Jli1s,. sus doqmas; y si In educación mr.xicnnn fuora religiosa, 

se verfn l lmitildn .. como ya so vi6 en el pasildo,. por csils normos,. 

esos principios.. esos dogmas que no se pueden desobedecer a riesgo 

de caer en pecado mortrtl y perder por tanto su alma educadores 

y educandos. Luego, una educación que aspire a des11rrol lar plena

mentn. de manora integral. on lo flsico. lo intelectual. lo moral 

y lo cstót.lco al individuo. debo ser una educación laica, única 

forma de educación posible do acuerdo con los descubrimientos y 

progresos de la ciencia. 

Por eso nuestra escueta es democrá

tica y ostá regida por nuestra Constitución y las leyes reglamen

tarias; leyes tudns el las quo establecen pnra todos los maestros 

la obllCJación de respotar a sus alumnos al grado de que prohiben 

los go 1 pes, las amenazns y toda forma de opresión, menosprecio 
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o rebajamiento de la dignidad humana. El Estado mexicano se erige 

en educador, es verdad, pero se erige en educador para garantizar 

a la nine?. y a la juventud el ejercicio de su derecho a la educa

ción y el derecho a que su personalidad do titulares de ese derecho, 

sea respetada. No otra cosa si gni ficnn los mandamientos consti tu

c lonales que establecen la gratitud y obligatoriedad de la ense

nanza; que establecen una educación democrática, es decir una edu

cación cientlfica, 1 ibre do mentiras y de prejuicios de todo tipo, 

una educación. on resumen, capaz de alcanzar el pleno desarrollo 

do la personalidad humana parR que los hombres sean capaces de 

poner en práctica los más cilros y elevados ideales de la sociedad 

humana de hoy. 

El Estado mexicano no ha proclamado 

ese derecho a educar, ha reconocido su obligación do dar educación 

a la ninoz y a la juventud; una educación que permita a los ~!nos 

y a los jóvenes. una vez ya adultos, la creación de un mundo cada 

vez más evolucionado en lo material y en lo moral. Et Estado me

xicano quiere crear una ciudadanía para ejercer los ideales de 

la democracia; ideales definidos por nuestra Constitución, el Es

tado mexicano no pretende que nuestra vida de hoy sea la misma 

por los siglos de los siglos. El Estado mexicano quiere que los 

ciudadanos mexicanos sal idos de sus escuelas sean capaces de ir 

heredando un mundo, un México cada vez mejor, de una generación 

a otra generación sin solución de continuidad posible. V eso sólo 

podrá ser si nuestras escuelas son capaces de crear hombres y mu-

(39) Maria Euqenis Gutiérrez. Ob. Cit. p. 96 
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jeres capaces. a su vez, de crear nuevas formas poll ticas. jurídicas 

y sociales: de crear.. entender y aplicar nuevos valores mora Les 

y estéticos; de alcanzar nuevos y más profundos avances en los 

campos· de la verdad humana. Todo ésto sólo es posible conseguirlo 

con una educación laica. democrática, tal como la que para nuestro 

tiempo establece el articulo JO Constitucional. 

En este sentido, la Constitución 

es muy clara al senalar que toda la educación que sea impartida 

por el Estado. se otorgar[! de manera gratuita. 

De tal forma. podemos senalar que 

de manera directa. la impartición de la educación por parte del 

Estado, es completamente gratuita, aunque de manera indirecta. 

también podemos seilalar que las personas flslcas y morales al mo

mento de pagar sus impuestos estlin contribuyendo al paqo de la 

impartlción de la onsenanza y de otros servicios públicos. 

Las escuelas en donde el Estado es 

el encargado do impartir la educación. lo establece el artlculo 

JO constitucional. no deben recibir ninguna clase de pago, sin 

embargo qué hay de cierto en que este senalamiento sea completa

mente respetado. dejemos un poco de espacio entre esta incógnita 

y .su respuesta que más adelante trataremos de explicar. 
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C) LA EDUCACION DEBE SER AJENA A 

CUALQUIER DOCTRINA RELIGIOSA 

Dentro también del articulo J• 

constri tuclonal, nos encontramos con una caracterlstica mfls que 

debe tener la educación que el Estado Imparta, esta caracter1stica 

se refiere a que la ensenanza debe encontrarse ajena a cualquier 

doctrina religiosa. es decir, debe ser laica. 

lls sena lado por el articulo JV 

y reafirmado por el articulo 24 constitucional que a la letra 

dice lo siguiente: 

"Todo hombre es libre para profesar 

la creencia rel lgiosa que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre 

que no constituyan un delito o falta penados por la ley. 

El Congreso no puede dictar leyes 

que establezcan o prohiban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto p6bli

co se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraor

dinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 

reglamentaria". 

Este articulo senala que el lugar 

idóneo para impartir una religión son los templos, luego entonces. 

no hay razón para que dentro de un centro educativo se imparta 

ensenan za religiosa. Desafortunadamente para algunos y -
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afortunadamente para otros, realmente no es del todo repetada esta 

caracterlstica que según el articulo 30 constitucional debo tener 

la educación. 

Considerando que la educación tiene 

dentro de e! la misma tres caracterlsticas de orden fundamental 

entre otras. diremos pues que la educación es la lea. obligatoria 

y gratuita; aunque nos hemos dado cuenta que realmente esas tres 

caracterlsticas de que goza la educación no son del todo respetadas. 

sin embargo, existen do manera muy precisa y clara en el articulo 

30 constitucional. 

D) CONCE.L·To DE L,A.ICISMO 

La palabra laicismo deriva de la 

palabra laico, que quiere decir distanciamiento o alejamiento de 

la ensonanza religiosa en cuanto a la educación o lmpartición de 

la ensenanza. 

De esta manera, podemos decir que 

el laicismo es una doctrina que defiende la Independencia del hombre 

o de la sociedad. y más particularmente del Estado. de cualquier 

influencia eclesiástica o religiosa. 

A través del tiempo se ha logrado 

obtener una independencia entre la iglesia y la educación, como 
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lo senala el articulo J9 constl tucional. sin embargo podria111<>s 

decir que esta separación no ha sido total -més adelante explicare

mos por qu6-, pero no podemos negar que constitucionalmente el 

impartir ensenanza religiosa dentro de una institución educativa. 

se encuentra totalmente prohibido por nuestra Carta Magna. 

Pero para que quede claro lo que 

es el laicismo. diremos lo siguiente: 

En primer lugar subrayaremos que 

el concepto laico implica estar ajeno a cualquier doctrina religio

sa. y este concepto es el resultado de una evolución histórica. 

se encamina a sustraer al hombre de la tutela opresora de los dogmas 

llevarlo a través de la verdad cientiflc11, para conseguir con ello 

su superación hurnana y profesional. 

Al Irse renovando la humanidad. 

se da por si sola la lalcidad. se generan tendencias de libertad 

de creencias y seguimientos de dogmas por los cuales el h°"'bre 

puede irse inclinando e ir haciendo aportes nuevos para generar 

cambios; ya que la laicidad no es una oposición o una negación 

de dogmas o creencias religiosas. sino un respeto a ellas. ya que 

el ser ajeno a una creencia. no significa estar en oposición a 

la misma. 

(40) Maria Eugenia Gutiérrez. Ob. Cit. p.99 
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Los renglones de la historia. han 

demostrado que la laicidad favorece la unión intelectual de la 

humanidad, es por eso que la educación es la función primordial 

de un estado democrático, ya que precisa11ente la Jaicidad es resul

tado de un estado libre. 

Luego entonces. hablar de laicismo. 

no es hablar de atelsmo, sino de respeto a cualquier dogma o doctri

na reUgiosa. asi co1110 del desarrollo de ia mente sin obstáculos. 

constituye una expresión de democracia. Democracia. libertad y 

laicidad son aspectos del mismo proceso de lucha histórica en favor 

de la emancipación del hombre de toda dominación opresora. 

La lalcldad es esplritu de libertad, 

promueve la educación del hombre con disposición democrática. sirve 

como freno de las tendencias absolutistas de sectas o estados. 

La laicldad es todo un sistema, 

un modo de entender. organizar y vivir la vida; es un concepto 

importante de dar a conocer a todos los hombres. a todos los pueblos 

par hacer del laicismo una actividad no solamente escolar sino 

un modo de v.ida general. extensivo al arte. Ja educación. la cien

cia. la poli ti ca. etc. Luego entonces. volvemos a repetir que la 

laicidad no es atelsmo, es respeto a la libertad de las creencias 

(41} José Santos Valdés, Ob. Cit. p.93 
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religiosas de la humanidad, es por ósto que consideramos de suma 

import:nncln el quo el laicismo no sen apl !cado únicamente en el 

desarrollo de las actividades escolares educatiVi1S,, sino en cual

quier ámbl to de la vida. 

ll) FUNDAMENTO LEGAL L.A :e e I SMO 

Como fundamento primario, por ser 

el de mayor Importancia legalmente, senalaremos que el articulo 

JO constl tuclonal. contempla que la ensenanzn de una religión debe 

llevarse a cabo en los Jugares destinados para el lo, es decir, 

los templos, por lo que queda prohlbido mezclar en una institución 

educativa la impnrtición de una religión sen cual fuere, nsl lo 

dispone este articulo en sus fracciones l y JI respectivamente 

"t. Garanti;;mda por ol articulo 24 

la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, 

se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina rel igiosn; 

II. lll criterio que orientará a Ja 

educación se basará en los resultados del progreso cientlfico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos,. las servidumbres.. los 

fanatismos y los perjuicios 

Asimismo, es contemplado el dis-

tanciamiento que debe tener la imparticlón de la educación con 

In ensenanza religiosa, es declr el laicismo, dentro de la r,ey 

Federal de Educación, en su articulo 8º, el cua 1 de una manera 
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complementaria al articulo 32 constitucional. contempla también 

la soparación que debo existir entre religión y educación, sonalando 

en su contenido lo siguiente: 

"El crlterlo que orientará a la 

educación que Imparta el Estado y a toda la educación primaria. 

secundaria y normal y a la de cualquier tipo o grado destinada 

a obreros o a campesinos se mantendrá por completo ajeno a cualquier 

doctrina religiosa y. basado en los resultados del progreso cien

ti fico. luchará contra la lqnorancia y sus efectos. las servidrnn

br·es, los fanatismos y los prejuicios". 

r¡ ~L h~TlUULU TEHCERO V LA RELIGION 

El articulo 3º constitucional. no 

combate la religión ni la favoroco tampoco. Los maestros que atacan 

las creencias de sus a tumnos. lo hacen bajo su propio rlesqo, por 

su propia cuenta. Los maestros que llevan de la mano a sus alumnos 

a escuchar misa a la iglesia.. están igualmente violando la ley 

y desvirtuando el esplrltu laico que contempla la educación mexi

cana. F.l Estado mexicano y por consccuoncia su escuela, consideran 

que el problema de impartlr ensenanza rel !glosa. de educar en las 

prácticas religiosas " los nlnos, es un problr.m;i que compete a 

los padres .. aún máis a las madres y muy especialmente a las jglesJos .. 

a los sacerdotes; de nlnCJ•ma manera corresponde esta ;ictlvidad 

a la escuela públ lea.. porque la escuela pública.. dcmocrfll lca como 
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es, abre sus puertas a todo el mundo sin importar las creenclas 

que puedan tener los individuos. 

El problema del rezo. de la confe

sión, etc., corresponde únicamente a los padres y a los sacerdotes. 

Pretender que sea de otra manera.. es pretender que el Estado se 

convierta en cnt6lico. lo que es contrario al progreso y a la rea

lidad mundial. el Estado no tiene religión; el Estado es cosa de 

los hombres no de los d toses.. es por lo que la cnscnanza en las 

escuelas se debe desentender por completo do la educación religiosa. 

dejando libremente a los individuos de que profesen la que mlis 

les guste o convenqa. siempre y cuando la practiquen en los templos 

destinados especialmente para el culto de el sin número de reli

giones que p11dlerm1 elegir. El problema de creer on Dios. es un 

problcmn: que debemos considerar privado .. no p(Jbl leo; es unn cuestión 

que en último trance. afecta a un solo individuo. Es tan privado 

el qozar de nuostra libertad de creencia. que en nada afecta a 

Jos demfts el que un hombre crea en éste o en aquél dios o simple

mente en ninquno. No asl on otras actividades en las cuales el 

hombre tiene que chocar. a la fuerza. con los derechos y los in

tereses de otros hombres, y entonces las relaciones que nacen y 

se establecen se elevan a la cateqorla do problemas de interés 

público. sin embargo el problema de salvar el alma. es tan personal. 

tan de cada ser humano el saber en qué dios cree. a quien reza. 

que precisamente para oso cada quien tiene su casa y si no es as!, 

existen templos especiales para 1 lcvar a cabo la práctica de la 
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religión que más nos guste o nos convenga,. quedando excluidos para 

llevar a cabo estas actividades religiosas los centros en donde 

se imparta la educación senalada por el articulo 3º constitucional. 

La escuela mexicana se mantiene 

dentro de un plano de respeto al derecho de los padres y de Los 

ninos para ejercer su libertad de ercer en lo que ellos quieran 

Es muy coniún en las escuelas, encontrar a ninos que lleven pendien

tes de su cuello escapularios .. cruces,. virgcnes, etc.,. sin embargo 

on ningún momento se les puede pedir que Jos dejen do usar. o por 

el contrario,. a aquellos ninos que no llevan consigo ninguna imagen 

divina. tampoco se les puede obligar a usarla. simplemente se res

peta su libertnd de creencia, esto es acatar lo que el articulo 

JO constitucional nos senala y que al interpretarlo. nos está obli

gando a no impartir enscnanza rcl igiosa en un centro educativo,. 

pero nunca nos dice que debemos combatirla o fomentarla según el 

caso. Por lo que el trabajo docente se ajusta precisamente a lo 

que senala el articulo 3º constitucional. pero. repitiendo. este 

articulo no establece una educación enemiga de Ja religión y mucho 

menos combativa del sentimiento religioso. En este sentido. podemos 

decir que no dejan de existir personas que se encuentran comple

tamente en contra de determinadas religiones. estos individuos 

se olvidan que nuestra Constitución nos otorga la Libertad de Creen

cia. pero que también estamos obligndos a respetar las ideas y 

los sentimientos filosóficos y religiosos de todos los que nos 

rodean. porque vivir en democracia es eso: vivir en una constante 
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reciprocidad producida por el ejercicio de nuestros derechos y 

por el respeto a los derechos de los demás, yn que la finalidad 

de nuestras leyes es hacer que los mexicanos gocemos de la mayor 

libertad posible, considerando que cuando se trata de libertad 

entre seres que viven en sociedad, la Libertad de cada individuo 

está limitada por la libertad de los otros. V esa convivencia pa

cifica de sentirse l lbre entre todos porque cada quien respeta 

y tolera los derechos, las ideas y las creencias de todos los demás, 

es una verdadera convivencia civilizada. 

Es precisamente la escuela mexicana, 

quien aspira a hacer que sus alumnos vivan aquella convivencia 

civilizada y culta, y por ello debe ignorar totalmente el problema 

religioso dejándolo para que sean los hogares y las iglesias quienes 

lo resuelvan. Los encargados de Impartir educación, es decir los 

maestros, deben ocuparse de lo humano, ya que de lo divino sólo 

deben ocuparse los ministros de la rel !gi6n y los padres de fa

milia. 

Habiendo analizado el punto de vista 

que contempla el articulo 30 constitucional y que en conclusión 

podemos decir que se establece la laicidad en las escuelas poro 

desde un punto de vista neutro, es decir, sin atacarla ni fomen

tarla. ahora podemos senalar puntos de vista totalmente opuestos, 

siendo el caso de aquellas personas que no creen en nada y se atre

ven a tratar de obligar a los que se encuentren a su alrededor 

a pensar Igual que ellos, sin respetar la libertad de creencia 
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de los demlis. 

Por otro lado, existen p rsonas 

que tratan a través de actitudes y peticiones. de lograr ue el 

articulo tercero sea refonwado en cuanto al punto que tra a que 

In educación es laica. se dicen católicos y quieren que In eforma 

acabe con el mandamiento consti tuclonal. Alegan. para jus ificar 

su posición. que la naturaleza les otorgó el derecho de educar 

a sus hijos y que. como católicos. conforme a ese derecho. nadie 

Jes puede negar la libertad de darles a sus hijos la edt caclón 

que elios como católicos. crean mfls conveniente. sin emba go no 

se limitan a darles educación religiosa a sus hijos por ello mis

mos. sino que ademlis quieren que en las escuelas tanto p!úlicas 

como privadas se imparta educación religiosa católica. b dista. 

protestante. etc.. con sólo que el 20'11 de la población scolar 

lo solicite. lo que. como yn vimos. no puede ser posible pues 

podrtamos pensar que estas personas lo que quisieran es con ertir 

al estado laico mexicano en un estado católico. 

Incluso. uno de sus apoyos unda

mentales do estos peticionarlos. son los Derechos Universal s del 

Hombre proclamados por las Naciones Unidas. en donde nos habla 

de que todas las personas tenemos derecho a la educación. edu ación 

que debe ser gratuita. al menos en Jo que se refiero a Ja edu ~clón 

elemental. igualmente dicen debe ser obligatoria y en lo ref rente 

a la instrucción técnica y profesional mencionan debe ser de anera 



95 

general, con acceso para todos, en función de los méritos respe~ti

vos; dicen también que la educación debe tener como meta el pleno 

desarrollo de la personalidad humanay el fortalecimiento del res

peto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales; 

as! como también la educación debe ser la base para lograr una 

mejo': comprensión, tolerancia y amistad entre t.odas las naciones 

y todos los grupos étnicos y religiosos y también promoveré el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante

nimiento de la paz. Luego entonces, los padres tienen derecho pre

ferente a escoger el tipo de educación que habrA de darse a sus 

hijos. 

Por ser México un pals miembro de 

las Naciones Unidns. tiene obligación de dar cumplimiento a lo 

que en el seno de este organismo firmó. Dicho do otra manera. no 

puede establecer ni mantener. ni organizar ni proteger un sistema 

de educación que contrarie los sonalamientos de este organismo. 

Los peticionarios de que el articulo 

Jº constitucional cambie su texto, suelen invocar precisamente 

el argumento do tener el derecho de educar a sus hijos de la manera 

que ellos mismos lo prefieran. sin embargo, muy a su conveniencia, 

olvidan que Jos finos del tipo de educación que cualquier pals 

debe impartir. debe contemplar cuftles son los objetivos a alcanzar 

por medio de la educación, para qué debe servir la educación que 

se imparta. cómo deben ser los hombres que salgan de las escuelas 



96 

y demlls instituciones educativas de los paises que forman parte 

de las Naciones Unidas, ya que según este orqanismo, el Estado 

Mexicano debe educar de tal manera que todos los que vivimos en 

México, alcancemos cuatro objetivos primordiales: 

a) Distender totalmente nuestra 

capacidnd. 

b) Respetar en su generalidad los 

derechos y libertades del hombro. 

c) Tener relaciones de amistad entre 

nosotros mismos y con los demás pueblos del mundo, sin importar 

la raza que tengan ni tampoco LA RELIGION QUE PROFESEN. 

d) Fomentar a través de dinamismo 

la lucha por la paz. 

De acuerdo a los objetivos senalados 

con precedencia, podemos decir que para poderlos cumplir, la escuela 

que debe existir en México, es una escuela ajena a cualquier doc

trina religiosa como bien lo sena la el articulo JO constitucional, 

es decir. una escuela laica. Este tipo de educación es, quieran 

o no los que pretenden introducir religiones on las escuelas, el 

mejor medio para alcanzar las finalidades que debe tener una edu

cación integral, además que de esta manera se ovitarian divisiones 

entre los hombres por cuestiones religiosas, cosa que evitarla 

poder llevar a cabo un ambiente do paz y tranquilidad entre los 

individuos. 
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Es por tales motivos que no resul

tarle del todo ndecuado aceptar las peticiones do ciertas personas 

que se empanan en introducir ensenanza de cultos en las institucio

nes educativas. es mejor respetar lo senalado por el articulo 30 

constitucional y de esta manera no se verbn afectados los intereses 

de los católicos. budistas. etc.. seguirlln sentllndose uno junto 

al otro en los pupitres sin que su religión marque un distancia

miento entre los seres humanos,. en donde los protestantes puedan 

vivir en paz entre los católicos y viceversa y uno escuela privada 

o pública religiosa lo que hace prilftero es precisamente destruir 

la armonio. ln tolerancia. la convivencia pacifica entre los hom

bres. 

Resulta muy claro. que las Naciones 

Unidas aspiran n volver a todos los hombres de la tierra hen1anos 

que se comprendan. que se estimen y ayuden entre si y para ello 

se necesita que ninguna consideración ni de color ni de raza. ni 

de lengua o religión. pese m6s que el hecho de que todos. negros 

y blancos. amarillos y cobrizos. católicos y budistas. no son sino 

una misma cosa. humanidad. hombres y mujeres que deben integrar 

un todo unido y armonioso. Luego entonces. el articulo JO de nuestra 

Carta Magna. no se aparta en nada de las disposiciones contempladas 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y que. por 

consecuencia. México. como pais miembro de las Naciones Unidas. 

estA cumpliendo con los Ideales de humanidad y fraternidad. 
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C A P I T U L O 1 V 

ESTUDIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EDUCACION IMPARTIDA EN 

MEXICO 
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A) A.PEGO DE LAS ESCU~LAS OFICIA.LES 

Y PRIVA.DAS A LOS PRINCIPALES LINEA 

MIENTOS CONSTITUCIONALES. 

A través del anflllsls dol articulo 

30 constitucional y de su Ley Federal de Educación, nos hemos podido 

percatar de un sin fin de requisitos que debe reunir la impartición 

de la educación en nuestro pals. Hemos venido senalando como princi

pales caractorlstlcas, que la educación debe ser laica, obligatoria 

y gratuita, la propia Constitución senala estas obligaciones a 

las escuelas que se encuentran bajo "su propia custodia y manteni

miento", es decir,. las escuelas oficiales,. por otro lado encontra

mos a lRs escuolas particulares, sostenidas particularmente, en 

algunos casos, por asociaciones o sociedades,. o simplemente con 

la mera retribución o pago de los propios alumnos de la institución. 

Las escuelas privadas, también tienen 

obligaciones que cumplir,. como por ejemplo el apegarse a los planes 

y programas de estudios de las escuelas oficiales, encontrarse 

debidamente reconocidas por las autoridades educativas, etc. 

Si bien es cierto que la Constitución 

Y sus leyes reglamentarias senalan los rcquisi tos que debe contem

plar la lmpartición de la educación en México, también es cierto 

que muchas escuelas se Apegan a lo que nuestra Carta Magna senala,. 

Y muchas son también llas que hacen caso omiso a lo dicho por la 
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Constitución o por las leyes reglamentarias. 

Es entonces el momento de scnnlnr# 

desde un punto de vista muy particular, 

las públicas y también las privadas, 

constltuclonnlcs. 

los momentos en que las cscuc

sc apegan a los lineamientos 

Scflalábamos que nuestra Constitución 

exige que la educación debe ser obligatoria. y en este caso se implica 

a qul~n la recibe y a quien la Imparte, esto es, también las institu

ciones educativas tienen la obligación de impartir enseflanza a todo 

tipo de alumnos, sin importar el sexo, la religión que profesen, el 

color o la raza. ne igual mnnera es obligación del mexicano hacer 

que sus pupilos menores de quince anos asistan a clases. 

Aunque los centros de educación tienen 

obligación de recibir a todos los alumnos que asistan a ellos, ya 

en Ja práctica nos encontramos que los alumnos deben reunir en algunos 

casos ciertos requisitos, como lo son por ejemplo; la edad mlnlma 

de seis anos al ingresar a la escuela primaria, en algunos casos al

gunas escuelas solicitan un promedio mlnimo para dar inscripción a 

los alumnos, algunas otras solicitan también cartas de buena conducta, 

etc; sin embargo, en términos generales, podemos decir que las escuelas 

tanto públicas como privadas, si se apegan a este lineamiento que 

scflala nuestra Constl tución y que os Ja obl lgatorledad. 
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Por otra parte. pero sin dejar a un 

lado el punto de ta obligatoriedad. nos encontramos con que no existn 

sanción alguna para quien no cumpla con este requisito que senala 

nuestra Carta Magna,. y con esto nos referimos a que en ninguna ley 

o reglamento existe sanción alguna para aquella institución educativa 

que se niegue a impartir educación a algún illumno, ni tampoco existe 

sanción alguna para aquel que no asista a recibirla. 

Otro ptmto importante que senata el 

articulo 3º constitucional, es que la educación debe ser gratuita, 

y ndcmñs es muy claro al scnal.arlo, sin embargo, podemos decir que 

en términos gennrales lns esc:uolns públ leas rr.spr.tan este l inm1miento 

r:nnstJtucionaL. poro no asi Jns escuelas privndas. de las cuales ha

blaremos más adelante, por el momento podemos agregar que las escuelas 

oficiales si respetan este senalamiento constitucional. 

En cuilnto a que la educación debe 

ser democrática .. podemos decir que este punto es realmente respetado 

tanto por las escuelas oficiales como por las particulares.. pues a 

través de ellas se logra considerar a la democracia no solamente como 

una estructura jurldica.. sino como un sistema de vida que contribuye 

al mejoramlento del pals en todos sus aspectos. social. económico. 

cultural. c!entlfico, etc. 

El acreccntrtmi en to de nuestra cultura .. 

es también respetado y senalado en todos Jos centros de educación. 
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de esta manera se logra que la educación sea nacional,. respetando 

asl otro de los lineamientos consll tucionales. 

También las escuelas públicas y pnr

ticulares contribuyen tal como lo sonala nuestra Constitución, 

a la mejor convivencia humana,. con el fin de desarrollar una mejor 

comunidad y un mayor respeto entre los hombres. 

Podemos decir que en cuanto al respeto 

que existe departe de las escuelas privadas y tambl6n las oficiales 

hacia nuestra Consti tuci6n.. es en gran parte aceptable,. ya que 

en la mayorf a de los casos se cumple con lo senalado en el articulo 

3º constitucional. 

BJVIOLACIONES A LA CONSTITUCION 

POR PARTE DE ESCUELAS OFICIALES 

Es realmente muy rolat i vo y además 

riesgoso scnalar si existen violaciones o no de las escuelas oficia

les a nuestra Constitución, sin embargo, debido a la práctica que 

a la fecha hemos tenido con escuelas de este tipo, senalaremos 

que la gran mayor fa de el las se atreven a no respetar algunos -

lineamientos constitucionales, tal es el caso por ejemplo del punto 

en donde el articulo Jº constitucional nos dice que la educación 

debe ser gratuita,. realmente qué tan cierto es este senalamicnto,. 

o mejor dicho, que tan respetado es por las instituciones educa

tivas que se encuentran respaldadas económicamente por el 90-
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bierno a través de Jos impuestos que todos pagamos. 

Es de nuestro conocimiento que en 

todas las escuelas primarias oficiales por ejemplo, se exige a los 

alumnos una "cooperación voluntaria" .. en donde la cantidnd es scnalada 

por los mismos maestros de la escueJa .. suma que según es sabido .. se 

utll iza para llevar a cabo mejoras en la misma escuela o dentro del 

salón de clases, pero qué tan cierto es ésto?. En primer lugar, esa 

cooperación no es voluntaria como se le llama, ya que desde el momento 

en que se inicia el ciclo escolar, se vuelve exigible a los padres 

de familia. sin dejar de pedirles esta "cooperación voluntaria" hasta 

que la entregan,. incluso, lloga el momento en que el maestro se atreve 

fl no aceptnr a nquel los alumnos que no hayan "cooperado" con lo que 

les fue "sol ici tndo". 

Es muy cierto, que nuestra Constitución 

senala que la r.ducación dr.be ser gratuita. volvemos a insistir, sin 

embargo qué sucede cunndo un alumno es rechazado por un bajo promedio 

por alguna escuela, o no cumple con la edad mtnima de ingreso,. o porque 

viene reprobado de otra escuela,. en estos casos es muy común encontrar 

que este tipo de alumnos no es aceptado con muchn facilidad en cual

quier centro educativo. por lo que los padres se ven en la necesidad 

de compr11r fJquel regalito que les fue solicitado por el director de 

la nsr.uela o incluso por el maestro de grupo, regal !to que muchas 

voces se transforma en billetes de no muy baja denominación, o en 

botes de pintura que nunca se utilizan en la escuela. sino en las 
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forma en vidrios de medidas que no son necesarias para el edificio 

escolar, pero si para los ventanales de quien haya hecho "el favor" 

de aceptar a aquel alumno que en un principio tenla problemas para 

ingresar a la escuela, pero que con un "arregllto", las cosas se solu

cionaron y ahora es de los más aceptables alumnos del colegio. 

Realmente existen un sln fin de viola

ciones al articulo 3º constitucional. otra de el las la podemos encon

trar en la falta de cumplimiento de parte de las escuelas oficiales 

en cuanto a los programas y planes de estudio que sennla el gobierno. 

es el caso de las esr:uelas primarias y secundarias. en donde casi 

siempre resultR que los profesores no pudieron dar cumplimiento a 

los proqrnmas que desde el principio del ciclo escolar tuvieron en 

sus manos. En algunas ocasiones les pareció de muy poca importancia 

el tema y lo saltaron. en otras ocasiones los profesores tuvieron 

algunn excusa quo les Impidió por completo dar cumplimiento a la unidad 

que en ese momento estaban analizando. y estos pretextos. son innu

merables. como por ejemplo las juntas que son tan "necesarias" para 

el buen funcionamiento de la escuela. el desayuno para festejar el 

cumpleanos del director. el desayuno por el dla del maestro. el "puen

te". las suspensiones de labores por aumento salarial y en fin. mo

tivos de gran importancia. seguramente do mayor relevancia que ~umplir 

con Ja educación de los educandos y asi colaborar con la superación 

del pals. 



105 

En ol priftler plirrafo del articulo 32 

constitucionaL nos encontramos con que la educación primaria y 

secunaria serA obligatoria, este punto no es respetado como muchos 

otros, pero en este caso, quienes no lo respetan son los padres 

de familia por no hacer que sus hijos de edad escolar asistan a 

recibir clases, sin embargo, como no existe sanción alguna por 

el incumplimtonto de esta obligación, es muy común que no se cumpla, 

los ninos no son llevados a la escuela, sino obligados a trabajar 

en cruceros de avenidas, vendiendo dulces o 1 implando parabrisas, 

con el fln de que ayuden ai sostén económico de la familia. 

Realmente, la idea de ensenanza deberla 

de ser empleada sin ningún calificativo, ya que responde únicalllOnte 

a la necesidad y al deber que siente la generación que vive en 

la plenitud de sus facultades de preparar a la generación naciente, 

entregándole el patrimonio de la sabidurla humana. Al hablar de 

ensenanza, deberíamos hablar de todo lo que podemos dar o transmitir 

pero sin ninguna restricción, sin embargo cuando hablamos de la 

ensenanza que se imparte en alguna institución educativa, entonces 

es el articulo J9 constitucional el encargado de senalarnos que 

la educación dr.be ser laica con el fin de alejar a los individuos 

de supersticiones o fanatismos. A través del tiempo, generación 

tras generación, se ha visto en la necesidad de anteponer la ense

nanza religiosa de la clentlfica y racional. objetivo que se ha 

ido logrando paulatinamente de acuerdo a las necesidades de las 

sociedades que lo han experimentado. 
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Sin embargo, la ensenanza religiosa 

existe y ademfls es un derecho que nuestra Carta Magna en su articulo 

24 constitucional nos otorga (Libertad de creencia). como por ejemplo 

la ensenanza que se dá en las congregaciones monásticas. la cual se 

encuentra lo más ajena posible a la impartición de conocimientos útiles 

pero sobrecargada de doctrina cristiana e historia sagrada. 

Sin embargo. dentro de las limitaciones 

que el articulo 30 constitucional senala en su contenido. se encuentra 

la de no impartir ninguna clase de doctrina religiosa dentro de los 

centros o planteles educativos. y por el momento. hablando de la educa

ción. que imparte el F.stado. y en torno al punto de la laicidad con 

que se imparte dicha educación. senalaremos lo siguiente: 

Podemos decir. que es realmente acep

table la edur.ación que imparten las escuelas oficiales en cuanto a 

la distancia que conservan entre la educación cientifica y la lai

cidad. ya que esa distancia implica respeto entre una y otra ensenanza. 

sin embargo, podemos cnconlrar que este respeto a las creencias reli

giosas no so da en la totalidad de las escuelas de carácter oficial. 

ya que en la práctica podemos encontrar algunos profesores que apoyan 

o critican de una manera muy considerable a determinada religión o 

creencia. creando en los alumnos fanatismos que la propia Constitución 

está pidiendo se alejen de la población mexicana. en otros casos. 

encontramos a profesores, sobre todo en escuelas rurales .. que frecuen

temonte inculcan a sus alu·mnos la creencia hacia un ser supremo, ha

ciendo pensar a los jóvenes. que la vida se puede resolver a través 
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de milagros. que la superación de nuestro pals. el desarrollo cien

tlíico. etc.. son el resultado de un milagro divino. olvidándose 

que la enseflanza que seflala el articulo Jº constitucional. no ha 

de parecerse a la ensenanza religiosa, porque la ciencia ha demos

trado que ol progreso es e 1 resultado del esfuer·zo del hombre y 

no do un ser supremo, que no se tiene derecho a abusar de la ig

norancia de los padres y de la credulidad de los alumnos. perpe

tuando la creencia de un ser sobrenatural, creador del mundo, y 

al que puede acudirse con ruegos y plcgnrjns parn alcanzar toda 

clnse do fnvoros. 

La misión de ln enscnanza es otra, 

consiste en demostrar a la infancia, on virtud de un método pura

mente clcntifico, que cuanto más se conozcan los productos de la 

naturaleza, sus cualidades y su manera de uti !izarlos, más abun

darán los productos alimenticios, industriales, clenti ficos y ar

tlsticos útiles, convenientes y necesarios PArA Ja vida, Y con 

mayor facilidad y profusión saldrlin do nuestras escuelas hombres 

y mujeres dispuestos a cultivar todos los ramos del saber y de 

la natividad, guJndos por la razón e lnspi radas por la ciencia 

y el arte. que embellecerán la vida y justificarán la sociedad. 

En este sentido podrlamos decir 

a los profesores que todavia se aforran a seguir llevando de la 

mano a sus alumnos hacia creencias de indole relJgiosas, que no 

pierdan su tiempo pidiendo a un dios lo que únicamente puede pro-
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curarnos el trabajo humano, poro que al mismo tlempo dejen' en 

libertad de sus alumnos el volverse creyentes o no do lo que mejor 

Jos. convenga a cada uno de ellos# respetando de esta manera el 

articulo 30 y al mismo tiempo el articulo 24 consti tuclonales. 

De manera ejemplif!cativn. podemos 

senalar que las escuelas oficiales se mantienen al margen del res

peto hacia cualquier enscnanza religiosa. sin embargo qué es lo 

que sucede cuando el dia doce de diciembre se acerca?. Jo que ge

neralmente sucede es que los profesores se vuelven "'guadalupanos" 

y ese dla se suspenden las clases. inculcando muchos de ellos a 

sus alumnos para que asistan a misa# es entonces cuando nos pre

guntamos ¿se respeta o no el senalamiento del articulo 30 cons

titucional?. porque no solilmente ese dta. existen otros dtas al 

ano en que se celebran fiestas de tipo rel !gloso y en Jos cuales 

los alumnos no asisten a las clases. Por estos motivos, podemos 

considerar que no existe un respeto absoluto al articulo 3º cons

titucional por parte de las escuelas oficiales. 

CJ VIOLACIONES AL ARTICULO 3º CONS

'l':T.TUCl.ONA.L POR PARTE DE LAS ESCUE

LAS PRIVADAS 

Son sin duda alguna,. en mayor can

tidad las faltas que cometen las escuelas particulares en torno 

del articulo 30 constl tucional que las que ya hemos sena lado de 

parte de las escuelas oficiales, estas faltas las podemos senalar 
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en el siguiente orden, sin dejar de ser igualmente importante cual

quiera de ellas: 

Nos encontramos que una de las con

templaciones del articulo 3º consti tucionaL es llevar a cabo el 

cumpl !miento de los planes y programas de estudio. sin embargo, 

este punto es generalmente violado por las escuelas de carácter 

privado, aún cuando todos los alumnos de estas instituciones gozan 

de los libros que la Secretaria de Educación Pública realiza para 

todos los alumnos de escuelas primarias.. sus profesores se encargan 

de solicitarles y exigirles un sinnúmero de libros extras. a los 

cuales los consideran de mayor importancia durante el ciclo escolsr 

y van dejando a un lado los libros oflciR les, creando con ésto 

el incumplimiento de las unidades o asignaturas que el Estado habla 

senalado se siguieran. Realmente el hecho de que las escuelas par

ticulares no se ajusten con exactitud a los lineamientos do los 

programas y planes de estudios oficiales. generalmente tiene una 

finalidad económica, y con este senalamlento podemos pasar a otro 

punto muy importante que no respetan las escuelas privadas. que 

es el de utilizar la institución educativa como centro de ensenanza 

únicamente, sino que en muchas de ellas es costumbre que los uni

formes escolares por ejemplo, son vendidos dentro del edificio 

escolar.. haciendo su propio negocio los profesores.. en otras oca

siones el director o en general el personal académico del instituto. 

hace trato con determinada casa de uniformes para que ahi acudan 

los alumnos a comprar sus enceres propios.. de esta manera.. la cdu-
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c:aci6n se vuelve un negocio, sin embargo no existe sanción alguna· 

para las instituciones que llevan a cabo este tipo de faltas. 

E'n otro aspecto, el articulo 3º cons

tltucionn I scnnln el respeto quo debe existir a la creencia reli

giosa, pero tfJmbión nos dice que las escuelas deben ser laicas, 

esto es, permnnccer ajenas a cualquier doctrina religiosa,. que 

la educaclón dobe cstnr libre de fanatismos, servidumbre y perjui

cios, que la educación debe basarse en el avance del progreso cien

tlflco. el articulo 7.4 constitucional complementa esta idea al 

decir que el culto a cualquier religión debe 1 levarse a cabo en 

los templos senalados para esta finalidad, es por lo que nos atreve

mos a senalar el quo las escuelas particulares no respetan este 

punto senalado por nuestra Carta Magnn, ya que existen institutos 

en donde la educación es impartida por ministros de algim culto 

rellqioso, incluso existen capillas dentro de los colegios. en 

donde los alumnos son llevados a rezar oracjoncs, y si no existen 

estos altares, entonces los llevan a iglesias cercanas, con la 

finalidad de incrementar en ellos crcen.,las de lndolc divino. 

Sin embargar regresnmos siempre a lo 

mismor no existe ~nnct6n alguna pnrn los institutos privados ni 

para los oficiales como lo senalábamos. que no cumplan con los 

linenmlentos estipulados por el articulo 30 constitucional y por 

la Ley Federal de Educación. 
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SUGERENCIAS 

como suqerencias para que exista 

el cumplimiento al artlculo más Jmportnnte sobre la educación en 

México y que es el 32 constltucinal, podrlamos senalar las slgulen-

tes: 

l._ f.n primer lugilr deber lan cxlsti r 

snncloncs par·n nquol lns tnst.ituciones, yn senn dn cnrftclor público 

0 
privado, que no r<?Speten los lineamientos dol multicltnño nrtloulo 

2. -Que los plnnes y prociromas de es

tudio a que hace monctón esto articulo.. senn continuamente modl-

f i cndos y actui11 l zndos, con lo finalidad do que Jos co 1 cq los no 

tengan necesidad de recurrir al estudio de otros tipos de libros 

más modernos o de mayor actunlidnd pnrH dnr cumplimiento a las 

nccesidndcs actuales de los educandos del pais, de esta forma evi-

tariamos el que los profesores hnqan gastnr de más a sus alumnos 

y al mismo tiempo cumpll rion con un mejor sistema de educación 

apegándose a los 1 incnminntos de los programns sena lados por la 

Secretarla de Educación Pública. 

J. -Por otro lado, si bien es cierto 

que los colegios particulares son privados como su nombre lo indica, 

el gobierno tiene facultad de Intervenir en ellos de acuerdo a 



112 

las disposiciones dol articulo Jº c nstitucional. sin embargo, 

podemos darnos cuenta de que su intcrv nción no es del todo satis-

factoría.. es necesario una mano mtis ura en cUi1nt:o a este t:lpo 

de edumición particular, para evl t11r tantas fa 1 tas de parte de 

este tipo de instituciones. 

~.-lln cuanto! al punto de que la educa

ción primaria es obligntoria .. el gobic,no deberla poner mayor mn

peno en lograr este obJP.tivo, puesto ~ue para el <.lesarrollo del 

pals es de vital importancia que sus c+daclanos se encuentren pre

pnrndos. es m.~s fiíc i 1 1 ogra r una super1c i 6n a través do un pueblo 

culto .. que a trnvés do un pueblo de an1 lfabet,as, en esta sentido .. 

volvemos a recordar quo es necesario 110 exJstan sancionos.. por 

ejemplo en este caso. n los padres de )mi 1 la que no hngan asistir 

a sus hijos n recibir educnci6n dont:ro dl la edad escolar. 

5.-Debcrlan también de ser retirados 

los ministros do cualquier culto quo ~se encuentrrm Impartiendo 

e lasos o propagandas en las insti tucion s cducat~ivas e imponerles 

una snnctón leve, pero a aquellos que olvieran a Jncurrir en el 

mismo sentido de In falta. nplicarles ¡na sanción de mayor gra

vedad, a fin de logrnr separar definiti nmente la ensnnanza reli-

glosa de la educacl6n ci.entlfica que es la que re11lmente deberla 

de impartirse en todas las escuelas s n importar las creencias 

de los educandos. Respetando siempre la idoologfa d~ los alumnos, 

sin fomnntnr ni evitar el que crean o no en algún ser divino o 
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en quien ellos mejor prefieran. pero sl recordando que hace muchos 

anos la educación estaba 1ntlmamente ligada a la religión. y que 

a través de un sin fin de luchas y protestas. se ha logrado casi 

por completo el desprendimiento de una de la otra. y que por lo 

tanto esa separación debe ser total. desde la raiz. por lo que 

es necesario echar mano de este tipo de mezcla rel lgión-educaci6n 

y sal ir adelante con una superación 1 ibro de fanat:lRmos y · préjui

cjos, con ello nos dnremos cuenta que la nnturalcza con sus ade

lnntos ctentf ficos es mucho mfls tmporlnntc qun ercer en un ser 

divino que todo nos da. cosa que no es cierta. fomentar a los alum

nos a que luchen por si mismos. que alcancen el éxito a través 

de las bases clentificas y asi juntos lograremos un México poderoso. 

lleno de ciudadanos activos y cultos que luchan dia tras dia por 

el desarrollo de nuestro pals. 

6. - El articulo tercero constitucional. 

autoriza a particulares para llevar a cabo la dlíusión de la educa

ción. por lo que serla bueno que el gobierno mexicano sea quien 

designe por lo monos a los directores de estos plant~cles con la 

finalidad de que por su conducto vigile mlis de cerca que no se 

cometan violaciones a este artículo. 

7. - Que las escuelas particulares 

no mezclen la ensonanza integral con la ensenanzn rcl igiosn, parn 

liberar osl a la educación de fanatismos como lo senala el articulo 

tercero constitucional. 
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8.- Que a través de los profesores 

se den a conocer los senalnmientos del articulo tercero constitucio

nal y de sus leyes reglamentarias, para quo asi no existan personas 

que desconozcan su contenido. 

9.- Que las reformas posibles que 

se hicieran no solo a los articulas que hocen referencia n ln edu

cación en nuestra Constitución, sino cualquier reforma a cualquier 

articulo, so hiclern con la opinión directa de quien lo prnctica, 

en este caso de los maestros, ya que la práctica y la teorla diatan 

más de lo que a veces creemos. 
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CONCLUSIONES 

1. - El articulo tercero constitucional 

es el que instl tuyo a la educación en provecho dol individuo di

rectamente y para beneficio de la sociedad, puesto que tiende a 

mejorar la calidad intelectual y social de los integrantes del con

glomerado humano, con miras al progreso do la comunidad. 

2. - En un ampl lo slqni ficado la educa

ción ha cKistido en todas las colectividades humanas. a(m en los 

grupos más primitivos. 

3. - La educación tiene tres metas pri

mordiales, la primera, transmitir a los ninos y a los jóvenes los 

valores mfls importantes de la época f?O que viven; la sequnda, in

culcarles los ideales, los hflbttos y los criterios predominantes 

en dicha época, para que cada uno 1 legue a ser un elemento social 

sano, l'.Jt.11 y proqresista; y la tercera, fomentar en sus mentes el 

impulso creador. el espfritu critico y In fuerza de voluntad que 

los Induzca a procurar su propio progreso Intelectual y moral. 

4. - La educación debe ensenar a apre

ciar los beneficios de la democracia con base en la igualdad, la 

libertad y la justicia. 

5.- En las sociedades primitivas la 
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educación tendla simplemente 11 preservar ra herencia cultural. casi 

siempre limitada a tradiciones y conocimientos rudimentarios do 

la Naturaleza. 

6. - El adelanto socJ al ! levó al exlimen 

teórico de la vida y de la Nnturaleza y permitió la formación de 

conceptos subjetivos y aparecieron los maestros y sus escuelas. 

En los primeros tiempos Jos maestros fueron los sacmrdot~es, que 

ocasfonnlmrmte instrulan a quienes los consultaban y a los discl

pulos o nyudantes que vivlan con el Jos. 

7. - Desde hace anos los ·filósofos 

y los moralistas impartlan ensenanza en los paises mfts antiguos, 

hubo escuelas para las ciases mil ita res y sacerdotales, en todas 

éstas Imperaba un criterio conservador y tradicionalista. 

O.- En el trnnscurso dnl tiempo In 

Jglosla cristiana ioqró imponerse y establecer numerosos monasterios. 

en donde además de practicar cultos religlosos. como corolario de 

sus tareas.. los sacerdotes convocaron a ninos y jóvenes para ense

narles la religión a la par de los conocimientos elementales de 

leer. escribir y contar. 

9.- 111 surgir el Renacimiento. la en

senanza teológica-filosófica de las unlversldndes fue sustituida 

por el humanismo, en donde las discipJ lnas tienden a conocer Y cul-
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tivnr las aptitudes y los valores intelectuales y morales del hombre. 

a fin de formar un crl torio libre de fanatismo. 

10.- En la actualidad las universidades 

y los establecimientos docentes han proliferado y los jóvenes pro

curan recibir la P.ducaci6n que más les conviene en establecimientos 

oficiales o privados que impnrten una educocl6n lnt;egral abundante. 

11.- Aunque 1n escuoln lnica es la 

mejor. porque asl se ha podido comprobar a través de ln historia, 

slqucn hnblcndo escuelas que mczclnn ln educación intcgrnl con la 

educílci6n religiosa. 

12. - t,as leyes y los reglamentos que 

regulan la educnción do México son desconocidos por la mayorla de 

los habitantes de nuestro pais y como consecuencia son violados 

constctntemr.nte. 
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