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1 N T R o o u e e 1 o N 

El presente estudio pretende concebir a la Educac16n de 

Adultos en M6xtco, dentro de nuevos planteamientos. que enmarca-

dos en una regulactOn jurldlca precisa, llevan a lograr el esta-

blecimlento de programas pr&cttcos y a la vez eficientes; el tema 

parte de un anllists de la leglslaclOn educa~iva, desde sus ante

cedentes coloniales hasta el nacimiento de la Ley de Educaci6n P! 

ra Adultos en t97S, pasando por la Reforma Educativa, el Plan Na

cional de Educaci6n para Adultos y la Ley Federal de Educac16n. 

Consideramos que las bases jurldlcas son muy importantes y 

el an!llsls jurldlco acampanado de un riguroso examen de la corre~ 

ta planeacton. plasmada en medidas establecidas a su vez, en dts

postctones jurtdlcas cuyas caractertsttcas principales sean la 

prectsi6n y la claridad de conceptos e Ideas. 

Hacemos una critica fundamentada en la realidad, porque pe~ 

samas que todos los problemas se relacionan con uno s61o: el de -

educact6n. Porque estamos ciertos de que la educaclOn debe prepa

rar al cambio: hacer capaces a los Individuos para aceptarlo y 

aprovecharlo; crear un estado de esptritu dln&mlco, no conformis

ta ni conservador. 

La educaciOn de adultos, es el resultado del proceso educa

tivo, responde a su vez a mOltlples definiciones: es el sustituto 

de la educaclOn primaria: el complemento de la educacl6n elemen-

tal o tradicional para aquellos que han recibido una enseftanza I!?, 

completa; prolonga la educactOn para ayudar a hacer frente a las 



cambiantes exigencias del medio ambiente; perfecciona la educa--

ciOn de Quienes poseen una formaciOn de mayor nivel. etc.; cree-

mes Que la relevancia del presente estudio radica en presentar 

las correcciones que a nuestro juicio son pertinentes en cuanto a 

las disposiciones Jurtdlcas que reglamentan la educaclOn para 

adultos, toda vez que pensamos Que la educactOn de adultos prete~ 

de incorporar a grandes masas de poblaciOn a una vida econOmica-

mente productiva. culturalmente rica. socialmente digna; particu

larmente en nuestro pals se educa para la sobrevivencia, como una 

respuesta a una dramltlca situaclOn social de pobreza y explota-

ciOn; pensamos Que la educactOn de adultos en nuestro pats. tiene 

una finalidad fundamental impuesta por la evoluclOn social y por 

los retos enormes que encierra nuestro futuro amenazado; se educa 

para asegurar en forma mtnlma la dignidad de la persona, para In! 

taurar Justicia dentro de un contexto de lucha contra intereses 

creados; se educa para transformar, para crear, para liberar. 



CAPITULO l 

AUTECEOEtllES GENERALES DE LA LEGlSLAClOtt EOUCAT1VA EN 

HEX1CO HASTA EL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRlA.ALVAREZ. 

1.1 La Colonia I.2 El Nuevo Estado 1821-1856 1.3 La 

Reforma de 1833 1.4 La Reforma de 1842 1.5 Constltu

clOn Centralista de 1843 1.6 Decreto ~el 19 de dlcle~ 

bre de 1854 1.7 La ConstltuéiOn de 1857 1.8 Las Leyes 

de Reforma 1.9 La Epoca Porflrista 1.10 La RevoluclOn 

Mexicana de 1910 1.11 La ConstltuclOn de 1917 1.12 

Del Gobierno de Calles hasta 1934 1.13 La Reforma del 

Articulo Tercero Constitucional l.14_Segunda Reforma 

del Articulo Tercero Constitucional 1.15 El Sexenio 

Alemanlsta 1.16 Los Sexenios de Rulz Cortlnes y LOpez 

Mateas 1.17 El Sexenio de Otaz Ordaz 1.16 El Sexenio 

de Luis Echeverrta Alvarez 

1.1 La Colonia 

Durante la Colonia. la educactOn que se lmpartlO en la Nue

va Espana en todos los niveles estuvo confiada a la iglesia cat6-

lica. ya sea directa o indirectamente. 

Ya para fines del Siglo XVI continuaba con la primaria ge-

neratmente atendida por un fraile o un cl~rtgo. concluyendo asl -

la instrucct6n que rectbla la mayorta de quienes podtan adquirirla. 

La educactOn superior se reducta a los seminarios. algunos 

colegios y la Real Ponttflcl! Universidad, Vemos oue el Interés 

?reponderante que Gobierno e Iglesia tuvieron por la poblaciOn 
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aborigen como sujeto de evangelizactOn y aprendizaje. en el prl-

rner siglo de la Colonia, se enderezo ~as'tarde hacia los niveles 

superiores de la sociedad y favorectO a los criollos. capacltAnd~ 

los por la cultura para ejercer la gobernaclOn civil y eclestast! 

ca y para conservar en su beneficio la propiedad, el aprovecha--

mtento del trabajo y otros prtvllegtos a expensas de Indios y cai 

tas, asl permanectO Inalterado el dominio de la educactOn Que el 

poder pQbllco habla conferido a las corporaciones eclesf6stlcas. 

Tal estado de cosas se prolongo de hecho durante los tur--

bulentos anos que siguieron a la consumacton de nuestra lndepen-

dencta. 

En cuanto a la polttlca gubernativa que abarcaba también la 

lnstrucclOn. el texto de Historia Documental de México, afirma: 

Para gobernar la Hueva Espana y organizar su vida polt
tlca y judicial, la Corona creo el 13 de diciembre de -
1527 la Audiencia de México presidida por Nuno de Guz-
man. Los excesos cometidos por ella originaron que el -
Monarca destituyera y nombrara a Sebasti4n Ramtrez de • 
Fuenleal, Juan de Salmerón, Francisco Ceynos, vasco de 
Qulroga y Alonso Maldonado, quienes confirmaron la Se--
gunda Audiencia. · 

La acclOn de la Audiencia extendtase desde la Florida a 
Pana~a. ~as tarde red6jose, al crearse en 1543 la Audlen 
eta de los Coflnes con sede en Guatemala y la de Guada-
lajara en 1540. Sus funciones eran judiciales, pero tam 
btén ejercla mediante sus "Autos Acordados" actividad = 
legislativa y realizaba en ausencia de la autoridad cl
vtl, la función ejecutiva (1). 

t.2 El Nuevo Estado 1821-1056 

El movimiento lndependtsta mexicano, producto de Ja madura

·Cl6n del virreinato de la Nueva Espana para ftnes del siglo JYlll 

MIGUEL LEON PORTlLL~ et alll: Historia Documental de México. 
Instituto de Investigaciones Hist6r1cas: un1vers1dad Nacional 
Autónoma de México, ~éxtco, 1974, ~· 174. 
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habla alcanzado ya gran esplendor. En 1808 el ayuntamiento de la 

ciudad de Héxlco intentarla una separaclOn pacifica por no exls-

tir autoridades leglttmas en la pentnsula. Los espaftoles lnptdte

ron por la fuerza et intento. 

En 1810 el Cura Miguel Hidalgo tnlctarla una lucha que con

tinuarla Horelos y que de hecho fracasarta en lugar de lograr la 

tndependencta. tlo obstante. el movimiento insurgente es muy tmpo!. 

tante porque abarcaba muchos grupos sociales y subrayaba las In-

justicias fundamentales de aquella sociedad. 

Mientras tanto en la pentnsula, para leglttrnar un gobierno 

en ausencia del rey. se convocaba a cortes. La reunlOn de las cor 

tes tuvo lugar en 1811-1812 en C!dlz y ellos expidieron una cons

tltuci6n liberal que otorgaba la igualdad a todos los habitantes 

del Imperio, cancelaba el tributo de los indios, otorgaba el de-

recho de elecci6n a todos los ciudadanos y volvta constitucional 

la monarqu1a espanota (2). 

En el momento de la Independencia, la educaci6n del pueblo 

se encontraba en las mentes de todos los hombres conscientes, la 

creacl6n de Méxtco como pats independiente marco el inicio de mu

chos proyectos y leyes educativas que eran fruto del pasado colo

nial Jnne1lato. A partir del régimen de Carlos 111 en el 6ltimo -

tercio del Siglo XVIII. se habla empezado a dar importancia no s~ 

lo a la formacl6n moral y cristiana, sino a la capacitactOn técn! 

ca por medio de escuelas de artes y oficios y a la reforma de las 

Universidades. Las reales c~dulas de 1702 y 1766 decretaron la -

apertura de escuelas gratuitas de primeras letras, en los pueblos 

2 Vt.RIOS: Historia de la Educ.!Ción en n~idco. Secretarla de Educ.! 
ciOn Pl"Jbl1ca, l1'1ix1co. \~tb, p. :i::i. 
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de Indios y en las villas espanotas (3). 

tas· cortes espanolas instaladas en C&dtz durante la tnva--

slOn napole6nlca, la ConstltuctOn de 1812 y ta tnstrucctOn para -

el gobierno econ6mtco-polltlco de las provincias en 1913 formula

ron ta base legal que permitirla una reforma educativa en todo el 

reino espanot. Encargaron a los ayuntamientos la responsabilidad 

de abrir escuelas muntctpales donde se ensenaran, ade~!s de las 

primeras tetras y la rellgtOn, la lnstrucct6n ?olttlca. En 1821 

las cortes aprobaron una ley de educactOn, que declaraba libre la· 

ensenanza para escuelas particulares; tnslstiO en la obltgact6n -

de conventos y parroquias de abrir escuelas gratuitas en la educ! 

ctOn técnica de los lnstltutos. 

Todos los dirigentes mexicanos durante la primera mitad del 

Siglo XIX, desde lturbide hasta Santa Anna, pasando por Guadalupe 

Victoria, Bustamante y GOmez Fartas, esperaban Que la educaciOn -

promoviera el progreso econOmtco y asegurarla la independencia p~ 

lttlca del pals, se criticaba al sistema escolar colonial y se e! 

peraba una reforma educativa. 

Existe un hecho Importante QUe tomar en cuenta en esta eta

pa, todos creyeron en la necesidad de extender la ense~anza de -

primeras letras a tas masas; con !sto la educaciOn que se lmpartl 

rta dejarla su carActer de elitista. es decir, los horizontes se 

abrtan. Este es un importante antecedente para el presente estudio. 

Este deseo de estructurar el nuevo sistema educativo se diO 

por primera vez en el proyecto del reglamento provisional del tmp~ 

rlo mexicano del 18 de diciembre de 1822, en donde se reconocta la 

3 lbtd., p. 57. 
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necesidad de poner los establecimientos de tnstrucclOn en conso-

nancta con el sistema pollttco del momento. 

Fracasado el imperio, la ConstltuclOn de '824 que estable-

clO el sistema federal enumero entre las facultades del Congreso 

Federal la de: 

üpromover la ttustraclOn ••• ertgtendo uno o mas estable
cimientos en que se ensenen las ciencias naturales y -
exactas. poltttcas y morales, nobles artes y lenguas: -
sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas 
para el arre9lo de la educacl6n pfibllca en sus respectl 
vos estados (4). -

Con esto los estados tuvieron la facultad de legislar en m~ 

terta de ensenanza. 

I.3 La Reforma de 1833 

Al principiar la década de 1830, las posiciones esbozadas -

en centralistas y federallstas se hablan transformado en partidos 

polltlcos, con proyectos bastante definidos. Pero se distingue un 

hecho; la finalidad de los dos era la misma: el progreso de Méxi

co. Los dos comprendieron la importancia de la educaciOn y redac

taron planes, promulgaron y derogaron leyes con la esperanza de -

que la realidad se transformara. 

Las diferencias entre los sistemas educativos adopta
dos por cada régimen, sOlo acusaban discrepancias de 
banderla polltica. El catecismo, ta metaflstca y la -
teolo~la se convirtieron en pendones de partido poil
ttco (5). 

Los liberales, con Valentln GOmez Farlas, que era Vicepres! 

dente, tuvieron oportunidad de legislar en 1833 un programa de --

9oblerno que conslsttO en tres reformas: 1) La subordlnaclOn del 

4 lbid •• p. 58. 
5 EDt\U~DO O'GORMAN: Seis estudios de tema mexicano. Universidad -

Veracruzana. México, 19oU. p. \~U. 



• 
ctero al gobierno por medto de la secularización de algunos bte-

nes de la iglesia; la supreston·de la coacct6n civil para el cum

plSmlento de los votos retlgtosos y el pago de die1mos. y la adml 

s16n de los prtnctptos del ~eal patronato Que gozaba Esp~na para 

sujetar la iglesia al Estado; 2) La sustJtuctOn del ejército por 

una guardia naclona\: 3} La reorganlzacl6n educativa. 

Oebtdo a la estructura federal del gobierno estas leyes fu! 

ron 11Mttadas al Distrito federal y a los Terrltortos. s~ declaro 

que todos los niveles de educación pObllca estartan bajo la super 

vlslOn de una DSrecclOn General de lnstruccl6n POblica, constttu! 

da por un cuerpo de seis mienbros. nombrados por el Vicepresidente. 

Las leyes educativas de tSJJ fueron recibidas obvlamente con 

el escandalo por parte del clero, y de ciertos grupos de pohla-~

ciOn y con JObllo por parte de los liberales. 

Las reformas de 1833 intentaban extender la ensehanza a las 

masas al autorizar el establecimiento de un mayor n6mero de escu! 

las gratuitas y declara lJbre la educacl~n. se proporclonartan 11 

bros de texto a las escuelas consideradas póbll~as, o sea, las 

que lmparttan la ense"anza gratuita y estaban sujetas a ta super

vistón del Est~do entre otras disposiciones. 

I.4 La Reforma de 1842 

El centralismo probó que tampoco era una forma de estado. 

capaz de solucionar los problemas que arrastraba la RepOblica, 

grandes dtsturbtos como ta 9uerra de Texas y de los Pasteles, or! 

llan a los hombres de la época a que crearan nuevas leyes. Des--

pués de sus fracasos en ta guerra de Te~as. santa Anna habfa per-
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dido el poder. pero regresaba desafortunadamente a éste en 184\.

En 1842, antes de disolverse el Congreso, se extendt~ un decreto 

muy importante que declftraba la educaclOn obligatoria y gratuita 

y se declaraba la educactOn libre. entre otras cosas. Ademas, el 

reglamento establecla que no se permitirla que los maestros ense

ftaran en contra de la rellgl6n, las buenas costumbres ni las le-

yes. En 1842, cuando el proyecto pal"a una nu.eva constltuctOn na-

ctonal quiso imponer la enseftanza libre, de ln~edlato la iglesia 

to interpreto como un atentado a través de la voz del obispo de -

Guadalajara. 

1.S ConstltuctOn Centralista de 1843 

Esta Constltucton mantenta como facultad de las asambleas -

departamentales fomentar la ensenanza pObllca en todas sus ramas. 

La nueva ConstltuclOn no tendrta mayor vl9enc1a que las an· 

tcrlores. el pats se encontraba en el momento de mayor anarquta.· 

Manuel Daranda redacta un nuevo ensayo de organlzaclOn educativa 

a nivel secundarlo y superior promulgado el 18 de agosto de 1843 

( 6}. 

La educaclOn pasaba a manos de una Junta General Directiva 

de la lnstrucclOn PObllca. 

El gobierno de Santa Anna quiso modernizar la ensenanza, de 

forma similar a Hora y Alem~n. por sOlo mencionar a dos de sus m!s 

lnportantes antecesores, gracias a su postctOn polltlca 5anta 

Anna pudo llevar a cabo nedldas propuestas con anterloridad, ast 

co~o exlglr el cumplimiento de programas nuevos en todo el pats y 

6 Cfr. VARIOS: op. cit •• p. 72. 



B 

no sOlo en el Distrito Federal y los terrttortos como era el ca-

so de GOmez Farlas. 

I.6 Decreto del 19 de diciembre de 1854 

Este decreto es dictado por el Gobierno Conservador de San

ta Anna. quien admite de nuevo ta entrada a México de la companta 

de Jesas, sujeta a vartas condiciones, entre ellas el estar some

tidos por entero a tas leyes nacionales. Con este decre~o se in-

tentaba reorganizar toda la educactOn, pero no hubo cambios subs

tanciales. 

Al triunfar el Plan de Ayutla, destltutdo Santa Anna, el 

Presidente lnterlno, General Marttn Carrera, derogo el decreto de 

19 de diciembre de 1854 como un ejemplo del valor que otorgaba a 

la educacton. En octubre toma la Presidencia el General Juan IL Al 
varez, renunciando al poco tiempo. tom!ndola entonces Comonfort.· 

éste establece. mediante el Estatuto org!ntco Provisional de la • 

RepObllca Mexicana. en mayo de 1856. la libertad de enseftanza. Se 

iniciaba ast una era donde el gobierno tomarla muy en serlo la 

atrtbucl6n que se le daba de fomentar la enseftanza pObllca en to

dos los ramos (7). 

1.7 La Constltuct6n de 1857 

La Revoluct6n de Ayutla se impuso y surge la necesidad de -

convocar para un Congreso Constttuyente en 1855. La mayorta de 

los constituyentes eran liberales que hablan vtvtdo la guerra con 

los Estados Unidos y estaban convencidos de que se necesitaba una 

7 Cfr. lbld., p. 74. 
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reforma radical en México, para establecer un orden que hiciera -

olvidar el caos constante que hasta entonces se habla padecido; -

eran liberales que reconoclan el poder transformador d~ la educa

ciOn y la lrnportancla de ésta. 

Asl, uno de los primeros actos del gobierno provisional li

beral fue derogar la Olttma Ley de JnstrucclOn PQbllca, que se h! 

bla hecho en el gobierno de Santa Anna, sin tomar en cuenta los -

puntos que pudieran haber sido de utilidad. 

Se clausura la Universidad y se decide dar Importancia a 

tos estudios de caracter practico en el Congreso Constituyente, 

sobresalla la Idea de establecer la libertad de ensenanza, pero -

no se olvidaba el temor de que el clero y Jos conservadores usa-

ran esta libertad en su provecho; sin embargo. asumen el rtesgo.

neg&ndose por otro lado a aceptar el papel vlgflante del Estado.

que se oponla a sus Ideas de libertad de ensenanza, que finalmen

te se aprobaron en un artfculo tercero que decta que la ensenanza 

era libre y que la ley determinarla qué profesiones necesitan ti

tulo para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir (8). 

El 5 de febrero de 1857 se juro la nueva ConstltuctOn, pero 

antes de concluir un ano. Co~onfort declaraba la l~poslbllldad de 

su vigencia, lo que dlO lugar a una de las mas crudas guerras ci

viles por las que el pals ha atravesado; la ConstltuctOn quedo 

suspendida. 

1.8 Las Leyes de Reforma 

En 1856 los liberales con Ju!rez a la cabeza co~o Presiden-

a Cfr. Ibtd •• p. 78. 
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te de la RepObltca y decididos a defender la Constltucl6n de 1657. 

en febrero del mismo ano, Juare·z establece su gobierno en Guadal! 

J~ra. En junta de mtnlstros acordO permanecer en el gobierno ge·

neral en esta ciudad mientras se recuperaba la capital, convocar 

al Congreso de la UnlOn para expedir las leyes org!nlcas de la 

ConstltuclOn, llamar a elecciones de presidente y disponer lo co~ 

venlente, segOn las exigencias de la sttuactOn (9). 

Después de la guerra de Reforma, con el triunfo d~l partido 

liberal, las Leyes de Reforma promulgadas en 1859 eran una respuei 

ta al desafio de la iglesia Que se reststta a perder su poder. 

Los liberales vtctortosos eran menos idealistas Que los que 

hab1an parttctpado en el Congreso de 1656 y favorec1an medidas Que 

reflejaban la nueva pol1ttca del gobierno de manejar las escue--

las. As1 en 1661 se pon1an todos los negocios de la lnstrucciOn -

pObllca en manos del Ministerio de Justicia e lnstrucclOn pObllca 

y en la Ley de lnstrucctOn del 15 de abril de 1661. Posteriormen

te con la suspenslOn del pago de la deuda exterior por parte de -

Ju!rez, provoco la intervenc16n francesa y el estableclm.lent.o del 

segundo imperio (10}. 

En el rengl6n de la educaciOn, excepto para la ensenanza r~ 

llglosa en las escuelas elementales y secundarias, los planes de 

Haxlmlliano eran muy semejantes a los liberales, revalldO incluso 

el decreto que habla clausurado la Universidad, bajo el gobierno· 

de Comonfort en 1856. 

Después de la lntervenclOn aunQue la Constttuct6n en su ar-

9 Cfr. OAlllE.L COSIO VlLLECiAS et allt: Historia General de México. 
El Colegio de México. México, 1976, p. 

10 Cfr. VARIOS: op. ctt •• p. 79. 



11 

tlculo tercero seguirla garantizando la libertad de enseftanza. el 

Estado empezO a tener mayor control en la educaclOn. El clero se

guta teniendo una gran fuerza espiritual. a pesar de haber perdi

do fuerza material y habla que evitar que este poder espiritual -

se tradujera en un nuevo Intento armado. 

El 15 de Julio de t867 Juarez entraba a la ciudad de México 

y apenas unos meses después se constltu(a una comtsJOn para dtsc~ 

tlr las condiciones de una ley de InstrucclOn. La ComlslOn forma

. da por Francisco y José Dlaz Covarrublas. Pedro Contreras Ellzal

de. Ignacio Alvarado y Eulalia Harta Ortega. presidida por Gabtno 

Barreda tratarla la Ley OrgAnlca de lnstrucclOn PQbllca del 2 de 

diciembre de 1867 (11). 

La Ley de lnstrucciOn PObltca de 1862 considerada como una 

de las Oltimas leyes reformistas del gobierno de Julrez. tuvo un 

amplio alcance. aparentemente semejante a la e•pedida por el go-

bierno Interino de Juarez en 1861, pero estudtandola se nota que 

se trata de un ordenamiento legal que pretende dar una orlenta--

clOn total a la educactOn, lmprimltndole un contenido c~entfflco 

y estableciendo un m6todo. Ademas, planea fntegramente la educa-

clOn desde la primaria hasta las mas altas Instituciones ctentff! 

cas culturales o profesionales, por primer vez se manifiesta el -

lnterts de llevar la educactOn a las mujeres. 

Se puso en marcha en 1868 y en el curso del mismo se hicie

ron algunos cambios y reformas. por lo que Juarez considero conv!. 

nlente que en uso de las facultades que le concediera el Congreso 

11 Cfr. LEY ORGANICA DE INSTRUCCION PUBLICA 1867. (Nota Introduc
toria; J.C. lamayo). Universidad Nacional AuiOnoma de Héxtco,
Méxlco, 1967, p. 20. 
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el 13 de enero de 1869. expedta el 15 de mayo de ese ano la nueva 

Ley de tnstrucclOn PObltca del ·Dtstrtto Federal (12). 

El Presidente Lerdo de Tejada tncorporO tas Leyes de Reforma 

a la ConstttuclOn, cornplement!ndola con la expedtclOn de la Ley • 

de Adiciones y Reformas del 25 de septiembre de 1873 que prohibta 

la existencia de cualquier orden religiosa y en cuanto a ta educ! 

ctOn, la Ley de 10 de diciembre de 1874 establectO en su arttculo 

4o., el laicismo (13). 

Esta fué la Olttma acctOn legislativa de t~portancta que en 

materia educativa decreto la repObllca restaurada. 

1.9 La Epoca Porflrtsta 

Muerto Benito Ju!rez en 1872, el Porftrlsmo tntcla su peri~ 

do de un tercio de siglo el 26 de diciembre de 1876. El Porflrts

mo no solo permltlO. sino que estimulo la educaci6n. aplle6ndole 

al término de edueactOn laica de la ConstituctOn de 1857, el stg

nifteado de neutral, tratando de aparentar un desligarse de todo 

lo religioso, pero por otra parte se apoyaba en la explotaciOn -

feudallsta del campesino, acaparando tierras que éstos trabajaban 

en sociedad con el clero. 

Las caractertsttcas del régimen Porflrlsta deben conocer
se para poder entender el tipo de educaciOn que produjo. 
- El dos por ciento de la poblaciOn peseta el 70 por cien 
to de la superficie territorial y 8 por ciento tenla en -: 
su poder el 30 por ciento sobrante. 
- De una poblaci6n aproximada de 13'600,000 habitantes, -
el 90 por ciento de la poblaciOn total no peseta ni un me 
tro cuadrado de tierra. -
- Un rnillOn quinientos sesenta mil habitantes detentaban y 
explotaban la totalidad del territorio nactonal. 
Los peones y esclavos disfrazados de asalariados, constl-

12 Cfr. lbld •• p. 25. 
13 Cfr. lbld., p. 26. 



tul~n el 96 por ctento de la poblaclOn rural. 
~ncontramos ast Que a fines de 1910 habla en la ReoO
bl lca 12,418 escuelas primarias oficiales a la~ Que 
aststtan 885,511 nl~os de una poblaclOn escolar de 
3'4S6.910. quedando sin atenclOn el 46.61 (14). 

13 

En el Porfirlsmo crece la escuela. Otaz recibe S,194 escue

las primarias con 140,000 alumnos. De esos planteles sOlo un 131 

era de particulares. Para 1887 el nOmero de prtmartas se habla d~ 

pllcado y el de alumnos cuadruplicado. Estos. subieron a 477,000 -

en tas escuelas oficiales y a 140,000 en las cat~ltcas. 

La educaclOn stgutO ctrcunscrlta a la ciudad y a la clase -

medl~. Por la educactOn lndtgena y rural sOlo se hicieron esfuer

zos espor!dtcos y aislados. 

Las escuelas de ensenanza medta conocieron una época de oro, 

la Escuela Preparatoria Nacional con réplicas en provincia, las -

escuelas normales de senorttas. Pero frente a ésto se retrocedlO 

en la ensenanza técnica y profesional (15). 

En el ano de 1860 en el que el entonces diputado Justo Sie

rra levantó la voz en ta ~!mara de Diputados, lnslstlendo en sus 

ideales erlucatlvos en los que Pe<lt~ una educaciOn comOn y polltl

ca y una lnstrucctOn prlmarta general, uniforme, gratuita y obll

gatorta la educactOn prl~arta y prohibta el empleo de los mtnts-

tros de cualquier culto en las escuetas pObllcas. 

Postertor~ente desde 1905 Justo Sierra ser! Ministro de Ed~ 

caclOn POhllca con lo que se logran tmportantes avances (16). 

15 
16 

CARLOS P~SCUAL RUlZ HER~AtlO~Z et ali!: Leaislac!On. Orqantza
elOn y Admln\strae\On Escolares. Secretar[a de ~aucación Pü-
bl 1ca. ~scueia ílacional de MJestros. MéKICo, 1959, pp. 13 y 14. 
Cfr. o. COSJO VILLEGAS et ali\. op. cit •• pp. 216 y 217. 
Cfr. VARIOS: op. Cit., p. 87. 
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1.10 La RevntucfOn Mexicana de 1910 

Cuando Ja revoluctOn armada estalla en 1910, la conctencta 

del pueblo habla sido ilustrada polftJeamente por el conjunto de 

Ideas de los liberales: por las acciones violentas de obreros y -

campesinos reclamando mejores niveles de vida. democracia en el 

régimen de gobierno y atenclOn a Ja educactOn del pueblo. El anal 

fabettsmo alcanzaba un porcentaje aJtfstmo en 1910 (841 de la po

blaelOn). 

En julio de 1906, el Partido Liberal, encabezado por Ricar

do Flores Magon. lanza un plan que contiene las Ideas claras de -

los objetivos de Ja revoluctOn, en su parte relativa a la educa-

cJOn abarca todos Jos grados de cultura del pueblo, se Insta en -

la Idea de ensenar artes y oflcJos. la Idea de for~ar trabajado-

res desde la instruccJOn prJmarJa, la educael6n debla ser laica y 

obllgatorta (17). 

Este es un valioso antecedente, ya que estas ideas fueron -

desarrolladas y plasmadas en el articulo tercero de Ja Constttu-

clOn de 1917. 

Los Congresos Nacionales de EdueactOn PrtmarJa en 1911, 

1912 y 1914, mostraron una preocupacJOn por la pedagogía aplicada 

hasta entonces (18). 

Realmente la RevoluclOn no empez6 a romper con el pasado ha~ 

ta que Ja rebelJOn popular descubrtO Ja presencia del pueblo; de

bido a la confianza del pueblo en el maestro, éste pudo desempe-

ftar un papel muy Importante, ademas Jos Impulsaba su propia lucha 

por mejorar su condicl6n eeon6mlea por los miseros sueldos que se 

les otorgaba y su (nflmo lugar en la sociedad porflrlsta. 

17 Cfr. C.P. RUIZ HERNANDEZ et aJJJ: op. cit •• pp. 15 y 16. 
te Cfr. VARIOS: op. cit •• p. 102. 
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1.11 La constltuciOn de 1917 

La RevoluciOn habla tenido un atre predominantemente llbe-

ral. por lo que exlstla el empeno de volver a la ConstttuctOn de 

1857 buscando su vigencia, quitando las partes que hubiese lmpue! 

to la dictadura porftrlsta y elevando el esplrltu de los constlt~ 

yentes liberales, para ello Carranza convoca al Congreso Constlt! 

yente el 14 de septiembre de 1916. 

En cuanto al articulo tercero, los liberales representados 

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

Palavtclni y Alfonso Cravloto trataron de mantener la libertad de 

en~enanza; ademas hubo una ComlslOn encargada de dictaminar sobre 

el proyecto, encabezada por Francisco J. M~jlca. Esta dictamlnO • 

en contra y presento un voto part.lcular porque estaba en desacue!. 

do en dar a la palabra laica una signlflcaciOn neutral; ellos qu~ 

rlan una ensenanza completamente ajena a toda creencia religiosa 

inspirada en criterios emtnentemente clent1flcos y ademAs propo-

n1an una estrecha vigilancia por parte del gobierno (19). 

El debate camblO la redacclOn. pero se mantuvo el esptrltu 

que le dlO la comlslOn. El te~to del arttculo quedo ast: 

La ensenanza es libre; pero serA \alca la que se dé en 
los establecimientos oficiales de educact6n, lo mismo 
que la ensenanza primaria elemental y superior que se 
imparta en los establecimientos particulares. Ninguna 
corporactOn religiosa, ni ministro de atgnn culto, po
drAn establecer o dirigir las escuelas de lnstrucclOn 
primaria. Las escuelas primarias soto podr!n estable-
cerse sujetAndose a la vlgllancla oficial. En los esta 
blecimlentos oficiales se impartir! gratuitamente la ~ 
educactOn primaria (20). 

19 Cfr. lbld., p. 103. 
20 lbld •• p. 104. 
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SegOn lo establecido por las nuevas leyes, el 13 de abril -

de 1917 desaparece la Secretarla de Instrucc10n PObltca, que ha-

b~a sido un esfuerzo de Sierra durante el periodo porflrlsta. La 

ense"anza elemental pasaba a depender delos ayuntamientos y las -

escuelas del Distrito Federal quedaban a cargo de la OlrecclOn G~ 

neral de Educación, con ésto se retrocede en materia educativa. 

Siendo Presidente De la Huerta, a la calda del gobierno de 

Carranza, José vasconcelos como Rector de la Universidad. Inicia -

su gran tarea educativa y fue el promotor de la lntctatlva de vo! 

ver a organizar la Secretaria de EducaciOn, pugnaba por la feder.!. 

llzaclOn de la ensenanza para unificar los métodos y orientaciones 

pedagógicas de todas las escuelas y remediar parcialmente la sl-

tuaclOn econOmlca de los maestros. asl, la Secretarla fue creada 

el 28 de septiembre de 1921 (21}. 

una vez establecida la Secretarla, el Presidente ObregOn la 

pone en manos de Vasconcelos, obteniendo los presupuestos m!s el~ 

vados en el renglOn educativo. Inicia la tarea alfabetlzadora. El 

contemplaba rasgos que ntngQn otro Ministro de EducacJOn habla t~ 

mado en cuenta. El querta llevar la educaclOn a todos los mexica

nos; aborda el preocupante problema ya visto por Sierra y sus col.! 

boradores, de la educaclOn rural, creando la MislOn Cultural, CO.!!, 

vencido de que se debla llegar al Oltlmo de los rincones donde no 

habla escuelas a ejemplo de los misioneros rellglosos que hablan. 

ya tenido éxito en esta experiencia, éste es un Importante antec~ 

dente de la educactOn de adultos en México, Ja Influencia de Vas

concelos es de vital Importancia; para hacer un examen exhaustivo 

21 Cfr. VARJOS: op. cit., p. 108. 
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de su gtgantesca tarea nos desvlarlamos del objetlvo del presente 

estudlo. 

1.12 Del Gobierno de Calles hasta 1934 

Gran parte de los problemas violentes que ~ivlera el pals en 

este periodo fueron causados por el articulo tercero constltuc10-

nal. Se decldl6 hacer cumplir las leyes existentes e~pldiendo re

glamentos: 

El 22 de febrero aparecl6 el Reglamento Provlslonal de Es-

cuelas Parttculares y el 22 de Julio el Reglanento para la tnspe~ 

ctOn y Vlgilancla de las Escuelas Particulares. todo esto basado 

en Ja noticia de que el episcopado y los cat6ltcos hartan una ca~ 

pana legal para obtener la reforma a los articulas constltuctooa

\es contrarios a la iglesia: la apltcaclOn de la Ley Reformadora 

del COdlgo Penal sobre delttos del fuero coman y delitos contra 

ta federactOn en materia de culto religtoso y dlsclpllna externa 

y en 1917 la Ley Reglamentarla del ArtScuto 130 de la Constltu-·

cl6n Federal. provocaron una resistencia primero paclftca y luego 

ar~ada. 

Los directores de los colegios eat6ltcos del Distrito Fede

ral. el 12 de abril de 1926 se opusieron pidiendo a la Secretar1a 

de EducaclOn que se hlelera una revisión al arttcuto tercero. Es

ta lntelO un estudio del Regla~ento del mtsmo. formando una Comt

st6n HlKta. constltutda por los profesores Alberto Guevara, José 

Angel ceniceros y Gregorio Torres; adem~s de los representantes 

de la Secretarla y la Unt6n de Colegios Católicos de M!X1Ct 

ta Comlslón aprobO to~pletancnte el reglamento, eon excep--
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clón de una parte del articulo sexto que se referta a ta lnexls-~ 

tencla de capillas en las escuelas y la imposibilidad de comunic! 

ctOn con el templo ora~orlo o capilla destinados a servleio de cul 

to. ast como el p!rrafo que prohlbta decoraciones. pinturas, es-

tampas. esculturas u objetos de naturaleza religiosa, n3s como 

los representantes de los colegios catOllcos insistieron en no C! 

der, ésto ocaston6 el cierre de casi el total de las escuelas pa,r 

titulares, inlcl!ndose en 1926 la lucha armada (22). 

En 1928 se pide la refor~a del articulo tercero, lnslstiEn~ 

dose en la libertad de ensenar la rettgtOn, establecer c!tedras 

de ensenanza religiosa; despuds de dos anos de forcejeos entre 

lglesla y Estado. es hasta 1932 que se dA origen al nuevo Regla·· 

mento de Escuelas Prlmarlas Particulares del 19 de abril ~ue pro

hibia a los ministros de cultos y a los miembros de tas corpora~

clones rellgiosas toda Injerencia en la ensenanza. 

El perSodo ae 1928 a 1934 con sus frecuentes cambios presi

denciales, la inquietud Pollttca extstente y ta crJsis econ6mica 

mundial, serla menos fruct1fero en la obra educatlva. 

En 1930 se establecieron tas bases para el escalafOn r la ~ 

Inamovilidad magisterial y en 1932 se lnlclO la reorganlzacl6n de 

13 ensenanza técnica y rural. 

1.13 La Reforma det Articulo Tercero Constttuctonal 

La reforma del arttcuto tercero en \934, con el Presidente 

L4zaro C!rdenas, pretendió extender la educactOn soclalista a 

las cAtedras unlversitartas, lo que provoc6 una nueva tr1Sl$. 

22 Cfr. VARJOS: op. elt •• pp, 116 y t17. 



El texto del artículo tercero d~ 1934 dect~~ 

L;s Educacl6n Que Imparta et Estad'.' .... ,., .. ..,<'"~l.l·tsta, y 
adem!t de excluir toda doctrina religiosa, combatir el 
fanatismo y Jos prejulclos para lo cual la escuela or
ganlzar! sus ensenanzas y actlv1dades en forma que per 
mltan crear en la juventud un concepto raclonal y exaC 
to de Universo y de la vida social. S6to el Estado, Fe 
deraclOn, Estados, Hunlclplos, tmpartlr~n educación ~ 
primaria, secundarla y normal. Podr!n concederse auto· 
rlzaclones a los partlculares Que deseen impartir edu· 
cacl6n en cualquiera de los tres grados anteriores de 
acuerdo, en todo caso, con las stguie.ntes normas~ (2:3). 

Y citaba una serte de normas en las que el Estado era el 

19 

dirigente y vigilante estricto de la educae16n a cualquJer nivel 

en !-léxico. 

Con base en el texto anterior, el Congreso de la UntOn apr~ 

b6 la Ley Org!ntca de la Educación PObllca, reg1amentarta de los 

arttculos tercero, 31 Fracc16n I. 37 Fracciones X ,y XXV y t3Z 

Fraccl6n Xll, de Ja ConstttuclOn Polttica. que se expldtó el 30 ~ 

de dlclembre de 1941 (24). 

El 22. de enaro d~ 1936, los profesores de la Escuela ffaclo

nal de Maestros, acuerdan que su ldeologta ser! socialista, la 

reacción del claro fue traducida en vlolencla inaudita, tomando -

la refor~3 educativa como prete~to contra las ~edtdas progrests-~ 

tas de c~rdenas. Finalmente el 9oblerno togr6 establecer orden. 

l.14 Segunda Reforma del Arttculo Tercero Constitucional 

En 1940 toma posesi6n cono Presidente ae la RepGbltca el -

G~neral Mdnuel ~vita Ca~acho y el 7 de mar20 de 1941. México en-

traen guerra contra Alemania, ttalia y Ja~ón, en la Segunda Gue

rra ~undial. los sectores m4s reacctonarios del pals ~roplclaron 

23 C.P. RUIZ HERllANDEZ et altt: op. Cit .• p. Z1. 
24 Cfr. lbld., p. 23. 
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una camp~na contra et gobierno y arremeten contra el articulo ter 

cero constitucional pidiendo su·derogac16n. dtclendo que es un -

obst!eulo para la unldad nacional y vtene a agravar el problema el 

hecho de que 60,000 ntnos en ese ano quedan stn escuela {25)~ 

Se suceden hechos vtolentes en el sector estudiantil, con-

tra la nueva polltlca educativa, se clausuran centros de ensenan

za, habiendo perseeusl6n contra maestros de mtlitaneJa socialista. 

El 2o de dicte~bre de 1943 renuncia et Secretario ~e Educa

ción Véjar V6iquez, ~ue habta sustituido al anterior sanchez Pon

tón y el Presidente Avlla Camacho nombra a Jaime Torres Bodet, 

quien cubre el resto del se~ento, fue quien Integró las tareas de 

la Seeretarla y les dio un sentldo naclonal; para ello tuvo que. 

enfrentarse a dos graves problemas: el alto norcentaje de analfa· 

betls~o y Ja carencia de escuelas y maestros capaces: el primer -

problema trajo como consecuencia la promulgac16n el 21 de agosto 

de 1944 de ta Ley de Emergencia para la Campana Hatlonal contra -

el Analfabetismo. el éxito fue relatlvo. én 1945 et pa(s estaba 

listo para recibir una reforma al arttculo tercero. Al presentar 

el proyecto de ley se aclaraba que no se deseonocfa el adelanto -

que habla slgniflcado el texto de 1934 pero se subrayaba que la 

falta de clartdad del texto habla causado desorlentaclOn. aunque 

nosotros opinamos Que era clartslmo el texto del arttculo tercero 

en su for~a aeflnlttva decla en su parte fundamental: 

la EducaclOn que imparte el Estada-FederaclOn, estados. 
munlclptos-tenderA a desarrollar arm6nlcamente todas • 
las faculta~es del ser humano y fa~entar! en él. a la -
vez. el a~or a ta patria y la conciencia de soltdartdad 
lnternaclonal. en la independencia y la justlcla. Gara~ 

ZS Cfr. Jbld., p. 25. 



tlzada por el articulo 24 la libertad de creencias, el 
cri~erlo que orientar! a dicha edueaetOn se mantendr6 
por completo ajeno a cualquier doctrtna re1tgtósa y. -
basado en los resultados del progreso ctenttflco. lu-
charA contra la ignorancla. sus efectos, las servidum
bres, los fanattsmos y tos prejuicios. Ademas: a) ser! 
denacr!ttca, considerando a la democracia no solamente 
como estructura jurtdica y un régimen pollttco, stno -
como un slstena de vtda fundado en el constante ~ejora 
~lento econOrnlco, soetal y cultural del pueblo; b) Se~ 
rA nacional, en cuanto, sin hostilidades y exctustvis· 
mos. tender! a la co~prenst6n de nuestros problemas~ -
al aprovecharntento óe nuestros recursos. a la defensa 
de nuestra Independencia polttlca. al aseguramiento de 
nuestra lndependencla econO~lca y a la continuldad y -
acrecentamiento de nuestra cultura, y e) Contlbuir6 a 
la ~ejor convlveneta humana. tanto por los eleoentos -
Que aporte, a ftn de robustecer en el educando, junto 
con el aDrecto para la dtqnldad de ta persona y la In
tegridad de la famtlia, Ja convtccl6n del Interés gene 
ral de la sociedad. cuando por el cuidado que ponga eñ 
sustentar sus Ideales de fraternidad e igualdad de de
rechos de todos los nombres, evitando los privilegios 
de razas, de gru~os, de se~os o de tndlvtduos (26). 
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Se autorizaba a los particulares a tmpartlr educación en 

todos sus ttpos 1 grados bajo supervistOn del Estado. Se mantenla 

ta prohlbtclOn d~ ensenar a toda corporación religiosa y mlnis--

tros de cualQuter culto. 

t.t5 El Se•ento Alemanlsta 

Con propta personalidad el goblerno ~temanlsta crea la nue

va ~oy del Ahorro Escolar. Las preocupaciones fundamentales fue-

ron la construccl6n de ediflcios escolares y la prep~raci6n de m! 

estros, asl cono el m~joramlento de métodos pedaq69icos. to prtm! 

ro llevado a cabo con-~~ito en algunas construcciones irnpreslona~ 

tes, cono Ciudad Untversltarta. 

26 Cfr, 1ARlOS: op. cit., p. 134. 
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t •. 16 t.os Sexenlos de Rutz Cort1nes y L6pez Mateas 

El se~ento 1952-1958 con Rutz torttnes en la Presidencia. 

quten no fue partidario de las grandes obras, sino solamente se l~ 

cllnO a continuar lo inlclado. tu~o aue enfrentar el problema del 

incremento poblacional que emµezO a producir cifras alarmantes de 

niftos stn escuela. ante esto se publica el Reglamento de la Ley• 

OrgAnlca de Educaci6n en 1958, con to que se creaba el Consejo Té~ 

nlco de ta EducaciOn par.a plantf1car la educac16n del pat.s en todos 

sus ntveles. Ast estaba el problema cuando tomó el poder el Pre-

dente López Mateas en 1958 y su Secretarlo de EducaciOn. Torres -

Bodet, para tratar de solucionar estos problemas. se otorga el 

m!s Alto porcentaje del presupuesto de educact6n pGbltca, las ta

reas principales eran muttipllcar las escuelas y la preparacl6n -

~a$lva de maestros. Una medida importante del gobierno de L6pet -

Hateos la const1tuy6 el decreto del 12 de febrero de 1959 que 

creo la ComlstOn Haclonat de los Libros de Texto Grat.uitos (27). 

1.17 El Sexento de Dtaz Orda~ 

los 4nos de t954 a 1970 significaron un periodo de crtsis,

en parte la sttuacJOn derivaba de la expanslOn de LOpez Hateos,-

QUe hacia necesaria una época de austeridad~ por otro lado el se

xenio estuvo alterado por la inquietud poltttco-soctal primero de 

los médicos y mas tarde de estudibntes e intelectuales; por todo 

esto el entonces Secretarlo de tducaeiOn, Agusttn vanez. tuvo muy 

poca oportunidad de llevar a cabo sus proyectos t.28) .. 

Z7 Cfr. VARIOS: op, ctt •• p. 13S. 
28 Cfr. VARIOS: op. cit •• p. 141. 
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J.18 El Sexenio de Luis Ec:heverr1a Alvare: 

En 1970, al ocupar la Presidencia Luls Echeverrt·a, nombra a 

Vtc:tor Bravo AhOJa coma Secretarlo de EducaclOn y se tnlcla ast -

un ~ov1m1ento de auseuttacl6n nacional que desembocarta en la re

forma educativa. 

El estudio para e~prender la reforma y el elaborar ta Ley -

Federal de Educact6n tomó m~s de dos aftos, durante los cuales se 

adelantaron algunos camblos, los conoclmlentos lmpartldos se agr~ 

paran en las cuatro !reas fundamentales del conoclmtento, se pro

cedlO a e! !borat" programas y adecuar los libros de te)lto gratul-· 

tos a éstos, mlsmos en que partteJparon lnstltuelones de educaet6n 

superior. 

l.a llueva Ley fedel"al de Educ:ac:16n aparecl6 el 29 de noviem

bre de 1973 en el Diario Oflcial. 

Tampoco podta olvidar la Secretarla el alto porcentaje de -

analfabetismo y el 31 de dlclembre de 1975 el Diario Oficial pu-

bl lcO la Ley »acional de Educaclón para Adultos. que establecta -

un sistema ablerto, con oportunidad de aeredltacl6n para toda pe! 

~ona mayor de qutncc anos que no hubiera recibido ensenanza for·

~al, con todas estas medld~s se puede decir que en este sexenio -

el pats adelantó en ~ucho el retroceso o poco adelanto que se ha

b1a registrado antes de la Refor~a Educativa (291. 

29 Cfr. lbld., p. 14J. 
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CAPITULO 11 

LA REFORMA EDUC-ATIVA. 

11.1 Contexto polltlco-soctal It.2 Ley federal de Educa--

ctOn de 1973 tt.3 Plan llactonal de Educaci6n de Adultos. 

11.1 Contexto Poltttco-Soctal. 

El sexenio del Presidente Ectieverrta (1970-19761 e.s releva.!l 

te en el sector educación, por una parte enfrente la negra crisis 

del 1 68 y ademas lntcia la Reforma Educativa, en 1973 se publica 

la Ley Federal de Educacl6n, en 1974 se reforma la ensenanza me-

dla. En este mismo ano se pone en pr&ctlca el Plan Nacional de 

Educación para Adultos, comprendiendo primaria intensiva con dur! 

ctOn de tres anos; secundarla abierta, bachillerato abierto y la 

universidad o e~ucaclOn superior abierta. En este mismo ano es 

puesto en marcha, aprobado por et Senado, lo que ser! la nueva 

Ley Nacional de Educación para Adultos. 

Echeverrta en su discurso al protestar como candidato del • 

Partido Revolucionarlo Institucional a la Presidencia de la Rep6· 

bllca, decta: 

Todos nuestros problemas desembocan o se relacionan • 
con uno sólo: el de educación. Entendemos a nuestra · 
revoluctón como un proceso de constante reforma, por 
lo Que tiene sitio especial dentro de ella la reforma 
educativa. NlngOn avance económico, ninguna mejorta • 
social son posibles stn la educación popular. stn Que 
lleguen al pueblo los beneficios de la cultura en sus 
diversos niveles. Los peldanos del progreso del pa1s 
van Jesde la lu= del alfabeto hasta la m!s alta capa· 
citación clentiflca y tecnológica {JO). 

JO S.E.P.: Documentos sobre la Ley Federal de Edu¡aci6n: Comt~t6n 
t~actonal de los Libros de Texto Gratuitos, Méx co 1"974.pp.1By 19. 
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oe este p!rrafo son trascendentes sus prlmeros renglones. 

Echeverrla destaca como centro de la probl"em&.ttca del pats. el 

problema de la ed'JcaclOn y es en este mtsmo dtscurso en el que 

promete realizar una reforma educativa profunda e integral, en t~ 

dos los niveles. st es favorecido con los sufragios del pueblo 

(31J. 

Y lo citamos porque realmente no fue una simple promesa de 

un candidato a la Prestdencta, sino que éste la lleva a cabo, Tam

bién es cierto Que los planos en la misma se vetan como fuertes -

agentes de cambio en el sistema educativo empleado hasta entonces. 

lodo esto hacta suponer que por fin se abrlan nuevos camt-

nos a la educactOn en México, también es cierto que mucho de lo -

ahl planeado, se qued6 en eso, un plan que nunca se ha llevado a 

cabo integralmente. 

En el sexenio 1964-1970, se incremento la capacidad total -

del sistema educativo en un 43\. Sin embargo, la educactOn nacio

nal progreso menos r!pidamente en ese sexenio que en el anterior 

y la expanslOn de cada uno de los niveles educativos fue m!s r!Pl 

da; habta retroceso en e\ sistema educativo, y esto pedia una ac

ciOn urgente del gobierno actual de ese ano (32). 

Ademas el Pl3n de Once Anos que habta sido iniciado en 1960 

y continuado en el régi~an de otaz ordaz, no logro las metas pre

vistas para el nivel global de primaria, por un abandono prematu• 

31 Cfr. lbld., p.19. 

32 Cfr. PABLO LAlAPl: Mttos y Verdades de la EducaclOn Mexlcana:
Ed. Progreso, Mé1dco 1973. p,16. 
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ro de los que habtan iniciado en 1964. se registro un desperdicio 

escolar en los Olttmos dos grados de primaria; entre los anos de 

1969 y 1970, fue dos veces mayor que el que prevta como tolerante 

el Plan de Once Anos {33). 

Las diferencias de las zonas rurales y urbanas se hablan 

acentuado. superando demasiado las cifras de ntnos que hablan teL 

minado primaria en el medio urbano en relaclOn con el rural; la -

polttlca del sexenio demostraba que se hablan favorecido m!s a 

tas zonas m!s desarrolladas y menos a las m!s rezagadas, lo Que 

constltuy6 un grave error polttico y social, ya que los grupos maL 

glnldos, ya de por st numerosos en México, sin el factor primor-

dial de la educactOn, se convierten en doblemente marginados. si 

se puede declr ast porque al favorecer a las zonas más desarroll~ 

das, se les niega la garantta consagrada en la Cdnstltucl6n de la 

Igualdad, de la lgualdad de oportunidades, de crecimiento. de ln

tegracl6n a la sociedad, de logros de metas. 

Con esta polttlca err6nea, las distancias y desigualdades -

se marcaron a6n más, también habla que tener mucho cuidado al re

formar este punto y ast lo veremos en la Ley Federal de 1973; el 

campesino y el obrero estaban totalmente fuera de los planes; los 

n6cleos lndtgenas, aislados de la comunidad nacional, permanectan 

lnmOvlles en su marglnallsmo. 

El Presidente Dtaz Ordaz en 1968 habla anunciado una refor

ma educativa que no se llevaba a cabo, era entonces éste uno de 

los principales problemas que el nuevo gobierno debla afrontar, 

33 Cfr. lbid., p. 17. 
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tanto que el tema mereció especial mención en el discurso de toma 

de posesión del Presidente Echeverrta: 

Nuestro tiempo desafta, en todos los paises, ta eftca 
eta de la escuela. Una educaclOn est!ttca puede ser~ 
germen de discordia y retroceso. Hagamos de cada aula 
un agente din!mlco del cambio social, del progreso -
ctenttflco y del desarrollo econOmlco, para que sea -
baluarte de soberanta y fuente de patriotismo cons--
tructtvo que surja de la escuela la nación que ambt-
ctonarnos ser. Una auténtica reforma educativa exige -
revisar profunda y permanentemente los objetivos, los 
conceptos y las técnicas que gutan la docencia. Deseen 
fiamos de los cambios espectaculares y las dectslones
arbltrarlas. La reforma que iniciaremos no sera fruto 
de una tmposlclOn burocrattca. surgir! de cada aula y 
estara fundada en la veracidad y en el di!logo (34). 

Mas no era f!cil el éxito de una reforma serla. sin demago

gia lnOtll e tnvestlgactones superficiales. una reforma eficiente 

requiere trabajos técnicos de diagnostico, programación. experl-

mentaclOn y evaluaciOn; el costo econOmico es alto, pero el polt

tlco lo era mucho mas, era romper estructuras de poder, creadas -

durante muchos anos en la propia Secretarla de Educacton, exigir 

una mayor formaclOn a los maestros. rompiendo la cadena de nive-

les académicos de preparación muy bajos y deficientes, someter a 

revisión los planes y programas trazados en los anteriores regt-

menes, con el peligro de demostrar su total inoperabllldad, pero 

sobre todo hacer los cambios y tas Innovaciones necesarias sin la 

garantta plena del éxito, con la incertidumbre de la eficiencia. 

Al iniciar el sexenio de Echeverrta, habla signos claros 

que parectan promisorios para el futuro de la educación nacional. 

Se creaba la Subsecretaria de PlaneactOn y CoordlnactOn en la Se

cretarla de Educación PObllca, se preparaba ya el establecimiento 

34 S.E.P.: op. cit., p. 21. 
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del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologta. el Secretario de Ed~ 

caclOn, entonces Bravo AhuJa. ya se referta a las orientaciones -

que habrta de tener la Reforma Educativa. 

Pero la reforma educativa no se podta desprender de los de

m!s procesos sociales y econO~lcos, la movilidad social, la estr! 

tlflcactOn, el ingreso, la product!vldad, -etc •• todo se relaciona 

con la educaclOn, \as consecuencias podlan ser graves si no se -

efectuaba el cambio de una manera tal que se estudiaran todos los 

aspectos globalmente. 

En el campo pedagOglco, la reforma encontraba uno de los el~ 

mentes m!s importantes, m!s susceptible a los avances, a las lnn~ 

vactones fuera de lo trillado y tradicional, habla que utilizar -

la nueva tecnologta. ponerla de una vez por todas al servlclo de 

la educactOn, para hacerla m&s accesible, m!s difundida. Por otra 

parte. habla que ajustar la polltlca educativa a los intereses de 

todos los sectores de la poblactOn. especialmente el obrero y ca~ 

peslno y esto tal parece que para nuestros gobernantes siempre r~ 

presenta un arma de dos filos, porque la educact6n siempre va ap~ 

rejada de conctenttzacl6n. 

Stn embargo, todo parecla suponer a prlnctplos del sexenio 

que habla un cambio de estilo, una agilidad poltttca desacostum-

brada, habla importantes Iniciativas de ley en materia econOmlca, 

el programa de desarrollo de las zonas !rtdas, el impulso a las -

comunidades lndtgenas, la atenct6n a la lnvestlgaclOn ctenttflca, 

todo hacta suponer que se preparaba un cambio radical en el mode-

· lo de desarrollo seguido hasta entonces. 

Podemos afirmar que la reforma educativa se fundamento b!sl 
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camente en dos ordenamientos jurtdlcos. 

La Ley Federal de EducaclOn de diciembre de 1973. y la Ley -

t~aclonal de EducaclOn para Adultos de diciembre de 1975. 

De los prtnclplos bAstcos de la reforma los principales son: 

la formaclOn de una conciencia crttlca: popularlzactOn del conoc! 

miento e igualdad de oportunidades. flexiblllzaclOn y actuallza-

ciOn permanentes del sistema educativo. Su fin Oltlmo consiste en 

lr creando una nueva educacton· Que sirva a la· construccton del f.!!, 

tura y de una sociedad mAs justa y mAs libre, fundada en la tole

rancia y el respeto a la dignidad del hombre, donde este pueda a! 

canzar sus m6s altas aspiraciones. 

11.2 Ley Federal de EducactOn de 1973. 

Esta Ley publicada en el Diario Oficial de la FederaclOn -

del 29 de noviembre de 1973, abroga la Ley Org~nica de la Educa-

ct6n P6bllca expedida el 31 de dtctembre de 1941 y las dem!s dls

posictones que a ella se opusieran. Entra en vigor quince dlas -

después de su publtcact6n y contiene ya la reforma promulgada el 

23 de diciembre de 1974 l3S). 

Viene a dar un concepto de objetivos m6s acordes con el di

namismo del pals. que en el afto de 1973 tenta todos los indicado

res de que la situación económica mejoraba. se cambian las vtejas 

ideas y se busca Que lü educación amplie sus metas y objetivos, -

se establece impulsar la investigación ctentlfica v 01funu1r~. 10 

mls~o de nuestra cultura, trat6ndose a largo plazo de Que todas -

3S Cfr. VARIOS: Fundamentos Polttlco-Jurtdlcos de la EducactOn en 
~: Ed. Progreso. M6x1co, 1919, p. 9~. 
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estas tareas sean encaminadas a lograr una lndependencta cultural. 

Se puede declr que la p~llttca educativa del régimen se su~ 

tentaba en dos postulados principales. 

El primero que establece que la educacl6n tiene como meta -

un Ideal de vida fundado en los valores y conocimientos de la 

identidad d! México que se expresan a través de un patrt~onto cu! 

tural que se busca cultivar y enriquecer. 

Y el segund~ que declara que por mandato constitucional. la 

función educadora le atane al Estado, como primordial agente en -

la bOsqueda del Bien ComQn de sus gobernados. 

Globalmente la ley contiene tres caracterlsttcas b!stcas: 

Primera, la actualtzacl6n, p~rmttlendo a los maestros y ed~ 

candas utilizar las técnicas e instrumentos m!s avanzados en el -

proceso ensenanza-aprendtzaje. 

La apertura, es decir, la capacidad de llegar a todos los -

grupos sociales y hacer posible la populartzact6n de los bienes -

educativos. 

La flexibilidad facilita la bOsqueda de la movilidad hori-

zontal y vertical de los educandos, dentro de los diversos tipos 

y modalidades del sistema, teniendo como objetivo mejorar la con

dlclOn social. 

Para nuestro estudio cabe destacar que postula la educaciOn 

extraescolar, no sólo como complementarla de la escolar, sino ca~ 

mo equivalente a ta misma, se vlsuaitza un modo de obtenclOn de -

aprendizaje diferente al tradtclonal. se propone un sistema gene

ral de certtflcacton de conocimientos que reconozca los estudios 

hechos fuera del marco tradicional, se busca principalmente con -
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esto llegar a los sectores marginados. 

Viendo la Imposibilidad de mayor nCimero de maes·tros rura--

les y edlflcaclOn de Igual nCimero de aulas, se establece el proc~ 

dlclmlento mediante el cual estos habitantes de !reas rurales que 

demuestren conocimientos, puedan acreditar la primaria completa -

presentando ex!menes especiales. teniendo para ello los libros de 

texto gratuitos especializados. 

También para las zonas urbanas, se prevé la sttuactOn enfo

cada a los trabajadores, que experimentan una situac!On semejan-

te, se busca que en los propios centros de trabajo, los obreros 

sin dejar de asistir a las labores, acrediten primaria completa y 

posteriormente secundarla. 

Otro senalamlento Importante es el establecimiento de sist~ 

mas abiertos de acredltaciOn de estudios en las universidades, 

Institutos tecnolOglcos y otros centros de ense~anza superior. 

Asl, la Ley Federal de Educación da base Jurldlca a la re-

forma educativa Iniciada en el régimen Echeverrista, con las tres 

caracterlsticas mencionadas anteriormente; se pretende agilizar -

los programas educativos, extender las campanas de alfabetlzac!On 

asl ·como las de concluslOn y acredltactOn de estudios, llevando-

tos a los sectores marginados; pero también al sector obrero y -

campes !no, gran tarea social que empieza a dar luz a lo que sera 

el Plan nacional de Educación de Adultos primero, y posteriormen

te la base jur1dlca del mismo, la Ley nacional de EducaclOn para 

Adultos. 

De esta manera se implanta uno de los experimentos académi

cos mas novedosos de nuestros dlas, que ha roto las paredes de --
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las aulas para extenderse a todo México y a todo mexicano, permi

tiendo que cualquier ciudadano; Independientemente de su sttuac10n 

geogr!flca, social, econOmlca o personal, tenga acceso a la lns-

trucclOn b!slca y superior; la educactOn abierta. 

Este tipo de educact6n ofrece marcadas ventajas sobre las -

tradicionales escuelas, ya que mientras en éstas cada maestro re

duce y stmpllflca el programa de su ~aterla, segfin su convenlen-

cla, en aquéllas se exige cubrirlo en su totalidad y ma~tener un 

promedio de eallflcaclones notablemente superior al usual. En 

cuanto a los ex!menes, son elaborados por equipos especializados, 

comprenden la mayorla del temario y se aplican en forma sistem!tl 

ca y controlada. caractertsticas que juzgamos contundentes para • 

afirmar la superioridad de este sistema. 

No pretendemos explicar a fondo el sistema de ensenanza -·

abierta, slno a través de sus caractertstlcas fundamentales precl 

sar el por qué de su utlllzaclOn en la educactOn de adultos. ade-

m~s de las caractertsttcas senaladas por la propia ley. 

creemos que sin lugar a dudas este fue uno de los puntos -

principales de la reforma educativa y que si romptO los sistemas 

tradicionales en México, y dada la sttuaclOn del pals. era tmper! 

ttvo implantar este sistema. las largas distancias. los poblados 

incomunicados, ta barrera del lenguaje y aunado a todo esto la n~ 

cestdad de ahorrar recursos econOmicos. ya de por sl escasos, y ~ 

la de llegar a la gran mayorla de tos mexicanos, a los marginados 

sobre todo. 

Otro renglOn Que favorectO la reforma fue el relativo a la 

educactOn activa, aunque en un principio fue sOlo et sector prlv! 
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do el que auspicio este tipo de educactOn, posteriormente el go-

bierno dto un gran paso adelante a nivel medio superior. 

Basado en la asistencia voluntaria, este sistema facilita a 

personas que laboran, estudiar sin perder horas de trabajo. 

El trabajo en clase se encuentra previamente programado me

diante objetivos especlflcos que deben cumplirse y se desarrollan 

grupalmente. 

Un campo sumamente Importante es también la educaclOn tele

visada, que ha sido el mas extenso de los experimentos pedagOgt-

cos especiales del sistema oficial. A través de una red de transm! 

stnnes de cobertura nacional, que comprende los diferentes grados 

y materias de primaria y secundarla, la tnstrucclOn se ha hecho -

posible para todo aquél que se Interese por aprender y elevar su 

acervo cultural. Gracias a los servicios de los recursos técnicos 

de la televislOn, las clases Impartidas por este medio tienen mo

tivaciones e Ilustraciones cualitativamente superiores a cualquier 

exposlctOn de aula. Existen ademas maestros asesores que functo-

nan como gu1as y que se encuentran a la disposlc!On del alumnado 

en las llamadas tele escuelas que el gobierno ha creado para for

talecer el funcionamiento del plan. Asimismo, existe un programa 

preestablecido que cubre tas mismas asignaturas del sistema esco

larizado y por el hecho de que es la misma Secretaria de Educa--

ciOn PGbllca la que elabora y aplica los examenes de acredltaciOn, 

se ofrece asf la seguridad de la evaluac!On. Se puede decir que -

las tres ramas citadas constituyen sin lugar a dudas los m!s lm~

portantes y significativos avances académicos en nuestro pafs, l! 

gJdos por la reforma, 
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La reforma educativa abre los horizontes a la educación de 

adultos. los programas se intensifican. se elaboran los textos ·

especiales. aunque se conttnOa trabajando bAsicamente el rengl6n 

analfabetismo. la tnvest1gacl6n de métodos espectfleos Inicia, se 

lntenslflcan las Brigadas de Desarrollo Rural, las campaftas de al 
fabettzact6n, etc. 

Pero Ja reforma educativa también sacude las conciencias al 

enfrentar ta realidad del m!s complicado de los problem~s socta-

les. en lo que respecta al planteamiento de la educaciOn: Jos gr~ 

pos marginales, cada vez mhs numerosos, tanto rurales como urba-

nos. Millones de familias que viven en una inestabJlldad total, -

los grupos marginales urbanos, que particularmente en nuestra ci~ 

dad se nan convertido en una amenaza social, aislados de la socl~ 

dad, sin oportuntdades nJ objetivos, pero representando por otra 

parte un grupo· de prestOn, sus aspiraciones a obtener educación -

como un medto de ascenso soctal son muchas, Pero las oportunlda-

des reales son escasamente mayores que las de tos grupos margina

les rurales. 

la ley de educacl6n de 1973, recoge este problema, tan es-

trechamente vinculado a la educación de adultos y lo expresa en -

sus apartados a trav~s de una idea central; la edueaci6n para ~o

das tos mexicanos, el alcance de esta frase es tan amplio y la 

ley expresa ademas que esto debla hacerse lo m6s r4pido post ble y 

a catorce anos de distancia veremos que tos resultados son dema-

siado pobres. habr1a que preguntarse st la Ley Federal de Educa-

cl6n cumplt6 con sus objetivos de reforma. mas lo que interesa P!. 

ra el presente estudlo es que, sin lugar a dudas. senató nuevas -
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vías de soluciOn y permltl6 establecer modalidades capaces de in

crementar y superar la eflclencla en las tareas ya emprendidas y 

la importancia de que hayan surgido los sistemas de ensenanza 

ablerta,con los Que se pensO, se romperla el concepto elitista de 

la educaclOn, ampliando las posibilidades de oferta educativa fue 

verdadera base del Sistema Nacional de Educación de Adultos en 

México. 

11.3 Plan Nacional de EducaclOn de Adultos 1975. 

La preparaclOn y reallzacl6n de un plan educativo plantea -

una serte de problemas lnstltuctonales y adminlstrattvos, que es 

necesario resolver y por supuesto, la sotucl6n depender& del me-

dio nacional, especialmente del régimen constttuctonal, las cos-

tumbres polttlcas. la organtzaclOn administrativa, las condiclo-

nes econOmlcas y sociales y la opiniOn p6bllca:· todos estos fact~ 

res previamente analizados. dar!n como resultado que el plan fun

cione y tenga un margen de eficacia. 

Lo que muchas veces olvidan los gobiernos, es que el plane~ 

miento integral de la educaclOn es un proceso continuo y ststem!

tlco, en el cual se aplican y coordinan los métodos de la tnvestl 

gaciOn social, los prtnclptos y las técnicas de educacl6n, de la 

admlnlstraclOn, de la economla, de las finanzas con la partlclpa

clOn y el ap~yo de la oplniOn pQbltca, tanto en el campo de las -

actividades estatales como privadas, a fin de garantizar educa-·

ctOn adecuada a la pob\aclOn. con metas y en etapas bien determi

nadas, facilitando a cada lndlvtduo la reallzaclOn de sus poten-

clalldades y su contrlbuclOn m!s eficaz al desarrollo social, cu! 
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tural y econOmlco del pats. 

Al decir un proceso continuo y slstem!tlco, se quiere de--

clr que, en primera, es muy dlftcil q~e un planteamiento integral 

quede concebido en un solo plan de educaclOn, y que este plan pr~ 

tenda tener duración de varios anos, perdiendo ast con el paso 

del tiempo su vigencia y actualidad, acorde con los cambios de la 

complejidad particular del pats del que se trate aOn m!s comple-

jos considerando, en el caso de México, un pals en vtas. de desa-

rrol lo. 

Se dice planeamiento integral, porque asl debe ser entendi

do, primordialmente en el sentido de que la educactOn es un aspe~ 

to fundamental Inseparable de la vida de sociedad y de sus actt-

vtdades culturales y econOmtcas, por cuanto las diversas ramas, -

modalldiJdes y ntv.eles de la educactOn deben constituir un sistema 

bien articulado y armonioso susceptible de atender eficazmente la 

unidad del proceso educativo; y por la necesidad de coordinar la 

acciOn administrativa y financiera que asegure la eficacia de los 

servicios educativos. De esta manera hay puntos b!slcos, aspectos 

prtnctpaltstmos que no se deben descuidar, la educactOn puede y -

debe ser integral en: la tnvestlgaclOn previa, que es una de las 

condiciones fundamentales y permanentes de todo plan, debe abar-

car en lo posible y con la mayor intensidad, todos los aspectos -

pertinentes de la realidad social, educativa, cultural, demogr!fl 

ca y econOmica. La tnvestlgaclOn debe proporcionar los datos para 

fundamentar un plan de desarrollo de la educaclOn en funclOn de -

las necesidades sociales, que se base en la tntegraltdad y condu~ 

ca a ella a corto o largo plazo. Por Gltlmo, la posibilidad de 



preparar en sus detalles un plan integral, susceptible de acciOn 

Inmediata, o bien de apllcaclOn en etapas sucesivas o·para aspec

tos parciales, de acuerdo con los recursos humanos y financieros 

dtsponlbles, dependera de las caracterfstlcas de la situación es

pecifica del pals. 

Ya vimos que el planeamiento de la educación debe ser Inte

gral, pero también ha de ser democr!tlco, es~o es, que supone: a} 

encomendar a los especialistas la responsabilidad técnica en el -

desarrollo del planeamiento, bajo la autoridad del Estado: y b) 

garantizar la libre discusión y la consulta metOdtca de la opl--

nlOn pObllca, sobre todos aquellos aspectos del planeamiento que 

signifiquen definición de aspiraciones, relaciOn de objetivos, 

critica de las medidas propuestas y sugestiones constructivas. s~ 

lo de este modo se aseguraran la continuidad y eficacia del pla-

neamlento y la solidaridad efectiva de los dlver~os sectores de -

la sociedad con los propósitos del plan especifico. 

El planeamiento democr!tlco debe estimular la Iniciativa pQ 

bllca y privada, local y regional, a fin de desarrollar en las c2 

munidades locales y regionales su capacidad de asumir una respon

sabtl ldad y partlclpaclOn cada vez mayor~s en el desarrollo de -

los servicios educativos. 

De la ~lsma manera todo planeamiento supone requisitos ta-

les como: la apllcact6n del método clenttftc~ en la lnvestlgaclOn 

de la realidad educativa, cultural, social y económica del pals;

apreclaciOn objetiva de las necesidades; apreciación realista de 

las posibilidades de recurs~s humanos y financieros, a fin de as~ 

gurar la eficacia de las soluciones propuestas; la previsión de -
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los factores m!s slgnlflcativos que intervienen en el desarrollo 

del plan; la continuidad que asegure la acct6n sistemática para -

alcanzar los fines propuestos: ta coordlnaetOn con todos los de-

mas servtctos del Estado en todos los niveles de ta admlnlstra--

cl6n pObllca; la evaluaclOn perl6dlca del plan y adaptaclOn cons

tante del mismo a las nuevas necesidades y clrcunstanctas. flexl

bll ldad que permita la adaptaclOn del plan a sltuactones lmprevi.! 

tas o imprevisibles; que haya un consenso nacional al ser presen

tado el plan como lntctatlva y esfuerzos nacionales, no de d~ter

mtnadas personas. grupos o sectores. 

Analizado lo anteriormente expuesto, concretamente para el 

Plan Nacional de EducaciOn de Adultos en México, la reforml educ! 

tiva planteaba ta educaclOn no formal como una urgencia y una so

luclOn, habla que formular un plan educativo que llevara a traba

jar sobre este renglOn, es ast que el gobierno del Presidente 

Echeverrta propone el Plan, que inicia el 15 de diciembre de 1975 

hablamos de urgencia, porque aunque mucho de lo que se padecta e~ 

tonces, sigue siendo preocupaclOn de muchos, el plan abre el caml 

no a los investigadores y al trabajo especifico de la educaclOn -

de adultos y lo que es m6s, doce dtas después de que éste inicia, 

el Senado aprueba por unantmldad la Ley Nacional de Educación de 

Adultos. 

Ast, el Plan viene a dar respuesta a problemas tan importa.!!. 

tes como los stgutentes: el lacerante grado de Incultura prevale

ciente en el pats, la escolaridad per c6ptta de tres grados de e~ 

cuela, la creciente masa de analfabetos funcionales, es decir, de 

quienes no han asimilado los h6bitos de lectura y escritura, de -
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manera que de ellos puedan derivar verdaderos beneficios para su 

vida, calculados en un 70i, además de los numerosos grupos socia

les, principalmente en el medio rural e tndtgena, que viven total 

mente marginados de los procesos de desarrollo social. 

Era necesario el tomar conciencia de estos problemas, asl -

como el elevar el nivel educativo y cultural de la poblactOn adul 

ta, el plan venta a ser no una simple medida burocr!tica, sino e~ 

mo una oportunidad de llevar la educact6n realmente a todos los -

mexicanos. Ademas se deseaba que fuese un verdadero plan, que no 

se redujera a a~adlr una actividad mas a to ya establecido, se h~ 

b'aba de que el plan abarcarla principalmente los sistemas abier

tos de educacton, pues blen era de temerse que se lncorporara la 

actividad a las tnstltuciones de educaclOn de adultos que trabaj! 

ban entonces, sin que éstas tuvleran una reestructuractOn total.· 

Se necesitaba también que hubiera coordlnaclOn entre las diferen. 

tes tnstttuctones dedicadas a la educaclOn de adultos para evitar 

dupltcaclOn de funciones, existencia de dependencias inOtiles, •• 

que Onlcamente absorbtan parte del presupuesto destinado, dlstra. 

yéndolo de verdaderos objetivos que tampoco estaban bien claros. 

Se calculaba que el plan tendrta una audiencia potencial a 

largo plazo de mas de BS millones de personas (36}. 

El Plan comprendla: primaria intensiva, can durac!On de ··

tres aftos; secundarla abierta y la universidad o educaclOn supe-

rtor abierta, 

Se decta que el Plan complementaba la reforma educativa que 

36 PABLO LATAPl; Polttlca Educativa y '1'11ores tlaclonales: Ed. llu! 
va Imagen, México, i97S, p. 1~3. 
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se habla concretado a la realidad ~ducattva del 4mblto escolar. -

El Presidente EcheverrJa ·pone en marcha el PJan en todo el 

pals, con el propósito de erradicar defJnitlvamente el analfabe·

tlsmo y llevar a todos los lugares la educactOn que requertan to

dos los mexlcanos (37). 

El Plan pretendta a corto plazo Que todos los me~icanos tu

vieran una educacl4n minlma promedio de nueve grados de ensenanza; 

a mediano plazo que cada ~ulen pudiera acceder al nivel educativo 

que desearat y a largo plazo Que sirviera como un medio de supera

ción y actualización permanente para todos y cada uno. haciendo -

un uso exhaustivo de los medios modernos de comunlcacton social. 

La prtmarfa intensiva para adultos pretendla coadyuvar a r~ 

solver la educación fundamental, en virtud de que ne obstante los 

grandes esfuerzos realtzados por el gobterno para llevar la educ! 

eiOn al pueblo. el promedio de escolaridad no alcanzaba los cua·· 

tro grados. 

El problema educativo era atacado por la admlnlstraciOn pú· 

bllca desde dos frentes: el del nt~o y el del adulto. 

Por lo que respecta al adulto, se habfan procurado las es-

cuelas nocturnas de Jos centros de educaclOn b!stca, de Jos Cen·· 

tras Coordinadores Indigenistas. de las brigadas y misiones cult! 

ra}es. que tendfan a la mlst6n del analfabetismo y brindar las 

oportunidades esenciales que permitieran elevar el ntvet de esco~ 

larldad. 

37 JOSE ACEYEDO: ~la educación de adultos en Jos 6ltlmos f4 aftosH; 
Banco de Datos del iílEA: Revista de Educación de Adultos~ lnstl 
tuto Nacional para la EdueactOn de Jos Adultos. México, Vol •• -
ttt, No. 2. junio, 1979, p. 153. 
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Alto porcentaje de los adultos no recurrlan a sistemas es-

colarlzados, pero si demandan con lnslstencla servlcl~s educatt-

vos. Resumiendo: el Plan pretendla imponer y extender los servi-

clos educativos a la poblaclOn mayor de 15 anos, que por diversas 

razones no ha sido atendida por el sistema escolar. 

Sus objetivos principales eran los siguientes: Permitir que 

cualquier adulto tuviera la posibilidad de e~tudtar a su propio -

ritmo, en el lugar y momento que m!s le convenga, de acuerdo con 

sus requerimientos y necesidades. 

Promover el autodidacttsmo entre los educandos, ya sea como 

estudiantes libres o agrup!ndose en circules de estudio. 

Proporcionar el apoyo necesario a través de materiales y de 

asesoria. 

Brindar la poslbllldad de acreditar los conocimientos adqul 

rldos, por medio del sistema federal de certtflCaciOn de conoci-

mientos. creado por la S.E.P. 

Se pretendla que participaran: Organismos PObllcos y Fede-

rales, Estatales y Muntctpales, instituciones educativas. dlrectE 

res y maestros de escuela. alumnos de escuelas de nivel medio y -

superior, organizaciones civiles, sociales, sindicales, empresa-

rtales, etc •• y ciudadanos en general. 

Asl, la Ley de EducaclOn, tiene marcado sentido de slntesls 

social, reconoce que ta cultura no se adquiere en el !mbtto estr~ 

cho del aula, porque el aula del hombre, no tiene limites: es el 

mundo m!Smo. 

Al brindar la posibilidad de acreditar los conocimientos a~ 

qulrldos por autodldactlsmo, era salvar los abismos que mantenlan 



en aparlencla separados culturalmente a los mexicanos. 

El Plan llactonal de Educación de Adultos viene a representar 

el cumplimiento de programas que buscan democratizar la educactOn 

para constituir una sociedad m!s igualitaria. 

Por primera vez en la historia del pats, se ofrecta a los -

adultos que no sabten leer ni escribir, y a los que por una u otra 

razOn han abandonado el sistema educativo antes de concluir la S!, 

cundarta, una posibilidad real de elevar su nivel cultur.al, te--

niendo tres bases principalmente. 

Primera. - La Ley Federal de EducactOn que separa los prOC!, 

dlmlentos de aprendizaje de los de acredltactOn. 

Segunda. - Un sistema muy concreto de libros que pueden ser 

estudiados de modo esencialmente autodidacta, con ta asistencia 

ocasional de cualquier adulto letrado y del sistema educativo. 

Tercera.- El Sistema Federal de CertiftcaclOn de Conoctmten 

tos, con que la s.E.P. acredita parcial o totalmente los conoci-

mtentos adquiridos de primaria o de secundarla a personas en to-

dos los rincones del pats (3B). 

La Ley Federal de EducaciOn que tnstituclonalizO los prtnc! 

plos que norman la reforma educativa, le concedlO a lai formas e~ 

traescolares la importancia merecida. El Plan Nacional de Educa-

clOn de Adultos es la modalidad de educactOn extraescolar, que 

tiene como finalidad social la de redlstrlbutr el conocimiento e~. 

tre tos distintos grupos de ta poblactOn nacional. 

La poltttca educativa que el Plan demuestra es una no orle~ 

3B Cfr. SEP: Plan Nacional de EducaciOn de Adultos. DtrecctOn Ge
neral de lnformaclOn y DlfustOn; M~xlco, 1975, p. 46. 
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tada a una lnstrucclOn que tenga relevancia para la vida de la -

persona, sino a las certlflcaclones escolares. que a ·veces dicen 

muy poco. porque un campesino, por ejemplo, sabe acerca del cult! 

vo de la tierra, de los animales, de yerbas medicinales. de cómo 

sobrevivir en un medio hostil, pero si no sabe leer ni escribir.

es considerado analfabeto y toda su experiencia y todo su conoci

miento resultan irrelevantes. La pregunta es: si el hecho de que 

obtuviera el certificado de instrucción primaria, cambiarla su -

real ldad, d~ndole verdaderas expectativas de mejoramiento, mejo-

res condiciones de vida. 

El Plan muestra adem!s una polttlca que no Intenta revalo-

rar la cultura popular y la lnstrucctOn que. ayuda al desarrollo y 

bienestar, slno simplemente a extender un conoclmtento legitimado. 

lCOmo hacer llegar ta educaclOn a todos? y aOn m!s lCOmo -

proporctonartes contenidos educativos capaces de hacerles descu-

brtr su realidad y transformarla? A estos y otros problemas se e~ 

frentaba el Plan entonces, problemas cuya respuesta aOn est4 en -

el aire. 



CAPlTU\.O 111 

AHAl.lSlS DE \.A REGU\.ACIOtl JURlOlCA DE \.A EDUCAClOtl OE 

~DULTDS. 

111.1 comentarlo de los objetivos de la EducaciOn para 

Adultos, que establece el arttculo 4o. de la l.ey de lama-

terta 111.2 An!ltsis en lo particular de la legtstaclOn r~ 

latlva a la educactOn de adultos. 

lll.1 Ya vtmos cómo ha sido el desenvolvimiento a través de los 

anos de la educaciOn en México y espectflcamente de como nace la 

educación de adultos y cuales han sido sus bases jurtdtcas. 

Vemos ast, que se han venido desarrollando programas yac-

ctones desde la época de la Colonia, en la que las acciones se 

orientaban a ta castellanlzaclón y ta enseftanza de la lectura y -

la escritura con fines principalmente religiosos y las escuelas -

de artes y oficios hacia 1800, cuando se empezó a observar que 

los adultos tentan demandas de aprendizaje que rebasaban el !mbt

to de ta alfabettzacton. Ya en 1905 se creartan las escuetas noc

turnas para trabajadores con el propósito de que la educac10n be

neflctara a tas clases obreras, hacia 1911 se crean las escuetas 

rudimentarias destinadas preferentemente a la poblaclOn indtgena 

y a tos analfabetas (39). 

A pesar de todos estos esfuerzos, y como resultado de la 

. 39 Cfr. CASTILLO CASTRO Y SAEl; EducactOn de ~dultos en México. -
en C.A. Torres (compilador) Ensayos sobre la Educación de 
Adultos en América \.atina, Centro de Estudios Educativos, Héxt 
co, 1982. p. 231. -



suspensiOn de servicios que provoco \a revoluctOn. fue en \a épo

ca postrevolucionarla cuando se reiniciaron e incrementaron consl 

derablemente las acciones educativas para los adultos. En t921 se 

establecieron las casas del pueblo que posteriormente cambiaran -

su nombre por el de escuelas rurales. A través de estas escuelas 

y de misiones culturales fundadas en 1923. se extendiO de una ma

nera amplia y decidida la educaciOn al campo, en esa época apare

cen también las escuelas de educaciOn para lndtgenas y se desarr~ 

110 una campana de educaciOn popular que dto atenclOn a varios m! 
les de personas y permltiO un gran nGmero de alfabetizados; en 

\944 se pone en marcha la Campana Nacional de AlfabetizaciOn; ha

cia 1948 y bajo la influencia de la Campana General de la UNESCO, 

se fundo en una primera etapa el Centro Regional de EducaclOn Fu~ 

damental para la América Latina CREFAL. Este centro creado como -

un organismo auspiciado por UNESCO, OEA y el gobierno de México.

tuvo como finalidad inicial formar educadores de adultos y prepa

rar los materiales dld!ctlcos necesarios. En una segunda etapa, -

de 1953 a 1964 se crearon los Centros de AcctOn Educativa, las s~ 

las Populares de Lectura, tos Centros de EducaciOn Extraescotar,

que posteriormente cambian su nombre al de Centros de Ensenanza -

Ocupacional, los Centros de CapacltaclOn para el Trabajo tndus--

trlal y Agropecuario y los Centros Regionales de EducaciOn Funda

mental (40). 

Se continuaron adem~s promoviendo las Campanas de Alfabeti

zaclOn. En la década de los sesentas se introdujo en Héxlco el --

40 Cfr. lbld., p. 232. 
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concepto de desarrollo comunitario. volviendo a Impulsarse y erg! 

nizarse las acciones de las misiones culturales. incluyendo pro-

gramas elementales de capacttaclOn en aspecto salud, higiene, re

creaclOn y algunos oficios. Ya en 1973 todos estos serv!clos se -

transformaron en Centros de EducaclOn Bastea para Adultos. en los 

que la alfabetlzaclOn se instituyo como la etapa Introductora de 

la educaclOn primaria para las personas mayores de 15 anos; ast-

mlsmo se elaboraron materiales especiales para la educa~t6n de 

los adultos que estudtartan primaria y secundarla, y se lnlclO la 

expertmentactOn de sistemas abiertos de acredltactOn y certlftca

clOn de estudios {•t). 

Todas estas acciones desembocaron en la promutgac16n de ta 

Ley de EducaclOn de Adultos en 1975. posteriormente, al Instituir 

se en 1978 el Programa EducaclOn para Todos. se retomaron las ba

ses jurldicas y pedagOglcas recientemente establecidas para ofre· 

cer a los adultos sin educact6n b!slca la oportunidad de tener -· 

acceso a ella. y se implantaron algunas estrategias mas especlft

cas. En forma paralela a· la orlentac16n de la polttlca educativa 

estatal hacia la educaclOn b!slca. a partir de los setentas. sur

gieron en el panorama educativo programas e Investigaciones rela

tivos a la educacl6n de adultos. promovidos por grupos privados -

Independientes. 

No podemos hablar de dar bases para que todos alcancen como -

mtnlmo el nivel de conocimientos y habilidades equivalentes a lo 

que en Ha~Jco comprende la educaci6n bAsica; es_ decir. primaria y 

(t Cfr.lbld •• p. 233. 
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secundarla (42). 

No podemos hablar de ello mientras no hemos podido erradl-

car el fantasma del analfabetismo; mientras no exista un serlo 

avance en favor de tos grupos étnicos. con los que se confunde a! 

fabetlzar con exterminio de tradiciones y costumbres. para las m! 

nortas étnicas la educación de adultos se constituye en una vta 

de integraclOn a la comunidad y de preservación de su Identidad -

cultural. 

Trataremos algunos otros problemas de los mAs Importantes -

vinculados con los objetivos de la Ley de la EducaclOn de Adultos 

en México. 

El segundo de los objetivos dice lo siguiente: 

Favorecer la educactOn continua mediante la reall
zaclOn de estudios de todos tipos y especialidades y 
de actividades de actualizacl6n. de capacitaclOn en.
Y para el trabajo. y de formaciOn profeslo_nal perma-
nente {43). 

Tradicionalmente. se ha venido considerando a la educaclOn 

como uno de los factores principales QUe explica la productlvi-·· 

dad de los trabajadores. Los estudiosos de la materia han afirma

do que muchos de los problemas ocasionados por el bajo desarrollo 

econOmtco, pueden resolverse aplicando herramientas educativas dl 

senadas para preparar a los individuos para el trabajo. 

La relación establecida entre la educaclOn y la productivi· 

dad de los trabajadores, es el resultado de la expansiOn de un m~ 

do de producctOn basado en la rapidez del cambio tecnolOglco, la 

Que permite Que los duenos de los medios de producclOn lncremen--

42 Cfr. SEP: op. cit., p. 87. 
43 S.E.P.: op. Cit., p. 87. 
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ten sus demandas de caltflcactOn laboral, contribuyendo asl a la 

creciente demanda de fuerza de· trabajo educada. 

Por otro lado, la posibilidad de alcanzar una mejor post--

ctOn econOmtca, se ha convertido en una cuestt6n de elecctOn lnd! 

vtduat, si el individuo crea para st mismo las oportunidades edu

cativas adecuadas. Asimismo, los efectos de la educaclOñ se deter 

mtnan de acuerdo con el Impacto, Que sobre la productividad y et 

Ingreso, tienen la escolaridad formal, la educactOn no formal y -

la capacltaclOn. En consecuencia, debtdo a que los altos niveles 

de escolaridad requieren costos de tnverslOn elevados, aquéllos -

Que Inviertan considerablemente en su educactOn, pueden esperar -

tasas mas altas de ingresos. 

Este concepto de lnvers16n ha constituido un factor clave -

en el desarrollo de la educact6n para trabajadores. La idea de -

que el trabajo se remunera de acuerdo a su productividad marginal 

y de que la productividad es un bien que puede ser incrementado.

expandido y mejorado por las decisiones individuales, han llevado 

a suponer que la desigualdad social puede ser reducida ~ través -

de la educacton y la capacltaclOn. Sin embargo, las estadtsticas 

sobre la productividad y el ingreso no parecen Indicar que las V! 

"rtactones en ambos factores sean producto de los efectos de la 

educaclOn. 

Las oportunidades educativas tienden a ser determinadas 

principalmente por criterios de mayores ganancias. Esto es, en 

primer lugar, que la complejidad y la calidad de la educacl6n que 

un trabajador podrta recibir dependen de lo complejo del proceso 

de producctOn: en segundo lugar, que sOlo las unidades de produc-
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ctOn bien organizadas y con un capital considerable tienen la ca

pacidad para desarrollar o comprar buenos programas de capaclta-

ctOn. 

Existe otro enfoque alternativo de la educactOn de los tra

bajadores que no se relaciona directamente con el concepto de pr.2. 

ductlvtdad. sino con tos efectos de la tnteracclOn entre la educ.!, 

ctOn y el trabajo en el desarrollo personal .de los trabajadores -

en el centro laboral. Este enfoque conceptuallza a ta educactOn 

de tos trabajadores basAndose en las poslbllldades de éstos para 

autodetermtnar y controlar los medios y el proceso de producclOn. 

Ahora bien. el lugar de trabajo viene a ser una alternativa 

de educaclOn para los trabajadores. Los esfuerzos educativos de 

las sociedades en desarrollo han abarcado sobre todo dos de las -

!reas principales del aspecto educativo: en primer lugar estAn 

las escuetas vocacionales, t!cntcas y/o politécnicas en la educa

cl6n media superior y algunas secundarlas técnicas del sistema -

formal. En segundo lugar. los programas de educac16n no formal. -

técnicos o vocacionales que se imparten fuera de la escuela. fi-

nanciados por el gobierno y/o la iniciativa privada, que capacl-

tan a las personas para realizar trabajos espectftcos callflcados 

o manuales. Finalmente. est!n las actividades informales de capa

cltactOn en el trabajo que desarrollan las diferentes empresas 

con el fin de satisfacer las necesidades espectftcas de sus proc! 

sos de producctOn. 

Asl. los trabajadores deben elegir entre las diferentes op

ciones del stste~a tradicional formal. en donde tos niveles m!s 
altos tienden a ofrecer las mejores oportunidades profesionales y 
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laborales, o aceptar la capacttaciOn técnica vocacional mediante 

la cual se prepara a los trabajadores para desempenar trabajos en 

el nivel inferior o medio. 

El objetivo nOmero tres de la Ley de EducactOn de Adultos -

senala fomentar el autodldacttsmo. 

El autodldactlsmo como tal, representa uno de los métodos -

de educacJ6n, y de los mas importantes en cuanto a educactOn de 

adultos se refiere. considerando que en !ste los textos. son im--

presctndlbles, existe una problemattca en lo que se refiere a los 

mismos; los textos no se adecOan a la problemattca de los nOcleos 

de educandos, muchos son analfabetos y carecen de toda tnstruc--

ctOn, conslderando los textos muy elevados para ellos. 

Los textos separan al grupo de su realidad vlvenc1al. y Is• 

to hace perder interés. lo cual se debe principalmente a que los 

equipos de personas que elaboran los mismos. no han realizado 

practicas directas con los grupos de educandos y no conocen su 

realidad y necesidades especificas; los textos siempre caen en el 

tipo acad6mieo. sin utilidad prlctlea para estas personas. sobre 

todo las que reciben educactOn en lugares apartados. espeefflea-

mente los nOeleos de campesinos. desean aprender a mecanizar para 

sus prletlcas comerciales y aprender a leer y escribir para poder 

vivir mejor. no para obtener un certificado de estudios. 

Cierto que todo hombre tiene la capacidad innata de desarr~ 

liarse a si mismo. si encuentra las condiciones necesarias. pero 

estas condiciones deben ser las Optimas y. en nuestro pals. debi

do a los sistemas tradicionales de enseftanza. han dado la Idea de 
que son los Ontcos aceptables y viables para aprender, muchas pe~ 
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sonas. Incluso lnstruldas. desechan el autodldacttsmo por consld! 

rarlo .lnQti~ y de resultados muy por abajo de la educacl6n tradl· 

ctonal, de ahl que los sistemas abiertos de ensenanza que fornen-

tan el autodldactlsmo. en nuestro pats no funcionan como debieran 

y sus logros son muy menores y dejan mucho que desear. 

Existe un problema que se ha venido experimentando en las -

diversas pr!ctlcas realizadas. por organlsmo.s del sector educa--

ciOn, sobre todo en el campo: la autoevaluactOn, no hay forma de 

que el educando sepa a ciencia cierta si aprende o no, tos méto-

dos de evaluaclOn extstentes son totalmente acedemlclstas (44). 

Se ha visto también que el autodldactlsmo solidarlo, es de

cir. el aprender en grupo, funciona con alentadores resultados, -

ast, el grupo avanza en un proceso de solldarlzactOn paralelo al 

de conclentlzact6n. 

El autodidactlsmo implica también, no sólo la adquisición -

de conocimientos, sino ponerlos en practica, por otra parte en el 

autodtdactismo solidario, unos aprenden de otros, de su intercam

bio de experiencias, no solamente de los libros. 

Por otra parte, las dificultades que se presentan en este -

método de ensenanza, son sertas, ennumeraremos algunas: 

Las personas de escasos conocimientos al estudiar un texto 

o leer un folleto, comOnmente tienen dificultades de comprensión; 

el vocabulario del recién alfabetizado es muy reducido, por tanto, 

muchas palabras no las conoce y no puede comprender su significa

do; el código de comunicación, hablando especfflcamente de los -

campesinos, ya que casi todos tos libros est!n escritos en lengu~ 

44 c. CASTRO y SAEZ: op. cit., p·. 522. 
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je urbano. abstracto, sln lm!genes y comparactones, es común el -

uso de términos especializados·, esto debido principalmente a los 

problemas ya mencionados de las personas que elaboran los textos. 

Se ha visto también que los alumnos y educandos en general 

y a cualquier nivel, prefieren el sistema escolarizado y tradtct~ 

nal que el abierto -autodidacta-, porque no les inspira confianza 

y les parece sumamente dlftctl estudiar por su cuenta. Aqul entra 

también el factor pereza del estudiante promedio: es m!~ cómodo -

sentarse a olr al expositor, que tener que abrir un libro y expl! 

carse a st mismo la tecci6n. 

Con todo lo anterior, vemos que el fomento del autodidactl! 

mo ser! una tarea harto dificil para los educadores de adultos, • 

en base a los objetivos de la Ley. 

Deber! haber una eficaz planeaclOn de los programas destln! 

dos a este aspecto fundamental en nuestro pals. 

El cuarto objetivo de la Ley senala: Desarrollar las aptlt~ 

des flstcas e intelectuales del educando. ast como su capacidad • 

de critica y reflexlOn. 

En México, la educación para adultos se define a través del 

articulo tercero constitucional, de la Ley Federal de EducaclOn y 

de la Ley Nacional de Educación para Adultos, como lo hemos venl· 

do observando, en todos estos ordenamientos jurtdtcos se trata a 

la educación para adultos como medio para propiciar en el adulto· 

la conciencia de solidaridad. la capacidad de reflexión y critica 

y su partlclpaciOn en las respor.sabllldades y beneficios del de-· 

sarrollo. 

Pero las investigaciones demuestran una incongruencia entre 
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estos prlnclplos y los contenidos educativos. ast como las meted~ 

logias, polltlcas y programas que se orientan mas blen a un tipo 

de educación, cuyo objetivo radica en transmitir lnformactOn que 

no fue posible transmitir en el sistema formal de educactOn. 

Creemos que para que la educación de adultos logre desarro-

1 lar las aptitudes flslcas e Intelectuales del educando y su cap~ 

cldad de critica y reflexlOn, debe Insertarse dentro del marco de 

la educación permanente, partiendo del principio de que la educa

ción es una dimensión de la vida humana. Debe ser un proyecto de 

toda sociedad preocupada por sus miembros, la educaclOn debe con

vertirse en un medio para lograr avanzar en la Igualdad de opor-

tunldades. 

Actualmente los objetivos de la educaclOn de adultos se en

caminan sOlo a proporcionar al adulto la lnstrucclOn equivalente 

al sistema de educaclOn para adultos como un slmple paquete de 

conoclmlentos. 

Pasaremos al análisis del quinto objetivo de la Ley, que 

resulta uno de Jos mAs significativamente importantes, dada la r~ 

levancla de su contenido, la Ley dice asl: 

Elevar los niveles culturales de los sectores de la pobla-

c IOn marginados para que participen en las responsabilidades y b~ 

neflclos de un desarrollo compartido. 

Ya hemos hablado un poco del problema de los sectores marg! 

nados, tanto urbanos como rurales en nuestro pats. El crecl~lento 

Incontrolable de los asentamientos Irregulares y de la poblaclOn 

llamada marginal en la mayor parte de las ciudades del Tercer Mu~ 

do, han dado lugar a una serle de investigaciones al respecto. 
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Las polltlcas gubernamentales han variado, pasando de los -

intentos de erradlcaclOn, con escaso éxito, debido a factores ec~ 

nómicos, sociales y demogr!flcos, existe una preocupaciOn abierta 

por tratar de lograr la lntegraclOn de los sectores marginados a 

la vida polltlca, económica y social del pals e incorporarlos a -

su desarrollo. 

La planlflcaclOn en un papel preponderante, los planes na-

cionales se engruesan con esquemas de reordenamlento urbano, pla

nes de desarrollo rural y planes regionales que intentan vincular 

lo urbano con lo rural. 

Dentro de esta linea se mueven programas de desarrollo de -

reglones atrasadas, de forma agraria, de desarrollo rural, de vi

vienda popular, de asistencia social, de diversos servicios pObl! 

ces, todo con el objeto de elevar el nivel de vida de los secta-

res mAs desfavorecidos. 

Los grandes problemas de América Latina y el Tercer Mundo -

son en stntests: la e~plost6n demogrlftcai el desempleo y la mar

glnalldad; la inflactOn y el alto costo de la vida: la deuda ex-

terna, el crecimiento urbano, la vivienda y la salud, el analfa-

betlsmo y la educaclOn en general. lQué hacer ante ellos? Ante t~ 

do plantearlos con rigor y dentro del esQuema de ta totalidad y -

anadlrtamos ta parttclpact6n y declslOn de las grandes mayortas 

en sus propios problemas. 

El margtnallsmo, sin embargo, se debe ver desde todos los 

aspectos posibles, que expliquen un poco su complejidad, su rele

vancia en la actualidad, como uno de los principales problemas 

que enfrentan tos gobiernos latinoamericanos, especialmente el 
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nuestro. 

Los programas de educaclOn de adultos en sus dtferpntes as

pectos y programas deben enmarcarse en una 1lnea liberadora. en -

donde no se trata dP. socializar en el sistema de valores de los 

grupos dominantes, sino por el contrario de cuP.stlonar y proble-

mdtlzar la cultura dominante, afirmando la conetencla de clase y 

los intereses del grupo. 

La alfabetlzaclOn ast dehe ser educact6n para el cambio, ta 

reflexlOn, la ereaclOn del hombre sobre su mundo para transformar 

lo (45). 

Mucho m!s se podrla decir acerca de la alfabetizactOn en 9! 

neral: sin embargo, pP.nsamos que no son los hombres tos que fa--

llan, sino los planeamientos de la educación en general, con re-

greslones a los viejos y tradl~lonales m~todos, sin prioridades -

bien definidas y espacios exactamente delimitados. 

E1 sexto objetivo que expone la Ley h~bla de propiciar la -

formactOn de una conciencia de solidaridad social; al respecto ya 

hemos visto que todns los programas y proyectos destinados a la 

educación de adultos, tratan de lograr esta conciencia, una vez 

que el individuo se da c11enta del valor de sus cnnoclmlentos ad-

qulrtdos por la experiencia, y los que aumenta con la educaciOn -

que rectba, sea del tipo que sea. 

Sin embargo esta conciencia de solidartdad debe Infundirse, 

desde los lnlctos, desde el ntno de preescolar, para que el indi

viduo sienta esto como una necesidad, la solidaridad transformada 

45 Cfr. PAULO FREIRE: Educación como Pr~ctlca para ta LlbP.rtad, 
Ed. Stglo XXI, México, 1977, p. 53. 
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en cooperaclOn entendida como la actividad com6n de dos o mas pe.!: 

senas para realizar intereses ~omunes, semejantes o complementa-

rtos. Estos intereses comunes pueden ser o bien la consecuclOn de 

determinado ftn, o bien cumplir una determinada función, dentro -

de la comunidad. 

La cooperaclOn por tanto, deber! entenderse como un proceso 

social que se da en el mayor n6mero de aspectos de la vida humana. 

Todo individuo se encuentra Inserto en un stnnnmero de procesos -

de cooperactOn, tr!tese de una comunidad de trabajo, urbana o ru

ral, o simplemente hablando de procesos de convtvencta social, 

Hora tras hora, estamos cooperando con otros en una Incontable 

multlpllctdad de maneras, y precisamente porque los procesos de 

cooperaclOn impregnan continuamente gran parte de nuestra vida, 

muchas veces no pensamos en ellos. 

La educaclOn debe tender a la so\ldarldad en el seno de la 

familia, en el grupo de trabajo, en la escuela, en la vecindad. 

en la comunidad local, en lns movimientos po\ltlcos y de camblo -

social, etc. 

Resp~cto al séptimo y alttmo objetivo que habla de promover 

el mejoramiento de \ft vida famltlar, labnr~l y social, apuntare-

mas lo siguiente: 

En cuanto a la vida familiar, en otros paises ha habido Im

portantes lnvesttgaclones y proyectos para promover el trabajo 

educativo comunitario, dlrlgtdo prlnc\palmente a padres de esca-

lares. 

Sus objetivos espectflcos: buscar mejorar el ambiente afec

tivo y la comuntcaclOn verbal en el Interior de la familia, prln-
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cipatmente como uO medio de acrecentar las expectativas de perma

nencia y de éxito del ntno en la escuela, una vez que éste Ingre

sa a ella y en general lograr un desarrollo mas completo de su 

personalidad, asimismo, se busca también estimular la reflexlOn -

de los participantes sobre la realidad y su organlzaclOn para en

frentar comunltarlamente sus problemas (46). 

En los medios urbanos y rurales mas pobres, el ambiente que 

rodea al nlfto,sobre todo al preescolar, dista mucho de ser estlm~ 

lante para su desarrollo pslcolOglco y afectivo, hecho que coloca 

al ntno en gran desventaja al comenzar la ensenanza formal, en 

comparación con ntnos provenientes de ambientes socio-econOmlcos 

mas favorecidos. 

Los padres de esos ntnos han abandonado la escuela tempran~ 

mente y desconflan de su propia capacidad para ejercer una fun--

clOn educativa en el seno familiar. A pesar de Contar con una 

gran experiencia de la ~Ida, no encuentran en su medio otras ins

tancias educativas reconocidas socialmente como tales, y ello les 

lleva a concluir fatalmente que sOlo la escuela educa y que sólo 

a ella deber!n confiar a sus hijos para que inicien su proceso -

educativo. 

Entre los objetivos de esta educación familiar debe estar -

el de que los padres adquieran confianza en sus proplas capacida

des y valoricen su experiencia reconociendo que poseen una rique

za cultural que pueden transmitir a sus hijos, asumiendo la labor 

educativa que les corresponde como Jos primeros responsables de -

esta función. 

46 C. CASTRO Y SAEZ: op. cit., p. 543, 



Asimismo se debe despertar en ellos la conciencia de que 

sus conocimientos fuera de la familia, también constituyen una 

gran ayuda a la comunidad de la que forman parte. 
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La educación de adultos, tiene dentro de este objetivo una 

misión espectaltslma y prJmordlal, ya que de la correcta educa--

clOn de los padres depender! en gran parte Ja acertada educación 

de los hijos y el posterior desarrollo de Ja familia en conjunto, 

logrande un mayor bienestar de la misma y su partlclpac.10n en la 

sociedad. 

se lograra un aumento en el desarrollo Intelectual de los -

ntnos, mayor apertura y capacidad de expresión de éstos frente a 

los adultos; cambios en Ja actitud educativa de la familia popu-

lar; los padres, no sólo las madres, comenzaran a ejercer un pa-

pel educativo mas activo. con Jo que vendrA también un mayor in

terés en los hijos, Jugar con ellos, Interesarse por sus cosas, 

sus problemas, sus Inquietudes, asf como sus objetivos y metas, y 

la necesidad del padre de buscar aumentar su educacton. alfabeti

zarse, Incrementar sus conoctmlentos, etc. 

Especlflcamente en el medio rural, donde aOn la sociedad -

campesina posee valores tradicionales Que se han venido transmt-

tlendo de generaclOn en generación. en estos Ambltos la deslnte-

gracfOn familiar no ha alcanzado aOn tos niveles extremos del me

dio urbano. 

Hasta hace poco los programas educativos atendlan a Ja mu-

Jer del medio rural, a partir de los consabidos supuestos de sim

ples amas de casa. Por ello Jos programas contentan el desarrollo 

de las habilidades y destrezas comOnmente denominadas "femeninas" 
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el cuidado de los nlftos, mejoramiento de la vivienda, nutrtclOn,

modas y vestuario, artesantas, atencton de la salud, ·huerto fami

liar, avicultura, etc. 

Actualmente la educactOn de adultos tiende a reorientar los 

programas de acctOn con la mujer y la familia campesina, incorpo

rando otras formas, contenidos, métodos, técnicas y medios que p~ 

stblllten y promuevan de manera efectiva la .lntervenctOn de la m~ 

jer en cuestiones de admlnlstraclOn, organlzaclOn y economla de -

unidad de producclOn y consumo familiar. 

Preparar a la mujer del medio rural para que se constituya 

corno agente del proceso de cambio socto-econOmlco de su comunidad 

y de su sociedad. 

De ahl la preocupaclOn de la necesidad de aumentar la efi-

ciencia en el manejo de las unidades de producción y consumo con! 

titutdas por las parcelas y los hogares campesinos y la necesidad 

de que la mujer campesi~a desarrolle las actitudes y adquiera los 

conocimientos. habilidades y destrezas que le permitan Incorpora~ 

se consciente y activamente a los procesos de cambio que ocurren 

en su comunidad en contraposición a ta desintegración familiar. • 

agudo mal de nuestros dlas. Se asegura con la educación, los as-

pectos de la planlflcactOn familiar correcta, el conocimiento y· 

uso de los servicios existentes. 

La educación conctenttza, como hemos venido estudiando, en 

la medida que el padre y la madre adquieran información Y tomen · 

conciencia critica del papel que deben tomar en las tareas ten--

dlentes al desarrollo Individual y al de su comunidad y su pats,

se podr~ esperar de ella una mejor y m~s racional parttctpaciOn Y 
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preocupaclOn por elevar sus particulares niveles de vida y ble--

nestar. 

Respecto al mejoramiento laboral que enuncia el presente o~ 

jettvo de la educactOn de adultos. se ha visto que no stempre un 

~ayer nivel educacional involucra mayores remuneraciones. tampoco 

es claro st la declston de alfabetizarse es una dectstOn racional 

o si es el resultado de la presión del mercado de trabajo; sin e~ 

bargo. tal parece que la segunda razón es la válida, de~tdo a ta 

callftcacton de la mano de obra que se requiere dla a dla. 

También se ha comprobado que no todos los egresados del si! 

tema educativo tienen las mismas probabtltdades de ingresar a la 

población econOmtcamente activa. Estas poslbtltdades no sólo son 

distintas, sino que se relacionan perfectamente con los niveles -

de lnstrucciOn de los egresados del sistema educativo. Asl. quie

nes adquieren menos escolaridad, y por ello tienen bajas probabl

\ldades de conseguir empleo, refinen dos caracterlsticas importan

tes: en primer lugar, proceden de las clases sociales menos favo

recidas: en segundo lugar, pertenecen a las grupos m!s numerosos 

dentro de la sociedad, esto es, los que constituyen la mayor de-

manda de los programas de educaclOn de adultos. 

Se ha comprobado también que el salario de los trabajadores 

que tienen ensenanza media tiende a deteriorarse a través del 

tiempo, 

En el caso de los estratos escolares Inferiores. los patro

nes y empleadores en general, deben mantener constante el precio 

relativo de su fuerza de trabajo, a pesar de la abundancia de la 

misma. Consecuentemente deciden desplazar la demanda hacia la 
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mano de obra que dispone de mayor escolaridad. 

Tradicionalmente, se ha considerado a la educa~tOn como uno 

de tos factores principales que explica la productlvtdad de los 

trabajadores. Los planlflcadores de la educactOn, los polltlcos y 

los economistas, han supuesto que muchos de los problemas ocasio

nados por el bajo desarrollo econOmtco, pueden resolverse aplica!!. 

do métodos educativos dlsenados para preparar a Jos individuos -

para et trabajo, pero esta hlpOtests no solamente debe explicarse 

sobre la base de las variables educativas. 

La relactOn establecida entre educactOn y productividad de 

los trabajadores, es el resultado de la expanston del modo de pr2 

ducclOn imperante, basado en la rapidez del cambio tecnolOgico, -

lo que permite que los duenos de los medlos de producciOn lncre-

menten sus demandas de califlcaclOn laboral como ya apuntamos an

teriormente. En este sentido, tos paises desarrcillados y los sub

desarrollados como el nuestro se han enfrentado al problema de 

elegir entre la producción intensiva de capital o la intensiva de 

trabajo como los mejores mecanismos para estimular el desarrollo 

econOmtco. 

En este conteKto, la posibilidad de alcanzar una mejor pos! 

ci6n económica se ha convertido en una euesti6n de elecctOn lndi

v tdual, st el Individuo crea para si mismo las oportunidades edu

cativas apropiadas. Por otra parte, los efectos de la educación -

se determinan de acuerdo con el impacto que tiene la escolaridad 

Informal, la formal y la capacttactOn en la productividad; en CO.!!. 

secuencia, debido a que los altos niveles de escolaridad requle-

ren costos elevados, aquéllos que inviertan mas en su educación -
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~sp@rar!n que de igual manera sean restituidos. 

Este concepto de Invertir en la educación, ha constituido -

un factor clave en el desarrollo de la educación para trabajado-

res en pafses como el nuestro. 

Sin embargo, las oportunidades educativas tienen a ser de-

terminadas principalmente por criterios de una mayor obtención de 

ganancias, podemos decir, en consecuencia, que la calidad de la -

educación que un trabajador podrta recibir, depende de ~a comple

J ldad del proceso de producción y que sólo las unidades de produf 

clón bien organizadas y con altos bienes de capital tienen la ca

pacidad para desarrollar o comprar buenos y eficaces programas de 

capacttactón. 

Existe otro enfoque no relacionado con la productividad. s! 

no con los efectos de la lnteracclOn entre la educaclOn y el tra

bajo en el desarrollo personal de los trabajadores en el centro -

laboral. Los esfuerzos educativos de las sociedades en desarrollo 

han abarcado sobre todo dos de las areas principales del aspecto 

educativo: la expanstOn e lmplantaclOn de la educactOn f_ormal y -

la creacton de programas de la educactOn Informal y se ha puesto 

énfasis en tres tipos principales de educaclOn para el trabajo. 

ademas de la educaciOn técnica formal del sistema escolarizado. 

Se encuentran en primer lugar las escuelas vocacionales técnicas 

y/o pol ltécnlcas en el nivel secundar to del sistema forma·1; en s~ 

gundo lugar, los programas de educaciOn no formal, técnicos y vo

cacionales que se imparten fuera de la escuela, financiados por -

el gobierno y la Iniciativa privada, que capacitan a las personas 

para realizar trabajos especfflcos calificados y manuales, y fJ--
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nalmente est!n las actividades informales de capacitact6n en el 

trabajo. que desarrollan las diferentes empresas, con el fin de 

satisfacer las necesidades espectftcas de sus procesos de produc-

clOn (47). 

Por lo tanto, las alternattvas disponibles para los trabaj! 

dores, consisten en elegir entre las diferentes opciones del sis

tema tradicional formal, en donde los niveles m!s altos tienden a 

ofrecer las mejores oportunidades profesionales y laborales, o 

aceptar la capacltaclOn técntca vocacional mediante ta cual se 

prepara a los trabajadores para desempeftar los diferentes trabajos. 

A pesar de los esfuerzos para mejorar la educact6n elevando 

las hablltdades técnicas y erradicando el analfabetismo. aOn exl~ 

ten discrepanclas entre la acc!On del ststema educativo formal y 

las necesidades de los trabajadores para competir en condiciones 

de Igualdad en el mercado laboral. 

La deserciOn escolar sigue en aumento y la organizaclOn del 

actual sistema refuerza el abismo entre el trabajo Intelectual y 

el manual, Cuando los individuos abandonan el sistema formal, no 

les quedan muchas oportunidades de educarse posteriormente, salvo 

algunos programas de educaclOn permanente y de capacltaciOn labo· 

rat. Por otra parte, las actividades de educaclOn no formal han -

estaño relacionadas con Intereses de los empleadores y no con los 

de tos trabajadores. 

47 OAHIEL A, MORALES G.: "la Educac!On de los Trabajadores en los 
Centros Je Trabajo": en Revista Educación de Adultos~ lnst1tu
í'O'"Uuclon.i I p.ira la Educación de los Adultos, México, Atlo 1, -
vol. 111, tlo, 1, enero.marzo 1985, p. 8. 
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111.z Anlllsts en lo particular de la Leglslacl6n relativa a la -

EducaciOn de Adultos. 

Ya hemos analizado el Capttulo de las Disposiciones Gene-

rales en lo Que se refiere al arttculo cuarto, que habla de los -

objetivos que tendra la educactOn para adultos, los cuales se 

ennumeran de la siguiente manera: 

Art. 4 La educactOn para los adultos tendrl los siguien
tes objetivos: 
J. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar~ como 
mlnlmo, el nivel de conocimientos y habilidades equtva-
lentes al de la educactOn general b!stca, que comprende
rl la primaria y la secundarla; 
JI. Favorecer la educactOn continua mediante la reaJtza
clOn de estudios de todos tipos y especialidades y de ac 
tlvidades de actuallzaclOn, de capacltac10n, en y para~ 
el trabajo, y de formac10n profesional permanente; 
111. Fomentar el autod1dacttsmo; 
IV. Desarrollar las aptitudes ftslcas e Intelectuales 
del educando, ast como su capacidad de critica y refle-
xlOn; v. Elevar los niveles culturales de los sectores de la -
poblaciOn marginados para que participen en las responsa 
bllldades y beneficios de un desarrollo compartido; -
VI. Propiciar la formaciOn de una conciencia de solldarl 
dad social; y -
VII. Promover el mejoramiento de la vtda familiar, labo
ral y social (48). 

Cada uno de los objetivos, comprenden un vasto campo de re!_ 

llzactOn, como ya hemos visto, tambl6n hemos analizado to que se 

esta realizando actualmente y lo que consideramos podrta mejorar. 

y lo que de acuerdo con los especialistas deberla estarse ha----

ctendo. 

Haremos ahora la discuslOn en particular de los dem!s capt~ 

tulos .de la ley; comenzaremos por analizar ta denomtnac16n de la 

misma. 

48 tNEA: Fundamentos Jurtdtcos de la EducaclOn Bastea 
tos en Aéxlco; Educacióri BAslca. liJleres Gr3ftcos 
ción; México, 1985. pp. 31 y 32. 

gara Adul-
e la Na---
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La denomlnaclOn de la ley. que incluye el término 11 educa--

clOn para adultos 11 y consecuentemente lo adopta para ·todos sus ª!. 

tlculos, no es del todo afortunado y se presta a confusiones y 

malentendidos. El articulo z. del capttulo primero, de las dispo

siciones generales, dice lo siguiente: 

Art. 2 La educaclOn general b!slca para adultos forma -
parte del sistema educativo nacional y esta destinada a 
Los mayores de quince anos que no hayan cursado o con-
ctutdo estudios de primaria o secundarla (49). 

Es decir, que para los efectos de esta ley, las personas de 

15 aftas, serAn consideradas como adultos, con lo que no estamos -

de acuerdo, ya que una persona de 15 anos no es un adulto, ni me,!: 

tal ni ftslcamente; se encuentra en un pertodo de constantes cam

bios y comienzan a sltuarse corno personas entre personas (50). 

PsicolOgicamente, a una persona de 15 anos y hasta los 18,

se le denomina adolescente, pero nunca se considera que sean adu! 

tos, son adolescentes, caracterizados por una gran inconstancia y 

por encontrarse en un pertodo de plena formaciOn {51). 

Y se presta a confusiOn, porque una persona mayor de 15 

anos no se considera a st misma como un adulto, probablemente el 

término educación para adultos, a él le parezca ajeno y por tanto 

Que no le corresponde, si no tiene la suficiente lnformaclOn al -

respecto. 

Para efectos legales se considera a las personas mayores o 

~enores de edad, hasta los 18 anos cumplidos, por tanto, la deno

minaclOn serta m!s exacta, si se cambiara el término "educaclOn -

49 lbld p. 31. 
50 Cfr. EDU~ROO LEVY: Pslcolog1a Evolutiva (de 6 a 17 anos); 2a. 

relmpr., Centro Gr!ifl<:J, 111:~n;u, 1:t""'• pp. 123 y 133. 
S 1 1 b Id. 
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para adultos•, por el de •educacl6n no formal•; éste incluye la -

modal ldad de educactOn eXtraes-c:olar, tal y como lo dice el parra

fo segundo del articulo Z: 

La educactOn para adultos es una forma de la educaclOn 
extraescolar que se basa en el autodtdacttsmo y en la 
solidaridad social como los medios mas adecuados para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortale 
cer la conctencta de unidad entre los dtsttntos secta~ 
res que componen la poblaclOn (52). 

Ast, todos los textos de educactOn no formal, ast como las 

instituciones que la administran técnicamente, utilizan· el tér111! 

no "educactOn para adultos", y pocas personas saben que el térm! 

no comprende desde tas personas mayores de 15 anos, ya que per--

siste la confusiOn y se piensa. dada la denominaclOn, en person~s 

mayores de 18 anos. 

CENTRALlZAClON. 

Existe una tendencia cada vez mayor de centraltzaciOn de la 

educaclOn. Este aspecto se ve claramente en varias disposiciones 

jurldicas: comenzaremos por la ConstttuciOn para seguir con la 

Ley Federal de EducaciOn y la Ley Nacional de EducaclOn para Adul 

tos, respectivamente. 

Art. Jo. Const., FracciOn IX. 
El Congreso de la UniOn, con el fin de unificar y coor
dinar la educaclOn en toda \a RepObllca, expedirS las -
leyes necesarias, destinadas a distribuir la funclOn so 
clal educativa entre, la FederaciOn, los Estados y los
Municiplos, a fijar las aportaciones econOmtcas corres
pondientes a ese servicio pObllco y a senalar tas san-
clones aplicables a los funcionarios QUe no cumplan o -
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 
Que a todos aQuellos que las infrinjan (53). 

52 lbid p. 31. 
53 Art. Jo. Fr. IX de ta ConstltuclOn Polltica de los Estados --

Unidos Mellcanos; Talleres Gráficos de Ja »ación, México, 1985, 
p. 
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Con esta dlsposlcJOn se convierte a los Estados y los Hunt

clplos en meros agentes administrativos, encargados de tos aspec

tos técnicos de la educaclOn en general. 

En el Capitulo Primero de la Ley Nacional para la EducaclOn 

de los Adultos, se observa: 

Art. 1 La presente ley es de observancia general en toda 
la RepObltca Mexicana y sus disposiciones son de Interés 
social (54). 

Ade~As, Ja Federación se atribuye la formulactOn de planes 

y programas de estudios. asl como el establecimiento de tnstitu-

ctones educativas. Las facultades son exclusivas del Poder Ejecu

tivo, que las reattza por conducto de la Secretarla de EducaclOn 

PObllca: también se reserva la facultad de expedir certlflcados,

dlplomas y tltulos de los estudios correspondientes. 

Ademas de la tendencia hacia la ~entrallzacl6n educativa, -

se nota ta caracterlstlca predominante del control absoluto de la 

educact6n: facultad de elaborar los textos. autorizar el uso del 

material educativo. 

Estas atribuciones las vemos especificadas también en la 

Ley Federal de Educacton. 

En el Art. 25, Fracción l, se observa lo siguiente: 

Art. 25 Compete al Poder Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretarla de Educacf6n PObllca: 
l. Prestar en toda la RepObllca el servicio educac~onal, 
sin perjuicio de la concurrencia de Jos Estados y los Mu 
nlclplos y de otras dependencias del Ejecutivo Federal.~ 
conforme a las leyes aplicables (SS). 

Varios autores, entre ellos Tena Ramlrez, consideran QUe no 

existen facultades concurrentes, QUC reciben ese nornbre en el de-

~4 lbid. 
55 IUEA: op. cit., p. 18. 
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recho norteamericano. las facultades que pueden ejercitar los Es

tados mientras no las ejercita la Federacton. titular constltucl~ 

nal de las mismas. El término concurrentes. traducclOn literal 

del vocablo Inglés, es Impropio en nuestro Idioma, en el que "co~ 

currentes" son dos o mas acciones que coinciden en el mismo punto 

y en el mismo objeto; Tena Ram1rez afirma que en realidad son fa· 

cultades coincidentes, porque las ejercitan .stmuJtaneamente la F! 

deraclOn y tos Estados (56). 

Resulta, como hemos visto también en los art1culos anterlo! 

mente citados, que existen excepciones al prtnclplo del sistema 

feaeral, el Art. 25 FracctOn J de la Ley Federal de EducactOn, 

viene a ser un ejemplo tlplco de facultad coincidente. 

Sin embargo, también de los articulas citados, podemos des

prender, que existen facultades que a primera vt~ta parecieran -

coincidentes y que no lo son en realidad. Parecen coincidentes, -

como afirma Tena Ramlre~, porque corresponde a la Federación y a 

los Estados legislar slmult!neamente en cada una de esas materias, 

pero lo que sucede es que no son coincidentes, porque dentro de -

cada materia hay una parte reservada exclusivamente a la Federa-

ct6n y otra a los Estados (57). 

Lo anterior lo hemos visto plasmado en cada uno de los ar-

tlculos donde se apunta la tendencia centrallzante de la educa--

clOn, en estos arttculos la tederactOn se reserva facultades ex-

presamente mencionadas y para que no quede duda alguna, utiliza -

la palabra "exclusivas". Por lo tanto, refiriéndonos de nuevo al 

56 Cfr. FELIPE TENA RAHIREZ: Derecho Constitucional Mexicano; Ed. 
PorrOa, Mé~lco, 1955, pp. o. 

57 Cfr. lbid. 
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Art. zs. Fr. l de la Ley Federal de EducaclOn, tendr1a una contra

dlcctOn, ya que por un lado establece tas facultades que ser!n de 

competencia del Ejecutivo, exclusivamente, y después en su Frac-

clOn J senala que no habr! perJulclo de la concurrencia de los E! 

tados y los Municipios. E~lste en materia educativa, una dlstrtb~ 

ciOn de sectores entre la FederaclOn y los Estados. por lo que no 

se pueden considerar tales facultades como coincidentes. Esta ex

cepclOn se distingue también en la FracclOn XXV del Articulo 73 ... 

Constitucional, mismo que senata que el Congreso de la UnlOn dicte 

las leyes destinadas a distribuir convenientemente entre la Fede

raclOn, los Estados y los Municipios, el ejercicio de la funci6n 

educativa (58). 

El Articulo 29 de la Ley Federal de Educaci6n, dice de los 

convenios que la Federacl6n podr! celebrar con los Estados y los 

Municipios, para coordinar o unificar los servicios educativos. -

Una vez mas centraliza, se pudiera pensar aqul, que las dos par-

tes har!n una actuac16n slmult!nea, por medio del convenio, pero 

ya antes en la misma Ley las funciones y atribuciones se encuen-

tran perfectamente establecidas y delimitadas para la Federacl6n, 

los Estados y los Municipios {59). 

EL ARTICULO 8 DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS. 

Este arttculo, Importante por su contenido en materia labo

ral, respecto de la capacttact6n en los centros de trabajo, rela

cionado con el articulo 27 de la misma Ley. 

El Articulo B, dice a la letra: 

SS Cfr. Art, 73 Fr. XXV, Const, 
59 Cfr. JNEA: op. cit., p. 19. 



Art. e La Secretarla de EducaclOn Pfibllca podra exten 
der en coordlnactOn con otras instituciones, los ser~ 
vtclos de educaclOn para· adultos a todas las modallda 
des, tipos y especialidades, ast como a la reallzacl~n 
de actividades de actualt~actOn. de capacttaclOn en y 
para el trabajo, y de formactOn profesional permanen-
te (60). 
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En el texto la palabra •podra•, Quita carActer de obliga--

tortedad que pudiera tener la dlsposlclOn, si la palabra en su l.!:!, 

gar fuese "debera•, sl se diera este carlcter de obligatoriedad -

para extender los servicios de educactOn para adultos, constttul

rla un gran avance, de relevante importancia en el sector donde -

habla de la capacltaclOn en y para el trabajo, pensando principa! 

mente en los obreros que tienen como m!xlmo estudios de primaria 

o ni eso, ademas de la cantidad en nOmero Que estos representan,

el "articulo habla también de extender los servicios a todas las -

modalidades, tipos y especialidades. esto d! un car!cter muy gen~ 

ral al articulo y por esta caracterlstlca deberla tener el car6c

ter de obligatoriedad. 

Algo similar ocurre con el articulo 27 de la misma Ley. que 

se encuentra relacionado· con el articulo e. también en su canten! 

do. El texto dice lo siguiente: 

Art. 27 Los empleadores, comlsarlados ejidales y de bie
nes comunales, sindicatos, asociaciones y otras organiza 
clones, podr!n: -
¡, Propiciar el establecimiento de centros y servicios -
de promoclOn y asesorta de educactOn para adultos; 
JI. Dar facilidades a sus trabajadores y miembros para -
estudiar y acreditar la educaclOn general bAslca para 
adultos; y 
111. Extender tos servicios de la educaclOn para adultos 
a los familiares de sus trabajadores y miembros (61). 

60 lbld. pp. 33 y 34. 
61 lbld. p. 3g, 
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En primer lugar. la Ley agrega entre los obligados. a lo 

que llama uotras organtzactonesu, término que resulta ·del todo l! 

preciso. ya Que existen organlzaclones de todos ttpos, que no ne

cesariamente se basan en relaciones laborales. 

En segundo lugar, particularmente esta dtspostctOn se encue~ 

tra dentro del Capttulo V, denominado Derechos y Obllgactones. 

por lo que podrta esperarse que se esttpulartan obligaciones ex-

presas; sin embargo, al Igual que en el articulo a. lo que se es

tablece en realidad es una opclOn. se Insta a los empleadores, C! 

sl podrlamos decir que se les sugiere, ast como a los comisarios 

eJldales, de bienes comunales, slndlcatos, asoclactones y otras 

organlzactones, para propiciar el establecimiento de centros de 

promoclOn y asesorta, para dar facllldades a los trabajadores y 

aOn mas, extender Astos servlclos a los familiares de sus trabaj! 

dores y miembros. Consideramos que dada la extenSton que abarca -

la dlspostclOn, deberla precisarse como una obllgaclOn, usar la 

palabra ~deberan~, que le diera ese car!cter, en lugar de Mpo---

dr!nM, que convierte a la dlsposlctOn en una opctOn. 

EL ARTICULO 24, FRACClON VIII DE ~A LEY FEDERAL DE EOUCACION. 

Del an!llsis de esta FracciOn se desprende la Intima rela-

clOn que guarda la disposlclOn, al hablar de las zonas rurales y 

urbanas marginadas, con la dlsposlctOn del Articulo Tercero Cons

tltucional, FracclOn 11, referida a la educaclOn de obreros y ca~ 

pestnos, si se considera que son éstos los habitantes que dominan 

en namero la poblaclOn de esas zonas. 

Art. 24 La functOn educativa comprende: 
VIII. Realizar campanas que tiendan a elevar los ni---



veles culturales. sociales y econOmlcos de la población 
y. en especial. los de tas zonas rurales y urbanas mar
gtnadas (62). 
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Estas disposiciones también guardan relactOn con la restrt~ 

ctOn que impone la ley a los particulares. respecto de la tmpart! 

cl6n de educacton. primaria, secundarla y normal, y la de cual--

quter tipo o grado destinada a obreros y campesinos. en la que se 

contempla evidentemente la de adultos. 

El REGLAMENTO PARA LA EOUC~CION COMUNITARIA. 

Publicado en el Diario Oficial el 21 de agosto de 1981, en 

su parte correspondiente al considerando, procura complementar ta 

garantta de Igualdad, consagrada en ta ConstttuctOn; considera 

que la educactOn bAslca es ante todo, un factor determinante para 

el desarrollo nacional y para el mejoramiento de la calidad de v! 

da de los ciudadanos; Que dentro del programa educativo del Go--

blerno Federal se habla de ofrecer educacton b!sica a toda la po

blactOn; Que tanto en la Ley Federal de EducactOn. como en la Ley 

Nacional de EducaclOn para Adultos, imponen la obllgactOn de oto! 

gar a todos los mexicanos las mismas oportunidades para que cur-

sen la educaclOn b!slca; y finalmente senala, lo QUe vendr! a ser 

el principal motivo de la creaciOn del programa de educación com~ 

nitarla: la existencia de gran cantidad de peQuenas comunidades -

en todo el pals, que tienen las caracterlstlcas de una ublcaclOn 

geogr!ftca dificil, escasa poblaclOn y marglnaclOn de programas -

econOmtcos y sociales {63). 

De Igual manera Que en las disposiciones Que ya hemos men--

62 lbid., p. 17. 
63 lbld., pp. 47 y 48. 
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cionado. existe el control de la FederactOn, también en esta rama 

de la educactOn de adultos, establecido expresamente en el Arttc~ 

lo 4o. de dicho reglamento: 

Art. 4 La secretarla de EducactOn POblica aprobara los 
planes, programas y materiales dldactlcos especlftcos 
aplicables a esta modalidad ~ducatlva de acuerdo con 
las caractertstlcas de las comunidades participantes 
(64). 

El Articulo 7 del mismo reglamento, habla del servicio so-

ctal de los estudiantes, éste se contempla también en la Constlt~ 

cton, la Ley Federal de EducactOn y la Ley de EducaciOn para 

Adultos. 

Art. so. Const., parrafo 20.: 
La Ley determinara en cada Estado cuales son las pro
fesiones que necesitan titulo para su ejerctcto, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las -
autoridades Que han de expedirlo (65). 

Art. \1, Ley Federal de EducactOn: 
Los beneflclados directamente por los servicios educa 
tlvos deber!n prestar servicio social. en los casos Y 
términos de las dlsposlclones reglamentarlas corres-
pondientes. En éstas se prever! la prestactOn del ser 
vicio social como requlstto previo para obtener tltu= 
lo o grado académico (66). 

Art. 24. Los estudiantes que participen voluntarlamen 
te en los centros de prornoctOn y asesoria de educa--= 
ctOn para adultos, por el tiempo que para la realiza
cl6n del servicio social establecen las disposiciones 
legales aplicables, tendr!n derecho a que se les acre 
dlte dicho servicio {67). -

Como pode~os observar en cada una de las dtspostclones an-

terlores, los términos se encuentran claramente especificados 

acerca de las condiciones necesartas. para el cumpllmtento del 

servicio social. en los casos en que éste es requerido. Sin ernba~ 

64 lbld., p. lB. 
65 Art. So •• p~rrafo 11, Const. 
66 Jbld., p. 13. 
67 )bid., p. 37. 
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ge, el Articulo 7 del Reglamento para la EducactOn Comunitaria. 

se nos presenta no muy claro, rtado que existe ambigüedad en su 

contenido. 

Para finalizar el presente an!ltsts, explicaremos esta ob--

servaclOn, El texto en cuestiOn dice lo siguiente: 

Articulo 7 La educaclOn comunitaria solo podrl lmpar-
tlrse por estudiantes Que hayan concluido por lo menos 
la secundarla y que soltclten colaborar en la presta-
clOn de este servicio social educativo, cumpliendo los 
demas requisitos que al efecto se establezcan. en. el -
concepto de que dicho servtcto social tendra car!cter 
temporal y voluntario {68). 

De lo anterior, podemos pensar dos cosas diferentes: prime

ro pareciera, dado el texto, que Onicamente los estudiantes esta

rAn autorizados para impartir educaciOn en esta modalidad y sOlo 

ellos. mAs aon. esta idea parece corroborarse con lo expuesto en 

el articulo 3o. del mismo Reglamento. cuando habla de la parttc! 

pactOn activa de los padres de familia y los miembros de la com~ 

nldad y seftala que por lo que se refiere a la lmpartlctOn se 

aprovechara el servicio social de los estudiantes Que se beneft-

cian de los diversos programas educativos del pats. haciendo alu

siOn a lo expresado en la Ley Federal de EducactOn al respecto 

(69). 

Por otro lado, puede entenderse que st la modalidad de edu

cación comunitaria. es una modalidad de la educación de adultos.

como lo es, entonces todos los arttculos de las leyes que hemos·

mencionado. QUe hablan de las personas Que podr!n participar en 

la tmparttctOn de la educactOn de adultos, tambl~n podr!n impar--

•• !bid.¡ •••• 
69 Cfr. bid,, pp. 48 y 49. 
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tlr esta modalidad sin perjuicio de lo establecido en el Artlcu-

lo 7. 

Considerarnos que es una excelente medida el que se tome en 

cuenta el servicio social de los estudiantes para colaborar en la 

educaclOn de adultos y muy especialmente en la modalidad de edu-

caclOn comunttarta, dadas las condiciones de los lugares a donde 

ésta se lleva y que para otras personas pudiera ser dificil el 

traslado a reglones apartadas. Pero por ello, debiera el Reglame~ 

to citado ser mas expreso y mis completo, qutt!ndose Inclusive el 

término "s61o", que di car~cter de exclusividad, y mencionando 

qu~ ademas de los estudiantes podrln participar los demls secta-

res de la poblactOn que mencionan las otras disposiciones de la -

~aterla. 



CAP 1 TULO J 'J 

lA EDUCAClDN DE 'ADULTOS Y EL 1.N.E.A. 

IV.1 Un problema no resuelto lV.2 tnstltuto Naclonal 

para la Educac16n de tos Adultos t.«.E.A. lY.3 La 

Reglamentación JurSdtca del Instituto Nacional para -

la EducaclOn de los Adultos. 

IV.1 Un problema no resuelto. 
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Como hemos venldo observando en el desarrollo del presente 

estudio, la educaclOn de los adultos en H~xlco y otros patses. -

sobre todo de América Latlna, representa una verdadera preocupa-

cl6n para los diferentes gobiernos y para cualquier persona cons

ciente de la magnitud del problema, porque como ya hemos apunta-

do, no se puede concebir un verdadero desarrollo, sin haber solu

cionado al menos en parte el problema educatl~o. concretamente la 

Educaclón de Adultos, presenta en sf misma u~a problemAtJca part! 

cular; se trata de personas mayores. que debertan estar Jncorpor!. 

das a la vida econOmtcamente activa, y en muchas de los casos su 

nula preparac16n se tos Impide. es una fuerza de trabajo margina· 

da. frenada. 

La educación no formal, en un sJstema capltalista como el 

nuestro, no ha sido exitosa, y en ello ~emos prlnclpalmente dos.

motivos: primero, el sJstema polttlco-económlco, no est4 dispues

to a distribuir el poder en forma equltattva. las estructuras so

ciales obstaculizan los procesos y Jos objetivos para el cambio 

social. Segundo, de acuerdo con 1as expertenclas de los &!timos 

anos se puede decir que las estrategtas usadas para ta planeaclón 



77 

correcta de la educación no han sido las Optimas, ni han estado -

bien desarrolladas. 

Actualmente, los cambios mayores Quedan rezagados en los 

marcos teóricos que respaldan los programas de educaclOn no fer-

mal. 

Los planificadores no controlan los factores polttlcos y 

econOmlcos que muchas veces determinan los resultados de los pro

gramas: por ello debe ponerse m!s atención a la planeaciOn y es-

trateglas que los programas desarrollan. 

Existen numerosos programas, como hemos visto en el desarrg 

11~ del presente estudio, pero todos ellos deben instrumentar una 

estrategia o metodologla que los ayude a lograr sus metas. 

Podemos afirmar que las causas del fracaso, son tanto de e~ 

r!cter poltttco como técnico. 

El capitalismo Que no qulere que las clases bajas aumenten 

sus conoclmlentos porque aumentarlan el costo de la fuerza de tr! 

bajo. La motivación de la gente, la pedagogla empleada, la orga-

ntzac10n, la admlntstraciOn, la estrategia, etc. 

Generalmente cuando se trata de encOntrar las causas de los 

fracasos de los programas de educación no formal, se critican los 

niveles pollttcos, tdeolOglcos y técnicos, pero casi nunca se 

cuestionan las concepciones éticas o culturales que necesariamen

te est!n detras de cada programa y que la mayorla de las veces 

son copla de la tradlctOn occidental moderna que reivindica los 

principios de progreso, ciencia, racionalidad, industrtallzaclOn, 

etc. 

~o podernos hablar de una educación de adultos eftcaz, mten-
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tras se encuentra sobre nuestra población casi poco mas de tres -

millones, el fantasma del analfabetismo, mientras no se entiende 

~ste como un compromiso de la sociedad, en el que todos debemos -

estar lnvolucrados, la alfabetización como proceso educativo con! 

tltuye un quehacer eminentemente social que requiere despliegues 

de ideas y acciones por parte del pueblo mexicano; por ello, no -

puede darse como una actividad aislada y ajena al contexto soclo

econOmlco de ta persona, sino que debe constituirse en ~n proceso 

bidimensional: integrada a un plan nacional de desarrollo, e tnt! 

gradara de una serie de acciones y caracteristlcas propias del d~ 

senvolvlmiento lndlvldual y social de la persona. 

Mo podemos hablar de progreso en el campo educativo. mlen-

tras existe una alta cifra de rezago de educación b!slca, es de·

clr. primaria y secundarla. Por rezago educativo entendemos el 

grupo de poblaclOn que ha rebasado la edad en la que debl6 realJ

zar ciertos estudios sin haberlos terminado. En el caso de prima

ria, comprende a la población de 15 anos y más que no ha termtna

do su instrucción prtmarJa, con diversos grados mSximos_de lns~-

trucctón. 

En cuanto a 14 secundarla, el rezago aumenta, la mayorfa de 

los alumnos terminan uno o dos anos mAximo. Sin embargo, hablar -

de rezago educativo en este nivel, implica hablar de sus causas 

principales: la desigualdad y las condiciones de marginalidad en 

que vive Ja mayorta del pats. 

El factor pobreza ampltamente analizado, por una injusta 

dtstrtbuctOn de la riqueza, es indispensable aceptar que Ja edur! 

ci6n de adultos va Inexorablemente vinculada con la lucha de cla-
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ses populares por el poder social que les corresponde st se en--

ttende la pobreza como un problema de naturaleza estructural y se 

acepta que su superación supone la conquista por estos grupos de 

derechos que les son negados. Las acciones educativas. sobre todo 

cuando se desbordan, como en la educactOn de adultos hacia el ca~ 

po social, son acciones que incrementan el poder de tos grupos 

postergados. Nuestro gobierno debe ser por t~nto, consecuente con 

esto, y ll planear sus programas, asumir que estAn deliberadamen

te alterando las formas de control social y las correlaciones de 

fuerza vigentes, entender que no sOlo es ensenar a leer y a eser! 

blr, que la educaclOn cambiar~ necesariamente todo el contexto 

que rodea al lndlvlduo, asumir este rlesgo,_asumtr la conciencia 

de un verdadero cambio. 

No podemos hablar de que los medios maslvos de comunicación 

cumplen una verdadera función educativa, es utópico hablar de una 

televisión y radio culturales, si la realidad es que los conteni

dos de la programación de uno y otro, dejan mucho que desear, co~ 

tenidos altamente extranjerizantes, enajenantes. alejados de la -

realidad del pats, los mal llamados programas culturales, van di

rigidos a un sector de ta población que no es especialmente aque

lla que los necesita, ni estos son los adecuados. Esto sucede en 

la mayorta de los patses como el nuestro, los medios, espectalmen 

te ta televisión comercial, realizan una labor nefasta de desedu

caclón que nullftca tos esfuerzos de los ministerios de educación. 

Es Ingenuo que los gobiernos pretendan educar a su pobla--

ción adulta y permitan la penetración constante de emisiones que 

minan tos valores autóctonos. Concretamente, en varios canales de 
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la televisión comercial me~tcana, más del 90% de la programaclón 

en el horario estelar es de orl'gen norteamerlcano. Estas emlslo-

nes además fomentan la mediocrldad Intelectual, presentan como ya 

dijimos. realidades enajenantes e inducen valores y actitudes el! 

ramente contrarios a la fllosoffa educattv4 ~ue se proclama. 

Es necesario hablar también del presupuesto que se designa 

a la educact6n Informal, es obvio que deben tncrementarse slgnifl 

catlvamente los presupuestos gubernamentales, se ha dlc~o que se 

est.1 alcanzando la meta de construir "la primera mltad" del slst_! 

ma educativo, la que corresponde a los ntnos y jOvenes. Debemos -

entender que está por construirse "la segunda 111ltad", cuya deman ... 

da es de una magnitud semejante a la de la primera. Los recursos 

destinados a esta tarea debieran ser congruentes con su magnitud. 

Otro problema que encierra la educación de adultos es el de 

la captación y formacl6n de educadores. 

Algunos paises pueden contar con voluntarios altamente motl 

vados. como Nicaragua. En su mayorta. tas personas Que aceptan el 

papel de educadores lo hacen por solfdar-ldad social, y _en general 

perciben remuneraciones que son consideradas como simbólicas. 

No podemos continuar con la lmprovlsaci6n, con educadores • 

de escasa preparación y que al poco tiempo abandonan sus funclo-

nes por falta de remuneración adecuada e incentivos. Por el con-

trario, se debe buscar que los voluntarios recl~tados tengan un· -

6ptimo nivel de conocimientos y se encuentren suficientemente fa

mi 1 iarlzados con tos grupos de adultos a atender. 

Ya hemos analizado en el capttulo anterior, la problem!ttca 

de la educaci6n cte ado1tos con vfst~s al cumplimiento de los obj! 
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tlvos de la Ley de EducaclOn de Adultos, y no Queremos parecer rel 

teratlvos, por el contrario, queremos dejar en claro 1~ magnitud 

del problema, que no puede cenlrse a la proposlclOn de abatir ci

fras determinadas cada nuevo sexenio, frente a una poblaclOn que 

aumenta a pasos agigantados, una poblaclOn que tiene el derecho a 

la educaclOn como un medio de desarrollo personal y de lncorpora

clOn a la vida polltlca, social y econOmtca d.el pals del cual fo.!. 

ma parte, pero no es solamente para ésto, stno para asegurar su 

lucha por la sobrevtvencla, por alcanzar un poco o un mucho la 

dignidad que merece como simple ser humano. 

El programa debe encararse con acciones efectivas, Que reb~ 

sen los programas y las cifras. entender de ~na vez por todas que 

el tiempo nos est! ganando y muy poco es lo que se logra, las so

luciones deben darse ya. aQul y ahora. 

lV.Z El Instituto Nacional para la EducactOn de los Adultos lNEA. 

El tnstituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos, es 

un organismo descentralizado del Gobierno Federal. Es creado por 

decreto presidencial el 31 de agosto de 1981. 

Es propósito fundamental del lNEA, apoyar, con los medios 

necesarios, a los mexicanos adultos que no tuvieron acceso a la 

educación prtmarta y secundarla o no concluyeron estos estudlos,

de modo Que al ofrecérseles esta posibilidad, tengan mejores opo! 

tunldades de elevar su caltdad de vida y de contribuir al desarr~ 

l \o de Ml!xtco. 

Actu~lmente se encuentra desarrollando tres programas prln· 

ctpales: el Programa de Alfabettiaelón, el Programa de Primaria y 
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Secundarla para Adultos y el Programa de Educacton Comunltarta. 

El Programa de AlfabetizaclOn es considerado como prlorlta

rto, se ha desarrollado una accl6n intensiva y de cobertura nact~ 

nal. El objetivo general del Instituto es ofrecer a todos los me

xicanos analfabetos mayores de t5 anos, la oportunidad de alfabe

tizarse y hacer uso de la lectura, la escritura y las operaciones 

aritméticas elementales. 

En su publlctdad, dice lo siguiente: 

Al iniciarse 1966 aproximadamente 5 millones de adultos me

xicanos no sablan leer ni escribir, para atender a este grupo de 

poblaclOn, el lNEA opera el programa de alfabetlzactOn, con el 

que pretende reducir el analfabetismo de 10~ actual, al 4\ en to

da la RepObllca para 1988; esto equivale a ensenar a leer y a es

cribir a un mlllOn de mexicanos por ano. 

El Instituto opera por medio de delegaciones estatales en 

todos los estados de la Repfibllca y por una coordlnactOn en el 

Distrito Federal. A su vez, considerando la dlstrlbuclOn de la p~ 

blacton y las necestdades de alfabettzactOn y de educaclOn b~slca 

en cada entidad federativa, se han establecido zonas de atenciOn, 

obedeciendo también a crltertos de extenston territorial. 

Las actividades de alfabettzaclOn est~n organizadas por pe

rtodos, los cuales tienen una duraclOn de sets meses. 

El Instituto ofrece el servicio de alfabetizaciOn en dos ~~ 

dalldades b!slcas: directa y con apoyo de los medios. La primera 

de ellas tiene dos opciones, una en la que el alfabetlzador atten. 

de a tos adultos, lndlvldualmente en su domicilio. En la segunda 

modalidad, se desarrolla ta alfabetlzactOn con apoyo de la telev! 
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slOn o de la radio. 

En ambos casos los adultos pueden alfabetizarse· lndfvtdual

mente o en grupo. 

Las actividades de apoyo son las siguientes: 

- DlfuslOn de las acciones de alfabettzacJOn que dan a con~ 

cer la existencia del Movimiento Nacional de AlfabetlzaciOn. 

- HottvaclOn y senslblltzaclOn, principalmente de adultos -

analfabetos y de posibles alfabetlzadores, para que participen en 

la alfabetlzaclOn y la lleven a cabo con éxito. 

- HottvaclOn y senslblllzaclOn de la sociedad para que apo

ye las lecciones de alfabettzaclOn. 

VlnculaclOn con las autoridades estatales y municipales -

para el desarrollo conjunto y coordinado de las acciones. 

VlnculaciOn con Instituciones de diversa tndole para faci 

litar el ofrecimiento de los servicios de alfabetlzaciOn a los 

adultos en condiciones especificas de organtzactOn. 

VlnculaclOn con el sector de educación formal para el de

sarrollo de programas de partlclpac!On de estudiantes y maestros 

en la alfabetlzacton. 

- Desarrollo de programas locales de caracter comunitario -

de apoyo a la alfabetl:ac!On (70). 

El Programa de Primaria y Secundarla para Adultos. 

La educación b!slca para adultos es un programa que ofrece 

la posibilidad de iniciar, continuar o concluir sus estudios de -

70 Cfr. JUAíl AílTOUIO AUORAOE: ''lOué es el Programa de Alfabett--
zaclón del Instituto nacional para la EducactOn de los Adultos?: 
en Revista de Educación de Adultos; Instituto Nacional para la 
educac16n de los Adultos; Me~tco, Vol. 2, Uo. 3, jullo-sept.,-
1984, p. 61, 



prtmarla o secundaria a todas aquellas personas mayores de 15 

anos que hasta la fecha no han· tenido oportunidad de hacerlo. 

En las ocasiones de que disponga y a su propio paso, el 

adulto puede estudiar la primaria o la secundarla en el tiempo 

que prefiera. 
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Qué ventajas tiene para el adulto la educaclOn b&sica que -

ofrece el Instituto: 

- Los adultos pueden Incorporarse al estudio sin ~esatender 

sus ocupaciones, ya que pueden estudiar en el taller, en la f&br.!.. 

ca, en la oficina o en su casa. 

• El adulto puede iniciar sus estudios sin tener que prese~ 

tar ntngOn docunento, hasta que solicita presentar su primer 

examen. 

Los contenidos de los programas de educaclOn b&stca pro-

piclan que cada persona desarrolle sus habilidades, actitudes y -

hAbitos de estudio en forma personal, stn un horario rtgido de e~ 

tudios. 

Existen varias formas de estudiar la educaciOn bastea. ya 

sea soto o en grupo, por lo que se puede elegir la mas adecuada a 

las necesidades personales. 

Cada estudiante puede evaluar su aprendizaje y ast prese~ 

tarse a los examenes de acredltactOn conforme a su avance y post

bll idades. 

Qué se propone ta EducactOn easlca para Adultos: 

Ayudar al adulto a desarrollar su capacidad de estudio de 

acuerdo con sus posibilidades, y adquirir los conocimientos y ha

bilidades que le permitan comprender mejor el mundo que te rodea. 
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- Propiciar que el adulto adQulera las bases necesarias, P! 

ra Que pueda conttnuar con otro tipo de estudios st es su deseo. 

- Propiciar que por medlo de los clrculos de estudio, el 

adulto intercambie y aplique los conoctmlentos que adquiere, ast 

como las eKpertenctas personales y sobre su co~untdad. 

• Fomentar la soltdartdad entre los adultos para que se de

sarrolle ta ayuda mutua en el estudio de grupo, que el que sabe -

m!s ayude al que sabe menos. 

Cómo se estudia ta prtmarla: 

La primaria para adultos consiste en un programa educativo 

para que tos adultos estudien sin Ja necesidad de un maestro. 

El plan de estudios de ta primaria comprende cuatro !reas 

de conocimientos: matem!tlcas, espanot, ciencias naturales y ele!!, 

clas sociales. 

Cada una de las ~reas esta dividida en tres partes. Con el 

estudio de esas !reas se pretende obtener lo siguiente: 

Con MatemAttcas, aprender a contar y medir para resolver 

~roblemas de ta vida diaria. relacionados con los nameros, tamanos 

y operaciones arttmétlcas. 

Con Espanoi, aprender a eKpresarse mejor a través del len-

guaje hablado y escrito. 

Con Ciencias Naturales, conocer mejor a la ttaturaleza, ast 

COTIO el funcionamiento del cuerpo humano y saber cuidar la salud; 

ad~n!s aprender la maner~ de aprovechar los recursos naturales. 

Con Ciencias Sociales, comprender la for~a en Que estA or-

ganlzada ta sociedad, sus tradiciones y sus costumbres; ademAs -

aprender a organl:arse para resolver los pro~lemas de Ja comu----
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nidad (7,). 

Cómo se estudia la secundarla: 

El plan de estudios de la secundarla tiene las mismas areas 

QUe la primaria: matemattcas, espanol, ciencias sociales y cien-

etas naturales, dividiéndose en tres grados. 

El propósito de la secundarla es desarrollar la capacidad -

de aplicar los co~oclmlentos en los aspectos relacionados con la 

Naturaleza y el medio social en Que vive el adulto, ast como mej~ 

rar la h~bllidad para comunicarse (72). 

El Instituto ofrece cinco modalidades de atención adecuada 

a las posibilidades de estudio de los adultos: recién alfabetiza

dos, lncorporactOn directa, atenctOn lndlvlduaJtzada, centros de 

asesorta y consulta y atenctOn en los centros de trabajo. 

EducactOn Comunitaria: 

El Programa de EducactOn Comunitaria busca servir de enla-

ce entre los recursos de la comunidad y sus necesidades educatl-

vas con tres propOsltos (73): 

Servir como medio para organizar e impartir la alfaDettz~ 

clOn y la educación bAstca. 

- Propiciar la organlzaclOn de Ja comunidad para resolver -

sus propios problemas¡ y 

- Constituirse en un marco de trabajo para que los miembros 

de la comunidad sean los que impartan la educación a sus vecinos. 

71 Cfr. SEP: Folletos de DivuiqaclOn Popular INEA; Impreso en Ta
lleres Gr~f icos de la fiac16n. México, 1986. 

72 Cfr. Jbld. 
73 Cfr. Ibld. 
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Para lograrlo, el programa de educactOn comunttarla desa--

rrolla actividades encaminadas a elevar los niveles de bienestar 

famtltar y social en lo relativo a la salud, vivienda, nutrtciOn, 

recreación y uso del tiempo libre. También busca generar actlvtd~ 

des productivas y socialmente útiles: artesantas, oficios, etc. 

Para atender a las comunidades menores de 2,500 habitantes 

de todo el pats, se organizan campamentos d~ educación y recrea-

ctOn, salas de cultura, puntos de encuentro, teatro popular y di

versas actividades de capacltaciOn para el trabajo; todos estos -

servicios buscan satisfacer necesidades de ta poblacton. 

Dentro de este rubro, el Instituto tiene también el progra

ma de formact6n para el trabajo y el blenes_tar famlllar, es un -

proyecto que consolida la lecto-escrttura y el c61culo b6slco a -

través de cursos de capacltacl6n a los adultos que terminaron el 

perlado de alfabetlzacton o est6n por terminarlo (74). 

Cuentan también con la capacltaclOn tecnol6glca en educa--

cl6n b!stca que vincula la educación, tanto primaria como secund~ 

ria, con los conoctmtentos tecnológicos necesarios para que los 

adultos sean capaces de mejorar su calidad de vida a través de 

cursos de capacitación en !reas como ta vivienda, la salud y el 

vestido. Se encuentran también los llamados proyectos integrales, 

que son aquellos proyectos de organtzact6n, de educación y de fo! 

maclOn para el trabajo enfocados a lograr el desarr~llo integral 

de poblados rurales menores de 1,000 habitantes. Entre otras co-

sas, promueven la recuperact6n y revatoractOn de la cultura. la -

econornla y la tecnotogla de lo~ grupos participantes en el pro---

74 Cfr. lbld. 
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yecto (75). 

En resumen. el INEA: 

Promueve la educaclOn de los adultos. 

Investiga y realiza modelos, materiales y métodos tanto para 

el aprendizaje como para la ensenanza. 

Organiza. coordina y supervisa tos servicios de educaclOn -

para adultos en el pals. 

capactta a los agentes operativos {como son tos a!fabetlza

dores, los promotores y los asesores), que participan en los ser

vicios educativos. 

Acredita y certifica los conocimientos adquiridos por los -

educandos. 

Produce los materiales necesarios para la ensenanza y el -

aprendizaje. 

Realiza y difunde los materiales de promoct6n para ta lncor 

poractOn de los adultos y la parttctpaclOn de la sociedad en las 

tareas educativas. 

El Programa Nacional de Educacl6n, Cultura, Recrea.cl6n y D.! 

porte 1964-1988, senala ademas del 1NEA, los Centros de EducactOn 

B!slca para los Adultos, que ofrecen el sistema escolarizado de -

educación, y las Misiones Culturales (76). 

75 Cfr. lbld. 
76 Cfr. PLAn llACIDNAL DE DESARROLLO 1983-1988: Poder Ejecutivo fe 

~eral; Tall~res Gr!flcos de la NactOn, 1983. Cap. 7, p. 221. -
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lV.3 La ReglamentactOn Jurldlca del Instituto Nacional para la -

EducaclOn de los Adultos. 

Comenzaremos por hablar de la necesidad de una correcta pl! 

neaciOn educativa. que no se quede en lo general. sino que vaya 

directa y espectflcamente al problema. Pensa~os que hasta ahora 

se ha venido haciendo un enfoque global. y éste representa tan s~ 

lo una etapa, bastante primitiva, del planeamiento de la educa--

clOn. hasta cierto punto, este enfoque global puede ser provecho

so, pero m4s ali! de ese llmlte, puede resultar no soto estérll,

stno positivamente dantno al disfrazar Importantes diferencias r! 

gtonates y sociales e imponer una verdadera camisa de fuerza a 

la poltttca general y a la accton educativa. Por lo tanto el pla. 

neamtento tiene que tr m!s ali! de los limites superficiales de. 

los conjuntos nacionales, para tener en cuenta las diferencias r! 

glonates y sociales dentro del pats. 

Consideramos que la planeacton no puede tr separada de las 

bases jurtdtcas que la reglamentan y fundamentan, por lo que los 

planeadores de la educacton deben ser auténticos reformadores, ya 

que el planeamiento por su propia lndole entra~a un cambio, el 

cambio a su vez significa reforma; el planeamiento de la educa-·

ct6n debe Incluir aspectos cualitativos adem!s de los cuantitati

vos; es decir, cubrir aquellos aspectos Importantes, que el pla·

neamtento de la educactOn en su mayor parte ha tenido Que ignorar. 

limltandose a realizar mediciones y proyecciones estadtsttcas. 

La educaclOn de adultos, en otro aspecto, debe tender hacia 

la descentratt=aciOn. Debe adoptar modalidades especiales en ra-

:On del grado de responsabilidad, experiencia y circunstancias ~1 



90 

tates de los destinatarios y organizar sus actividades teniendo -

en cuenta las necesidades y condtctones especificas de cada grupo 

de poblaclOn. Para ello es indispensable contar con una organlza

ctOn capaz de recoger y sistematizar las Inquietudes de los adul

tos e Implantar formas de atención eficientes. desde el punto de 

vista de la ensenanza y viables. dadas las condiciones en Que vi

ve la poblac!On. A efecto de poder satisfacer estos requisitos, 

el sistema de educaclOn de adultos deber! estar estruc~urado en 

forma desconcentrada, esto es. de manera que sus Organos de car!~ 

ter estatal y local posean facultades de declstOn propias para el 

diseno y la apltcactOn de los programas y para el manejo de los -

recursos destinados a éstos. 

Al hablar de descentrallzaclOn. se hace necesario hablar de 

las dlsposlclones establecidas por el Decreto de CreaclOn del In! 

tltuto Nacional para la EducaclOn de los Adultos. el J.N.E.A. 

DECRETO DE CREACION DEL J.N.E.A. 

EKpedldo por el Ejecutivo, en ejercicio de la facultad con~ 

ferlda a éste por el Articulo 89 Fraccl6n I. Constitucional. y 

con fundamento en los Articules 38 1 45 de la Ley Orglnlca de la 

Admlnlstract6n PObllca Federal. 2. 3, s. 6, 10. 13. 23 y 24 Frac

ciones l. VI y IX de la Ley Federal de Educacl6n; 2. 3, •. 6, 7,-

10, 13, 21. 24 y 26 de la Ley Nacional de EducaclOn para Adultos. 

En su considerando, habla de La necesidad de la creaclOn de 

un organismo descentralizado que Impulse los programas para la 

educaclOn de adultos, y as( lo establece en su Articulo 10. (77). 

77 Cfr. INEA: op. cit •• pp. 41 y 42. 



Art. 10. Se crea el Instituto Nacional para la Educa-
ctOn de los Adultos como organismo descentralizado de 
la AdmlnlstractOn PObllca Federal. con personalidad y 
patrimonio propios. que tendr! por objeto promover. or 
ganlzar e Impartir educaclOn b!slca para adultos (78)7 
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La AdmlnlstraclOn. utiliza el mecanismo de crear un organl! 

mo descentralizado. para crear el l.N.E.A •• dado Que la naturale

za del problema ast lo exige, ya que los c!nones de la educaclOn 

escolarizada no son suficientes. 

En la doctrina, se ha hecho hincapié en las consecuencias -

de que un organismo descentralizado sea creado por el Congreso a 

través de una ley, ya que al crearlo se le otorga personalidad J~ 

rtdlca propia. Hasta qué punto podemos aceptar que el Presidente 

pueda otorgar personalidad jurldlca propia a un organismo. El De

creto serta mas congruente tratandose de un Organo desconcentrado 

que no rompe su esquema Jer!rqulco, a diferencia de los organls-

mos descentralizados, que se encuentran subordi~ados a un Organo 

superior; en este caso del I.N.E.A., este Organo superior es con! 

tttutdo por la Secretarla de EdueaeiOn PObllca. quien ejerce el -

control absoluto de la educaclOn; el gobierno del Instituto, esta 

a cargo de la Junta Directiva y el Director General, como lo est! 

pula el Articulo Jo. del Decreto; sin embargo, el Articulo 4o. S! 

nata que la Junta Directiva sera el órgano superior de goblefnO -

del Instituto y ésta se integra por el Secretario de EducaclOn P~ 

bllca, quien a su ve: la preside; el Secretario de ~obernaclOn; 

el Secretario de ProgramactOn y Presupuesto: el Secretarlo del 

Trabajo y PrevislOn Social; el Jefe del Oepartam~nto del Distrito 

Federal y tres miembros mas designados por el Presidente de la --

78 lbtd. 
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RepObllca (79). 

La Junta Dlrectlva esta facultada para establecer las polltl 

cas generales para el desarrollo de las actividades del Instituto; 

aprobar el programa general de actividades; aprobar los presupue! 

tos anuales; autorizar el establecimiento de Delegaciones del In_! 

tltuto en las entidades federativas; evaluar. supervisar y autor! 

zar los planes y programas del Instituto; decidir sobre la organ! 

zaclOn acad6mlca y administrativa del Instituto. ademas ~e las 

otras medidas requeridas para su funcionamiento (80). 

El Instituto esta completamente subordinado a la Junta Dt-

rectlva. Al mismo tiempo. el Director General es también nombrado 

por el Presidente de la RcpObllca; puede participar en las sesio

nes de la Junta Directiva con voz. pero no con voto y su funcJOn 

se limita a dirigir técnica y administrativamente el lnstltuto. -

transmitiéndole a la Junta Directiva las propuestas para solucio

nar las necesidades que se van presentando, para el buen funclon! 

miento del Instituto (B1). 

En slntesls. el Instituto Nacional para la EducaclOn de tos 

Adultos. representa el esquema de la creciente descentrallzaciOn 

por parte de la AdmlnlstractOn PObltca Federal. del control abso

luto de la educaciOn, todo tomarla otro matiz, si se erigiera como 

un Organo desconcentrado del Estado, sin personalidad Jurtdlca -

propia, con las consecuentes caractertsttcas que ya presentamos.

pero con la estructura debida, para hacer que sus Organos de car&~ 

ter estatal y local posean facultades de dectstOn propias. 

79 lbld •• pp. 41 - 43. ªº lbid. 81 Cfr. Jbld. 
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e o N e L u s t o N E s 

1. Dado que conslderamos que no es afortunada la termlnolo

gta autorizada de Ley de EducaclOn para ~dultos, porque técnica-

mente no se adecaa a la diversidad de edades y a los estudios di

ferentes de madurez rtstca e Intelectual de los individuos que 

son sus destinatarios, como una denomtnacto.n mas congruente pro-

pongo el cambio de denomtnactOn de este ordenamiento, adoptando -

el de Ley Nacional de EducaclOn No Formal. 

z. Estimo que la centraltzaclOn que Implica la expedlclOn 

~e una ley federal de la materia, corresponde al reconocimiento 

por parte del legislador de la existencia de un verdadero proble

ma social a nivel nacional, como lo es la educaclOn de estos am-

pllos grupos marginados. recoge el legislador esta problem!tlca y 

procura su soluclOn a través de la Ley de que tratamos y de los 

mecanismos admlnistrat~vos que conlleva. Lo cual representa sin 

embargo también el reconocimiento impltclto de la Incapacidad de 

los Estados y los Municipios para resolver el problema, con lo -

que se acentOa la debilidad de la autonomta de estas entidades, -

desnaturalizando el esplrltu de una federaclOn sana, fuerte y vi

gorosa, que atenida a la dlstrlbuctOn que de competencias hace el 

Articulo 124 de la ConstltuclOn, relacionado con el Jo. en su 

FracciOn IX y con el 73 FracclOn XXV de la mls~a. Considero que 

convierte a los Estados y los Municipios en auxiliares de la Fed~ 

ractOn para resolver el problema. No es corresponsablllzarlos, 

sino subordinarlos, que sabemos es el defecto primordial del cre

ciente proceso de centraltzaclOn de facultades en las m!s dlver--
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sas materias que ha estado llevando a cabo la FederactOn, si he-

mos de aceptar la sltuaclOn, lo razonable es que se fije un peri~ 

do determinado para abatir el proble~a y no Incurrir en el error 

de administrarlo, porque conclutdo el problema no habrA razon de 

que la FederaclOn continOe Interviniendo en esta materia. 

3. El término MconcurrenclaM que cita el legislador, ha si

do investigado por varios autores con la conclustOn de que en re~ 

lldad es una traducclOn literal del idioma Inglés, que ~n estric

to espanol significa McotnctdenctaM. Al respecto, propongo se cae 

ble la denominactOn, por resultar Incorrecta y no dar el verda~e

ro sentido a las dtsposlctones en cuestiOn. 

4. La celebractOn de conventos de coordlnaclOn en materia -

educativa Que autoriza el Articulo 3o. FracclOn IX y 73 FracciOn 

XXV, reiteran el proceso de centrallzaclOn polltlca y administra

tiva en detrimento de la autonomla de los Estados y Municipios. 

5. Propongo la reforma del Articulo 8 de la Ley Nacional de 

EducaclOn para Adultos, en el capitulo correspondiente a tas Atr! 

buclones de la FederaclOn, los Estados y los Municipios, toda vez 

Que establece una opciOn para la extenslOn de los servicios de e.!, 

ta modalidad educativa, por parte de la Secretarla de EducaclOn 

PObllca, al utilizar el término "podrA", por lo que proponemos 

Que el ld6neo serla "deber!", que otorga obligatoriedad. 

6. Asimismo, propongo la reforma del Articulo 27, plrrafo 

primero de la Ley llaclonat de Educaci6n Para Adultos, toda vez 

Que resulta Impreciso, al mencionar el término •otras organtzacl~ 

nes", mismo que no precisa cuales organizaciones son tas refert-

das y de qué tipo deberan ser. Al mismo tiempo, el Articulo esta 
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contenido dentro del capttulo correspondiente a los derechos y 

obligaciones y a semejanza de la concluslOn anterior~ utiliza la 

palabra "podrln", que quita todo carlcter de obligaclOn a la dls

poslclOn, seftallndola como una opctOn, en el servicio de la educ! 

cl6n de adultos en los establecimientos de trabajo. 

1. Respecto al articulo 7 del Reglamento para la EducaclOn 

Cornunttarta, es un tanto incongruente respec.to de las disposicio

nes que sobre servicio social de estudiantes presentan las leyes 

en esa cuestlOn, para el servicio de la educaclOn de adultos. Re

sulta también ambiguo, por lo que considero, se establezca que en 

e1 caso de educactOn comunitaria, pueden impartirla también los -

otros sectores de que hablan las leyes de la materla. 

B. El lnstltuto llaclonal para la EducaciOn de los Adultos.

constltutdo como un organismo descentralizado con la consecuente 

subordlnaclOn al Estado. Consideramos que dada esta caractertstl

ca, sl no puede cambiarse. al menos Que se respete la autonomta -

de los Estados y Munlclplos en lo que corresponda y que la lnjere~ 

eta del Estado se llmlte a ta supervislOn, permitiendo libertad 

de actuaclOn al Instituto en el logro de sus objetivos para los 

que fue creado. 

9. Es evidente que la legis\actOn que regula la educaclOn -

de adultos est~ encaminada primordialmente a complementar con ac

tos positivos por parte de la a•1torldad las garantl~s constltucl~ 

n!l~s que consagra el Arttculo 10., relativo a la igualdad y la -

quu consagra el Articulo 3o., relativo a la educactOn, porque la 

prc?araclOn adecuada de los lndtvlduos, representa efectlva~ente 

brindar igualdad de oportunidades para la superaclOn y el mejora

miento de los habttantes de este pats. 
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10. La educaclOn de adultos en H~iico, requiere desde un~ -

correcta planeact6n hasta una regla~entaclOn jurtdtca precisa. de 

la que no puede Ir separada. Con todo esto se debe tratar de que 

este tipo d~ educactOn cumpla con tos objetivos para los que fue 

creado y sobre todo, que garantice eflclente~ente ser rn!s que una 

opción, para las personas mayores de quince anos que no pudferon 

realizar sus estudios en el ststema escotar\zado o formal. 

Desechar Ja improvtsacton y encarar los problemas.con accl2 

nes efectivas, que rebasen, como hemos apuntado, los ~rogramas y 

las cifras. 

La educacton de adultos en Méxtco, debe, por tanto, ser un 

tipo de educaclOn que ofrezca al lndtvlduo 1 las herramientas que 

le aseguren en forma mlnima un nlvel de vlda digno. con el que 

pueda hacerse acreedor al bienestar que su gobierno se com~romete 

a brindarle. en un pats con las caractertst1cas del nuestro. 
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