
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ARAGON 

FHDAGOGIA 

ta Edmiallióo Superior Priwada en Méxivo 
( 1940 - 1950 ) 

T E S 1 S 
Que para obtener el titulo de 

LICENCIADA EN PEDAGOGIA 

presenta 

Marcela Núñez V ázquez 

TESIS COH 
FAIJ,A DK ORIGEN 

San Juan de Aragóo, Edo. de México 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



.. 

INTRODUCCION 

En el ca•po de la pedagogía, uno de los hechos dP. mayor trascendencia 

y del cual he•os sido testigos los universitarios que vivimos en 

Hé~ico en esto& últi•os decenios del siglo XX, es la influencio en 

ascenso que para la vida futuro del pois vienen adquiriendo las 

instituciones de educación superior de la iniciativa privada, pues son 

cada vez ~ás los profesionales que, habiendo egresado con la ideologia 

que les han imbuido en ellas, llegan a la dirección no sólo de las 

grandes industrias y empresas particulares, sino a algunos de los 

puestos clave del gobierno de la nación. 

Sir como sabe~osr todo fenómeno educativo está necesariamente in•erso 

en su contexto econó•ico, social y político, y áste, a su vez, es 

condicionado por circunstancias internos de codo pais y por 

influencias que vienen de fuera, será necesario, paro nuestro estudio 

de lo influencia creciente de los instituciones de educación superior 

privada, inquirir •n la génesis de este tipo de educación, ubicAndonos 

priaaro de manero general en ese conte>:to histórico mundial y 

nacional, tonto en su vertiente •con6mica como en lo social y en lo 



politice; a continuación, hemos de examinar el nocimient.o y desarrollo 

de la.45 instituciones universitarios en Europo y en Hé>:ico poro., 

finalmente, enfocar nuestro anélisis al surgimiento en nuestro país de 

dos instituciones representativa.s de la educación superior de car.ticter 

privado en los años que van de mil novecientos cuarenta o mil 

novP.ciento• cincuenta, d~cado, o nuestro Juicio, clave para entender 

el tema que nos ocupa. 

Indispensable es también puntualizar que entendemos a México co•o uno 

nación que se encuentra en gran manera impedido de generar sus propias 

estructl1ras de producción, sociales, politica9 y culturales, puesto 

que todo lo que se ha hecho ha quedado modificado, limitado, de manero 

determinante por factores externos y por políticos que se nos i•ponen 

desde fuero, hasta carocteri:arse el pois por la concentración del 

ingreso, por la falta de recursos financieros propios, el consecuente 

atraso educativo y socioeconómico, y por lo hegeaonio de las a•presas 

extranJera& en todos los sectores principales de lo econo•ia. Es ésto 

la ra:ón por la cual en la elaboración de esta tesis se ha adoptado 

como •orco teórico lo teorio de la dependencia. 

Lo ubicación de nuestro obJeto de estudio, entonces, se inicia en lo 

vertiente econó•ica, con una breve reseña del desarrollo •undiol del 

copitoli6mo; previo la conceptualización de los términos oligopolio, 

•onopolior i•perialismo y neocolonialismo, se examina la Monaro en que 

los grandes potencias logran imponer su poder económico en pa~ses 

independi•ntes en lo político. Se apunto después el proceso que ha 



seguido en ~mérica Latina lo industrioli:oción, degde la subordinación 

primera de nuestro continente al establec~rse en él los colonias 

europeos, hasta la iniciación y consolidación del dominio del 

imperialismo norteo•ericano. En cuanto al desarrollo del capitalismo 

Pn México, &e expone de manero suacinta su proceso inicial en el &i;lo 

pasado, luego durante el porfiriato -momento hiQt6rico en el cual •e 

sientan firmemente las base& de la industrialización- y hasta ~u 

especiol•ente importante desarrollo en las aR01 1940 Q 1950, 

favorecido 

produce la 

por las propicias condiciones 

Segundo Guerra Mundial y por 

que 

lo 

en lo internacional 

politica económico 

delineada entonce• por el gobierno federal. Se concluye este e1bozo 

económico revi•ando el modo en que se ha dado en el pais el 

o~entomiento del copitoli1mo tronsnocional. 

En lo estructura social •• exo•inan los pap•l•s que Juegan las 

diferentes clases que conforman lo sociedad ••xicana, Por 1u papel 

deter•inonte en lo creación y sosteni•iento d• lo• instituciones de 

educación •uperior privado, i•prescindible resultó la caracterización 

de lo clase que en nuestro nación fueron con•tituyendo los qrandes 

indu6triale1 y e•presorios, y los relaciones • influencias que tienen 

respecto o la clase qobernonte, 01i co•o los newas que los ligan o las 

grandes e•pre1a1 extranJeros; •e trotan tombi•n, por supuesto, los 

criterio• con los cuales nor•on lo educación d• sus hiJos. Similar 

estudio se hoce de lo clase media, que tan pró~i~o o lo gran burguesia 

parece en 1u Noyorio, o Juzgar por lo formo en que en todo tienden o 

i•itarla, 1iquen su orientaciones y sue~on en algún dio arribar a 
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ella. En fin, se observo la situación de las clases populares -cuyo 

entre ellas y 

es su fuer:a de LrabaJo-, 

el gobierno o través de 

los relaciones que se dan 

los lideres sindicales 

•Pdiatizado~, sus necesidades y carencias, y lo precaria educación que 

alcanzan sus hiJos. 

Se co•pleto e~te conle~to socioecon6mico con el exo•en de lo situación 

politice. Por ser representativos de lo• ideas que •'s inciden en lo 

apariciOn de los instituciones de educación superior privado en 

México, •• traza lo trayectoria del Partido Revolucionario 

Institucional y d•l de AcciOn Nocional. Del pri•ero, ve•os •u 

constitución co•o partido oficial y la manera en que logra conJuntar 

la fu•r:a que 1~ ha p•r•itido tener el poder politice desde su 

cr•oción ha•ta los años cuarenta, partiendo de su designación original 

como Partido Nacional Revolucionario, lueqo su transfor•aci6n en 

Partido d• la Revolución MeKicana, y hasta iniciar su actual etapa con 

•l nombre que adqui•r• en la década central poro nuestro estudio. En 

cada uno de la• etapa• •e han considerado los co•bio~ de ideolo9ia que 

dieron lu9ar a sus diferentes deno•inaciones. Por lo que hoce al 

Partido d• ~cci6n Nacional, se le exo•ina co•o respuesto octuante de 

los sector•• opuesto• o la político oficial viqent• en los o~os en que 

nue•~ro país par•cia enco•inorse hacia el sociolis•o• 

Establecido asi en sus lineas principal•• aste contexto socioecon6mico 

y político que se había venido confor•ondo hasta lo décodo de lo• años 

cuarenta con vl desarrollo del capitolisao en nuestro país, con la 
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consolidación de un transformado partido oficial en el poder y con los 

presiones de cada una dP. las clases sociales interactuantes, se 

emprende en seguida el est1Jdio somero de lo educación superior 

recordando la historio de los •miversldadesl su nacimiento en Europa 

durante el medioevo para posteriormente convertirse en la oportunidad 

de lo b•Jrguesí.o poro porticipor en octivid(\des que hasta entonces 

habian correspondid~ dP. manera exclusiva al clero y a los nobles, pues 

un t1tulo universitario llegó o poner al buen burgués casi al nivel de 

la noble=a, Especial atención mer~ce en lo creación y desarrollo de 

los universidades lo porticipoción de lo iglesia cot6licoJ y, por el 

año de mil ochocientos, hemos de detenernos en el ewamen esencial de 

lo Universidad Napoleónica, ya que es en Francia donde, después de lo 

Revolución, lo burguesio alcon~o el poder politice y reestructuro a la 

universidad de acuerdo a sus intereses -y a~os •és tarde, al lograr 

México su independencia de España, se tronsformorio lo antiguo Raol y 

Pontiticia Universidad adoptando como modelo lo universidad de lo 

burguesí.o francesa, de factura napoleónica. 

De nuestro universidad onali~o~os su~ antecedentes, cómo surge, con el 

patrocinio del Rey de España y 

E•paño el Virreinato, ante\ 

el Papo, al consolidarse en lo Nuevo 

lo necesidad de que existiera uno 

institución en lo cual se. for11oron los sacerdotes que lo iglesia 

necesitaba y los ••dices y'obogodos que requeria la sociedad criollo y 

españolo. Segui•os su evolución en el Hé~ico independiente y ve•os su 

incapacidad de responder o las necesidades del nuevo pais al no 

haberee considerado aspectos importantes en lo adopción del modelo 



napoleónico; apuntamos 05imismo lo manero en que los constantes pugnas 

ent.re conservadores y liberales dt1rante el siglo XIX se •anifie•tan en 

lo universidad en sucesivos cierrP.s y apertura•• según estuvieran unos 

u otros en el poder, ha~ta •u clausura en el a~o de 1065. Es ya en 

el nuevo siglo sentadas firme~ente en el porfiriato, con la 

aportación de los grandes capitales extranJero•, las bases para el 

desarrollo industrial, cuando, imitando las de los paises europeos, se 

inaugura lo Universidad Nocional. Recordare•os có•Or al estallar en 

este ei&mo aKo de 1910 la Revolución Mexicano, lo universidad, al 

igual que la nación entera, vive momentos dificil•• en verdad y cómo 

la nueva casa de estudios, que al principio dependía de la Secretaria 

de ln5trucción, est~ luego directaNP.nte bajo el EJecutivo Federal y, 

en los oKos veinte, olcan:a lo autonomía, todo ello con el telón de 

fondo de las constantes amenazas e intervenciones del imperialis•o 

estadounidense en la vida de nuestro pais. Hemos de ver, a 

continuación, la manera en la cual, dur11nt• el cardenis110, s• 

deterioran los relaciones entre el gobierno y la universidad, al 

oponerse lo institución -al iqual que el clero y lo burguesia- o lo 

educación socialista, rozón por lo 

la educación agricola e indu5trial. 

cual vl r•gimen da mayor i•pulso a 

/\dentrados ya en la década qtJe 

nos sirve de centro en ••te acerca•iento, vere~os cómo en el nuevo 

sexenio se retira el apoyo del gobierno a las clases popular•sr 'e 

respalda total•ente a loa qrondes indu•triales y empresarios y se 

co•bote al •ociolis•or conform•ndose de es~e modo hi•tóricamente la 

situación que ha de propiciar la creación de las instituciones de 

educación superior privada~. 



Uno ve: ubicados en este cont'exto histórico-social, abordamos el 

exa•en de la educación privad~ en nuestro país, desde su orígenes. 

Definimos en pri•er lu9ar lo que hemos de entender aqui por educación 

privada, para luego rastrear sus inicios en la epoca virreinal, cuando 

loa propietarios de las ~~nos y otros grupos econó•icamente poderosos 

buscaron preparar a sus propios profesionales. Luego, en el sí9lo 

XIX, con lo guerra de independencia y los lucho6 in~ernas que le 

•iguieron, recordaremos la precario situación de la economía nocional, 

que paralizó précticamente o lo educación, hasta que durante el 

i•perio de Hoximiliono de Hapsburqo regresan o Hé~ico los religioso• 

de lo Coepoñío de ~es~s y fundan inGtituciones que ae ajustan o lo 

definición que de educación privado hemos adoptado poro esto tesis. 

Es en 1861 cuando el presidente Juáre: planteo uno re,ormo educativo 

que establece que escuelas y maestros han de quedar boJo lQ 

responsabilidad del gobierno, y, seis años mAs tarde, se i•plonto el 

positivi••o co•o doctrina rectora de lo educoc16n. E•tos do• actos 

enfrentan por supuesto todo 

con••rvodor•• afectados por 

clase de reacciones por porte de la• 

ellos. Vereaos, al dirigir la •iroda 

hacia el porfirioto, que, a pesar de continuar vigentes toles 

di•posictones le9olea, •e tolero extr••adomente lo actividad educativa 

de iglesia y particulares coñservadores y que se eGtoblecen escuelas 

de educociOn superior en los cuales se ataca el positivi••o• Producto 

de lo Revolución Hexicona, lo Constitución de 1917 restringe oOn más 

lo actividad educativo de lo Iqlesio, pero ésto persiste en ello, 

neqjndose a acatar el Articulo Tercero Constitucional, lo cual 

constituye uno de los factores que habrian de provocar el 9ran 



conflicto conocido como Guerra de los Cristeros. 

E~te ~rticulo Tercero Constitucional se hace mas radical todovia 

d1Jrante R\ gobiPrno de Lá:oro CArdRnas, ante lo cuol los conservadores 

responden con todo ~ipo de reacctones; todo esto cambia en la década 

de los años cuaren~a hasta el grado de favorecer lo creación de 

escuelas privadas de los •As diversos niveles y categorías. El 

gobierno federal instituye en estos años una política educativa que 

permite leqal•ente la intervención de los particulares a6n en los 

nivele& superiores, e incluso modifica a su favor el Articulo 1·ercero 

y promulga una nueva ley orq&nica de ~ducaci6n p6blico. 

circun•tancias, que dificilm~nte pudieran ser para 

~nte estas 

ellos mas 

propicias, los grandes industriales, los grandes empresarios y los 

religiosos educadores se dan a la tarea de crear importantes 

instituciones de educación superior privada dirigidas a la atención de 

la alta burgue•iar con la finalidad de for•ar en ella• a los futuros 

orientadores del destino de nuestro país. He•as de eHaminar en estQS 

in•tituciona• la• relacionPs que los unen tanto a sus creadores co•o o 

instituciones de lo~ E~tados Unido~ de Norteamérica, Y que explican la 

ra:On por la cual cuentan con el ~otol apoyo de lo burguesía nacional 

y con el de la clase do•inante del poderoso vecino del norte. 

Después de dedicar algunas páginas al necesario plantea•lento del 

réqi•en Juridico en el que se apoya el funcionaaiP.nto de las escualos 

superiore• de la iniciativa pri~ada, anali=are~os por últi•o a das de 

las instituciones creadas por la burguesía en la década 1940-1950, 

8 



representativas a nuestro juicio de las que en nómero cada vez mayor 

están destinadas a formar diriqentes tanto del qobierno como de las 

grandes industrias y empresas y que tien~n una influencia cada vez 

mayor en el futuro del pais. Esta~ dos instituciones son la 

Universidad Iberoamericano, creada por religiosos Jesuitas, y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, creación 

del grupo de indu6triales conocido coao Grupo Honterrey. 
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I, SITUACION ECONOHICA, SOCIAL Y POLITICA DE HEXICO 

1. Situación económica 

1.1 Desarrollo mundial del capitalismo 

El capitalismo, siste•o económico en •l que los medios de 

capital con los cuales se realiza la producción son 

predo•inantement& de propiedad privado o individual, surge 

despu9s de los sistemas que conocemos como esclavitud y 

feudolis•o, en un lar90 y co•pleJo proceso durante el cual 

los artesanos y peque~os ca•pesinos se tran~forman •n 

asalariados. Esto revolución política y económico lla•odo 

capitolis•o se reoli=a, en algunos paises como Japón y 

Prusia, desde arriba, al aliarse los 9randes comercian~•s 

con loa terrateniente&, y en otros casos, como en Inglaterra 

y Francia, lo diri9en pYque~os c~pitolistas en contra de lo• 

señores feudale&• Pero en todas partes el proceso se 

realiza en dos fa•••t en la pri•era de ellas, el pequ•ño 

productor se libera de las cargQs feudales que lo a9obian, 

y, en la se9unda, aquéllos que cuentan con el capital 

(9randes comerciantes y terrateniente5) •• apropian de loa 

de producción <tierra, y 

artesanales>, hasta convertir a los pequeños productor~s en 

asalariados sujetos a ellos. Se 

capitale& qu•, sumados a los que anteriormente se habían 

obtenido en el comercio, van a permitir qu• •e apliquen los 
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adelantos técnicos alcan:ados durante el siglo XVIII, como 

5on los telares mecánicos y la máquina de vapor. Se van 

formando asi sociedades más avan:adas gracias a este nu•vo 

copitalis•o basado en la revolución ind•.astriol. En esto 

revolución industrial se transforman los procesos 

productivos caseros o de talleres artesanales y se llevan a 

las fábricas, en las cuales se ocupan cada ve: más obreros. 

Esta tronsformoción del trobaJo manual o •ecAnico culmina a 

finales del aiglo XVIII y principios del XIX, 

En aquel entonces las empresas eran peque~as y numeroso& en 

coda sector y por tanto era un capitalismo donde realmente 

existía la competencia, pues ninguna empresa tenia por si 

solo poder suficiente paro intervenir en el mercado, Pero 

con lo revolución técnico y la mayor acumulación de capital, 

alqunas co~pañio& y algunos instituciones bancarias se 

hicieron coda vez mayores y surqieron los oli9opolios y 

•onopol ios 1 El té'rmino al igopol io se usa cuando un reducido 

nú•ero d• e•presos grandes, a.ct1.aando cada una de por si, 

aunque to•ondo en cuenta las posibles reacciones de las 

otros ante su~ decisiones, tiene poder suficiPnte poro 

influí r de manero determin11nte en el precio de las 

merconcios~ •onopolio se considero, en CQmbio, a lo 

situación de •ercado en que un11 gran e•presa, o grupo 

concentrado de e~presosr controla de manero directo o 

indirecta tanto los precios COAtO los cantidades de 

,, 



producción, imponiéndose así, por su meJor técnica y 

organización que le proporciona mayores qanancias, ol resto 

de las e~presas. A estos sistemas de control del mercado se 

agregarían después las patentes, la repartición de 

territorios y la publicidad. 

El paso siguiente en el desarrollo del-,capitGlismo es el 

imperialismol 

sin olvidar lo convencional y relativo de todas 

los definiciones en general, que Ja•é• pueden abarcar 

en todos los aspectos las relaciones de un fenómeno en 

su desarrollo completo, conviene dar una definición de 

imperi11li•mo conteng11 los cinco rasqos 

fundamentales siguientes: 1> la concentración de la 

producción y del capital llega hasta un grado tan 

elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, 

los cuales de9e•peRon un papel decisivo en la vida 

econó•ico; 2> la fusión del capital bancario con el 

industrial y la creación, sobr• la base de &ste 

•capital financiero•, de la oligarquía financiera; 3) 

lo exportación dP. capitale9, a diferencia de la 

e~portación de •ercancías, adquiere una importancia 

particularmente grande; 4> la formación de 

asociaciones internacionales monopolistas de 

capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la 
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terminación del reparto territorial del mundo entre los 

potencias capitalistas ... i11portantes, El 

imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo 

en que ha tomado cuerpo la do•inación de los •onopolios 

y del capital financiero, ha adquirido seWalada 

importancia lo exportación de capitales, ha e•pezodo el 

reparto del mundo por los truGts internacionales y ha 

ter•inado el reparto de toda lo Tierra entre los paises 

capitalistas más importantes.• <1> 

En el imperialismo se identifican estrecha•ente los 6r9anos 

del Estado y los grupos de presión de los capitalistas 

privados. Las grandes potencias industriales co•o Oran 

Br•taño, /\le•aniar Francia, etc., en su afán de abarcar 

•ercados cada vez més grandes, ~e reparten /\frica y ~sia, 

mientra& que los Estados Unido6 se taponen en nuestro 

continente y en el Océano f·acif'ico. 

El creci•iento del capitalismo se vio alterado al terminar 

lo Segunda Guerra Mundial tanto al sustraerse a su do•inio 

un tercio de la población mundial con el surgi•iento del 

siste•a socialista, co•o al independizarse politica•ente los 

paises coloni~odos. El imperialis~o adopta ahora la for•a 

que se ha venido o llamar neocolonialismo y que sirve a las 

potencias europeos y, de •odo especial, a los Estados 

Unidos, CoNprende cuatro •onifes~aciones, estrechamente 
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vinculadas entre si. 

Su primera Y fundamental vertiente consiste en el control 

económico de paises que formalmP.nte gozan de independencia 

poli.tica. Esta explotación se apoya, por una parte, en 

grandes inversiones de capital, especialmente en el sector 

pri•ario de lo agricultura y mineria, pues las potencias 

occidentales consumen una elevadisima proporción de la 111ayor 

parte de las materias primas indispensables para la vida 

modernai se apoya asimismo en el control de los mecanismos 

del comercio internacional en manos de grandes compa~ias 

monopolistas que provocan el deter-ioro constante de los 

términos de intercambio entre los países industriali%ados y 

los pueblos dependientes, día a dio enriqueciéndose més los 

primeros y empobreciéndose m's los segundos, pues mientras 

que los precios de los articulas manufacturados exportados 

por los potencias industriales hocio el llamado Tercer Hundo 

aumentan observa uno disminución 

relativa de los precios de las •aterios primas, nOcleo de 

las enportoc iones dP las naciones subdesa rrol lodas; y esta 

explotación §e apoyo, por ~lti•Or en lo supuesto ayuda 

económica condicionado 

gobierno a gobierno, 

poro los paises pobres, directo, de 

o por medio de los organismos 

internacionales que controlan las grandes potencias. 
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Una segunda vertiente del 

poi• dominante penetra 

neocapitalis•o es la politicai el 

las estructuras económicas y 

guberna•entales de los paiaes dominados para asegurar que 

sus 9obiernos tomen las decisiones que convienen a aquél. 

En su tercera vertiente, el neocolonialis•o militar, adem•s 

de di&poner de las todopoderosas ar•as nucl•ares y •quipar a 

Dus fuerzas Qrmadas diseminadas en el •undo, suministra a 

los paises dependientes toda clase de arma•ento y conc•d• la 

a&istencia militar co•ple•entoria. 

En cuanto al neocolonialis•o cultural, sa manifiesta ~n lo 

fuga de cerebros, la atracción de cientlficos de pueblo• 

atrasados para que contribuyan ••• al •nqrondeci•iento 

desproporcionado de los grand•• potencia•J se revela ta•bi'n 

el doainio cultural en el control de las grandes agencia• 

infor•ativaa •undiales y cadena• de publicaciones, cine y 

televisión, que propagan los modos de vivir y pensar de los 

dominadora• y Justifican su politica. 
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• 1.2 Proceso de indus~rialización en ~~érica Latina 

Para entender cómo se da el proceso de industrialización en 

nuestros paises, se deben de precisar cuáles f1Jeron los 

primeros conto.ctos q1Je América Latina tuvo con el mundo 

capito.lista y explicar cómo es que llega la 

industrialización o este continente poro, de o.hi, ver qué 

caminos ha tomado la ind(1striali=oción. 

Recordemos primeramente que los paises de Américo. Latina 

fueron colonias de tres grandes imperios, el español, el 

portugués y el francés, los cuales ponen al Nuevo M1Jndo en 

contacto con Europa, cnntinente donde en esa época se da el 

nacimiento del capitalismo, América Latina, ya desde esa 

época colonial, va a Jugar un papel muy importante en el 

forto.lecimiento del capitalismo, especial•ente en 

Inglaterra, ya que en nuestro continente se producen metales 

preciosos que son llevados o España, Francia y Portugal, los 

cuales, a su vez, se utili=an en algunos paises europeos 

para co•prar artículos de luJo <telas, calzado, adornos, 

etc.) a Inglaterra; ello tr<lP co•o consecuencia que se 

incre•enten los capitales de sus comerciantes y que éstos 

los utilicen para la creación de la gran industria que 

ter•ina con la manufacturo artesanal, 

Posteriormente, entre rines del siglo XVIII y fines del 
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siglo XIX, 

independencia 

los paises 

poHt.ica y 

de 

los 

A1nérica LQt.ino logran su 

nuevos paises se relacionan 

comercialmente en formo directa con Inglaterra; to1nando en 

cuenta el estadio de desarrollo de coda una de las partes, 

es f4cil entender que Américo Latina va a satisfacer las 

necesidades de ln9laterra, pues nuestras naciones van a 

producir y exportar bienes pri•arios y, a cambio, van o 

consumir bienes manufacturados, Se inicia, ade•ás, la deuda 

externo, pues ~mérica Latino necesita dinero para realizar 

sus i•portaciones. (2) Podemos ver asi có•o: 

hay un Momento preciso en que cada uno de loa 

paises de ~mtrica Latino ro•pe el vinculo con el 

antiguo imperio y hay otro menos preciso en que cada 

uno acepta un nuevo nexo pri•ordiol•ente econó•ico con 

un sistema internacional que el capitalis~o industrial 

reorganiza dréstica•ente degde los Olti•os d•cenios 

del siglo XIX,' <3> 

Una vez que las nuevas naciones de América Latina logran su 

independencia, In;laterra establece ne>:os comerciales c:on 

•llas y, ante la bancarrota producida por la 9ran diferencia 

entre lo qu• se lea paga por sus materia• primas y lo que se 

les cobro por los productos manufacturados, los capitalistas 

ingleses les hocen préstamos codo vez 
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9randes y logran dominar económicamente en México, Chile, 

"rgentinor Urugu(\y y et.ros paises. A~n cuando a esta 

penetración inglesa se opuso Estados Unidos desde 1823 con 

la famosa Doctrina Honroe, Inglaterra logró mantener su 

hege~onia en la =ona durante todo el siglo XIX. Hacia 1880 

los capitales de Inglaterra y Estados Unidos rivalizan y 

fluyen intensamente hacia A•érico Latino, permitiendo un 

transitorio desarrollo econó•ico. Las inversiones se 

dirigen principalmente 

ampliación de los 

a lo eKplotación de las •inaar o lo 

redes del ferrocarril y al 

acondicionamiento de los puertos; se incrementan las fuentes 

de trabajo y se modifican las estructuras ocupacional y 

productivo, iniciándose así lo industrialización en nuestro 

subcontinente, 

" principios del siglo XX crece considerobleaent• lo 

inver•i6n del capital estadounidense y se van haciendo oqui 

cado vez •és co•unes los no•bres de las grandes e•presas de 

este nuevo i•pvrio dominante. Lo incipiente 

indu•trialización no logra c11mbios cualitativos en el 

d•sorrollo •conó•ico de los paises latinoamericanos, pues 

continuó teniendo •oyor importancia la producción Y 

ewportación d• biene• pri•arios. El imperialismo en A••rica 

Latina trajo consecuencias desastrosa• poro el desarrollo, 

pues cuando en nuestros paises la naciente burguesía local 

e•pie:.a Q poner en peligro las vieJo• 
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oliqarquias, el imperialismo llega y rompe este principio de 

desarrollo autónomo, poniendo los cimientos da la e9tructura 

soc1oeconom1co de América Latino suJeténdola o la de las 

potencias imperiales. 

~1 entrar los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y 

dedicar toda su industria a la producción de ar•amento, 

requieren que ~•érica Latina produzca los bienes no 

militares necesarios a su esfuerzo bélico, y n~estros paises 

aprovechan la coyuntura haciendo un gran esfuer=o por 

industrializarseJ pero el imperio no permite el vvrdad•ro 

desarrollo industrial autónomot la industria latinoamericana 

no logra desarrollarge porque mientras 

industriales est•n en constante competencia por moderni2ar 

sus aparatos productivos, nuestros Medios de producción son 

obsoletos e ineficientes, lo cual provoca que el proceso de 

desarrollo se detenga o desvie. La burquesia industrial es 

aqui económica•ente débil y carece de conciencia nacional. 

Los pai9es i•perialistas ~e dedican a la total explotación 

de nuestros recursos naturales, nuestra agricultura se 

destina a producir y exportar lo qu• lo• países avanzado• 

r•quieren, y los baJos ingresos restringen los Mercados 

nacionales, ~si, AmQrica Latina se va sumiendo cada v•z ••• 

en la dependencia. 
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1.J Desarrollo del copitolismo nocional 

Los cincuenta a~os que siguieron a lo fecha en que México 

obtuvo su independencia de España fueron un caos total, pues 

no se logró consolidar ningún gobierno que pudiera orientar 

al paist durante estos cincuenta aWos Héxico tuvo más de 

cincuenta gobiernos, incluso se repitieron ocasiones en que 

habia dos gobernantes al mismo tiempo. Hubo constante5 

rebeliones, golpes de estado, y el pais tuvo que enfrentar 

las costosísimos intervenciones de Estados Unidos y Francia. 

~nte est• panorama no hablo quién ~• aventurara o realizar 

grandes inversione5 en nuestro poi&. 

Por otro lodo, México no contaba con carreteros, pues 

dificilmente existían tres caminos que pudieron llamarse 

corretero-s, e incluso ésos estaban muy deteriorado•• La 

i•posibilidad del gobierno poro proporcionar una adecuada 

red de ca•inos provocó que el pois estuviera frag•entado en 

miles de comunidades Y fue hasta 1860 que se 109r6 tener 

veinticuatro kilól'l&t.ros de vi.as del ferrocarril. Los 

escasos fondos del gobierno eran producto de los aroncelee a 

la exportación y a la i•portaciOn, pero ~iendo estos 

ingresos insuf iciente5, los diferentes gobiernos acudieron 

cada ve:: con mis f'rec•.iencia al crédito exterior, con lo que 

lo deuda externa se comenzó a incrementar cado vez más. Era 

ta•bitn negativa para la economia que a la producción 
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destinada al co~ercio interno se le gravaba tanto federal 

como estatalmente, lo cual provocaba un fuerte aumento en 

los pi-ecios de los productos~ a esto venia a sumarse lo caro 

que resultaban los malos transportes: •en •uchos casos el 

costo total de los impuestos indirectos, más el costo del 

transporte, era mayor para el e11presario menicano q1Je para 

sus rivales europeos o estadounidenses•, (4) 

Todo lo anterior traJo como consecuencia •m estanca•iento en 

la econo•ia nacional. México pudo lograr la independencia 

politica de Espa~a, pero se inició en la dependencia 

económica de otros paises. 

Por fin, de 1876 a 1910 tuuo HéKico una etapa de 

tranquilidad, el porfiriato. Mientras en los cincuenta aKos 

anteriores existieron igual número de qobierno•r en este 

periodo resulta exacta11ente lo opuesto, pues sólo ocupa la 

pr•sidencia Porfirio Diaz, •i exceptua•os •l breve t•rmino 

de 1880 a 1884 durante el cual es presidente su compadre 

"anuel OonzAlez. Con la estabilidad politice lleqó una paz 

relativa ya que la 

violencia. Teniendo 

oposición f'ue 

corao batJ• la 

aplacada con 

Htabi~idad del 

gran 

pai.s, 

empezaron a llegar cada vez MA~ inversiones extranJeras ante 

el atractivo de la gran cantidad de recur5os naturales. 

Espléndidamente favorecida fue la construcción de los 
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ferrocarriles que para 1910 tenia 19 •il kilómetros da vias, 

pu•• eran indi•pen•obl•• para el transporte de los materias 

primo• y de los min•rales hasta loa fronteros y los puertos. 

Lll inv&r'iión eHtronJ•ra consiguió qu• l'">;ico se incorporllra 

al mercado internacional, A la minería y a la metalurgia 

tllabi•n llegaron grandes capital•• 1xtranJeros, en su 

•ayoria estadounidena••• aunque ta•bi•n los habia ingle•••• 

El capital fronc•• •• invirtió en actividades industrial•• y 

bancarias. En cuanto a la inversión nacional, ésta fue 

inaignificante. Pero aientras por un lado llegaban Q Héxico 

grandes capitales extranJcnos que llevaron a 1Jn incremento 

anual de 6.1 por ciento en los ingreso• por exportaciOn, por 

otra porte la población nacional se debatía en la miseria, 

rozón por lo cual entre 1900 y 1909 hubo gran n~••ro de 

huelgaa, huelgas que eran 'el resultado de un e&tado de 

ha•br• entre nuestra• clase• baJas.• <5> 

Coao pod••o• ver, en •l porfiriato se ••ntaron en HáMico la• 

bases para lo indu•triolizaciOn, pues la construcción d• loa 

ferrocarriles ayudó al de•drrollo d•l com•rcio nocional y 

acabó con lo inco•unicaci6n del poi•r y •• es~ablecieron 

indu•trias paro sati•facer las demandas de exportación. 

P•ro las aayorias •e encontrabQn sufriendo por la 

sobre~Mplotación y por la concentración de las riquezas del 

poi• •n unos cuantas •anos. Recu9rd•s• que el de&orrollo 

qui vivió Héxico en eso época fue casi total•ente producto 
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de las inversiones extranJeras, lo cual fortaleció la 

dependencia de 

desarrollados. 

respecto -de , los paises 

Primero durante el periodo entre 1910 y 1921 -en el que 

Héxico vivió su gran Revolución-, y después de 1922 has~a 

1940, nuestra nación contin6a exportando productos agricolas 

y mineralath Hacia 1940 Hé:-cico inicia una transformación en 

su base económica, al ca•biar de una •conoNia aqricola Y 

minera e~portadora o otra basado en la industria. Este 

cambio •e do en el nuestro, al igual que en la aayoria d• 

los paises latinoamericanos, P.n forma pacifica (diferentm 

por tanto a la revolución burguesa europea> debido a la• 

condicione• de dependencia en las cuales se da la 

industrialización de ~mérica Latina. (6) 

En México, los gobiernos de la rP.volución abandonan en est.a 

década •us planes de reforma sociol y política <los cuales 

tuvieron mayor claridad durante el gobierno de Lézaro 

c•rdenas) y lan:an al pais a propiciar por todos los •edios 

•l de•arrollo econó•ico basado en la industriar la cual 

habria de 5Urtir al mercado interno, adem•s de que las 

ewport.aciones nacionales abarcarian una qran variedad d• 

productos agropecuarios e incluirion bienes manufacturados. 

Para consequir lo anterior, se hace a un lado totalmente la 

idea card•ni~ta de con5truir una sociedad aqrariQ con una 
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ba•e industrial pequeKa que sirviera a sus necesidades, y se 

intentó la formación de una gran sociedad urbana centrada en 

la gran ind1.istria. Este fenómeno se da en todos los paíaer. 

capitalistas, ya que 'la sola existencia de un proceso de 

industrialización en marcha, sen a nivel nacional o 

internacional, trae como consecuencia la •ubyuqación de los 

de~és sectores a ella y tiende a transfor•aree en el centro 

de la din~mica del desarrollo econ6•ico y •Dcia1.• (7) La 

9ran industria apoyó su crecimiento en la agricultura, pue• 

un gran porcentaJe da los recursos obtenidos por las 

exportaciones agrícolas, se destinaba al desarrollo de la 

indu•tria, cuya prod•Jcción se duplicó de 1940 a 1950. 

Como antecedente, es importante señalar que en Héaico •• 

•entaron las ba•e9 para la indu9triolización desde el 

porfiriato y es en el cardenismo donde se crean las 

condiciones econó•icas necesarias con la nacionalización del 

petróleo y la alianza del gobierno con los orgoni:aciones 

obreras, campesina• y de clase medio. be tal •enero, el 

pois. hacia 1939 yo contaba con IJn ••rcado nocional 

con9tituido b•sicamente por los 

asalariados •edios (8), y contaba también con un sector 

industrial hurgué• cuyo proceso productivo estaba organizado 

en base al siste•a capitalista; la burouesío en esos años 

r•curria o la importación desde los paises hegemónicos poro 

satir.focer su& n•cesidades de art.í.culos manufacturados. 
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En 1939 el capit.alismo mundial entra en crisis, •anifestada 

en la Segunda Guerra Mundial, la cual al estallar i•pide que 

la burguesía •eNicano siguiera i•portando productos 

•anuracturodos, puP.s lo'il poi.ses cent.roles estaban en gtterra 

y utili~aban gran parte de su industria para fabricar 

ele•entos de guerra. De ohi. que tant.o H•xico co•o otros 

paises latinoa•ericanos emprendieran lo política de 

sustitución de importaciones, consistente en el ree•plazo de 

manufacturas extronJeros por los nocionales. 

El Estado •&~icono si9uió una político proteccionista paro 

impulsor lo industrioli~ación, odem•s de dirigir béBico•ente 

su inversión a obras de infroestr•Jcturo indispensables poro 

el de5orrollo de lo e•preso capitalista. De tal •anera que 

o partir de la década de los cuarenta, el poder financiero 

del Estado se ha dirigido en su •avorio o fortalecer y dar 

seguridad o lo industria privada (9), la cual en una 

proporción i•portonte -no menos de la tercera parte- (10> 

est• constituida por e•presas extranJeras, especialmente 

consorcios norteamericanos. Como se observa, el Estado 

••Xicano se •onifiesta co•o un EstQdo clasista al pro•over 

los intereses de los capitalistas, al brindQrles todo su 

apoyo para su meJor desenvolvi•iento. Part.e importante de 

ese apoyo es que el gobierno logró controlar las demandas de 

obreros y campe•ino'> a través de lo.s qrandes org11nizaciones 

que los representobnn, bajo la promesa de que el país 
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lo riqueza para necesitaba generar primera 

distribuirla} pero lo cierto es que este control económico, 

aunado al proceso inflacionario, deterioró de gran manera el 

poder adquisitivo de las •oyorias y fortaleció a lo e•presa 

privada, que fue la gran beneficiario de este •omento 

histórico. L6qico es pues encontrar que los grandes 

fortunos hechas en Héxico en el presente, tienen su origen a 

partir de 1940, debido a lo acelerociOn del proceso de 

• acumulación de capital. /\nali=ando 11n poco •és o fondo este 

proceso de acumulación de riqueza en •anos de poco •enos del 

uno por ciento de la población mexicana (11), encontramos 

que este hecho es el resultado de una ••ri• de factores, 

entre los que destacant 

En pri••r luqar, el hecho •is•o de que México esti inaer&o 

dentro del sistema capitalista, sistema caracteri:odo por la 

•~plotación del trobaJo asalariado, siendo los beneficiarios 

lo• dueños de los ••dios de producción; aOn siendo Héxico un 

pais capitalista dependiente, la burguesia nacional ~e 

apropia de parte i11portante dPl e::cedente del trabaJo del 

pueblo al no ser repartido equitotiva•ente el producto d• 

ese ewcedente de trabGjo. 

En •egundo lugar, a partir de la posquerra (1945) inician nu 

acción los. •onopoliosr en dond& lo coinpeteucio. va a 

fortalecer o. los grandes capitalistas. 
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En tercer lugar lo inflación proYoco lo tronsferencio de 

in9resos de lo• clases boJos o los clases altos, pues de 

1940 o 1935, en general, 

cinco Yeces, se9Qn datos 

los precio• se eleyoron más de 

oficial•• (12lJ co•binado ••te 

proceso inflacionario a lo especulación, ho dado como 

resultado que pequeños inYersiones se hayan transfor•odo en 

apreciables su.as de dinero. 

Un cuarto foct.or i•portante es lo pol!tica do boJo• 

i11puemtos 

Hf>:ico, 

t.radición 

y baJo• salarios, liqado o lo corrupción; 

ad•••• de ser boJos los i•puestos, e>Cist.e 

d• evadirlos, utilizando otros •edios 

en 

la 

<lo 

corrupción> poro arre9lor cuentos con el fisco; los baJos 

solorios e•t'n inti•o•ente relacionados con lo •onipuloctón 

que hoc• •l 9obierno d• su alianza con los orqonizocion•s 

obrero, ca•p••ino y popular, los cuales ••t•n controladas 

dir•ctaaente por el •i••o qobierno, quien no•bro o los 

re•pectiYo• lidere• <llo•odos lid•r•• charros>, quienes no 

buscan reol•ent.e el beneficio de sus aqre•iodos y aceptan 

•olarios boJos, lo sobreewplotación de los traboJadores, 

favor•ci•ndo a•i a la clQ•• do•inont•• Durante •l 9obi•rno 

de Hi9uel ~l•••n •• ofion~o uno etapa en donde tanto 

funcionario• pOblicot co•o e•presorios priyodos evidencian 

que poro ellos las leye• fueron hechos poro ser violados, yo 

que trobaJon o basR de 9rotificociones, rRgolos, 

invitaciones, co•pad roz;os, etc,, •>ttend iéndose esta 
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corrupción ol comercio, lo industria, el movimiento obrero y 

ca•pesino. (13) 

El desarrollo industrial con bases en el porfiriato y 

favorecido por factores tales co•o las condiciones creados 

por el cardenismo, la Segunda Guerra Mundial y el posterior 

proteccionismo a ultranza por porte del Estado, deter•ina lo 

concentración dP la industrio misma en manos de grupos 

industriales <HYLSñ, Alfa, ICA, VISñ, Ballino,etc.> que con 

el fin de allegarse capitales o respaldos financieros de 

prove•dores nacionales e internacionales establecen bancas o 

financieros, o bien se asocian con los ya establecidos, 

cre<mdo osimismo ne><os importantes con copita.les e>ttranJ•ros 

e incluso, en algunos casos, con el Estado. (14) 

Estos grupos ejercen una presión directa sobre el oobi•rno, 

o lo eJercen por •edio de oroanizaciones COllO lo 

Confederación de caaaros Industriales de los Estados Unido• 

Hexicanoa <CONCMIINl, lo cual organismo 

representativo ante el Estado desde 1936 y tiene 

representaciones especiales ante la Co•isión General de 

~ranceles, la Co•isión Nacional de los Salarios Hinimo•, el 

Con••JO Nacional de Fo•ento Educativo y el .conseJo Nacional 

de la PublicidGd• Los grandes grupos industriales controlan 

una a•plia gama de industrias, entre las que podrían citarse 

fundidoras, acere ras, met.alllrgicos, de automóviles, 
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alimentarias, cerveceras, cigarreras, de fibras Y textiles, 

de ,jabones y det.ergenteli, huleros, papeleras, de 

elP.ctricidad y electrónica, alcoholeras, refresqueras, de 

e•paques, vidrieras, de plásticos, dulceras, de 

medicamentos, de cosméticos, de cal=ado, etc, (15) Otro 

organismo de presión de los industriales es la Confederación 

Patronal de la República MeHicona <COPARHEX>, la cual se 

formó en 1929, o propuesto del induetriol Luis G. Soda, 

mie•bro destacado de una de las familias con más influencia 

en los grupos Alfo y VISA. Es tal el poder económico de los 

industriales que constit1.1yen un factor determinante en la 

politica económica del Estado y canalizan los beneficios d9 

la actividad económica del pais hacia este relativa•ente 

reducido 9rupo de personas y familias, que éste constituye 

el sector más importante de lo burguesía nacional. 

Ho. de seKalorse, asimismo, que de 6·39 ••presos industriales 

de capital privado nocional, 224 <el 35.0SX) se ubica,.cn en 

el Distrit.o Federal, 86 (el 13.4SX> en el Estado de Hé>dco, 

79 <el 12.J6X> en el de Nuevo León, 34 (el S.32X> en el de 

Jalisco y ~3 <el 3.S9X) en el de Puebla, de manera tal que 

son 446 (el 69.7'1%> las que se locillizan en este reducido 

nú•ero de entidades federativas. <16) Esto acent.1Jada 

concentración industrial se debió a que los industriales, 

para decidir dónde establecerse, bu~coron aquellos zonas quP. 

yo. contaban con la infraestructura necesaria -medios de 
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comtJnicación, C'lminnsr electricidad, 11guo., etc.-, as:i. comCJ 

mano de obro. colific~do o semicalifico.do, lo cual redundaría 

en ;rondes ahorros en los costos poro sus empresas, puos en 

otros luqo.res ho.bri11n tenido que crear esas condiciones y 

sus eolitos se hubier•lR incrementado enormt:!inente, Recordemos. 

que a partir de 1940 el Estado se impu•o lo to.reo de crear 

lo. infraestructura necesQrio paro lo industrialización. Una 

vez eatoblecidos en estos cinco centros, los pod•roaos 

grupo• de industriales ejercieron ur.o presión tal que 

condiciono. lo. político dG inversiones seguido por el Estada. 

(17) 

1.~ La• transnocionales 

En los Olti~as tres décadas, en lo MOYorio de los paises 

dependientes ha dcelerodo el de 

industriali:ación, poderosa•ente influido por los 

corocteri•t.icos que ha adquirido el capitolisnio en lo• 

pa:i.se• central~s después de lo posguerra debido a la 

•xpansión Mundial del capitalismo oligopólico 

tecnoinduatrialr conocido coao capitalismo tronsnocional. 

Se call rico al tronsn11cion11l como 

tecnoinduatrial porque tiene P.strecha interrelación con la 

investigación científico puro y lo aplica en lo producción y 

co•arciali:oción en gron escolo; ~s oligopólico porque la 
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gran mayoria de la& actividades económicas (producción, 

comercializaci6n, enportación e i•portoción, etc.) se 

encuentran concentradas en manos de un pequeño grupo de 

Qigontescas empresas. La caract•ristica principal del 

capitalismo transnacional es que la producción se organiza 

en un plano internacional más que nacional, de tal •onera 

que estos e•presas han extendido su estructura productivo a 

trav6• del mundo, estableciendo filiales en nu•ero•os 

poi•••• Poro decidir lo ubicación 

transnacionoles, se coteJan los costos d• mano de obro, los 

subsidios e impuesto• de los gobiernos, los tipos de co•bio 

y la situación política. Las ecpr•sos tronsnacionales 

deciden qué, cómo, cuánto, paro quién y en qué lugar del 

mundo producir. 

~de•••• asta• e•presos eJercen uno poderoso influencio 

social, político y cultural en los distintas nociones en que 

se instalan. Existen instituciones que contribuyen o 

facilitar los actividades de las tronsnocionoles, toles co•o 

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. la 

Or9ani;:aci6n del frotado del Atl~ntico d•l Norte, y el 

Tratado Intera•ericano de Asistencia Reciproca. 

Hay también instituciones públicas y privadas que operan en 

cada uno de los distintos paises donde se han instalado las 

e•presos transnocionales y que funcionan coco parte d• 
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ellas. Especial importancia tienen las instituciones 

educativos que generalmente son destocadas universidades e 

instituciones tecnológicos, las cuales, junto con las 

revistas periódicos de circulación •undial, las agencias 

noticiosas, los empresas transnacionales dP. publicidad y las 

redes de televisión, se encargan de elaborar y difundir uno 

concepción del mundo que pro•ueve los intereses de las 

e•preeas tronsnacionales. 

Las actividades d& estQs empresas transnacionales se apoyan 

en el pro9reso científico y tecnológico que s• genera en loe 

instituciones de ense~anza sup~rior en tas cuales se 

capacito al personal muy especializado que posteriormente 

posa a ocupar los principales cargos ad•inistrativos y 

financieros, tanto en inetituciones privado• como p6blicas. 

Empleando amplia y eficazmente los •edios de comunicación, 

han logrado crear una coNunidad tranenacional for•ado por 

pereonas que a peear da pertenecer a di•tintos paisee 

co•partan si•ilores valores, ideos, convicciones. 

familiares, viviendo, ~odo de vestir• 

orientación cultural y especialmente modQlid~des de consu•o• 

•iendo esta ólti•a, en lo din,aica del capitalismo 

oliqopólico, la caracteristico principot. 

La5 ~lit•s transnocionales de los paises dependientes 



estén estrechamente vinculadas con el Estado, observándose 

ta•bién una gran influencin de esa élite sobre éste. 

Es de ahi que los escasos recursos nacionales de preferencia 

se asignan para moderni%ar ciudades y pueblos, lo cual va en 

detrimento de los mavorias, pues es co•ón ver •odernas zonas 

residenciales, comerciales, gubern~mentales e industriales, 

haciendo un tremendo contraste con amplias y cada ve% 

crecientes barriadas marginales. ~ este respecto, se 

advierte un serio proble•a &n cuanto a las estrategias de 

desarrollo de las e•presas transnacionalesl el instrumento 

por •edio del cual pueden lograr sus obJetivos es el Estado, 

de manera que la influencia y el acceso al aparato e•tatal 

es para ellas básico. Es también por e~o que las 

actividades del Estado han sido marcada•ente estimuladas por 

la a•istencia técnica internacional, quw introduJo nuevos 

criterio~ y modos de administración p~blica, adquiriendo las 

tran•nacionales significa~iva influencia en el proceso de 

asignación de recursos y formulación de políticas. 

Las consecuencias son muy desfavorables para la •ayoria de 

la población y para el pais en general, pu•s ~e tiene que 

pagar la asistencia técnica transnacional a la modernización 

y ampliación d•l aparato estatal, especialmente de las 

instituciones militares, tan necesarias al provocar las 

transnacionales, entre otras cosas, el incremento en el 

número de desempleados y subempleados que viven en la 
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extrema pobre:a, con ingresos escaso• e inestables; eGtos 

•illares de afectados reaccionan, co•o consecuencia, tanto 

individual co•o colectivamente, y el Estado, por ende, 

necesita recurrir a las instituciones •ilitares a fin de 

•antaner la paz y orden que necesitan las empresas 

transnacionales para continuar su desarrolla. 

En Kéxico, las empresas transnacional•s han invadido los 

ca•pos més dinámicos de la producción industrial. ~manera 

de eJ@mplo se aencionan lafi siguientes industrias: lo 

outo•otriz está totalmente en manos de la General Kotors 

Co., la Chrysler Co,, la Ford Hotor Co., la Nissan y la 

Volkswagen Werke A.o.; la industria hulero, especialmente 

llantas y cámaras, esté controlada por Fireston~ Tire and 

Rubber, Goodrich Co. y otras; la actividad far~acéutica 

est• total•ente do•inada por Ciba Phar~aceutical Products 

Inc., Herck Co., etc.; casi todo la industria qui•ica esté 

•oneJada por transnacionales tales co•o la E1l1 Dupont, lo 

Sherwin Willia•s Co., la l•perial Ch&•ical y la ~llied 

Ch••ical; •n lo producción de fibras artificiales do•inon lo 

C•lonese Co. y la Connon Hills; en lo indu•trio del papel 

eat6n la Kimberley Clork Co. y otros; en lo eléctrico y 

electrónico encontramo9 lo General Electric Co., la Philco 

International, la Philipg, lo Telefunken, etc.; para 

concluir con estos eJemplos del do•inio absoluto de la~ 

e•presos transnacionoles en lo industria ·~exicono•, en lo 



básica ind1Jstrio alimenticia se encuentran lo Nest.lé, la 

Carnotion, lo Notional Bi5cuits, lo General Food, etc. (19> 

Geográf'ico11ente, las transnacionales que operan en México se 

establecen bAsicomente en tres regiones del país, que son: 

el Distrito Federal, en donde se han establecido 141 

industrias tronsnacionoles, lo cual equivale al 56.2~ del 

totalJ en el Estado de México hay 65, 25.lX y en Nuevo León 

e•t•n ubicados 14 de estas industrias, o seo el 5.5%. Es 

decir, siendo el total de industrias tronsnocionales 

establecidas en Hé>:ico de 251, encont.ra11os que 218, el 

86.SX, se concentra en estas tres ~onos. <19) Es evidente 

que la inversión ent.r11nJera buscó los lugares con mayor 

crecimiento económico y de11ográfico para establecer sus 

industrias, zonas ideales para obtener las mayores ganancias 

al aenor costo. 

En cuo.nt.o a su '11odus operondi •, los 

transnacionales establecen contactos y relaciones con el 

gobi&rno federal y con los gobiernos •st.atales, con las 

e•presas nocionale5 y con el •P.rcado laboral, tanto de 

prof•sionoles, técnicos y ••pleados ad•inistrativos, como de 

•ano de obra especializada y no especializada. Con el 

t.i••po, este proceso lleYa a la5 instituciones y co•unidades 

nacionales a integrarse cada vez más a las comunidodes e 

instituciones tronsnocionales, a reproducir la estructura 
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urbana, la vivienda y la manera de vivir d0 las comunidades 

transnacionales, de tal manera que lo• escasos recursos de 

nuestra nación se destinan preferentemente a ampliar los 

sectores modernos transnacionalizados, en detrimento de los 

barrios. antiguos y dE' los sectores marginales en aumentc1. 

Uno. vez q1Je logran formar estas co11unidades afines, llls 

empresas trllnsnacionales hacen que su filial establecida en 

el pais produzca los articulas destinados a este 11ercodo así. 

creado, empleando su propia tecnologia, insuMos y bienes de 

capital importados, apoderándose de las industrias 

competidoras nacionales o desplazándolos, manteniendo pleno 

control de capital, administración y métodos de or9anizaci6n 

y mercadeo, utili2ando sus propias tácticas de relaciones 

públicas y laborales y remitiendo el méximo de utilidades a 

la casa matri:, utili=ando toda clase de Maniobras para 

reducir al •inimo el pago de impuestos y otrQS obli9aciones. 

Logran todo esto gracias, funda•ental••nte, al control, 

influencia y acc••o al aparato estatal, conseguido a trové• 

de lo• mecanismos internacionales de asist•ncia técnica, los 

cuales Narcan nuevos criterios y método~ a la ad•inis~raci6n 

y planificación guberna•entQles: los convenientes a las 

indu•trias ~ransnacionales, (20> 
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2. Situación Social 

2·1-La sociedad mexicana 

Clase social es, pQra lheotonio dos Santos, un agrei;1ado de 

indivld•JOS que se opone a otros ag reglldOs básicos d• 

individuos, debido al papel que cada uno dese•peño en el 

proceso productivo, desde el punto de vista que establece 

con los otros agregados en la organi::ación dPl trabaJor y en 

cuanto a lo propi~dad. (21) Añade este autor que las clases 

sociales tienen conciencio d~ clase, unidad de concepción 

del mundo y lo sociedad, de acuerdo con sus intereses 

9anerales de clase, y que todo esto da origen a una 

ideología de clQse. t"tfirma t1111bién que los clases sociales 

tienen unQ situación social, modos de co•porta•iento, 

actitudes, valores, intereses inmediatos, distribución de 

los in9resos, conr.epción de la sociedad y del •undo, 

sentl•ientos Y pasionRsr acción • interés político frent• a 

los partidos y al Estado, etc. Al hablar de clases sociales 

no debe olvidarse, contin6a Theotonio dos Santo•, que 

coyuntura• esp&cificas tales co•o periodos de equilibrio, 

revoluciones, 1Ptc ·.~, raod if ican p refundo.mente el qrado de 

•quilibrio, contradicción y correlación entre las diversos 

clo•es y grupos de una sociedad concr•ta. 

Las tres clases Qocialee que comúnmente se establecen §On la 
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clase alta, lo clo1>e medio y lo clase baJa. 

Caroct.erizoremos o lo clase olt.o como o lo poseedora de los 

medios de prod1Jcción y de bienes roí.ces, duraderos y de 

consumo de la meJor calidad; en allo se inscriben los 

9rondea industriales, los grandes empresarios, los banqueros 

y los grandes propiet.orios. Lo clase medio es oq•.iello que 

po••• alqunos bienes raíces, duraderos y de consumo de 

mediano calidad, obt.enidos qrocios o •u t.roboJo no •anual en 

lo •ovario de lo• cosos, y en •llo se incluyen 

int.elect.uales, pequeños industrio.l•4r 

e•pecioli:odos y peque~os comerciante•; por lo Qenerol 

tienden o i•it.or o la clo•e alto y su o•piroción •• llegar o 

disfrut.or bienes como los que ésto posee. En cuanto a lo 

clase boJar sus bienes son escasos y de calidad deficiente y 

tiene grandes carencia& en cuanto o oli••ntación, servicios 

y, por tonto, en cuanto o salud; lo inte9ron obreras, 

co•p••inos y ortesono6r traboJodores que sala•ent• cuentan 

can •us •anos poro trobaJor. Duront~ ld dtcodo 1940-1950, 

la clase alto ero •n nuestro país el uno por ciento de la 

población total, lo clas• •edio alcanzaba el diecistis por 

ciento y la clase baJa abarcaba el re•tant~ ochen~a y tres 

por ciento. <22> 
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2.1,1 Los-9rondes industriales 

El origen de los grandes industriales podria ubicarse 

en Europa. ,., fines de la E.dad Hedio. el aug·e de las 

ciudades y el empleo del dinero dio o los artesanos la 

oportunidad de cambiar la agricultura por el eJercicio 

d~ algón oficio, con el cual iban a producir no sólo 

paro satisfacer sus propias necesidades, sino poro 

proveer o un pequeño merco.do que iba en aumento. El 

maestro artesano requería de uno, dos o más ayudantes, 

que en un principio eran aprendices y una ve: que 

conocían el oficio se convert.ion en oficiales; 

posteriormente ~i alguno de ellos tenia suficiente 

dinero poro •ontor su toller, se convertía en •o.estro. 

HAs tarde, con P.l descubrimiento de ,.,m~rica y lo 

circunnavegación de ,.,frico, el comercio y lo industria 

tuvieron un gran auge. La or9onización gremial de la 

industria fue inQuficient~ para satisfacer lo 

creciente demanda en los nuevos mercados; los talleres 

art.esanales fueron sustituidos por la manufacturo, con 

lo cual se dio una división del trabo.Jo dentro de cada 

toller. ~l generar el expansionismo un creciente 

au•ento de •ercados, la manufactura no pudo ya 

sat.isfacerlos: aparecieron ent.onces el vapor y 1·1 

•aquinario, revolucionando la producción industrial. 

Fue asi como la moderno y qron industria sustituyó a 
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la manufactura, surgiendo los industriales 

•illonarios. El papel de estos grandes industriales es 

la creación de un mercado mundial, su desarrollo y su 

en9randecimiento. <23) En México los industriales 

surgieron a finales del siglo pasado, con el triunfo 

de la Reforma Liberal, cuando la econoMia mexicana se 

integra al mercado capitalista 

1880 y 1910, Héxico vive un 

•undial. <24> Entre 

acelerado desarrollo 

econóMico y la burguesía se afianza co•o clase 

do•inante. Lo~ grandes industriales, gracias a la 

tnoderni:::ación de la red de comunicaciones, logran 

abrir y ampliar el mercado nacional, lo cual les 

reditúa grand@s ganancias para acumular cuantiosos 

c11pit.ales. Con la fievoluciOn de 1910 se dan cambios 

en la estructura social rue:cicana: algunos industriales 

desaparecen por ser incosteables sus negocios o logran 

apenas sobrevivir para 

otros, can 

despi.tés continuar 

gran habilidad, 

su 

se 

incorporan a las fuer=as triunfantes y reaparecen como 

revolucionarios, y otros mas surgen con el movimiento 

revolucionario. Este nuevo grupo de gr11ndes 

industriales nocionales se ~onsolido con el notable 

i•pulso que se deriva de la Segundo Guerra Hundial, 

qracias a la necesidad de sustituir importaciones, a 

la especulación en el •ercado de bienes raíces, 

al crecimiento urbano y a la política económica 
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gubernamental, siempre favorable o ellos. Los 

grondesindustrioles, miembros de lo clase olt~, Junto 

con los banqueros y los grandes empresarios, son los 

beneficiarios del proceso de industrialización Y 

concentración de la rique:o que tuvo lugar en nuestro 

pois al terminar lo etapa violento de lo Revolución de 

1910 y que fie aceleró de manero notable ante lo 

Segunda Guerra Europeo o Mundial. 

2.1.1.1 Relación con el gobierno 

Los altos funcionarios, la élite de los 

cuadros técnicos, políticos e ideológicos del 

gobierno, como clase -o, más bien, co•o 

fracción de lo clase alto-, forman, Junto con 

los qrondes industriales, los banqueros y los 

g~ondes empresarios nocionales, el bloque de 

poder que do•ina o lo sociedad •exicona. Esto 

élite eJerce su poder o través de medios o 

•ecanismos de do•inoci6n politico y econ6mico 

sobre las clases medio y boJor con el fin de 

que no se altere el orden social favorable o 

la burguesía, que le permito continuar 

acu•ulondo lo riqueza. 

En lo politice, lo• grandes industriole6, 
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banqueros y grandes empresarios 

estánsubordinados a los altos runcionarios o 

burguesin @statal dirigente. Este lidera=go 

de lQ burg•lesia politicQ dentro del bloque de 

poder dominante es producto histórico de la 

Revolución de 1?10, del período cardenista de 

manera muy esp~cialr asi como de su capacidad 

para i•pulsar el desarrollo capitalista y la 

industriali=ación durante los a~os de la 

Segunda Guerra Mundial y Post-

guerra.C25) 

En lo económico, sin embargo, es importante 

recordar que la burguesía privada -grandes 

industriales, banqueros y grandes empresario;

es la poseedora del gran capital; los 

funcionarios guberna•entales le otorgan 

cr~ditos, subsidios, concesiones y facilidades 

de todo tipo, aduciendo que los capitales 

privados cooperan al desarrollo económico del 

pais creando nuevas industrias y e•presas, y 

reciben a cambio de todas estas facilidades 

otorgadas Q burguesía privllda, 

participaciones económicas de todo tipo. 

Puede apuntarse aquí el hecho de que, además 

de eJercer el poder político, lo~ altos 



funcionarios son muchas veces, directamente o 

por interpósita persona, qrnndes industriales 

o emproearios. ílueda ~stablecido entonces la 

simbiosis de los altos funcionarios por una 

parte y los grondes industriales, banqueras y 

9rondes empr•sarios por la otra. 

,., pesar de que, hacia el interior del bloque 

de poder y Gl e>:terior de él, los Glto& 

funcionarios son lG fracción dirigente que se 

pretende ••dio.dora entre •l 9ran C<lpitoll y lo.• 

claser. o sectores fuera de este bloque -y no 

sólo mediadora, sino d•f'ensora de la cla•e 

baje, obreras y campe•inos, y de la closm 

media-, •n la realidad •sta •ediación no •• 

neutral, ya que en los •omentos verdaderamente 

deci•ivos en cuanto o la redistribución d• la 

riqueza -Justicia social, le lla•an loa 

•iembros de la burguesia ••total-, favorecen 

sie•pre o los grandes induatriales, banquero• 

y 9randes e•presarios, con quienes co•parten 

intereses de clase do•inante. 
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2.1.1.2 Influenci~ en la sociedad 

Los gri:indeia industriale11, los banqueros y los 

grandes empresarios influyen de manera 

det.er11in13nt.e en la sociedad debido a que, por 

su gran podP.r en la esfP.ra económica, siempre 

logran que lo poli t.ica guberna11ental no sólo 

salvaguarde sus interesas establecidos, sino 

que les proporciono mayores beneficios. 

Consiguen así que se pre&erve el sistemo 

capitalista. Un eJe•plo concret.o lo tenemos 

en el hecho de que o partir de 1941 la 

politica econO•ica deJO de buscar el beneficio 

de campesinos y obreros, y se enca111inó o 

desarrollar un nuevo stat.us, determinado por 

la burguesía y por los crecientes inversiones 

e>,t.ranJeras.<26) 

Por otro lado, lo& indu&triales van a 

determinar o qué industrias se va a dar 

impulso, las cuales, desde luego, son las que 

les per•iten •aYoreia •Argenes de ganancia. 

Estos, a su ve::, van a determinar qué tipo de 

obreros y técnicos requiere el país. 

L..os gro.ndes industriales eJercen gran 
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influencia sobre la ideología dominante en 

OMplios sectores del pueblo, Ya que, como se 

sabe, &on ellos quienes se encargan de abrir y 

ampliar el mercado. En ~l México anterior o 

la década de los cuarenta, el pueblo tenia uno 

forma de vivir sencillo, sin muchos 

necesidades de consumo# en lo mayoria dm loG 

casas cuando mucho existia la radio; de ohi 

que no hubiera hábitos con&umistas, Pero 

preci•o•entl! durant~ el gobierno del 

preaid~nte Miguel Alemén, él mismo suqiere a 

los industriales utilizar la publicidad para 

formar y ampliar el mercado nacional.<27> 

Surqi6 ohi lo que se convertiria en un control 

deci•ivo, creador de necesidadPs consumista• 

en •l pueblo me>:icano. 

Por lo que resp@cta especifica•ente o lo& 

obrero•, lo• industriales eJercen gran 

influencia en los condiciones de trobaJo, por 

el control que tienen de los sindicato• 

dirioidoa por lideres 'charros•, es d•cirr 

lid•r•• corruptos que reciben de los patrone• 

sobresueldos y cononJias a cambio de pasar por 

alto los interese~ de sus representados, y 

quien••• desde luego, olvidan lo lucha contra 
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la sobreexplotación del traboJador. 

En cuanto a lo clase medio., intelectuales, 

maestros, investigadores y artistas, la clase 

do11inant~ mantiene un control de ellos a 

través de uno cobertura ideológicQ 

naciono.li•to, con lo cu11l 109ro atraerlos o ~u 

seno, paT'o 11nulorlos primero como posibles 

ene•i9os y despué5 utilizarlos para mantener 

pasiva a la población. Se da así. lo que 

Gra•sci llalla intelectuales org6nicos, 

11quellos que emergen a e>dgencios de una 

función necesorio poro el ca111po de lo 

producción económico. (28) 

con los 9ronde1 industriales y 

e•presarios extranjeros. 

Lo.s rel11cioneo; exi-stent.e~ entre los Qrondes 

industriales y e11presorios 11exicanos y los 

grandes industrio.les empresarios 

ext.ronJerottr están d&rtarminadas par la 

sit.1Jaci6n de dependencia qu• vive nuestro país 

con respecto de los paises desarrollados. Lo 

burguesío mexicano en sus relaciones sociales 

de producción, es al "'ismo tiempo 1mo clase 
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do•inante y dominado, pues hacia el interior 

del pois es la clase dominante, pero al 

insertarse en el m&rcado internacional lo 

encont.ramos como uno clase doJ1inado, 

dependiente, ya que su actuación está en 

función de las necesirlades y decisiones de las 

oligorquias imperialistas. (29) 

En el lapso comprendido entre las dos guerras 

inundiales, el impPriolismo norteamericano 

•aldea las economías latinoamericanos para su 

propio y total beneficio; un eJemplo claro de 

ello, en México, es el Tratado de Bucareli de 

192J: 'Da 11cuerdo con este convenio, el 

gobierno aceptó lo legislación 

revolucionario, especialmente el Articulo 27 

Const.itucional, no tenla efectos ret.roactivos, 

y que por lo mismo no podían ser afectados los 

derechos de los ciudadanos nortea•ericanos 

obtenidos hasta antes de 1917· fldemas de, 

qu• no H afectarian los intereses de 

sus compafUas petroleras que explotaban el 

petróleo en nuestro territorio'. (30) 

Posterior1Rente, cuando Cárdenas llego al 

gobierno en 1934, encuentra en el plano 

internacional que los Estados Unidos están 
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ocupndos con un poderoso enemigo europeo, el 

nllzifilscismo, y que en Héxico e>tiste una 

burgu~sía m@xicono en QScenso al lado de 

grandes inversiones nor~ea•ericanos. Durante 

esta década de los años treinta, la bur9uesio 

nacional tiende no sólo a mantener, sino a 

profundi=ar su carácter de clase doainante

do•inado, al no aceptar el pacto con la• ao•o• 

populares para luchar por lo independencia 

económica de lo nocioni al acentuar•• lo lucho 

de clases s~ acentúa también el car•cter 

ontinocionol y dependiente de lo bur9uesia. 

En 1940 asume la presidencia Honuel Avilo 

Comocho y aumentan todavía més la inv•r•ion•• 

del i•perialis•o• y con ellas lo dependencia 

no solo econO•ica sino hasta poli~ica. Los 

indu•trioles se someten en su casi totalidad o 

la inversión e>:tronJera. En el lop•o qu• 

oborcG la Segunda Guerra Mundial, se presento 

lo posibilidQd de loQrQr al90 de independencia 

econó•ico a causa de la sustitución de 

importaciones deter•inada por el conflicto 

bélico, pero los industriales no cuentan 

con un proqra•d de desarrollo industrial y ... limitan Q aprovech11r todas 
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oportunidades que el gobierno les proporciona 

parQ enriquecerse. Asir en esta coyuntura, 

los ind1Jstrioles demuestran su incompetencia, 

ineptitud e ineficacia en la tarea de 

industrializar al pois indepPndientemente. 

(31) El imperialis110 oprovecha todas las 

facilidades que se le presentan en nuestro 

pais, al igual que en Rl resto de ~••rico 

Latinar como la mano de obra abundante y 

baro.ta. Al aismo tie•po que obtenia grandes 

gano.ncias, ae dPshacia de equipo y tacnologia 

ob~oleta con la ayuda de una burouesio 

industrial dócil y miope. 

2.1.1.4 Escuelas donde se educan 

La gran •ayoria de los industriales y, en 

oeneral, toda la burguesia da la década d• los 

cuar@nta, reali:aba sus estudios en primaria•, 

secundarias y preparatorias privados, de las 

cuales unas eran religiosas <como los colegio& 

San Luis Oonzaga, ~lvarodo, Francés Horelo•r 

Francés del Zacatito, San BorJo, Franco 

Inglés, San José -luego ~lfonso XIII-, y 

otros) de los her•ono5 maristas y lasallistas, 

de Jesuitas, etc., •ientras que otras eran 
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laicos, como el Colegio Franco Español, el 

Alemán Y el Ameri~ano. Todos estos colegios 

han tenido siempre las corocteristicas de ser 

elitistas y muy caro~. En ellos, aún 'hoy, 

COll\O ayer, los hiJoe de poli ti e os y 

funcionarios p~blicos co•parten ••• las aulas 

con los hiJos 

hombres d•l 

de los grandes empresarios, los 

poder econó•ico, e las.a 

dirigente del paí.s'• (J2) 

En cuanto o la educación superior, hasta 

mediados del siglo, los gr~ndes industriales y 

demés burgueses de aquella época pasaban a la 

Universidad Nacional Autónomo de Héxico poro 

realizarla, con excepción d• aquellos que 

preferían educarse en el extronJero. Sin 

eaborgo, en la década de los a~os cuarenta y 

como reacción al ru•bo que adoptara el pois en 

el se>:enio anterior, los grandes industrial••• 

banqueros y grande• empr&sarios deciden que la 

UNAM no es ya una institución idónea paro la 

for•ación de sus cuadros profesionales a 

iniciGn lG fundGci6n de centros, como el 

Instituto Tecnológico de Honterrey, obocodos q 

preparar futuros industriolas de Qcuerdo con 

sus particulares intereses y nece&idades. En 
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otra vertiente, el presidente Manual Avila 

Co.1110.cho con 41u declaración famosa: •Soy 

creyente•, y con la reforma del Articulo 3o. 

constitucional, abre nueva y aaplio.mente las 

puertas de lo. educación supprior o. los 

religiosos• Fueron los Jesuitas los prim&ros 

en acudir al llamado, con la creación de la 

Universidad lberÓamericona. H!Jlt.ipleo han 

sido desde entonces las instituciones privodas 

que han venido a despla:ar a la Univ•rsido.d 

Nacional en la formación de las élites en 

nuestro paí.s. 

La integran artesanos, técnicos, bur6cratas, eapleados 

particulares, secretarias, pequeño& comerciantes, 

pequeños industrio.les, director•s y gerentes, 

profesionales, intelectuales y todos aquellos, en fin, 

que no pertenecen a la clase alta (formada por los 

;rondes industriales, los Qrandes empresarios y los 

a lo. clase bo.Ja Clas 

personas que b~sico.mente sólo cuentan con sus manos 

para allegarse el sustento). 

Es unQ clase sociQl nueva en Hé:<ico, pues aunque 
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pudierQ decirse que existía yo de manera incipiente en 

nuestro pois durante la colonia y el siglo XIX, surge 

de manero amplio con nuestro siglo1 por un lQdo, 

llegan a ello los hacendados desposeídos de sus 

tierras por la Revolución triunfante y, por otra, al 

incrementarse el acceso Q las instituciones 

educativos, m•Jchos personas tienen la oportunidad de 

obtener un titulo profesional y ascender asi a una 

meno• precaria poaición económica; llegan asimismo o 

la clase media quienes abandonan el troboJo manual 

poro convertirse en e~pleodos del gobierno, al igual 

que Qquellos que vienen o ocupar los puestos de 

directores, gerentes y troboJodores técnicos 

especializados en los empresas creados por el 

desarrollo industrial vivido en lo fiepóblico entre los 

años cuarenta y los aWos sesenta; Junto a todos éstos, 

aparecen los pequeños y medianos co•erciantes 

accesorios a este proceso de desarrollo económico. 

Pode•os decir, entonce~, que pertenP.cen o lo clase 

medio todos QQUel los c1JyQ si tuac i6n •oc ial y económico 

está por debajo de la alto burguesio y que obtienen 

sus ingreso•• básicamente, gracias o su propio 

troboJDr el cual requiere de un cierto nivel de 

escolaridad, de conocimientos técnicos o de cierto 

capacidad ad•inistrotivo. 
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Los clasemedieros mP.xicanos tienen en mente el 

progreso individual y familiar, entendido este 

progreso como el lleg~r a ten~r mayores m~dios 

económicos, deJando de lodo toda ideo de solidaridad 

con los demas mexicanos, especialmente con los que 

tienen menos. Esta mentalidad individualista, de 

iniciativo privado, les ha sido i•puesto por el 

imperialismo norteamericano a trov's de periódicos, 

revistos, libros, ropa con letrero6 ~n inglés, cine, 

radio y, de manero determinantRr la televisión. ~•i 

han sido establecidos los hábitos, las costu•bre• y lo 

ideologio que convierten a esto clase en la perfecta 

sociedad de consumo, lo cual concibe a la felicidad 

co•o lo adqui~ición y posesión de los producto• 

se~olodos por lo publicidad, &Mpe:ando por los 

alimentos, bebidas y ropa, hasta llegar a los aparato• 

electrónicos y todo aquello que de los Estados Unido• 

ven90. 

En cuanto a lo político, para lo clo•e Medio es ésta 

Onicament.e 01.tt.orit.arismo y o.buso del poder cuando no 

fi9uran en ella, pero se conviert• en hecho ~acial 

•6gico en la obtención de beneficios •conó•icos y de 

todo tipo cuando llegan a ser funcionarios, o aun 

cuando sólo sea o través de parientes o amigos. 
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2.1.2.1 Relación can el gobierno 

Aunqu& es indudabliao que los QObiernos post·· 

revolucionarios han favorecido a sectores 

importantes de las clases populares a través 

de su política de desarrollo económico, 

fundada en medidas administrativas, obras de 

infraestructura y ampliación de los servicios 

póblicas, todas estas Medidas han beneficiado 

mucho más generosamente a los grupos de nivel 

socioeconómico •edio, dot•ndolos de escuelas 

en todos los niveles, de conJunto& de 

habitación urbana y de instalaciones adecuadas 

para su cultura y recreación. 

Fue en la década de los años treinta cuando el 

gobierno puso las bases dP nuestro sist~ma 

económico de desarrollo, el cual requería de 

una a•plia gama de técnicos y profesionales, 

En •l siguiente decenio te institucionalizaron 

las grandes burocracias y se fo•ent6 la 

creación de nuevos centros de trabaJo y de 

tracciona•ientos clases 111edias, 

continuAndose este proceso hasta los años 

setenta, en que este lla•ado •ilagro mexicano 

entra en crisis. 
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Políticamente habl•1ndo, clase media 

mexicano. ha tenido un po.pel sec1Jndario en 

cuanto a participación, y ha sido •Jtili:ada 

por el capitalismo en contra del socialismo, 

pues lo. e~:trem•l derecha utilizo. todos los 

malestares de las personas de la clase media 

para hacerles creer que el gobierno es el 

único culpable de todos nuestros males , tanto 

de los políticos como de los sociales y 

económicos, ocultandoles cuidadosamente lo 

mucho que los privilegiados y @l imperialismo 

tienen que ver P.n esos males y haciéndoles 

creer, en cambio, que la gran burguesía lo• 

5uf're to.11bién. Es por esto que la oposición 

de la clase media a la rectoría del gobierno 

en la economía es total. 

2.1.2.2 Influencia en la sociedad 

El ideal de los clasemedieros es llegar a 

tener y disfrutar todo lo que tiene la close 

alta, y se apartan con horror visceral de todo 

lo que signifique pobre~a. Siguiendo las 

pautas que les •~rcan los grandes interes•s 

económicos transnacionoles y sus aliados los 

grandes burgueses ~exicanos, tienden a apoyar 
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cualquier moviMiento de extrema derecho que 

les gorontice lo conservoción de lo olconzodo, 

en vez de ayudar a la verdadero solución de 

los problemo.s de nuestro pois uniéndose o las 

grandes mayorios nacionales. 

ExcepcionolMente, de lo clase medio llegan o 

surgir también intelectuales y estudiantes que 

destocan como defensores radicales de los 

clases populares. 

~partir de lo Segunda Guerra Hundial, poro 

los personas de lo clase medio de nuestro 

pa:Ls, los Estados Unidos de Norteamérica 

vienen o. representar lo i.,agen econórtico, 

social y cultural que ho de re9ulor su manera 

de vivir. Viajan o ese pais si••pre que 

pueden, se asombran ante sus adelantos, 

su eficiencia y su 

riqueza, sin preguntarse a qué se debe, 

histórica y •ociol•ente, eso su riqueza y •sto 

nuestro pobreza. ~ su modo, se explican su 

adelanto y nuer.tro atraso otribuyénclolmi 

si•plisticamente o lo pere~a y o lo borrachero 

del pUC?blo mexicano, sin interesarse en 

profundizar en 101 ca.usos verdaderos de estos 

y otro5 proble•as de Héxico, Creyente• a oJos 
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cerrados en la propagando imperialista, ven en 

las inversiones extranJeras indiscriminadas lo 

solución a todo •ol nocional. 

2,1.2,3 Escuelas donde se educan 

Lo constante búsqueda de los personas de clase 

medio en pos de modos que Justifiquen y 

permitan tener siempre más, hocen que se 

identifiquen plenom~nte con la ideologia de la 

gran burguesía, y que no busquen ni deseen 

ningún cambio social que disminuyo las 

injusticias contra los •oyorí.as. Al 

contrario, se apartan progresivamente de la 

educación público y laica, sustituyéndola por 

una educación elitista. SP. precian de 

educaree en escuelas privadas religiosas o en 

escuelas bilingüe,, al estilo nortea•ericano, 

en las cuales el costo de las colegiaturas 

•antiene al •argen a quienes no pueden 

pagarlas. ~bandonan cada vez •ás a lo UN~H, 

e incluso hacen grandes sacrificios para 

hacerse prcJf'esionoles más eficientes -según 

ellos- en las instituciones privadas de 

educación superior, aunque los 1tueve ta•bién 

el interés de poder relacionarse en ellas con 
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los hiJos de industriales y e1tpresarios, A 

pe1ar de sus esfuerzos, no logran alcan:ar a 

p11gar las elevadi.simas colegiat.uras de las 

instituciones particulares de élit.e a las que 

asist.en los hijos de la gran burguesía. 

Llama•os clases populares a la& grandes mayorias de la 

poblaci6n que no po•een bienes •ateriales o los po•een 

de infima calidad y que s• ven obligados a vender su 

fuerzo de tabaJo para subsistir. Miembro• de las 

clases populares son los camp&sinos, los obr•ro•• las 

lo• alba'ñiles, 

empleo, etc, Constit.uyen, tanto en el campo como 9n 

la ciudad, la• clases •ar9inadas de lo sociedad, En 

las ciudades su origen es predo•inant.emente rural, 

debido al poco 1.1poyo que ha recibido el ca•po y al 

desarrollo de las comunicaciones y el tran$porte. 

Estos in•i9rnnt.es se establecen en los suburbios de 

lo• qrande• ciudades, for•ando los cinturones de 

•i••ria. 
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2.1.J.1 Relación con el gobierno 

El gobierno ha tr.nido una estrecha relación 

con gran porte d• las clases populares a 

traY'• de los organizaciones eJidoles Y 

sindicales, pues desde 1938 quedaron 

en9lobodas en los fila• del partido oficial en 

los sectores campesino, obrero y popular, 

109rando así el gobierno de Lázaro CArdena• el 

control de estos sectores a favor dm su 

paUtica, presP.ntbndosa como un gobierno 

popular. (33l 

~l funcionar los sindicato~ como gesttores de 

al9unas ventajas dentro de la seguridad 

social, la construcciOn d• viviendas, salario 

m!nimo, aguinaldo, tiendao de deacusntos, 

etc., mantienen la pa•ividad politice d• los 

trab0Jadore15. ~un cuando los sindicato• y 

comisoriados eJidal•~ fueron creados paro 

representar y defend•r a la• clases populares, 

de hecho las burocracia• •indicoles y eJidales 

que lo& •anejan PBtén més comprometidas con 

las intereses de 

(incluidos 

diriq•ntesl 

yo en 

que con 
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populares. (34) 

El Estado, para poder mantener el control de 

las clases populares, cuenta con una serie de 

eficaces 1S1econismos, como son que el 

Presidente de la 

de las 

obrara y popular 

Rep6blica no•bre a los 

organizaciones agrario, 

del pGrtido oficial, el 

ofrecer a los lideres curules en los c••oros 

de diputados y de senadores, o eJarcer su 

influencio ante los Jerarcas de lo iqlesio 

cGtólicG d~l pois. 

2.1.J.?.. Influencio en lo sociedad 

Lo clase popular que emigra del campo a lo 

ciudad sw ve en lo nece5idad de e9toblecerse 

en los afueras de las ciud~des. donde lo 

viviendo ofrece servicios insu~icientes o 

carece totalmente de ellos, con los 

con•ecuentes proble•os de insa lubr ido.d, 

su•odos o los de de•nutrición. SP enfrento 

ta•bién o lo falto de empleos, pues siendo el 

nuestro un pois capitalista dependiente, 

nuestro industrio subdesarrollado no es capaz 

de generar los empleos suficientes para 
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absorber la mano de obra existente y son 

innumerables las personas que se ven en la 

necesidad de inventor su propios e~pleos, las 

que conocemos co~o subempleos -vendedores 

calleJeros, lovacoches, etc.-, o da plano 

pasan a foraor parte de los desempleados, 

eJerci<?ndo una gran presióo sobre la sociedad 

ante su necesidad de subsistir. 

2.1.J.J Escuela& donde se educan 

populares asisten a escuelas 

p6blicas. Aunq1Je 111uchos podres loqran con 

qrondes sacrificios que sus hiJos ter•inen la 

pri•ario, menos de ello& la secundario y en 

algunos cosos una carr•ro, en lo in•ensa 

•ayori.o de casos pt'esiones 

socioecon6~icos obliqan a los niños y Jóvenes 

de •stas clases a abandonar los est~dios para 

buscar trabaJo y ayudar a la subsistencia de 

lo f'a•ilia• Incluso en m1Jchos padre& sin 

estudios prevalece la idea de que la ••cu•la 

no es necesario ya que ellos han logrado 

sobrevivir sin ella y presionan a sus hiJos 

para qua lo abandonen y e•piecen a trabaJar. 

Por otra parte, el proble•a de la desnutrición 
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3, Situación politice 

e• ton grave (como bien sob~n los •aestros del 

campo y de los barrios populares> que o los 

niños les es de lo más dificil aprender, 

tienen que repetir varios años y ter•inan por 

abandonar la escuelo para buscar trabaJO• 

3·1 El Partido Revolucionario Institucional 

El Partido Revolucionario Institucional <PRI> hoc• su 

entrada en lo politice el 4 de mor:o de 1929, aun cuando en 

ese entonces no con tal nombre, sino el de Partido Nocional 

Revolucionario <PNR>. Por decisión del General Plutarco 

Elias Calles se formo un partido politice nacional en donde 

se aglutino a loa mOltiples partidos eNistentes en e•o 

época, centrali%éndolos en el Distrito Federal. El le•a con 

el que nació el PNR fue el de 'Institucione$ y Refor•o 

Social'• Entre sus principios estaban: la aceptación total 

del sistema democr•tico y lo for•a da gobierno que e•tableca 

la Constitución Politice de los Estados Unidos Hexicanos, lo 

lucha decidido porque en Hé:<ico fu~ra efectiva lo lib•rtad 

del sufra9io, a~i co•o el triunfo de los mayorio• en lo~ 

co•icios. Finalidad esencial del PNR era asiMis•o hacer 

realidad la Justicia social. El Partido subordino •l 

progreso ma~erial y cultural del país o lo condición 
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económica y mental del pueblo• f'lantea también que en 

cuanto a la lucha de clases cuidará de que se ha9dn Y 

cumplan las leyes que garanticen los derechos del 

proletilriodo, 

En su programo de- trabo.jo, el PNR coloca o lo clase 

traboJdora como el factor social mbs isportante, y se 

co•proinete a luchar por la protección de los indigenos, por 

la soberanio nocional, por el do•inio del interés colectivo 

sobre el individual y por lo elevación del nivel cultural y 

la alfabetización de los masas. En cuanto al desarrollo 

industrial, éste se daría en base a capitales nocionales, ~e 

fovorecerio lo peque~a industrio y lo distribución de la 

tierra. El apoyo económico del partido es establecido el 25 

de enero de 1930 por el presidente Emilio Portes Gil al 

expedir un decreto que obliga o los empleados públicos a 

cooperar al sosteni•iento del PNR con una pequeño porte d• 

su suelda. Es en 1935 cuando el preasidente Lázaro C8rdenos 

anuncio ~odificociones a la estructuro del Partido, y para 

1936 cualquier trabaJador 

sindicato revolucionario o 

perteneciente cualquier 

o uno li9a de comunidades 

agrarios, seria •ie~bro no•inal del Partido, como ea el 

ca~o de los •ie•b ros de la Confedero.ci6n de Troba,jo.dor•s de 

"~xico <CTH> y de la Confederación Nocional Campesina <CNC>. 

El 30 de •orzo de 1939 se disolvió el PNRr y en su lu9ar se 
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f'ormó el POrtido de lo Revolución Mexicana CPRH) baJo el 

lema •por una Democ rae ia de TrabaJadores•. En su 

declaración de principios reconoce a la lucho d~ clases como 

corocteristica del régimen capitalista, la lucha por la 

colectivización de la agricultura y el apoyo a lo clase 

obrera, así como P.l derecho a la huelga; repudia al 

fascismo; reconoce lo intervención del Estado en la 

econoniio, la imposición de un programa ed1Jcativo oficial a 

los escuelas particulares, la no intervención y lo 

autodeterminación de los pueblos, la igualdad política

~ocial de la •uJer, lo garantía de la libertad de los 

indígena~, el establecimient~ del Seguro Social, el control 

de los precios y el fomento de la construcción de 

habitaciones populares. (35) Lázaro CArdenas sostuvo estos 

principios y los p•Jso en pr,ctir.o hasta donde las 

circunstancias, tanto nacionales como internacionales se lo 

per•itieron, ante críticos qu~ lo acusaban de imitar los 

planes de la Unión Sovi~tico. 

La puesta en pr~ctica de estos principios provocó fuertes 

reaccion•s de la burguesía, de la Unión Nacional Sinarquista 

y de los partidos ~cción Nacional, de Salvación Pública y 

Fuerzo Popular. En cuanto al imperialismo nortea•ericano, 

se encontraba en esa época preocupodo por el creci•ien~o del 

na~is•o hitl•riano, con el que chocabo por •otivos 

econó11icoa. Esto favoreció la politice reformis~a y 
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nacionalista d• Cárdenas y de ohi que de 1935 o 1939 pudo 

r•alizor i•port.a.ntes C•ltabios socioecon6•icos. 

Cuando el presidente Manuel ~Yiln Ca~acho asume el poder en 

1940. emite una ••rie de decreto• para acabar con la lucha 

de clases, docr•t.o• que reflaJan l••a• co•o 'a•or obr•ro y 

patronal' y •armonía d& los factor•• d• la producción' co•o 

base de la unidad nacional• ~•i•i••o, el presidente ~vilo 

Camacho ordeno que lo~ •ilitares deJen de for•ar parte del 

PRH. Resulta a•i evid&nte que en el p~rio~o preGide~cial do 

~vilo Ca•acho •• fortalece la burgue•ia y sa acaba con todo• 

lo• plantea•ientoa revolucionorio•r raforméndose las leyes 

b6•icas de la Rep~blica. ~ rai% de una nueva nece•ida.d, por 

parte de la clase gobernante, de un nuevo ·cambio estructural 

dotl PRH taUrQe •l 10 de enero da 1946 

R•volucionario Institucional <PRI> con al lema 'D••ocracia y 

Ju•ticia Social•, 

ideológicos del PRH, pero el i•ina todo oluoión 

•ocialisao, ac•pta la colaboraci6n de las cla•••• •• retira 

a los asociaciones gre•ioles -CTH, CHC y CNOP <Confed1troci6n 

Nacional d• Or9anizacione• Populares)- la capacidad da 

••ca9er por •l •i••a• a sus candidatoa, qu•dando tal función 

en •anos de lo• 6rqanos directivos del Partido; con ••to •• 

consigue la su•i•ión definitiva de los organizaciones 

sindlcGles al podotr público, naci•ndo a•i el conocido 

'charris•o' y acabando con el der•cho a estallar una huel90 
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sin necesidad de 

obligatorio. 

someter los conflictos al arbitraj@ 

Una de las principales ca~acteristicas del Partido Oficial 

desde que fue fundado por el general Plutarco Elias Calles, 

ha sido su disposición a encuadrar o los masas de 

trabaJadores meHicanos buscando la concilioci6n de las 

diferentes clases sociales. Los diversos orgonizocíonas, 

como lo CTH, l~ CNOP y lo CNC, tienen coda uno sus 

estatutos, pero, con todo y eso, son consideradas como 

integrantes del 

anteriormente, los 

PRI. Además, como •e 

dirigentes de la CNC y de la 

11punta.ba 

CNOP son 

nombrados por el Pre~idente de lo República: en cuanto al 

dirigente de lo CTH, Fidel Velázquez, éste es sostenido par 

el mismo Presidente. 

El troto que se ha establecido entre el Estado y los clases 

sociales se realizo por inter•edio d• grupos reconocidos 

JUr{dicomente, de •onero que, ademés de existir la CTH, lo 

CNOP y lo CNC, existen tombi~n organizaciones empresariales 

y patronales, representado• por sus dirigentes, y la 

negociación de sus de•andos se r•aliza siempre a nivel de 

dirigentes, sin saltor por ningún concepto los marcos 

institucionales establecidos. Por lo anterior al PRI se le 

señala uno tendencia hacia el corporativismo. (36) <37) (38> 
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El PRI logra entonces adJudicorse el apoyo de los diferentes 

organizaciones, de tal manero que aun cuando los campesinos 

no han logrado que sP satisfagan sus necesidades de tierras, 

maquinaria paro trobo,,arli1s, crédito y técnic•lr por un ladt>r 

y por otro tampoco se han cubierto sus necesidades d~ 

salubridad, educación y entretenimiento, sus represent•1ntesr 

los dirigentes d~ la CNC, logran controlarlos manteniendo en 

ellos lo esperanza de que olgón día se resolver~n sus 

problemas# si llega a haber protestas, generalmente éstas 

son aisladas y no qeneron problemas, e incluso en coso de 

que llegue a haber protestas colectivas, con usar lo 

repre•ión fisica se acollo a lo~ campesinos. 

En cuanto al apoyo que tienf? el f'RI de los obrero», le 

cuesta. un poco mbs obtenerlo, porq•.ie los trobajdores tienen 

1nás conciencia. de su tuerzo y de sus derechos, y para 

aplacar su descontento se les ofrecen prestaciones toles 

como el Seguro Socia.l, el INFONAVIT, el FON ... COl, t0olario 

•1nimor repa.rto de utilidade~, etc., además de que también 

se les controla por medio de sindicatos en dond~ prevalece 

el llamado charrismo, ya que sus dirigientes muestran total 

sumisión y obediencia 

ventaJos personales. 

al gobierno pora poder obtener 

La. CNOP aglutina en sus filas Q miembros de la close media 

urbana y Q6n cuando el n6mero de lo~ integrantes de esto 
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organización es menor a las dos anteriores, es ésta la que 

ha logrado mayores ventoJas, desde luego ~ cambio de 

proporcionar todo su apoyo al PRI. Entre los beneficios 

obtenidos estén el ISSSn~, el FOVISSSTE, tiendas, vacQciones 

largas, aguinaldos g~nerosos, difícil d~spido, uniformes, 

etc. 

Otro característica del PRI es la apariencia que do de estar 

reqido e>:clusivamente por sus propios órganos de gobierno, 

siendo que es evidente el control que eJerce el presidente 

de la repOblica sobre el partido, aunque esto no se diga de 

manero oficial. Asimismo, se ~ncarga de dirigirlo y de 

to•or los decisiones mtts importantes, como elegir o su 

sucesor y nombrar al presidente del partido, asi como a los 

dlrl9entes de la CNC y de la CNOP; ta•bién e• él quien dicta 

órdenes al partido y a los tres sectores del mismo <CTH, 

CNC. CNOP), 

De•de la fecha en que se creó el partido oficial se inició 

un proceso d• con•olidaciOn cuyo punto culminante fue la 

r•organización reali:ada por el presidente Lázaro Cérdenas, 

Consistió ésto en ~ustituir la noción qeoqr6fico que tenion 

lo• agremiados del partido. por una representación de 

•ectores. Al r•alizarse la transfor•oción del PNR en PRH se 

•onifiestan una 1.erie de medidas nacionalistas y 

proletari%antes que de~ataron un gran nú•ero de protestas en 
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los sectores conservadores y burgueses del país~ las cuales 

constituyeron fuertes presiones para el gobierno Federal. 

En el siguiente pP.riodo presidencial, con Honuel ~vilo 

Comocho se da un gira total a la politica nacional; se apoyo 

y pro~ueve la consolidación dP. lo burguesía con el lema del 

amor obrero y patronal, base de lo 'unidad nocional' que 

supuestamente seria escudo ante los enemigos internacionales 

de uno patrio ideal, sin clases con intereses en conflicto. 

El concepto de unidad nacional eliminaba la lucho de clases, 

abatía el •ovimiento obrero y lo sometía incondicionalmente 

al gobierno y o lo burguesía. <39) Desde sus inicios el PRI 

declaró que con la industrioli:ación México lleqario a ser 

próspero, basándose ~n lo sustitución de importaciones y 

hacia 1946 t.llnt.o Estado como burguesiQ tenían co•o obJeto 

predilecto el desarrollo industrial. 

El prograao de acción del PRI planteo como Metas del 

desarrollo econó•ico lo elevación de vida del pueblo 

•e>:icono y lo justo distribución del ingreso, pero, 

contradictorioaente, reco•1endo para lograr esa Ji.i .. ta 

distribución del inqre•o aumen~ar la productividad. E•to en 

realidad sólo va a beneficiar a la iniciativa privada, por 

lo que este sector de lo población no dudó en apoy4r al PRI, 

puesto que o cambio de ese apoyo los bPneficios von a 5er 

••.lY grandes. En cuanto a los medios de co•unicaciOn, <lo 
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radio, lo televisión y los periódicos) en su mr.11vor.ia son 

en1presas privadas y sus ingresos provienen básicamente del 

r.11nuncio comP.rcial, el CIJ<ll es pagado por los grandes 

empresas privad'15 quP. en ... mayo ria •on e11prP.sas 

extranjeras, tanto a l•lS grandes empresas anunciantes COlnO o 

los 1111presarios poderosos de rodio y televisión les 

beneficio lo posición d~l PRt-Estodo, y por eso lo apoyan al 

mismo tiempo que lo presionan pr.11ra que los favorezca cada 

vez más, o ellos y o sus anunciantes. En cuanto a los 

periódicos, se puede afirmar qu~ están un poco •is 

controlados por el gobierno, p•Jes e• éste &>1 proveedor único 

de papel. ~demas, parte i•portonte de sus ingresos proviene 

de lo publicidad gubernomentel y de los e•presas estatales, 

tanto en despl•godos como dentro de los noticias •is•as. El 

reato de los ingresos de los periódicos son si•ilares a lo• 

de lo rodio y lo televisión. Es por eso que también apoyan 

al PRI-Estado que los beneficio. 

3,2 El Partido ~cci6n Nocional 

Co•o respuesto a las tendencias políticas d9l Presidente 

L6zo ro c•rdenos, los empresarios conservadores y los 

católicos fundaron en 1939 el Partido ftcción Nacional <PAN>, 

(~0) y el partido obtuvo ~u registro el 1o. de abril de 

1946, Examinando los pr-incipios declarados del PftN leemos: 

'el concepto de nación coao unidad esti por encimo de clases 
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o grupoGI lo pPrsono debe tener la seguridad de las 

libertades paro cu~plir su destino con dignidad; el Estado 

debe pugnar por el bien comün paro que hoya justicia, 

seguridad y defensa del interés colectivo; el orden en la 

nación servirá 

lib1trtad del 

para evitar la 

hombre exiqe que 

miseria y la ignoronciol lo 

el Estado no tengo 

eJercer doininio sobre las conciencias; si bien 

ni puedo 

el E•tado 

tiene lo obligación de impartir lo P.nse~onzo, ello no debe 

si9nificar un monopolio gubernamental; el trabajo humano no 

e11 raerconcio; es nece<1orio proc loraor el derecho tonto co•o 

lo obligación ol troboJo; lo iniciativo privado debe ••r 
proraovido y garantizado por el Estado; lo propiedad privado 

aseguro lo producción nocional y goronti=o lo dignidad de lo 

persono; hoy insinceridad e interés politice en el problema 

del campo y por ello los campesinos, incluyendo los 

eJidotarios, deben tener lo plena propiedad de lo tierra; el 

Eatado tiene autoridad, no propiedad, en lo economio 

nocional~ debe valor porque la estructura económica quede al 

servicio de los valores hu•onos; el municipio debe dP. ••r 

aut6no•o y responsable y estar ~uJeto a lo voluntad de sug 

gobernados; en derecho, toco o la esencia misma del Estado 

la realización de la Justicia; en la vida política deben 

concurrir lo inteligmncia y lo voluntad de t~dos las 

personas que conviven dentro del Estado. El lema del P~H 

er.t Por una Patrio generoso y ordenada•. (41) 
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Como puede verse al leer los principios anteriores -que no 

han variado esencialmente a lo largo de lo historio d@l 

P~N-, éstos son •retóricos y ambiguos, sin precisiones ni 

ideas def'inidoros•, (42) Sin embargo, podt"í11mos hacer 

algunas observaciones: hay un•l clara opo.sición a la política 

cordenista de apoyo las clases obrera y campesina al 

plont~ar que el concepto de noción ~stá por encima de clases 

o grupos; al hablar de que la persona debe tener libertad y 

seguridad y de que la iniciativa privada debe ser 

qorontizada por el Estado, es obvio que poro los empresarios 

que financian al P~N 

lo infraestructura 

(43>, el gobierno debe proporcionarles 

necesllria paro que ellos puedan 

beneficiarse en sus empresas; en cuanto al 'monopolio 

9uberna•ental 1 de la ense'ñ1lOZ•lr esto se traduciría en buscar 

poro el clero una total inJ~t"encia en la educación; •n lo 

que se refiere a lo autoridad, 'no propiedad' del Estado en 

lo econo•io nacional, se buscaría P.Vidente•ente que no &e 

les afecten en lo •ás mini•o sus propiedades en un intento 

por dis~ribuir m~Jor la riqueza, y -para ter~inar e&tos 

eJe•plos de l•ctura entre lineas ante la impreci•ión 

intencional d• loa principios del Partido- hablar de 

insinceridad e interé~ político en •1 proble•a del campo ea 

tratar de borrar, de echar reversa, o la reforma agrario. 

Hacia 1940 el PAN apoyó lo candidatura a lo Presidencia de 

lo Rffp6blica del General Juan Andrew ~lmazan y aprobó un 

pro9ra•a de acción político en el cual, además de ratificar 
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los principios del Partido, •e planteaban como obJetivosl 

'evitar el aislnmiento económico y cultural de grupos de 

mexicanos; reincorporar a los emigrados; reanudar relaciones 

con España, reformar la ley d• expropiación; eli•inar 

pr•cticas anticoncepcionales, la prostitución la 

pornografia; implantar la votación secreta en las elecciones 

sindicales; ar•onizar las relaciones de quienes cultivan la 

ti•rra y concluir el 'desorden' Jurídico y económico de la 

propiedad rurall obligar al Estado a garantizar trabaJo para 

todos; evitar la cr•aciOn de dinero ficticio y la inversión 

desproporcionada de fondos p6blicosl derogar el articulo 

tercero constitucional y sustituirlo por otro que garantice 

la libertad de enseñanza, y evitar la 'situación servil del 

poder legislativo'• (44> 

Este apoyo del PAN a la candidatura del General Al•azán 

provocó discrepancias 

••tuvi1tron en f'avor 

entre 

y otros 

sus •ilitantes; algunos 

preferían abstenerse de 

participar en las elecciones, pues consideraban que ~l•a:an 

era demasiado pronorteamericano, a lo cual Oómez Horin, una 

de las fundadores y dirigentes del Partido en eso 6poco, 

diJo que para ellos era esencial crear un partido politice 

actuante, que el apoyo a ~l•azAn era •UY condicionado y que, 

ade•••r era el ~nico candidato posible de aposición. El 

apoyo se eMplico porque entre lQs corocteristicas del 

candidato estaba el ser ene•igo de la refor•o agrario y del 
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sindicalismo y considPr~ba a la propiedad privada c~mo la 

garantía de la dignidad de la persona. 

Uno ve% terminada lo conti~hdo electora}, el PAN perdió el 

apoyo económico de algunos de los empresarios que lo 

financiaban y se orientó a la preparación ideológico de sus 

cuadros, o~i co•o o lo propaganda d• su ideologío,.o hacer 

campañas en favor de Franco y ~n contra del comunismo. Hoy 

que apuntar que, a pesar de lo anterior, los relaciones del 

P~N con el gobierno de Avilo Camacho fueron bastante buenas: 

06••Z Horin manifestó que el Presidente había ofrecido a los 

dirigentes del PAN puestos dentro del Gabinete y Teófilo 

Oleo, otro de los fundadores del PAN, fue nombrado Ministro 

de lo Supre•o Corte de Justicia. (45) Ade~ás, durante el 

gobierno ovilacomochisto desapareció de la Constitución la 

educación socioliata y se detuvieron las rPfor~as hechos 

durante el sexenio de L•zoro c•rdenas. La presencio 

política activa d~l Partido estuvo liaitoda o la bOsqueda de 

nuevos •iv•bros entre 

provincias. 

los •ector•• ••dio• de alguna~ 

Hacia 1946 la CQndidatura de Hiqu•l hle•án y los ca•bioB 

realizados dentro del partido oficial tuvieron resonancia 

dentro de las filos de lo~ militantes del PAN, pues algunos 

••presarios que habían participado @n su fundación lo 

abandonaron para apoyar a ~lem~n, por sus tendenci~s 



prom11presariales. ~demás, los panistas no tenian candidato 

presidencial y los dirigentes se inclinaron por el candidato 

del partido oficial. Higuel Alemán, siendo ya presidente, 

correspondió al apoyo de empresarios y aliados con la 

11odificación del artículo 27 constitucional en &U& 

fracciones X, XIV y XVI, con lo cual se frenaron 

prácticamente los logros de 1·1 reforma o.groria. 
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II, L ~ U N I V t R S I D ~ D 

1. La universidad en la histori.i 

1.1 ~ntecedentes y nacimiento 

El noci•iento de los universidades se do durante lo Edad 

Httdio. Entre SU6 antecedentes, son los filósofos de lo 

Grecia ~ntiquo, en lo ocode•io platónico y en el liceo 

aristotélico, quienes morcan el punto de partido hacia la 

concepción filosófico de lo que hoy definimos co•o 

univergidad. Los filósofos griegos concebían lo filosofio 

co•o el o•or por lo sabiduría y, posteriormente, co•o un 

arte de lo Yido. 

Con el poso del tie•po, lo iglesia católico es quien atesoro 

lo• obras de los filósofas griegos y de los Juristas 

ro•ono•• Sus obras son copiados o mano por los religiosos, 

siendo los griegos traducidos al latín. (46) Huy poco ero 

lo q~nt• que tenia occ••D al conocimiento de esas obras y 

Junto a este control cultural la iglesia católico logró una 

h•Q••onio en lo economia feudal, lo cual le facilitó el 

comino para to~or en sus •anos la instrucción: quienes 

tenion interés por el es~udio y no eran hiJO$ de siervos, 

ingreaabon a un monasterio, pues eran éstos los Onicos 

escu•los o nivel superior. 
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En un principio los monasterios formaron los escuelas paro 

oblatos -clérigos internos-; posteriormente creQron otros 

escuelo& llamadas externas po.ra clérigos seculares y para 

nobles que no deseaban tom11r los hébitos. Estas esc1Jelo.s 

externas soinet.ian a los o.himnos a uno. disciplina riguroso 

durante •uchos a~o• y en ellos se estudiaba grom6tico, 

retórica y dialéctica -el trivium. Los alu•nos aprendion a 

redactar corto.•, documentos y escritos de carácter mercantil 

y egresaban como JuristQs doctos, secretarios prácticos y 

diol•cticos hábile• copo.ces de ocon•eJor e•perodores. 

Posterior•ente el com•rcio e~pe:6 a crecer y los burgos o 

ciudades eran el centro del comercio. Oe ohi que lo iqlesla 

se preocupara por la educación en lo ciudad, por lo cual las 

catedrales de los ciudades más poblados tenian anexo uno 

&6CUelo. Estos escuelas adquirieron foMo y o ellas acudian 

nuaero•o• estudiantes de los diferente• rincones de la 

europo •edieval. 

catedralicios fueron 

universidades. En un principio, fueron estos univer~idades 

reuniones de ho•bres libres qu• se p~opusieron el cultivo de 

la ciencia en el idio•a universal de los eruditos, que en 

e9e tie•po era el latin. 

Es por eso época que e•piezon o surgir lo burguesio y los 
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estructuras de los naciones, al igual que las literaturas 

nacionale~, Las gentes empe=aron a considerarse a si mis•as 

como ciudadanos de ~spaño, de Inglaterra o dp Francia, que 

debion lealtad a su rey y en el siglo XII surge la 

UnivE>rsidod Sus maestras se graduaban en la 

cual les otorqabo catedral de Notre Dome, la 

la licencia docendil los maest.ros eran extranJeros, vivi.an 

en uno ~ituación MUY precario, y paro hacer valer sus 

derechos se agruparon en grP.mios, 

Lo enseñanza en la Universidad de Pari.s, al igual que en las 

de••• universidades d~ eso época, ero tradicional, pues 

con1istio en explicar textos fragmentados al méximo, Para 

podar asistir a la Facultad de ~rtas, el alumno neceaitobo 

saber leer, e•cribir y conocer lo gramAtica latina. De•pu•• 

de tres año• de estudiar lógico, los estudiantes aspiraban a 

un titulo, lo d•t•rminance, que s• convirtió en 

bachillerato. Los ex8menes de licenciatura se centraban 

casi •xclusiva•ent• en lo lógica. 

teologi.a el estudiante debla 

Para realizar estudios d• 

~ab~r filosofiot en un 

principio lo• estudio• de teologia duraban ocho aRo• y 

posterior•ente lle9aron a catorce años, seis de preparación 

para la ense~anza Y ocho para dedicars@ o lo predicación. 

C47) En la Univer&idad de Poris el rector era elegido entre 

los profesoresJ en la Universidad de Bolonio, en cambio, el 

r•ctor &e elegí.a de entre los estudiantes. 
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Co110 la burguesía comprendía la necesidad de crear un 

antbiente intelectual m~s de ac•Jerdo con sus intereses y los 

univerr.idades parecían ser lo que b•1scabQn, se apodPraron dP 

elllls. El gobierno c~ntral dependía codo ve~ más del dinero 

que obtenían de esta b1.1rg1Jes.ia, y sus magistrados, ministros 

y empleados, provenion de esto miarao clase social, 

Noturol11ente todos estos funcionarios se ror~aban en los 

univeruidodesi ella~ proporcionaron a lo burgue&ia lo 

posibilidad de participar de muchos de los benaficios de lo 

nobleza y del clero que hasta entonces le habion sido 

La univer~idad permit.ia al burg1Jés ser quien 

impartia lo Justicio e integrar lo burocracial por tantor un 

titulo univereitario ponio al buen burqués casi al nivel de 

lo nobleza, 

Durante el periodo de la reformo protestante, los 

univer•idades europeQs sufrieron un ca•bio radical, pues 

perdieron gran porte de 5U autono•ia Yr por considerarse 

in•titucione• 6tiles paro lo in~trucciOn del aporotr> 

diri9ente del estado y de la igl~sia, se tronsfor•aron en 

univ•r•idodes nocionales: en vez de latin se e•pez6 a 

•studiar la lengua •aterna. En cuanto o los estudios, se 

aqreqaron nociones de qeoqrafla, de historia y de ciencias 

naturales. Es i•portante señalar que la reformQ protestante 

tuvo el apoyo de la clase dirigente porque ade•As de que 

este •ovimiento no estuvo en contra de lo• privilegiados, si 
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e~tuvo en favor de la formación del espíritu nacionali•ta, 

pues la oposición religio~a a Roma coincidió con los 

intereses de los crecientes estados nacionales. (48) 

En realidad, la iQlesia hob~a visto disminuir su pod~r 

económico y perdido eu dominio d~ la educación, ya que los 

comerciantes habian creado escuelas independientes qua 

formaban a los ho•bre• paro lo práctica comercial, sabios mn 

la• necesidades del comercio y la industria de la nación y 

que, ade•és, ayudaban ~n los asuntos del estado. 

~nte esta situación, la iQlesio lanz6 o los rnliqiosos 

Jesuitas -de lo recién creada Campo~to de JeaOs- o lo lucho 

poro recuperar en lo po4ible el control educativo perdido o 

cautto de la t>Pf'ormo protestante. Los Jesuitas diriqieron 

sus esfuerzos o lo educación de los niños y Jóvenes 

pertenecientes o lo nobleza o ~ lo burquesio acomodado pues, 

seq~n lo diJo uno d• e•tos r•liqiosos, 1 10 educación de los 

nii(os es lo renovación del mundo'. (49> Y eso son 

•~octomente lo• q•nerociones Jóvenesi el vehiculo da que 

disponen paro tron••itir o lo 5ociedod uno ideoloqio que 

po•ibilite al regurQimiento de lo iqlesio. Ade1ds de 

de nivel bjsico, los Jesuitas se 

dedicaron Q ld for111a.ci6n de moest.ros, sin l•Jgor o d•Jdo.s 1011o 

••• escrupulo•o•ente formados, y con estos elementos •e 

int•rnon en Francia y Alemania, poi•e• inundados por lo 
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corriente protestante. 

En cuGnto o la educación superior, los jesuitas re6nen los 

estatutos y programas de las univer~idades de Valencia, 

Solo•anca, ~leal•, Coimbra, Paris, Lovoina, Colonia, Bolonio 

y Padua, y estudiéndolos y co•par,ndolos, i•plantaron nuevas 

norm~s en sus col~gios, preocupAndos~ toabién porque los 

aluenos tuvieran una sólidn for•ación literaria ba•ado en 

las hu•onidodes clAsicos. (50> Uno de los obJetivos 

principales de los JeKuitas era el formar Jóvenes capaces de 

sostener disc1JsionetJ. brillantes y concisas en cualquier tema 

y, ante todo, que defendieran siempre la religión católica. 

Lo cultura intelectual que impartion los Jes1Jittls Jam6s 

llevaba a la emancipación intelectual, y la historia y los 

conocimientos cientificos se transforaaban hastG .... 
donde se deduc• que lo educación 

iapGrtido por los Jesuitas era utilizado como instruaento de 

do•inio. <51 > 

De•de fineo del oiQlO XVI hootQ principio• del •iQlD XVIII 

la educación de la noble=a y de la burguesia estuvo en 11onos 

de lo Compa~ia de Je6s. Mientras tanto, la ciencia 

pro;resabo Y el comercio y la industria iban acortando la 

distancio entr~ nobleza y burg1JeSiQ• Fue ideal de la clase 

burguesa el formar individuos aptos para lo competencia del 

••rcado, Y en el siqlo XVIII las universidades entraron en 
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decadencia: la burguesía logró consolidarse con lo 

Revolución Francesll, fortaleciéndose los doctrinlls 

liberales, lo cual produJo cambios en las universidades. 

En el siglo XIX, la reorganización de las universidades 

portio de ~lemaniaZ los oteneoG se 

institutos de invest.iqaci6n~ el capitalis•o se daba cuent.ll 

de que los conocimientos c.ientificos aumentaban su poder, Yr 

por tanto, el trabaJo científico y la libre investigación 

fueron incorporados a los 

técnicas y laboratorios 

planes de 

de altos 

estudio de 

estudios. 

escuelas 

"parecen 

entonces loe escuelas politécnicas, en las cuales se 

preparan los cuadros de peritos ind~strioles. Hay para las 

mayorias educacíón primaria, ~ientras que el adieetra•iento 

profesional se reserva paro la burgues{a. 

En esta época las universidades se organizan baJo uno rigida 

relación jerérquicar y son financiadas y controladas por el 

Estado, QUnque sus estatutos y administración son 01Jt6nomo~. 

1.2 La Universidad Hopoleónica 

Co•o antecedente de la universidad napoleónica, hemos de 

recordar que el feudalismo logró sobrevivir hastQ fines del 

si9lo XVIII, pues en Francia todavía existían un millón de 

siervos -si bien es cierto que existian yo veinte millones 
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de campesinos libres en el pais. A pesar de que el •itema 

feudal estaba en agonio, en lo sociedad francesa prevalecian 

aOn antiguos derechos y servicios feudales: los nobles 

pasaban gran parte de su tiempo en la corte, leJos de sus 

haciendas, y exigían y recibían servicios de sus campe•inO•• 

En cuanto a la ens&ñanza, ésta •e encontraba a fin•• del 

siglo XVIII en franca decadencia. Las universidades tenían 

•UY mala reputación, pues mientra• la• ciencias habian 

evolucionado, esta• institucione• ae hablan rezaQado a 'tal 

punto, q1Je incluso las cla9es se i11part:l.an todav:l.a •n latln • 

Sufría la sociedad ~Oltiples conflictoat cierto qu• lo• 

campesinos libres hablan meJorado su situación econO•ica, 

pu•• hablan logrado hacerse de tierra• 

tercio de Francia, pero les abrumaba la terrible carga d• 

i•pu••tos y se calcula que tenlan qua pagar por ese concepto 

hasta al ochenta por ciento de sus ingresos. <52> En cuanto 

a la naciente burgu~sía <médico•, •ae•tros, abogado•, 

Jueces, co•erciantes, fabricantes, banquero•>, •• decir, la 

clase adinerada, se enfr~ntoban tonto a regulacione• y 

restricciones al co•ercio co•o al bloqueo por parte d• lo• 

9r••io• obsoleto• y retrógradas, 11ientras que los i•puastos. 

s• au•entaban constQnte~ente, pues el qobierno tenia 

mOltiples gastos debido al gran número de sus funcionarios. 

~nte esta situación, estalló en 1789 la Revolución rrancesa, 

en lo cual la bur9uesia, con el le•a de 'Libertad, igualdad, 

frant•rnidad 1
, logró acabar con la nobleza opre•ora. Fueron 
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los grandes burgue<:>c.>s los princip•1les gananciosos, pues 

adem~s del poder económico que yo tenian, con lo Revolución 

alcanzaron también el poder político. 

Todo esto tuvo su correspondiente resonancia en la 

aducac ión t se instr1Jmentó un proyecto de educación nacional 

y 1Jn cuerpo de profesores estatal; se tomó Qde111ás la 

decisión de que a la educoción p~blica tendrían acceso todos 

lo5 ciudadanos, a6n c•Jo.ndo en la realidad esa igualdad no se 

llegara a concretar, pues se establecieron diferencias entre 

unos y otros estudiantes, morcbndoles como li•ite el nivel 

primario a los muchos, mientras que pocos privilegiados 

podian continuar. 

En 1804 se inicia en Francia Pl imperio napoleónico: el 

E•perador pr0Nul96 un código civil en el cual se sentaban 

las ba•es del dominio politice de la burguesía, sepultando 

total•ente a las instituciones del anti9uo régi•en feudal. 

El cOdigo civil de Napoleón consta de aproximadamente dos 

•il articu~os, de entre los cuales sOlo sietP. favorecian al 

trabaJo •ientras que ochocientos fovorecion a la propiedQd• 

y ent.re estos estaban los que pohibian los gremios y la• 

huelgos o los t.rabajadoresr p~ro per•itian a los patrones 

for•ar asociacione~ y, en los conflictos lQborale~, la 

declaración de los patrones era a la q1Je se daba crédit.o. 

En conclu"Sión, el c6diqo fue. elQborado 
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burguesía para su propio benefico. (53) 

Libres por fin de la nobleza, los burgueses iniciaron el 

establecimiento de su propio sistema social. En educación, 

en 1806 y con el nombre de Universidad Imperial, se foraó 

una entidad encargada exclusivamente de la enseñanza y 

educación p6blico. Dos años después se establece por 

decreto que tal universidad constario de tontos academias 

como fuero necesario, estableciendo que serian cinco sus 

facultades: lo de teología, lo de ~edicina, lo de derecho, 

lo de ciencias •otemáticos y fisicos y la de letras. 

Napoleón Bonaporte estableció asi en Francia las condiciones 

necesarios para el des~rrollo de la libre competencia y lo 

explotación de lo propiedad agrario paro poder impulsor 

plenaNente la producción industrial del país. El desarrollo 

se aceleró y los universidades tuvieron que realizar 

constantes co•bio§ para responder a las necesidades de lo 

nueva sociedad. Entre los cambios que se realizaron figura 

el especial impulso que se dio a lo investigación 

científico, paro lo cual se fundó la Escuela Práctica de 

Altos Estudios, libre dv la Univ•rsidad; se dedicó al 

estudio de las ciencias e~actas, de las ciencias naturales y 

de las ciencias humanas. (54) Este es el •odelo que 

octual•ente conocemos como universidad napoleónica. Sus 

características m~s sobresalientes son su profesionoliseo y 

lo descentralización de la enseñanza superior -con lo 



creación de centros de estud~as superiores, los cuales no 

fueron necesariamente universidades-; 1e erradicaron tanto 

la teología como ~l culto de las nueva• instituciones y se 

estableció una separación en~re la investigación y la 

docencia: los in5titutos se abocaron a la investigación, y 

la docencia fue tarea especifico de la universidad. El 

obJetivo principal de la universidad napoleónico fue s•rvir 

al desarrollo de la sociedad capitali~ta. 



2. L a U n i v e r s i d a d e n H é x i c o 

2.1 ~ntecedentes Y ori9en 

Cuando los conquistadores españoles consolidaron BU poder 

sobre el ~n~huoc, mostraron una gran tendencia a r•producir 

la sociP.dad el olnibiente existentes en BU pa.tria, 

refleJándose esto, por eJemplo, en los nombre• que imponían 

a poblaciones y villas. Al sentir la necesidad .de crear una 

universidad que formora los abogados, •édicos y 5acerdotes 

que se requer!an, hubieron de esperar la autori=ación tanto 

del gobierno español como del papa para que se estableciera 

como convenía. D~spués de rP.cibir la debida solicitud, 

enviada por el cabildo de la capital de la Nueva E•paRa y 

por su obispo, el rey Felip~ JI concedió la autori:ación en 

el año de 1551 1 otorgindole también los plenos privileoios 

de que gozaba la Universidad dP. Salamanca; el papa Clemente 

VIII emitió en el año de 1595 la correspondiente bula, en la 

que se incluia el reconocimiP.nto de todos los títulos 

conf•ridos con ant•rioridad a esa reCha por la Qhoro Real y 

Pontificia Univer5idad. 
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2.2 Lo Real y Pontificio Universidad de México 

Desde su creacion, la universidad novohispana se vio 

afectada por el r@fleJo colonial de los proble•os existentes 

en Europa. Por una porte, las universidades europe11s -couio 

se diJo antes al hablar de su historia- vivían su propia 

crisis. Por otro parte, el enfrentamiento de la reforma 

protestante a la iglesia católica hizo que en los paises 

donde surgió el protestantismo se crearan seminarios paro 

preparar a sus sacerdotes, disMinuyendo en los paises 

católicos considerablemente la población est•Jdiantil y el 

apoyo económico de que habion disfrut~do sus universidades. 

De este lado del Atl8ntico, los jesuitas se dieron a la 

tarea de .crear colegios •ayeres, en los cuales se impartía 

educación superior, y en ellos otorgaban becas a sus 

estudiantes, cosa que la Real y Pontificia Univprsidad ni 

siquiera podía intentar. 

En cuanto a la política cultur11l dentro de la universidad, 

era ésta total•ente europeizonte, no adec1.1odo al des11rrollO 

propio del ento~no · ome?icono, y reforzaba la condición 

colonial, de optndice de lo metrópoli. E~ de entenderse, 

ptJ•~ en la institución se •ovian casi e>:clusivamente dos de 

los capos de la clase dominante: los religiosos y los 

criollos, quienes tení11n el poder económico gracias o 5US 
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exten10s posesiones de tierra y a lo sobreexplotación de los 

ind1genas y de los negros, y quienes debion su poder social 

a su vinculClción obsoluta con lo metrópoli. 11 se11eJor_1za del 

resto de lCls •miversidodes coloniales, tampoco lo de l•l 

Nuevo España cumplió uno función critica, ni mucho menos 

transror•odoro del orden establecido, por lo cual las 

relaciones que se establecier~n entrP la universidad 

elitista y los capos dominantes de la sociedad eran de total 

armonio. 

Cuando estalló lo guerra de independencia, la mayoria de los 

criollos per.~e .. nec ientes o 1 

~l bando real is to pues, 

sector acomodado se alinearon en 

en términos generales, lo 

universidad no llegó o desempeñar en México -ni en pais 

alquno de ~mérico Latina-, un papel de importancia en los 

movimientos libertarios. (55> Uno ve: que Héxico logró su 

independencia, los criollos dominadores se dieron o la toreo 

de construcción de lo nueva noción. Esto oligorquia fracasó 

en su intento de ol~anza~ un desarrollo independiente, 

nacionolisto: su fracaso se explico por la. manera pn que se 

dio lo cons•J11aciOn •is•o de lo independencia, produciendo 

cambios politices sola•onte, sin afectar la estructuro 

socioeconO•ico colonial. 

En cuanto a la incorporación de la burgYesia de lo nUevo 

rep(1blica al capitalismo •undial, se realizó de •onero 
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subordinQda y desventaJOsQ, por carecerse de tecnología 

propia y no haberse ocupado un sitio de fuerzo P.n el m~rcado 

internacianQll nuestro burguesio incorporó al pais al 

mercado internacional como exportador de materias primas, 

pues lo clase dominqnte ero totalmente reo~cionoria y se 

50!.tenio gracias o su5 e>:t.en•os propiedades de tierra en 

donde los campesino6 recibían un troto semiservil, 

i•posibilitandolos para convertirse en un mercado interno 

suficiente y en productor dinámico. Todo esto contribuyó o 

prolongar lo dependencia estructural de nuestro pois. 

Los constantes viscisitudes subsecuentes conmovieron o lo 

univerc;.idod y, con la independencia, fue obJeto de grandes 

tronsfor•ociones por porte de los diferentes gobiernos. 

Como por aquello época lo culturo francesa eJercio qran 

influencia sobre lo oligorquio •exicono, se tomó como modelo 

o la universidad napoleónico. Esto desempe"ó un papel de 

gran i•portancio en su pois de origen, yo que fue uno de los 

instru•entos parQ ~l dec¡.orrollo de la sociedad capitalista; 

pero al Ser ~ronsplantoda a nuestro país no respondió a las 

necesidades de nosotro~. ~de•as en el tronsplante sufrió 

•odificocione~ que lo a¡ectoron seriamente: una de ellos fue 

que aientras que en F rancio se crearon acade~ias e 

institutos de investigación y de lo ciencia, en México -y en 

general en toda la Américo Latina-, se descuidaron estas 

modalidades, desatendiéndose la ciencia y la investigación. 
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En cuanto al alumnado y al profesorado de la universidad, 

provenían de la clase dominante, eran hiJos de grandes 

terratenientes, de come re iantes poderosos de o 1 tos 

funcionarios, por lo que la linea social de la universidad 

era totalmente conservadora. 

Co110 todos sabemos, P.l medio siglo que siguió a lo 

consu•ación de lo Independencia fue paro México de 

constantes luchas entre lib~rales y conservadores y ambos 

bandos lucharon tenaz y violentamente por apropiarse del 

dominio político. La problemAtica del país repercutió 

profundamente en lo universidad: al ser defendida por los 

conservadores y dura•ente atacado por los liberales, la 

institución vivió una largo serie de clausuras y 

reoperturas, seg~n el bando que asumía el poder político, y 

los liberales la clausuraban mientras que los conservadores 

la restituían. Lo largo lucho interna fue ganada finalmente 

por los liberales, por lo que lo univer5idad fue supri•ida, 

abriéndose otros instituciones en las cuales yo no se enseñó 

•etafi5ica y deJO de oplica~se la filosofía monacal de la 

educación (56>, ideoloq!a difusora de los conceptos que 

pPrmitían o lo lglesic asegurar el orden social que •ejor 

convenio a sus inter•ses, 

lo$ ideos del positivismo. 

Ent.re 1870 y 1910 en 

~ cambio de ello se impusieron 

el mundo capitalista se dan 
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transformaciones cualitativas, al cambiar el centro 

hegemónico de Inglaterra o los Estados Unidos en lo 9ue se 

conoce como transición del capitalismo de libre competencia 

al capitalismo monopolista o imperialismo. En este periodo, 

en los paises capitalistas avanzados se da una intenso 

acumulación de capital y pro9resivamP.nte se cierran las 

fronteros paro lo inversión lucrativo, lo cual pone en 

peligro la tasa nor~ol de ganancia sobre nuevas inversiones. 

Los capitales se desplazaron entonces a paises donde 

pudieran controlarse fuentes de alimentos y de materias 

primos destinadas a las metrópolis. Estas condiciones los 

reunia América Latina, y se realizan en lo región grandes 

invereiones que incorporan a los paises latinoamericanos, 

por vio de la producción y de su aparato productivo, al 

Mercado mundial, totalmente controlado por el i•perialismo, 

y determinando como re5ultodo lo consolidación de lo 

dependencia. 

Dentro de este morco internacional, Héxico, con los 

liberales al frente del gobierno, aplicaron muchas reformosl 

una de las més importante~ fue lo desamortización de los 

bienes de la iglesia, los cuales fueron vendidos a 

terratenientes-que abandonaron sus ideos conservadoras y se 

hicieron liberales para poder adquirir esos p~opiedades;1as 

necesitados no tuvieron ningún beneficio. Esto vino a 

demostrar real•ente cual ero el carácter de clase de los 



liberales. Todas estas condiciones favort'"c ieron lQ 

inversión extranJero, de tal manero que durante el 

porfirioto el desarrollo industrial que vivió Héxico estuvo 

apoyado por los capitales e>:tranjeros, factor que h i;:o 

iaposible el ascenso económico y político de uno burguesía 

industrial mexicana, pues los posibilidades económicas de 

desarrollo que brindara la desamorti=oción quedaron en monos 

de unos cuantos latifundistas que las inmovilizaron. 

Desde 1865, a~o en que desapareciera de la Yida nacional la 

univ•r•idad, hasta el de 1910, se establecieron escuelas que 

sustituyeron a las suprimidas. 

Prepo ratorio., ap 1 icándose en 

Se cr@O la Escuela Nacional 

ella los principios 

positivistas, con el lama 'Orden y progreso•, y que fuera de 

1867 Q 1910 la columna vertebral del siste•a educativo 

nacional. Otras de estas escuelas fueron la de 

Jurisprudencia, la de Medicinar Ciruqia y Far•acia, la de 

Agricultura y Veterinaria, la de Ingenieros, la de Bellas 

Artes, la de Hósica Declamación, la .de Comercio, la 

Nor•alr la de Arte• y Oficios, una para la 'ense;:fanza de 

sordo•udos, el Observatorio Astronóraico, la Actl.de•ia 

Nacional de Ciencias 

(57) 

Literatura y el Jardin Botánico. 
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2.3 La Universidad Nacional de Hé~ico 

Pero mientras aquí habia dejado de funcionar la universidad, 

fuera de nuestro pais y como institución social seguía 

teniendo gran i•portancia, con su •ismo valor i•perecedero, 

y en Europa los paises •ás desarrollados contaban con uno o 

varias universidades; de ahi que Justo Sierro so•etiero ante 

la ca.oro de Diputados en 1881 un proyecto de ley con el fin 

de restablecer lo universidad en HéHico. No fue sino hasta 

1910, Pn el •arco de lo celebración del centenario del 

inicio de la guerra de independencia, cuando se instituyó, 

con el nombre de Universidad Nacional de Héxico, y con el 

propósito de que, a diferencia de la supri•ido Real y 

Pontificio, fuera una universidad moderna y ligado 

e5trech111Pente con lai; luchas de nuestro sociedad. Se 

agruparon en ella lo Escuela Nacional Preparatorio, la dP 

Jurisprudencia, de Hedicino, de Ingenieros, de Bellos Artes 

y de Altos Estudios. Su máxima autoridad ero el ministro de 

Instrucción P~blica. 

A sólo dos •ese5 d~ creado la Univérsidad, estalló en Héxico 

lo Revolución. No fue notable lo influencia. directa de lo 

de la nueva institución en ella, a diferencia de la 

participación que 

Nicolás de HidQlgo 

tuvieron integrantes del Colegio 

y del Ateneo de lo Juventud 

de Son 

-algunos 

porfiristas convencidos, como Antonio Coso, y otro~ que 
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figuraron en los bandos revolucionarios, como Hartin Luis 

Gu:mén y José Vasconcelos. 

Hacia 1917 se dio una reestructuración del sistema educativo 

nacionall la nueva constitución supri~ió la Secretaria de 

Instrucción Póblico, con lo cual la Univer~idad pasaba o ser 

competencia directa del EJecutivo Federal. Y en 1?20 José 

Vasconcelos fue nombrado rector; el proyecto educativo de 

este perlonaJe abarcaba todos los niveles del sisteaa, 

buscando conformar una identidad nacional -promovió campañas 

de alfabetización, brigada~ culturales, incorporó a los 

intelectuales y artistas a las tareas de la Revolución 

He>eicana e impulsó de todGs las m.1neras los Vlllores de 

nacional isrto. 

Mientras, la situGción era critica en el pais, pue~ la 

mayoría de los mP.~icanos tomó partido por uno de los bandos 

de los contendientes en la Revolución, lo cual provocó el 

abandono del ca•p~, de la fábrica, de las artesanías y del 

coraercio: el ap'arato productivo nacíono.l qu•dó paralizo.do, 

Ya en 1913 Victoriano Huerto, después de mandar asesinar a 

Hadero y a Pino Suáre7t co•o gobernante del pols y con lo. 

finalidad de ser reconocido diplcaática~ente por otros 

gobiernos, ~e habia declarado dispuesto a aceptar todos las 

Londiciones de los empresarios extrQnJeros; Inglaterra había 

aprovechado la oportunidad o grado tal qu• sobrepasó los 
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inversiones de los Estados Unidos. 

Esto situación co•bió total•ente al vislumbrarse en el 

hori:onte europeo la guerra, pues ahora a Inglaterra le 

convenio el acercamiento con los Estados Unidos, lo cual 

permitió o este óltimo país e~prender uno decidida ofensiva 

contra el gobierno •exicono. ~ principios de 1914, Woodrow 

Wilson, presidente norteaMericano, habia enviado barcos de 

guerra o Veracruz y o Ta•pico. En el puerto ta~oulipeco se 

dio el incidente de apresar a siete marinos norteoMericanos, 

y aun cuando fueron puestos en libertad y se les ofrecieron 

disculpas, los Estados Unidos tomaron esto como pretexto e 

invadieron Verocruz. El hecho provocó uno ola de protestas 

tanto en Héaico co110 en el extranjero, y, finol11ente, los 

tropos norteamericanos abandonaron Verocruz o fines de 191~. 

Sin embargo, no cesaron los eatodounidenses sus políticas 

intervencionistas en favor de sus intereses i•periolistos, y 

en 1916, o roi: de un ataque Yillisto a la población de 

Colu•bus, el gobierno d@ Wilson nuevamente envió a sus 

tropas, e•ta vez a Chihuahua. ~fortunada•ente, los Estados 

Unido~ preparaban ya 'u paritcipactOn en la guerra europea y 

•e vieron obligados 4 ter•inar esta intervención. El 

presidente Wilson, ~l igual que todos los qobernontes 

estodounidenses 9 se dio a fiÍ ~ismo lo facultad de decidir 

cu~les debion ser las norMas legales en los pai~es de lo 

A•~rico Latina, para favorecer los intereses i•periolistas 
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e, invocando la do.ctrina Honroe, advertir a Europa de no 

entrometerse en la región. (58) 

Mientras tanto, y como dijimos antes, la í-<evolución He:~icana 

se habio inclinado del lado de los constit.ucionalistas y 

ante los cambios profundos que vivia el p~is, en Guer~taro 

se hobia redact11.do la n11evo Constitución, en la cual se 

incluían refDrmos agrarios, fiscales, laborales, civiles y 

educativos. Pllulotinaniente se ib11 imponiendo 111 pGz., se 

realizaron elecciones, y se inició lo reconstrucción del 

pais. Debido o la dificil situación económico, se redujo 

drésticamente el presupuesto de la universidad, lo cual 

provocó una disminución en el n6mero de maestros y de 

carreras. 

En lo década de los años veinte la universidad vive una 

serie de movimientos que desembocan en la obtención de la 

outonoinia. Intervinieron en estos movimientos factores 

tonto internos como externos. Entre los internos está el 

despert.ar de 11uchos est.11diant.es o la conciencia de las ideas 

revolucionarias, en parte por la lectura del manifiegto del 

Part.ido Laboral Mexicano, del periódico Regeneración, de 

obras co•o México Bárbaro, etc. -ideas co•o el derecho de lo 

nación o las riquezas na~urales y la Juridicidad de la 
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expropiación por causa de u~ilidad póblica. ~n cuanto a los 

factores externos, recordemos lD ocurrido en la Universidad 

de Córdoba, ~rgentina, en 1910 y difundido en toda ~mérica 

Latina: se había luchado all~ por lo part..icipaci6n de los 

estudiantes en el gobierno de la universidod, por el 

funciona•iento de c~tedras libres al lado de las oficiales y 

por una verdadera renovación científica. C59> 

En Héxico se debatieron estas ideas tanto en congresos 

nacionales como latinoa~ericanos y el movimiento estudiantil 

concluyó cuando el Presidente de la Rep~blica, Emilio Portes 

Gil, concedió a la Universidad Nocional la autonomía: se 

trataba de una autonomia muy limitada, yo que el EJecut..ivo 

reservaba para sí el presentar al Consejo Universitario una 

terna poro ~legir al rector, y el derecho de vetar ciertos 

resoluciones univ~rsitar~as. 

2.s La década de 1930 o 1940 

Esta organización continYó ho•ta 1933, año en que se celebró 

el Pri•er Con9reso de Universitarios Mexicanos, uno de cuyos 

puntos centrales fue la i•plantoción de lo educación 

•ociolisto en lo univer~idod. Entre sus defen4ores estaba 

el entonces director de lo Escuela Nocional Preparatorio, 

Vicente Lo•bordo Toledano, quien orgu•entobo que el sostener 

que los instituciones educativos per•anecion neutrales ante 
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lo.s luchas sociales era una falacia, ya q11e sus lineamientos 

respondían a los intereses dominantes del régimen de 

producción, y que dada la lucha obrera existente en el 

paisera necesario est11blecer lll eduaciOn socilllista. En el 

otro lado, defendiendo la libertad de catedra estaba Antonio 

Caso, quien contraponia el pluralismo ideológico la 

educación sociali&ta. Finalmente la votación favoreció a la 

educllciOn socialista, lo cual provocó una serio reacción de 

la derecha, hasta lograr la renuncia del rector Roberto 

Hedellin, de Lombardo Toledano y de muchos otros profesores 

partidarios de la educación socialista, y la aplicación en 

la universidad del principio de la libertad de c6tedra. 

160) 

En cuanto al gobierno, és~e decide otorgar una autonomía 

plena a la universídQd, concediéndole un patrimonio propio 

de diez millones de pesosJ con esto medida el gobierno se 

desprendia de toda responsabilidad moral y econó•ica paro 

con la institución. Al no cumplir lo universidad con la 

educación eocialista es~ablecida en el Articulo Tercero 

constitucional, el gobierno de Lázaro Cárdenos impulsó las 

escuelas agrícolas y las industriales y al Instituto 

Poli té-en ico No.e iona·l, e reado p rec isament.e en ese se><en io, 

pues, a Juicio del Presidente, ero importante que obreros y 

caapesinos tuvieran acceso a la educación superior para que 

ésta se revirtiera en su beneficio; sentía el mandatario que 

99 



la universidad proporcionaba uno educación sup~rflua y que 

los profesionistas egresados de ella no aportaban al país 

ningOn ben~ficio. (61) 

De hecho, durante el cardenismo las relaciones entre el 

gobierno y la universidad se deterioraron consid~rablemente. 

Uno de los enfrentamientos en que se concretó este deterioro 

fue la disputa entre el gobierno y la universidad por el 

do11inio de la escuela secundaria, ya q•Je la educación 

socialista constitucional incluía o la enseñanza secund11ria. 

Lo universidad pensó en replantear su preparatoria 

extendiendo s•Js estudios a cinco años y que asi se pasara 

directa•ente de la primaria a la preparatoria. Como 

respuesta, el presidente Cárdenas decretó la obligatoriedad 

de la escuela secundaria para continuar estudios superiores 

y ratificó además q•Je sólo el E!.tado podía impartir la 

enseñanza en dicho nivel y sólo ~l podía otorgar un per•iso 

especial a escuelas particulares, siempr~ y cuando acataran 

el plan de estudios establecido por el gobierno. 

Las anteriores medidas agudizaron el conflicto existente; 

ademásr para entonces el alto clero habia •anifestado su 

natur~l prot~sta en.contra de la ~ducación socialista. El 

resultada de este enfrentamiento con el gobierno fue paro la 

universidad una seria crisis económica y, buscando apoyo, 

recurrió a la~ universidades estatales. ~un cuando segón el 
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plan guberna•ental debían adoptar lo doctrino socialista, 

estas universidades, cuyo alumnado y profesorado. eron 

aristocr~ticos y conservadores, no dudaron en •lpoyor a la 

universidad capitalina. Los dos instituciones que mlts 

respaldo manifestaron fueron lo universidad de Guadalajaro y 

la de Monterrey -la primera de ellas especialmente 

conservadora y que incluso fue cerrada por los serios 

ataques que hizo a la educación socialista; pero fue tal la 

reacción de la derecha contra el gobierno que, poco antes de 

terminar el sexenio, la universidad de Gu~dalaJaro logró su 

autono .. io. 

El que lo Universidad Nacional nunca haya puesto en préctica 

lo educación socialista se explico, pues la gran mayoría de 

los universitarios provenio de familias oco•odados y, en 

cambio, la politice cordeni&ta consistía en favorecer 

ampliamente a obreros, co•pesino~, maestros y, en general, a 

las claaes populares: el gobierno apoyó los huelgos obreras, 

se repartieron tierras a los campesinos y se nacionalizó e~ 

petróleo para que de esta manera Pl país pudiera e•pre'nder 

su desarrollo industrial independiente. 

2,6 La década de 1940 a 1950 

En este punto se do el co•bio del gobierno de Lázaro 

C4rdenas a Manuel Avila Camacho, ca•bio no solo de hombre, 
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sino también de rumbo: el nuevo gobernante empieza a aplicar 

la politica lla•~da de unidad nacional y elimina todo 

aquello que encamine al socialismo. Lo importante en el 

nuevo sexenio viene a ser la industriali:aci6n del pois y 

paro lograrla se apoyo el desarrollo en los empresarios, 

tanto nacionllles como e>:tronJeros, 

todo mención al 

constitucional, 

socialismo en 

En cuanto a lo universidad, 

Asimismo, se eli•inó 

el t'lrtículo Tercero 

se observaron cambios 

i•portantes: el primero de ellos es que se da una 

reconciliación entre el gobierno y lo universidad, pues el 

pri•ero abandono la educación ~ocialista paro en su lugar 

apoyar e i•pulsar a la universidad, y a partir de e•e 

mo•ento dicha institución empieza a figurar co•o pieza 

estratégica en el proyecto industriolizador del país, al 

asignársele lo función de preparar cuadros calificados 

encargados de satisfacer los requeri•ientos del desarrollo, 

(62) 

Otro cambio i•portante en lo uniYersidod se dio al interior 

de la •is•o en el o~o de 19~5, con lo implantación de la 

actual Ley Org~nico, en la cual se introdujeron ca•bios de 

fondo en la estructuro del gobierno de la UNAK: •ientra~ que 

en la anterior ley había mayor de•ocracia, por exis~ir 

representación de est1Jd io.ntes y profesores en el Qob ierno 
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11niversitario, en la nueva se exclt.iyó dicha representación. 

El •odelo que adoptó la universidad es una combinación 

napoleónico-liberal, pues si en su estructura es 

napoleónica, en cuanto a la orientación de sus profesiones 

sigue el •odelo liberal de las universidades de los Estados 

Unidos del Norte. 

Resulto evidente que a través de todo su historia lo 

11niversidad ha adopto.do moldes cuyos valores, orientación y 

•~todos no han correspondido o nuestro realidad, yo que 

fueron creados para aplicarse en sociedades desarrollados y 

se han copiado sin ref'le:donar en que México es un pais 

capitalista dependiente, con características propias, muy 

diferentes a las de aquellos países. 
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111· E D u e A e 1 o N s u p E R 1 o R p R 1 V A D A E N 

H E X I C O 

1. Origen y desarrollo de la educación privadG en_ Héwico 

Se96n Patricia de Leonardo, educación privada es: 'La educación 

formal o eacolari:ada que, aunque tiene carActer público o 

abl•rto, no se encuentra en •anos del Estado sino en manos de la 

sociedad civil ••• visualizéndose la constitución dP. un sistema 

privado de educo.ci6n en su relaclOn con lQ constltuciOn de la 

he9e•onia de la clase do~inante y, por lo tanto, desde el ángulo 

de la expan~iOn de su heqe111onia, • C63> 

Leonardo ha definido la educación privada como lo educación 

formal en manos de grupos privados inti~amente relacionados con 

los grupos hege•ónicos de la sociedad. Si consideramos a la 

Real y Pontificio Universidad de Héxico co•o una institución 

pública, oficial del gobierno de lo época, en Héxico. 

histórica•ente, la educación privada tiene su ori9en en la época 

de la colonia con la creación de instituciones al •argen de esa 

un~Versidad, tales como el Real Se•inario de Kinas, lo Real 

f\cade11ia de Cirugia,-· lo Real l\cod••io d• las NÓbltH f\rt.es de San 

Carlos, el Jardin Botinico y algunos cole9ios de J••uitas. 

Dichos inst.ituciones fueron creado& por grupos poderoso~ de la 

época, grupos co•o los propietarios de •inas y otros que 

buscaban preparar a sus propios profesionistas ante el evidente 

anocronis~o en que hobia caido la Universidad Real y Pontificia. 
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Uno ve: qua nace el H~xico independiente, el país vivió momentos 

de inestabilidad político y económico, los gobiernos liberales 

eran ef{meras ante IJnO constante y poderoso reacción 

conservadora, que se aunaba a lo pobreza de los finanzas 

públicas. E~tos factores provocaban condiciones casi imposibles 

paro el desarrolla del trabajo ed1.1cativo, lo cual provoco que o 

partir de 1847 lo iniciativo privada fundara establecimientos 

educativos -aun cuando en esa época no se pueda establecer con 

rigor la educación privado, pues la pobreza de los instituciones 

no per•ite hablar de uno relación muy efico= entre educación Y 

de•arrollo_económic~. (64) Cuando Juáre= sube o lo presidencia, 

lo actividad educativo estaba casi poroli:ado debido o las 

constantes guerras civiles. 

Posteriormente, durante el imperio de Haximiliono, los jesuitas 

regresan al país <recordemos que en 1767 habían sido expulsados 

de todos los do•inios españoles) y se apropian nueva~ente de la 

educación, tonto en los estados co•o en la capitdl, pues 

rec1Jperonf 

' Final•entt!, 

entre 

con la 

concepción liberal, 

otros, el 

restauroc ión 

se inicio 

Colegio de S!ln I ldefonso. 

de lo república y de la 

111 reconstrucción de los 

instituciones: en 1861 se astablece una reforma educativo en la 

cual se plantea la for•ación de profesionales y técnicos, y se 

busco una conciliación con los sectores privados y conservadores 

baJo lo he9e•onio del gobierno. <65> Poro ello 9e dicto IJO 

decreto que restablece el concepto de libertad de enseñon:a -se 
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•arca en él que todo lo relacionado a la instrucción póblica 

primario, secundaria y profesional queda en manos del HinistP.rio 

de Justicia e Instrucción Póblica y, además, que el Estado se 

reserva el derecho de control sobre las instituciones privadas 

de educación. Paro 1867, uno nueva Ley Orgánica de Instrucción 

P~blica reorgani%a el siste•a de educación superior baJo la 

concepción filosófica del positivismo, repprcutiendo en los 

•@todos y en los conteni~os de la ense~anza universitaria. En 

1869 se eliminan los estudios teológicos y metafisicos: 

asimis•or •• reestructura la enseñan%O profesional.Entre los 

cambios que se dan es~6 la creación de lo Escuelo Nacional 

Preparatorio, lo cual se instalo en el edificio que hasta 

entonces fuera el Colegio de Son Ildefonso. 

1 

l\nt.e el' renovado embote de los conservadores a los Leyes de 

fiefor•o• el presidente Porfirio Diaz no los dero9a, pero dejo en 

•anos de autoridades locole• •U cumpli11iento y t.olera el 

restableci•iento del poder de la I9lesio, abriéndose nuevas 

escuelas católicos de educación superior, en los cuales se ataca 

al positivismo por considerar ~ esta corriente los católicos 

•exiconos co•o •inOnimo d~ ateis•o• 

La Revolución viene a alterar considerablemente el estado de 

cosos que lo Iglesia hab{a logrado establecer durante el 

porfirioto, como se expresa clora•ente en la Constitución de 

1917, lo cual restringe el destino politice de lo Iqlesia. ~nte 
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el acelerado deterioro de las relaciones del Estado y de lo 

responde creando y ampliando uno red de 

asociaciones laicas, entre las cuales sobresale la influencia 

de lns organizaciones urbano.s de clase medio del Distrito 

Federal, de GuodoloJoro, de Puf?bla y, en menor grado, los de 

Verocru:;:, Durango y H~rldn. En ese México, po.i<J cuyo población 

ern principalmente rural y provinciano, 111 educación ero 

entendido como propio de 1115 clases altos y, por ende, se 

defienden los intereses establecidos y ~l monopolio eclesiastice 

de lo educación, tonto rural como urbana. Estos factores nos 

o.cloro.n el por qué fue ton intenso en ese momento lo defensa de 

lo libertad de ~nseñonzo, lo libertad de cétedro y lo autonomía 

universitario: no obstante lo establecido en lo Constit•Jción de 

1?17, lo Iglesia persiste en su negativo o acotar los leyes 

funda•entoles del país y ~speciol•ente lo referente o su acción 

educativo. 

El gobierno intento frenar la creciente actividad político de lo 

Iglesia y dicho enfrent•1raiento desemboco en el levantamiento 

armado conocjdo . como qu~rra cristera. Dicho movimiento, 

original•ente fue provocado por conflictos ante las violaciones 

ol ~rticulo Jo. constitu~ional en los escuelas en manos de 

órdenes religiosos. La moyor!a de los colegios particulares 

habían sido fundados por órdenes religiosos cuyo obJetivo era 

i•portir en•eñonza confesional: el Colegio Francés, de Padres 

Horistas, el Juana de ~sboJe y el Colegio Cervello, de 
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Caraelitas, la ~codemia Inqlesa, la Escuela Inglesa y el Colegio 

Victoria, de la Orden de Haría Auxiliadora, etc. Había también 

cole9ios fundados por particulare~ pero subvencionados por 

corporaciones reliqiosas, como es el caso del Cristóbal Colón, 

la Escuelo Franco Inglesa y otro•• De hecho, el ~rticulo Jo. 

constitucional no se llega a aplicar durante los gobiernos de 

Carranza, Obregón y Calles, y muchas escuelas contin6an en manos 

de diferentes órdenes religiosas, las cuales pretenden 

reconquistar el aonopolio de la educación que ten ion 

Continuaron así ~as cosas hasta que Lázaro CArdenas llegó a la 

presidencia y ,. da una radical transformación del ~rticulo Jo. 

imponiéndose la educación socialista. Ante e5te hecho los 

católicos encuentran en lo Universidad un ambiente •acial acorde 

con sus intereses, por lo que no dudan en apoyarlo y a través de 

estudia~}•• católicos refuer:an las acciones de organizaciones 

defender la libertad cétedro y la 

outonoaia universitario. Al lograr lo Universidad su pleno 

outonoaio en 1933, y siendo rector el Lic. Gómer Morin, se llegó 

a visluabror lo posibilidad de privoti:arlo (66), debido a lo 

influencio y relaciones del rector con la clase empresarial, 

p•ro lo~ qrondes eapresarios no QCUdieron al llomGdo de dar su 

apoyo econ6•ico o lo institución y ésta tuvo que recurrir 

nuevo•ent• o lo ayudo gubernamental. 
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~ pesar de ello, la labor ontisocialista y antigubernamental de 

los grupos católicos y, en general, de derecha, no se lim~to la 

Universidad, pues en 1939 fundan el Partido Acción Nocional y la 

Universidad llut6noma - de Gua.dala,jara 1 Ya en la década de los 

cuarenta sP. ~an cambios en la política del país que favorecen la 

creación de varias instituciones privadas de educación superior, 

caMbios de gran importancia para nuestro análisis. 

2. Política educativa y educación superior privada en México, 

1940-1950 

Lo política educativa en México en 111 décadll de 1940 a 1950 

adquiere las siguientes características: el gobierno mexicano se 

manifiesta claramente como un Estado clasista, promuP.ve los 

intereses de una clase, especificoMente, los inter~ses de la 

clase capitalista, pues las inversiones realizadas en esa ~poca 

se encaminan a obras de infraestructura, buscando por todas los 

medios crear las condiciones propicias poro la capitolizaci6n, 

el ahorro y la inversión privados (y, en su •avoria, de e~presas 

extranJeras>; ••garantizó el funcionamiento de las empresas, se 

pro•ovieron cr•ditos y "'' e1ttablecieron incentivo~ buscQndo 

estimular y vigorizar la reinver•iOn. En su•o, el Estado 

Hexicano promueve el desarrollo del capitalismo y de los 

C<lpitolisto.s, 

Ue acuerdo a las condiciones del Estado antes Mencionadas, la 
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politice educativo, esto es, el conJunto de acciones del Estado 

dirigidas al sistema educativo en cuanto o su organizacion y s11 

instru•entaciótt, tiene un sustento filosófico por medio del cual 

se deFinen los conceptos básicos de la educación nacional. 

Planteo ademas los caracteristicas ideales o las que debe 

ajustarse el proceso educativo y afirmo algunos valores humanos, 

como son el aprecio por el traboJo manual, la solidaridad, la 

lucho por la Justicio y el respeto o lo libertad, entre otros. 

Lo política educativa, p11ro definir sus acciones, tomo en cuento 

tanto los procesos de cambio del país como el desarrollo 

científico y tecnológico del mundo. 

En Héxico 111 década de los o.ños cuarenta se ini~ia con cambios 

importantes en lo politice en general y, por ende, en la 

politice educativo, Poro empezar, en lo~ burocracias 

administrativos y sindicales se combate o los elementos 

radiclllesr se llodifiCll el Articulo 3o. 

constitucional suprimiendo lo educación socialista y postulando 

en su luqar principios tales como 111 educación integral, 

científico y democrática, ade•és de nocional, gratuita y laica. 

<67) l'\qui puede opreci11rse el c11abio en lo política del Estado 

y las diferencias import~ntes que se establecen ante los 

principios que do•ina~on: en el periodo co.rdenista: se cambian 

lll participación masiva y el outogobierno de los organismos de 

clase por una político de conciliación de clases, lo cual en 

realidad se traduce en que el ~stodo vela por los inter~ses de 
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los e•presario6 capitalistas. lnternacional~ente, la Segunda 

Gue'T'ra Mundial se e>:tiende. En nuestro pais, desaparece como 

le•a social la lucho de clases y en su lugar surge el de unidad 

nocional, le•a que supuestamente busca la cooperación de las 

diferentes clase• sociales, pero que en realidad se tradujo en 

el sacrificio de los clo•es proletarias al postergar lo 

satisfacción de sus demandas paro cuando, se decía, se hubiera 

capitalizado el pais. 

Con lo modificación del Articulo Jo. constitucional se abren las 

puertas a la iniciativa privada y o lo iglesia para intervenir 

en el siste•a educativo y ~e pone especial atención en la 

educación d• los sectores urbanos y universitarios, haciendo o 

un lado una vez •á• a la educación popular y rural; además, se 

di••inuye el gasto p~blico en educación. Co•o ve•os, la 

política educativa seguida en lo• a~os cuarenta favorece una 

educación elitista al ofrecer •ayores posibilidades de acceso a 

lo• clases ••dios y altas de las ciudades; el modelo ideológico 

que se trans•ite por todos los ••diOs, y e~pecial••nte por •edio 

de la educación, se •anifi•~ta al inculcar en la población •l 

a•or por lo ••xicano, lo solidaridad, la unidad nacional, el 

a•or a la patria y a las tradicion•s nacionales: todo esto con 

la finalidad de co•botir doctrinas extranjeras, especiol•ente al 

co•unismo, que tanto espantaba a los conservadores. Por otro 

lado, to•~ndo en cuenta que las condiciones ewternas 

proporcionaban al pais la posibilidad de industrializarse, 
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dentro de lQ politicQ educativo se incluyó el preporor mono de 

obra calificado con el obJeto de lograr lo industriQlización del 

pais. La educación Qdquiere así lo función de ser un medio de 

•ovilidod social. El sistemd educativo, al buscar el logro de 

es~os obJetivos, distribuye roles sociales que están 

~•PRcificQ•en~e relocionddos con los demandas de la econo•ia 

capitalista, por lo que se promueve el d~sorrollo y el progreso 

lndlvidud, 

Con le politico de unidad nacionol adoptada en esta década, los 

elotes beneficiados fueron lo burguesía y lo clase media, pues 

con ella se de•tocan su influencio en \Q economía nocional y su 

control sobre lo universidQd y s@ propicio la creQción de sus 

propios instituciones educa.tivas. 

•odificoción del Articulo Jo., 

Los eMpresariosr 

pudieron atender 

con la 

Q sus. 

necPsidades de clase al iniciar el desarrollo de s~ propia red 

educQtivo, 

univer•idad se goranti:a que &us estudiante~ se formen con la 

identidad 1ocial e ideológica de clase que les conviene Yr al 

•is•o tíeMpo, se aseguro que establezcan, entre personas de 

iQUGl condici6n a la suya, e~trech~s r~laciones de mutUQ 

conveniencia. Asimismo, ett esta compl~ta r~d educativa privado 

destinGda. a. la burguesiQ, los e•pres4rios prep11ron a su&. 

es.tudiantea. tfcnica y onimicamemte, p•lNl. 11and11r. En cuo.nto o 

la sel•cciOn de estudiantes de los clases altas, ésta se logra 

por •edio del establecimiento de altiBi•as colegiaturas, 
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Anali2ando las reforMas que se hicieron a la aplicación del 

Articulo Jo. constit1Jcional, observamos que se siguió una linea 

que moderara su radicalismo: el 23 de enero de 1942 se promulgó 

la nueva Ley OrgAnica de la Educación Póblico, en la cual se do 

una nueva interpretación al articulo redactado en diciembre de 

1934. Entre los puntos de r1ayor import11ncio de esta nuevo 

•anero de ver el precepto, están los referentes a las tendencias 

antirreligiosa•, al monopolio de la educación por porte del 

E&tado y a lo educación socialista como instrumento de la 

transformación de ln sociedad. 

En cuanto o las tendencias antirreligiosos, se r~ducen en la 

nuevo ley org~nica, pues se afirma en h exposición de motivos 

de lo •isma! 'No debe darse 41 articulo Jo, uno interpretación 

libre en aquel las portes que previene que la educación pabliCQ 

co•batirá el fanatismo y los preJuicios pretendiendo fundar "º 
e•ta expresión uno escuela de tipo antirreligioso. Por 

fanotisMo se debe entender el excesivo apego a creencias u 

opinione~ religiosos, La educación póblico debe combatir el 

fanatismo y los preJuicios aJustando las enseñanzas a los 

métodos qu• infor•en el adel~nto científico.• <68> Y ye en el 

tex~o de la ley •ismo, en su ~rticulo 16, fracción V, se lee: 

'Sin restrinqir las garantías que consignan los articulas óo., 

7o., 9o. y ~401 de la Constitución, combatirá el fanatismo y los 

preJuicios o.Justando las enseñanzas a los m~todos que informen 

el conoci•iento cientif'ico; • <69) La interpretación dada en 
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e§to ley al ~rticulo Jo. constitucional ~odero lo antirreligioso 

del •i••or pues ahora el fanatismo que ha de coabatirse es el 

•excesivo apego• a los creencias u opiniones religiosas, lo cual 

p•r•ite de •anero t~cita una •aYor •anifest~ci6n de creencias y 

opiniones religiosas, a condición de no ger •e:.ccesiva•, término 

d• dificil precisión, 

En lo referente al •onopolio educativo por parte del E~tado, el 

pre•idente Manuel ~vilo Ca•ocho en su infor•e al Congreso de la 

Unión del pri•era de septiembre de 1942, al hablar de la nueva 

ley orqénica 

definió lo• 

de la educación pública, 

noraos de unificación 

dice: •.,.10 mis•a ley 

y coordinación de las 

actividades educativQS en la República, dentro del respeto que 

11erece la soberani.a de los Estados y o la vez realzó la 

catRqoria de servicio público que la educación tiene, para cuya 

eficacia es indispensable la colaboración de la iniciativa 

privada y la profu~i6n de sus valiosas aportaciones morales y 

aoterioles. Esta colaboración ha sido asegurada •edian1.e la 

creación del Co111ité Nacional de lniciotiva Privada, que agrupil a 

numero~os ele•entos nilcionilles que han prestado interés a los 

proble•as d• construcción y reparación de edificio~, adaptación 

de locales, dotación de motiliario, aaterial escolar y •edios de 

enseR'Qnz<ii cre1.1ci6n de instit..ucione-; ed1Jcativas incorporadas al 

otros similares; 

•atisfactoria obra 

enco•iable,• (70) 

110.terial en un 

En estos palabras 
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Camacho puede verse claro.nen te que el •onopol io educativo por 

parte del Estado ya no es tal, al aceptarse ahora la 

colaboración de la iniciativa privad~ en la educación 

per•itiéndole formar, por ~i y poro si, el tipo de ho•bres que 

convenga a sus propios intereses. Podr~ la clafie doeinante 

influir en lo politica educativa del pais, pues el mismo 

Presidente de lo República lo acepta cuando se refiere o la 

iniciativa privado, a •1as valiosas aportaciones morales y 

•ateriales que ésta hace a la educocidn.• 

Y, •n lo que concierne a la interpretación cardenisto de lo 

educación socialista como instrumento de transformación social, 

aunque en lo ley se conservo el término SOCl~LlST~r se 

introducen elementos que concuerdan m~s con las tendencias 

politicas del nuevo gobierno y que ayudan o dis•inuir el 

rodicoliseo del Articulo 3o. constitucional. De tal manero, en 

el Articulo 16 de la Ley Org~nico de la EducaciOn Públic4 

l•e•osi 'La educación qu~ imparta el Estado en cualquiera de sus 

grado• y ~ipo~, sujetandose a las nor•as de la Constitución serA 

sociolisto. Sus bases gene-ro.les serán las siguientes: _I, 

Fo•entari el integro desarrollo cultural de lo~ educandos dentro 

de la convivencia, preferentemente en los aspec~os físico, 

intelectual, moral, es~ético, civil, militar, económico y social 

y de capacitación paro. el trabajo útil ef' beneficio colectivo. 

11. En or•onia con la Constitución y dentro de los principios y 

nor•as de la misma, especialmente los relativos a ~rqani~o.ción 
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social, económica y política del país, tenderá a formar Y a 

afir•ar en los educandos conceptos y sentimientos de solidaridad 

y pree•inencia de los intereses colectivos respecto a los 

privados o individuales, con el propósito de disminuir las 

desigualdadps econó•ica y social,• • •• •vt. " tráves de la 

•nseR'anza. y prácticas escolares, contribuirá a desarrollar Y 

conGolidar la unidad nacional, e>:cluvendo toda influencio 

sectaria, política y 'iOcial contrario o e>:troña al país, y 

afir•ando en los educandos el a.mor patrio y a las tradiciones 

nacionales, la convicción democrática y la confraternidad 

hu•ana•. <71> Como puede verse, se sigu~ hablando de educación 

socialista, solidorid11d y preeniinencia de los intereses 

colectivos y ta•bi~n de disminuir los desiqualdadea econó•icas y 

sociales ent..re lo población mexicana; pero se introducen 

términos nuevos como el de consolidar lo unidad nocional, las 

tradiciones y valores nacionales. Se advierte con toda claridad 

que no •e hablo yo de llegar al socialis•o; en lugar de ello se 

bu•ca ahora llegar o una sociedad de•ocr•tica y a lo 

confraternidad hu•ano. Se puede dPcir, observando Pl nuevo 

text..o, qu• el ~rticulo Jo. constitucional, su b~squeda de uno 

tran•formación social, se int.erpreta de 11onera lllJChO lftáS 

•oderoda que en el sexenio del presidente Lá~oro Cárdenas. 

Ho obstant.e ello, los clases dominantes no se dieron por 

sat.isfechas a~n y continuaron ejerciendo presiones constantes 

sobre el gobierno, hoste que ~n 1945 lograron que se reformara 
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~ cuatro años de lo ley que 

co•entomo~, ffl presidente ~vilo Co•ocho, en su inFor•e de 

gobierno correspondiente al primero de septiembre de 1946 

declaró! •Este periodo ha sido porticulormente activo en Materia 

de educación p6blico. Hé~ico, que asistió en 1945 o lo 

Conferencio or9onizodo en Londres por los Nociones Unidos, 

so•tuvo ohi el criterio de que uno de los mayores obligaciones 

de todos lo~ pueblos consiste en 1,1 amplio difusión de lo 

culturo y en el desarrollo de uno educación concebido poro lo 

paz, poro lo de•ocrocio y poro la Justicio social. Consecuente 

con este criterio, se inició lo refor•O del ~rtículo Jo. de 

nue•lro Con~titución en el sentido de promover uno P.ducoci6n 

or•Onico de todo5 los facultades del ser humano, de modo de 

fo•entor en él, o lo vez, el amor o lo patrio y lo conciencio de 

solidaridad internacional, en lo independencia y en lo justicio, 

contribuyendo o lo meJor convivencia mundial, tonto por el 

aprecio poro lo dignidad de lo persono Y la integridad d~ lo 

fo•ilio, cuanto por lo coapren~ión de nuestros proble•os 

politicos y econó•icos y por lo sustentación de los ideales de 

frat•rnidod ~ igualdad de derechos de todos los hombres sin 

privilegios de rozas, de sectas, de grupos o de individuos.• 

( 72> 

En este intento de JUstific~ción de la refor•o del ~rticulo Jo., 

•l presidente ~vilo Ca•ocho resalto conceptos como el del 

de~arrollo de una educación concebida poro la pa~, la d~mocracio 
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y la Justicia social; habla de promover una educación armónica 

de todas los facultades del ser humano y de fomentar el amor a 

la patria, pero lo cierto es que con lo refor~a total de este 

articulo de nuestra ley fundamental desaparece de ello todo 

••nción al ~ocialismo. Por lo que se refiere al espíritu 

ontirreliqio•o• ~ste se co•bio por una educación laica. Paro 

los fines de nuestro análisis, lo •As i•portante de e~to refor•a 

•• el hecho inneqobler evidente, de que el Estado, con el 

orgu•ento d• que padece carencias econó•icas que no le permiten 

soti•facer los necesidades educativas, abre de por en por las 

puertos o la intervención de los particulares económicamente 

poderosos para per•itirle~ impartir educación en todos los tipos 

y grados. 

J. Régi•en Juridico de los universidades privados en Héxico 

Lo• constantes enfrPnto~ientos entre conservadores y libProles 

que ocurrieron durante el siglo pasado y porte de este nuestro 

siglo veinte sP manifestaron con gran claridad en los frecuentes 

ocasiones en que fue cerrad~ y nuevamente abierto la Universidad 

de Héxico. Eato confir•o la condición de esta coso de estudios 

co•o parte y reflejo d~ las condiciones eMistentes en la 

estructuro econó•ica y social del poi6: fr@nte a los grandes 

proble•as nacionale• en ningún •omento peraonece indiferente, en 

actitud cont~•plativo; por el contrario, cuando la República se 

encuentra convulsionado por los grandes conflictos, por las 
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crisis, lo Univeriid1Jd se aboco al estudio de los mismos'Y·:tr~to 

por todos los •edios de encontr11r una solución acorde ca·n. e1 

beneficio COllÍIOt La o.e t.i tud de los 
<·' ..... .» 

rundament.11mente la de asumir un papel ilclivo, ·d1ñA11iCO, ,e·n este 

sentido. 

Esta respuesta de total participación ha llegado a originar 

fuPrtes tension~~ politicas hacia 5U interior y desde fuera, 

especial•ente provocadas por aquello§ sectores sociales que se 

oponen al ca•bio de la situación existente, quieren la 

inmovilidad, o qu• en el caso dP. que sean impostergables las 

11odificacionesr que ~stas sean ~uperficiales, que no lleguen a 

producir t.ransf'or•aciones estr1Jcturales verdadero~. finte los 

constantes 11oviinientos, r@spuestas y transformaciones de 

concient.ización y de rumbo q•.le en P.ste siglo se han dildo en la 

Universidad Nacional, especiol•ente en las primeras tre~ d~cadas 

de la Revolución Hexicano., el 11ector privado económicamente 

poderoso, do•inante, sintió lo necesidad de fundar sus propias 

instituciones de educación superior y en ellas prohibe toda 

actividad pol:i.tica p.ira q1Je no influyan en sus educandos las 

inquietudes que irradian de los centros nacionales y estatales 

de ense~an:a superior. Otra de las metas especificas de la alta 

burquesia en las instituciones privados que ha creado a nivel 

profesional e$ lo formación de indi~iduos que garanticen la 

••jor actividad e incremento de •us qrandes capitales, aliados a 

los grandos capitales internacionales. <73) Resulta os:i. 
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evidente que los factores que han llevado o lo crociOn de las-· 

universidades privados son dP. orden económico, polit~co ,Y 

social. 

De acuerdo con la ley, ewiste una clara diferencia entre las 

instituciones de educación superior nocionales y estatales, por 

una porte, y las particulares o privados, por lo otra. Los 

privadas requieren del reconocimiPnto de validez oficial de sus 

estudios y corresponde otorgar dicho reconoci•iento o la 

Federación, a través de lo Secretoria de Educación Póblico, p~r 

los qobiernos de los estados, o por los universidades o 

estableci•ientos de educación superior con coro.cter de 

orgonis•os descentralizados, conforme o los ordenamientos 

legales que los rigen. Es por ello que las instituciones de 

educación superior privado, poro poder funcionar legalmente, 

requieren 'de su incorporación a cualquiera de los instituciones 

da cor~cter nocional, estat~l, u organismo descentralizado de 

La Ley Fed•ral de Educación no hace mención alguno de 

incorporación en sus disposiciones, pero en la Ley Orgénico de 

liid•inistraciOn P6blica Fed'=!'1·ol ge establece que corresponde o .. lo 

Secretario de Ed1Jcocion P{lblicc, entre otros funciones, ·la 

responsabilidad de prescribir los nor•os o los que debe 

oJustorse la incorporación de los escuelas particulares al 

siste•o educo~ivo nacional. Hencionoremos oqu{, muy brevemente, 
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el hecho de que lo Constitución Política de los Estados Unidos 

Hexiconos, en su ~rticulo Jo,, establece el coracter loica de lo 

educación en nuestro pais, por lo cual ninguno universidad 

•eMicono podrio establecerse leqol~ente como confesional, aun 

cuando son innu•erables las instituciones educativas 

portic~lares, en todos los niveles, inclusive el superior, en 

las cuales tanto su gobierno co~o gran parte de su personal 

docente son religiosos. 

Volva•o• al aspecto ~undamental: las bases legales para la 

e>Cistencia de la~ instituciones de educación privado se 

encuentran en lo Fracción Il del .-.rticulo Jo. constitucional, en 

lo cual SR faculto a los particulares para impartir educación en 

todo~ sus tipos y grados, aun cuando en la misma Fracción 11 se 

previen~ que el Estado puede retirar discrecionalmente, en 

cualquier tie•po, el reconoci11iento de valide: oficial o los 

Siguiendo los 

lin•a•ientos de este imper'otivo constitucional, lo Ley Federal 

de Educación, reqlo•entario del ~rticulo Jo,, reofir•a en su 

articulo 32 que los particulares podrán impartir educación de 

cualquier ~ipo y modalidad y que para q~e sus estudios tengan 

validez oficial deben contur con el reconocimiento del Estado y 

•ujetarse o las disposiciones de esto •is•a Ley·Federol de 

Educación. En su articulo 35 establece que la Secretoria de 

EducociOn P6blica o el gobierno de cada estado podrAn otorgar el 

reconocimiento cuando los solici1.antes cumplan con los 
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siguientes requisitos: 

• I .- "-just.or sus octividades y ense·ñonzo a lo dispuest.o por el 

articulo 5o. de &$to ley; 

11.- SuJet.orse o lo• planes y progro•as que señale lo Secret.orio 

de E.ducoción f'Oblico; 

111.- l•portir educación con personal que acredite preparación 

profesional; 

IV,- Contar con edificio adecuado. laboratorios, talleres, 

bibliotecas, campos deportivos y de•~s instalaciones necesarios, 

que satisfagan los condiciones hi9iénicos y pedagógicos que el 

Estado detPrMine; 

V.- Facilitar lo vigilancia que el Estado determine; 

Vl,- Proporcionar becas en los términos de los disposiciones 

relativos, y 

Vll·- SuJetorse o los condiciones que se estoble:can en los 

acuerdos y dem~s disposiciones que dicten los autoridades 

educativos.• <74> 

Exi~ten to•bi~n en nuestro país los llamados escuelas libres 

universitarias, que $Oh instituciones privados que i•porten 

enseRonzo superior, cuentan con co•pleto libertad ad•inistrotivo 

y tienen lo facultad de otorgar sus propios certificados, 

diplo•os, titulo• y grados, d@ validez iqudl o los expedidos por 

las instituciones oficiales. La condición de escuelo libre 

universitaria es otorgada exclusiva•ente •ediante QCUerdo 

etipreso del Presidente de ld Repóblica y toca a la Seocretdrio de 
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Educación P~blica el vigilar que la institución cumpla con el 

t'egla•ent.o pGra dichas escuelas, el c1JQl fue eMpedido en 1940. 

<75) 

Convendria ahora hacer algunas reflexiones acet'ca de las 

disposiciones legales que hemos 11encionado: En pt'i1aer l•Jgar, 

segOn hemos visto y baslldo en el "rticulo Jo. de la Const.it1Jci6n 

Y en la Ley Federal de Educación, el Estado tiene un firme 

control sobre la educación nacional, tanto pública como privada, 

Ya que es él quien establece los linPQmientos y que las 

instituciones privadas tienen la obligación de apegarse a dichos 

ordena•ientos, pue5 de lo contrario se les cancela el permiso 

para laborar, Entonces, si la enseñanza en las instituciones 

privadas ha de apegarse a los lineamientos oficiales, ¿cómo es 

que hay tantci diferencia entre, ponga•os por caso, un 

profe•ional egresado de la UN~H y uno egresado ya sea del 

Tecnológico de Monterrey o de la Universidad lberoa•ericana7 La 

difer@ncia se •anifiesta en la diferente ideología que se inbuye 

a los estudiantes en cada un11 de estas instituciones. ¿se debe 

ésta acaso a que, en sus •ecanis•os de control haci4 las 

in•tituciones partic~lares, el Estado solamente se aboca a 

viqilar las instalaciones; la cantidad de horas y la cantidad de 

•ateriQs acreditadas, pero no la calidad ni el enfoque que a 

éstos se do? 

Ouizj lo respuesto se halle b:tsica11ente, en lllti•a instancia, en 
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la dependencia que vive n1Jestro 

imperialismo norte11mericono, dependencia 

pais con respecto al 

comercial e industrial 

que busca su apoyo fundamental en el mundo de las ideos, 

condicionándolas para, ~ partir de ello, condicionar y aun 

determinar 

dorlinac ión 

la organi:ación 

ideológica se 

económica del pais. 

•Gnif iesto de manero 

(76) Esta 

sumamente 

i•portante en la creación de instituciones de educación privada, 

pues, a •edida que se ha venido acentuando el desarrollo del 

capitolis•o dependiente en nuestro pais, se observa que la clase 

dominante ha optado por crear sus propias instituciones 

educativos para en ellos formar el tipo de profesionales con las 

ideas que convienen a sus intereses~ asi, en estas sus 

instituciones las clases dominantes del pois subordinadas al 

capitalis•o iMperiol tienen la qorantla de inculcar en sus 

estudiantes una identidad social e ideológica de acuerdo a sus 

intereses burgueses; b11cscan formar lo que ellos gustan de llamar 

hombres libres, que crean que la libre empresa - libre paro 

obtener el •6xi•o de gononcio- es el Medio realmente efi~az de 

lograr el desarrollo del pais. <77> 

4. Reconocimiento y t.rascendenciO de los instituciones de educación 

superior privada en Héxico 

Poro hablar del reconocimiento y de lo troscendenciQ que en 

nuestro po:i.s tienen las instit1Jciones de educación superior 

privada, es nece~ario establecer muy claramente que hacemos 
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referencia o cierto sector de ellos, pr~cisomente a las 

instituciones destinadas o la élite económica, exclusivas para 

las clases altasr lo t•Jal delimitan las mismos escuelas por 

medio de los al tos costos que ri,;11n con este fin s•Js 

colegiaturas. 

Tho•as N. Osborne, estudioso estadounidense del tema, afirma en 

su obra titulada Higher Education in Hexico <78> que las 

instituciones de educación superior privod11 en Mé>cico disfrutan 

de prestigio y que fueron creadas con el obJeto de formar a los 

meJores profesionales de México# el Gutor basa su aserto en las 

entrevistas que reali:ó entre profesores de universidades, 

e111ba,jadores, cónsules y otras personas, a su Juicio, bien 

infor~adas acerca de la situación en que $e encuentra la 

educación superior en el país. 

Las instituciones que gozan de mayor aceptación, de acuerdo con 

su encuesta, son el Instituto Tecnológico y de gstudios 

SuperiorPs de Honterrey, en primer lugar, y la Universidad 

Iberoamericana en segundo; en el tercer lugar sus entrevistados 

colocaron 

llutóno•a 

a una institución oficial, 

de Htxico, haci2ndo la 

la Univ~rsidad 

salvedad de que 

Nacional 

nuestra 

institución, por el hecho de tener un nó•ero tan grande de 

estudiantes, 

profesionales; 

produce 

y en el 

tanto excelentes COllO pésimos 

cuarto sitio f'igura otra universidad 
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En encuestas por sep•1rado y en opinión del sector privado, de 

los grandes empre~arios e industriales, también son meJores las 

universidades privadas; al explicar su pr~ferencia por los 

egresados de las instituciones privadas, especialmente por los 

del Tecnológico de Monterrey, compar~ndolos con los que se han 

titulado en las universidades oficiales, aseguran que los 

pri•eros tienen mejor preparación y adaptabilidad. 

Por otra parte, el periodista Enrique Haza escribel 'Es cierto 

también que los alumnos de las universidades privadas salen 

meJor preparados, sobre todo en ciertas carreras -no en todas-, 

como en ad•inistración y carreras técnicas, dado que de ah! se 

surten normalmente los cuadros directivos de las empresas.• <79) 

Seg~n podemor ver, al reali=ar Osborne su entrevista tanto entre 

funcionarios diplom~ticos e~tadounidenses co•o entre 

personalidades destacadas del sector privado de México, su 

Juicio de que los meJores profesionales son los que estudian en 

esas instituciones de educación superior privada se debe al 

estrecho vinculo· que existe entre esta poderosa iniciativa 

privada y ellas, y a la conveniente mentalidad que les modelan; 

a6n ~•s• el hecho de ester orqoni%adas estas instituciones de 

acuerdo con lineaMiPntos muy similore6 a los de las 

universidlldes de los Estados Unidos de Norteamé-ricQ, hace q•Je 

106 e•presarios consideren que los profesionQles egresados de 

dichas instituciones tienen meJor preparación y adaptabilidad o 
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sus intereses. Todo esto nos hace v~r claramente que la clase 

dominante es la principal portadora y beneficiaria de· la 

avasalladora penetración cultural, la alienación ideológica, la 

•nortea•ericanizaci6n' de nuestra manero de ver y sentir la 

Yido, (80) 

En cuanto a la afir•ación de Enrique Haza, en ella se advierte 

que el Tecnológico de Hon~errey, por eJemplo, se preocupa por 

for•ar ad•inistradores y técnicos, a 1041 

funcionarios públicos y a quienes maneJarán las empresas 

privada•, y no muestro interé~ mayor en la formación de 

profesionales de la ciencia o de las humanidades. 

Otro punto importante a anali%ar a este respecto es el que se 

refiere al oriq~n de los ingreso~ que tienen las instituciones 

de educación superior privada. Según informes concentrados en 

la ~sociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Ense~anza Superior, <01) el BOX de sus ingreso• proviene de 

inscripciones y colegiaturas, y el resto de subsidios y · 

donaciones; estos ~ltimos rubros, observa Tho~a~ Osborne al 

examinar lofi gastos de estas institucion~s, en algunas d~ ellas 

rebasnrion es• 20% manife~tado. El Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey ha r~cibido apoyo económico de 

las fundaciones Ford, Rockef'eller, Thinker y Lirqi y FerrostQ, 

del grupo de an1én, claro, de 

industriales que 

los 

fund6 

fondos 

esta 

p roven ien te~ 

institución y, 
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gobierno federal. El qobiPrno, además, ha pagado lQs 

inscripciones y mensualidades de buen n~mero de becarios, a 

pesar de que se supone que los instituciones privados de 

educación tienen legalmente la obligación de conceder becas 

equivalentes al SX del total de alumnos inscritos. Por su 

parte, el Instituto Tecnológico Autónomo de H1h:ico <ITllH> recibe 

del patronato que lo fundó ~l 50~ de sus ingresos. De igual 

manero, qron porte del apoyo económico que recibe la Universidad 

lberoo•ericano proviene d~ grupos de banqueros e industriales. 

(82) 

Pode•os ver entonceg, lo estrecho re loe ión que e:dste entre estos 

in~tituciones -con grado diverso de dependencia-, por uno porte, 

y los grandes empresarios nocionales y estodounid~nses, por la 

otra. Es osi co•o los Estado Unidos, ode~As de su o•plio base 

econó•ico dominadora en nuestro país, cuento con uno base 

ideol69ico que le permite mantener y ou•entar su control 

econó•ico al troves del control ideológico, y logra éste -ademés 

del eJercicio en. medios de comunicociOn ma~iva y otros 

•ecanismos-, por •edio de su influencio ~n las institucione~ de 

educoc16n superior priv11da que formo la mental idod de quienes 

han de llegar o los puntes clave de lo adminis~ración de las 

Qronde• e•pre~os e industrias nocionales e incluso, cada ve: 

•As, o puestos decisivos en el gobierno del país. 
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~. ln&tituciones representativas de la educacióO s.uperior priVQdQ 

en México 

El origen social de los estudiantes que asisten a los diferentes 

niveles de los escuelas privadas es variado, provienen de todos 

los estratos sociales, pero se obsen•a que conf'or111e pasan los 

años, los estudiantes de origen humilde se ven en la necesidad 

de abandonar este tipo de escuelas, debido principalmente o que 

los costos de las colegiaturas aumentan más rápidamente que los 

salarios, Por esta misma rozón se incrementa el porcentaje de 

alu•nos de clase media y clase alto, con escueles cada vez •ás 

espeocific1J.M1mte destinadas o C?sto última clase. De ohi resulta 

que llls escuelas privados cuyos •1lumnos proceden de los sectores 

populares sean comparables en sus rendimientos acadé~icos a los 

escuelas públicas y, en cambiar en aquellas escuelas cuyos 

alu•nos proceden de? los clases altas sus rendimientos ocadé•icos 

•ean •&s elevados que los de las escuelas públicas, 

La educación priyada, entonces, est¿ conformada en todos sus 

niveles por un conjunto de instituciones heterogéne•1s en cuanto 

a.l origen social de sus alumnos, E.n ca11bio, E'n las 

universidades privadas el ulu•rtado proviene básicamente de las 

clases sociales altas. Carlos Huñoz l::quierdo afirma: 1 Las 

escuelas privadas que atienden alumnos pertenecientes a las 

clases altas, no ob~ienen rendimientos académicos proporcionales 

a las erogaciones q•Je re11lizan. Esto puede interpretarse como 
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indicación de que dich·1s escuelas no están interesados en 

opti•izar sus costos, sino en ofrecer servicios capaces de 

atraer estudiantes pertenecientes a las clases mencionadas.• 

(83) No obstante, el •ismo autor observa que las instituciones 

de educación privada cuyo alumnado proviene de los clases altas 

generol•ente operan con ganancias y que, de no ser osi, cuentan 

ode•ás con diversos subsidios de carácter privado. 

€n cuanto o las funciones de lo educación privado, uno 

lo transmisión de valores que 

reproducen la culturo de ciertos grupos sociales, y es de ohi 

las escuelas privadas se hayan visto afectados o 

beneficiadas por los relaciones existentes entre los gobiernos y 

dichos grupos. Otra función relevante de lo educación privada 

es la trdnsaisión intergenerQcionol del st•1tus de que disfrutan 

los individuos pertenecientes a deter~inodos sectores sociales. 

Uno tercero función importante es que o la educación privado los 

sectores e•presorioles y políticos doninantes le encor9an lo 

for•oci6n de los cuadros profesionales que requieren para el 

•anejo del sisteaa productivo y político del pais. 

511 Lo Universidad Iberoo•ericana 

La hoy Universidad Iberoa•ericono fue fundado con el no•bre 

de Centro Cultural Universitario el 7 de •or:o del año de 

19431 Esta institución privado de educación superior abrió 

130 



sus puertas en el momento histórico en que las condiciones 

políticas del pais eran favorables para dar ese paso. 

Por una parte, el Presidente de la Repóblico, el General 

Hanuel ~vilo Comacho, habia orientado lo político del país 

hacia el franco desarrollo del capitalismo, favorPciendo o 

los grupos empresariales conservadores y en perJuicio del 

meJora•iento social de los sectores obreros y campesinos, 

a•parándose en el lem~ de Unidad Nacional, que campeó 

durante su se~.cenio. La coyuntura de la Segunda Guerra 

Hundial •irvi6 para apoyar sus directrices políticos, pues 

el presidente Avilo Camacho, aprovechando la amenazante 

situación inl•rnacional, consiquiO concertar el llamado 

Pacto Obrero, en el cual los trabajadores se co~prometían a 

posponer todas sus demnndos hasta que el país se hubiera 

capitalizado. ~sto fue una entreqa total del sector laboral 

en •anos de la gran empresa privada. 

Por otro porte, por lo que respecta o la actitud del 

qobierno aviloco~achista paro con los sectores católicos, el 

presidente se había declarado abiertamente como el primer 

presidente católico de Héxico, (84) 

~unado o todo esto, se dieron durante ese sexenio. como 

sabe•os, una serie de posos que culminaron en la rerorma del 

~rticulo Jo. constitucional, que ahora permitía a la 
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iniciativo privada uno mayor injerencia en el campo de la 

educación. 

~ los factores generales anteriores, hemos de sumar ahora el 

hecho decisivo de que en 1942, un o~o antes de la fundación 

de la Universidad Iberoamericana, asumió la rector~o de lo 

Universidad Nacional Autónoma de Hé~ico el licenciado 

Rodulfo Brito Foucher, quien ta•bién se había declarado, si 

no católico, si_ creyente, (85) y qu& sostenía la idea de que 

Héwico d•bia contar con una universidad católico, pues si en 

loa Estados Unido• de Norteamérica, donde lo~ católicos eran 

una •inoria, tenían su universidad, cómo entonces -se 

pre9untaba el rector- ara poaible que en nuestro pais, donde 

los católicos eran movoria, no tuvieran su propia 

universidad, El licenciado Brito Fouchar, como buen 

conservador, se había rPlacionado estrechamente con los 

estudiantes católicos y es por ello que cuando les hizo lo 

invitación para que fundaron su universidad, ofreciendo al 

mismo tie•Po la incorporación de sus est•Jdios a la 

Universidad Nocional, la re~puesto no se hi:o esperorl los 

Jesuitas aceptaron la propuesta de crear tal universidad 

católica en Héxico, u~iversidad que estaría primeramente ol 

servicio de lo IglesiQ, después al servicio de Héxico y, 

finalmente, o no defraudar los deseos del seffor rector Brito 

Foucher. <B6l 
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La institución universitario Jesuita se estableció como 

obJetivo for11ar •Jovenes y adtJlt.os provist.os de uno vi.gorosa 

y auténtico c•Jlt.uro cristiana.• (07) En cuanto a la 

ideología, conviene aquí recordar que o raiz de la derrot.a 

del gobierno republicano español ante los eJércitos na=i

fascisto-falonqistos, habio e~igrado a nuestro pais y se 

había incorporado o la Universidad Nacional un numeroso 

9rupo de humanistas e intelectuales españoles nutridos de 

ideas filosóficas tales como el marxismo, el neokantismo y 

el existencialismo. 

La corriente filosófica que causó preocupación entre los 

Jesuitas fue el marxismo, como se advierte en los siguientes 

palabras del investigador jesuita José de Jesüs Ledesmat •si 

las otras dos corrientes de pensamiento no han representado 

ni representan un serio obstaculo para la fi losof'ía 

crist1ana, el •arxismo si lo representa ••• '(88) Es por ello 

que l~ Universidnd Iberoamericana se abocó a presentar a sus 

estudiantes obras como El Capital y el Manifiesto ~omunista, 

pero 'denunciando en qué tesis el marxis•o se opone a la 

filosofía cristiana.'(89> Co110 puede verse, el estudio que 

all! se hacía de lo filosofía morxistc no buscaba 

concientizcr o los estudiantes ante lo problemAticc social, 

sino que tenia lo finalidad de presentarla como un ataque o 

la filosofio cristiano. 
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Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial provocó cambios 

significativos en el desarrollo de ni.1estra nación, pues 

nuestro pois inició un acelerado desarrollo industrial y se 

tronsfor•oba en los años cuarenta répidllinente, Esto creó la 

necesidad de for•or profesionales que respondieron o ese 

desarrollo, l\si, lo Universidad Iberoa•ericano se disp•Jso o 

preparar Q esos 

pensami~nto profundo 

profesionales 

en beneficio 

•proporcionándoles 1Jn 

de lo per•ono y de los 

colectividodeK que formaban México, •irondo siempre al 

impulso de lo ciencia y de lo tecnología que yo requería del 

po!_.s. • (90) 

Pero no se buscobo for•or •Jn profesional cualquiera, se 

buscaba formo r los conductores, a los dirigentes de 

México: como dice el mismo José de Jesus Ledesmo: 1 Estobo lo 

Univer•idod Iberoomerícono muy leJos de pensar que podía 

hacer llegar su influencio o buena porte de lo maso 

estudiantil •exicano, pero si estaba seguro de que el comino 

que había emprendido ero el auténtico poro formar Jefes, 

convencido de que el problema básico de Héxico ha sido y 

sique •iendo proble•o de J•fes y no de •osas.• (91) 

Y, ademas, esos Jefes sPrían conocedores de los valores 

cristianos, pues poro los Jesuitas, lo universidad no se 

debio limitar o inculcar lo ciencia, sino que necesitab~ dar 

una orientación teológica, formar uno actitud de espiritu 
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religioso, por lo que afirman que •no hoy plenitud de 

sobidurio sin teologio y por consiguiente sin teolo9io la 

universidad está incompleto.• (92) 

Buscaba lo Compañia de Jesús articular uno universidad en lo 

cual lo culturo milenario de occident~ -tomando como su 

modelo o los vie,Jos universidQdes europeas- se conJugoro con 

lo •odernidod y el sentido práctico de las universidQdes 

norteo••ricanas. Podemos carocteri:or entonce9 o lo tbero 

(osi·se llo•o comón•ente o esto universidad), como elitista, 

dirigidQ hacia lo burguesía, pues tiene como ObJetivo formar 

o loS 'Jefes• del pois. Vemos tQmbién en esto último cita 

c6•o ~lo culturo de lo e los& do11inonte est6 enoJeno.da o. 

centros culturo.les eatronJeros: poro to11orlas como pauto dp 

su desarrollo escolar, diriqen su mirado hacia universidades 

tonto europeos como norteQmericonos. 

PQse•os ohoro ol concepto de de•ocro.cia que prevalece en 

esto universidad, el cual difiere del concepto liberal en el· 

cual tódos los hombre• son iguales y por lo •is•o su 

participación ha de ser igualitario, En lo Ibero se 

practica lo que ellos lla•an una democracia orqánica, en lo 

cual codQ p~rsona va a participar de acuerdo o uno 

responsabilidad y o un servicio poro su comunidad. (96) Con 

tal concepto de de•ocrocia orgénico se explico la n~cesidod 

de que existan empresarios y obreros, pues los primeros 
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tienen la responsabilidad de aportar los medios necesarios 

para la producción, y los segundos han de allP.gar su parte, 

su fuerza de trabajo, paro así poder completar el proceso 

productivo. Inculcan de este modo a los estudiantes su 

futura responsabilidad y servicio para con su comunidad, aun 

cuando, claror tal responsabilidad y tal servicio 

consistirén en mandar, en dirigir, en disponer. 

Y en lo económico, la Ibero depende económicamente de lo 

burguesía, p1Jes si en sus principios sus instalaciones 

pertenecían a da•as de la sociedad católica, o habían sido 

donadas por ellas, posterior111ente un poderoso gr•Jpo de 

empresarios le proporciona su campus 1Jniversit.ario. Cabe 

aqui puntuoli2ar que ese grupo de grandes e11prC?sorios se 

constituye en junta de gobierno de lo Universidad 

Iberoamericana, asu11e la dirección y sostenimiento de la 

De igual manera, si en un principio lo Ibero 

tenia carreras humanísticas (filosofia, letras espa~olos, y 

cursos de estético, por ejemplo>, a partir del momento en 

que interviene la iniciativa privada se e11piezan a crear 

carreras•*•••• practicas, enca~1nodas m~s directamente a la 

foraación de dirigentes empresariales en carreras como 

ad•inistraciOn de empresas, dntropolog1a social, ciencia y 

técnicos de la información, ciencias politicas y sociales y 

contoduria póblico. <?S> 
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Podemos concluir, pues, que la Universidad Iberoamericana es 

una universidad elitista, en lo cual lo conciencia social 

que se' inculcO está determinada por las élit~s domin·1ntes; 

es decir, su estruct1Jro. socioecon611ica misma lo. ubico dentro 

de uno. dinámica que depende del sector económicamente 

privilegiado de nuestro país. 

5,2 El Instituto Tecnológico 

Honterrey 

y de Estudios Superiores de 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Hont.erreY fue fundado en el año de 1943 en la ch1dad de 

Honterrey, Nuevo León, por un grupo de empresarios de las 

industrias del acero, cervecera y otras conexas, encabezado 

por Eugenio Gar:a Soda y conocido como Grupo Monterrey, Era 

en un principio, una in'ltituci6n puramente regional, y de ahi 

su nombre, pero posterior•ente, con el paso del tiempo y el 

encuabra•iento de sus patrocinadores, habria de irse 

transforaando hasta llegar a ser una institución de gran 

importancia, incluso a convertirse en el cimiento del 

•istema de educación privado nacional. (96) 

La Fundación del Tecnológico de Monterrey, como también se 

le conoce, lo caracte~izó co•o asociación civil, con el 

no•bre de Enser;o.nza e lnvestigaci6n Superior, y s1JrgiO 

cuando en Héxico ero ya un hecho consuModo la alian~a entre 
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el Estado Y la gran burguesía, cuando el enfrentamiento que 

se había suscit•1do entre esto poderoso clase social y el 

gobierno cardenista habi•l posado, con ese se>eenio, a tormar 

parte de la historia del pais. 

Nació .i Tecnológico de Honterrey, al igual que la 

UniYersidad Iberoll•ericana, durante el periodo del 

presidente Honuel i'lvilo Camocho, sexenio en el c•Jal 111s 

condiciones políticas fueron totol•ente las propicios poro 

su creación. Se agregó a éstos, como sab~mos, lo coyuntura 

d& la Segundo Guerra Hundilll, q•Je diera notoble impulso a la 

industrio. Los grandes e~presorios industriales sintieron 

entonces la necesidad de establecer uno institución de 

educación privada en la cual les fuero posible formar a los 

técnicos y proresionoles que respondieron en todo lo 

necesario para poder encaminar hacia sus •uy particulares 

intereses esto alternatiYa de desarrollo industrial que se 

le presentaba al pais. 

En la d•cada anterior. durante el gobierno del presidente 

Lázaro C4rdenas, se habia previsto ya que MéMico habría de 

entrar de lleno en lo era del desarrollo indu5trial y, por 

tanto, se habia considerado lo necesid~d de preparar 

técnicos a nivel superior. SurgiO de ahi, como respuesta 

del gobi~rno cordenisto, la creación del Instituto 

Politécnico Nacional. La gran diferencia con el provecto 
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capitalista regiomontano era que el presidente cardenos, ol 

i•pulsor asi la educación tecnológico, lo hacia buscando que 

los hiJos de los clases desheredados, los hiJos de los 

obreros, campesinos y soldados, recibieron educación técnico 

de nivel profesional de manero que esto preparación superior 

se reYirtiero en beneficio de los clases trobojodoro~ 

•is•osl estos nueYos técnicos y profesionistas no estaría ol 

servicio de los burguesios, ni siquiera al serYicio de si 

•ismos, sino al de lo comunidad de lo que hobion surgido. 

(97) 

Por el contrario, los profesionales que buscaban formar los 

9rondes e•presarios industriales al troYés de esto su propia 

instituci~n, el Instituto Tecnológico Y de Estudios 

Superiores de Monterrey, tendrion como finalidad el atender 

o los necesidades del nuevo Estado desorrollista Y de la 

qron burquesia. (98) 

La nuevo institución educativa privado e•pezó o funcionar 

con uno preparatorio, uno ewcuelo técnico. y dos esc1Jelo.s 

superiore&. lo. de ~ngenieria industrial y lo de estudios 

contables, puesto qu• la intenciOn ero preparar o los 

cuadro& técnicos privados que eran necesarios para hacer 

frente o.l desarrollo industrial. No serio sino hasta. el o~o 

de 19~2 que el presidente Hig~Pl ~lemán V~ldes hobrio de 

conceder al Tecnológico de Monterrey el reconocimiento como 
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escuela libre universitario, condición que habria de 

per•itirle otorgar titules profesionales con validez oficial 

&in que tuviera que obtener el reconocimiento o siJs estudios 

por parte de una institución nacional o estatal. 

El hecho de que esta institución privada de educación 

superior surgida en el norte del pais en el a~o 1943 se haya 

transformado de un simple centro de educación técnica en 

todo un centro universitario con prestigiado valor académico 

está directamente relacionado con el incremento cada ve~ 

llQYOT' del poder económico influencia política que 

alcanzario el Grupo Monterrey, su fundador e impulsor. Fue 

asimismo característica de los grandes empresarios que 

formaban este grupo industrial, su oposición frontal a las 

in9tituciones educativas superiores de índole oficial, pues 

reprochaban a sus egresados un supueastamente e><cesivo apego 

al gobierno, ade~ás de juzgarlos contaminados por el demonio 

del comunismo y por todo tipo de ideoloqias que pllos 

califican de aJenas a las tradiciones meMicanas (99> cuando 

hay en é~tas un interés prioritario en el mejoramiento 

socioecon6Nico de las clases populares, un ar:tn de 

distribuir •eJor la riqueza. 

S&g~n •anifestoción propia en folleto editado por una de sus 

escuelas, se fundó el Tecnológico de Monterrey con el 

propósito de 'operar uno inst·ituciOn particular de enseñanza 
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del más alto nivel académico que, representando uno 

contrib1Jci6n Ql romento de la ciencia, la tecnología y lo. 

cultura, tuviera como legitima aspiración, en lo social, 

preservar los valores tradicionales que nos han dado 

fisonomía como noción, y, en lo educativo, ayudar a formar 

profe~ionales que, mediante su preparación en la disciplina 

y en el estudio, tuvieran un claro sentido tanto en la 

dignidad personal, como de su responsabilidad familiar Y 

social.' <100) 

Con toda seguridad este 'alto nivel académico• en la 

preparación de sus egrPsados tiene tintes tronsnacion11les y 

del interts de lo gran clase empresarial, puea es producto 

del •contacto continuo con otras instit•Jciones Y organismos 

de coracteristicas semeJantes, tanto del pois como del 

extranjero, que permiten octuoli~or los actividades docentes 

de lo Escuelo y lograr, mediante esfuerzos comunes o 

converg~nte•• obJetivos que serán reciproca•ente benéficos' 

1101!, osi co•o de lo información que obtienen ·de 

empresarios ejecutivos., quienes les manifiestan sus 

necesidades o través del contacto continuo que mantiene con 

ellas el Tecnológico d~ Monterrey. (102) 

En cuanto al fo•ento de la ciencia y de lo tecnología que 

declaran co1110 objetivo, vemos que efectivamente lo 

institución realizo investigaciones en diferent@s breas, con 
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una orientación por regiones, y que además implementa nuevas 

tecnologios, siendo nuestro Onico obJeción el que estos 

innovaciones t~cnológicas provienen de unQ tecnologia de 

i•portoc ión, lo cual acarrea una creciente 

tronsnacionali%ación de lo industria de nuestro país, y 

ésta, a toda~ luces, no beneficio en lo absoluto el pueblo 

11e>eicano. 

Por lo que se refiere a lo declaración que hace la 

institución privada de educación superior sobre su propósito 

de •preservar los valores tradicionales que nos han dado 

fisonomía co110 nación', sobe11os bien que el Tecnológico de 

Monterrey mantiene estrechas relaciones con instituciones 

similorps o ello y con emprPsorios y eJecutivos, tanto o 

nivel nocional co•o del e~terior -de los Estado~ Unidos de 

Nortea•érica, basicamente-, que ha rpcibido apoyo económico 

de las fundaciones Ford, Rockefeller y otras, y en su 

organ i2oc ión funcionamiento tiene coracteristicos 

si•ilore& a las de los universidades de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Entonces vol@ la p@na preguntarse, ¿qué 

valores tradicionales ser6n los que tratan d• preservar7, 

llo& de la tradicional y ahora transnacionalófila gran 

burguesía del país? 

Oron preocupación pone en la preparación de sus futuros 

profesionales el Tecnológico de Monterrey paro capacitarlos 
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cuidadosamente en las áreas de administración y de 

organización, no importo cu~l seo el campo en el cual s~ 

vayan a desenvolver, pues lo que mas les intereso es 

ªdestacar los elemento~ que les confieren carbct.er de 

dirigencia a los futuros egresados• (103); según entendemos, 

y esto e~ admitido en todos los campos, incluso el privado, 

la función de dirigente es lo de opti~izor los beneficios 

poro lQ e•preso: es por todo ello que los grandes 

industriales y empresarios, con la creación del Tecnológico 

Hont.errey, rec;olvieron su problema de preparar 

profesionales y técnicos que les convinieron, con uno 

mentol id ad pura•en te p roemp resa rial, opuesta totalmente al 

propósito nacionalista de hacer que la educación impartida a 

los profe~ionales 

trabaJadoros. 

mexicanos beneficiara a las clases 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Honterrey en un folleto en el cual ofrece inforaes sobre la 

institución, dicet 'Inspirado en lo tradición hu•anisto, el 

ITESM tiene co~o funda•ento el principio de la libertad, 

cuyo li•i~e ineludible es el principio del derecho. Por 

ello man~iene abierto el ingreso o todo estudiante o 

profesionista sin distinción de raza, credo, ideologia o 

posición social, donde sólo los requisitos de capacidad, y 

el compromiso de cu•plir los reglamentos del instituto, son 

factores li•itotivos en su política de ad~isión y selección 
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de alumnos ••• • (104) Se observan oqui contradicciones, en 

lo afirmación de que el ingreso al Tecnnl6gico de Monterrey 

se mantiene obi~rto sin importar ideología ni posición 

social: en lo ideológico, sabemos ya que la institución tuvo 

como uno de sus fundamentos originarios la oposición de los 

comunismo y otro tipo de ideolog :i•:is 

amena:adoras para sus privilegios, que prevalecian en las 

instituciones oficiales en la década de lo~ años treinta; 

por tanto, la ~upuesta apertura o todo ideologia se cierra 

estrepitosamente o. renglón seg u ido ante •el compromiso dC!' 

cuaplir los reglamentos del Instituto•, sustentados en la 

ideologia eMpresario-industrial que ya hemos e~puesto. Y en 

cuanto a la disposición de recibir a estudiantes de toda 

posición social, ésta se invalida para las clases populares, 

y aun medias, pues las puertas estér• para ellos abiertas 

siempre y cuando puedan pagar los altisillhl'!i colegiat.1Jras 

dP•andad11s. 

Exomine•os ahora las diferentes influencias que se aunaron 

para conformar el perfil del Instituto Tecnológico de 

Honterrey; o eSte propósito, apov•ndonos en Potricia de 

Leonardo, consigneao~ aqui que e~isten diferentes 

informaciones, pues algunos autore5 consideran que son los 

Jesuitas el almo del provecto, ya que éstos eran, poro los 

9randes capitalistas reqiomontanos, los educo.dores natos de 

esta clase dominant~, y a @stos religiosos volvian siempre 
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los ojos para encomendarles la educación de sus.hiJos: otros 

fuente& de información sugieren que en realidad es el 

proyecto tecnocrático que allá por el a~o treinta y tres 

soñara el recién nombrado rector Manuel 06uiez Hori.n para 

privati;:ar o la Universidad Nacional Autónomo de México. 

pues -recuerdo don Jes(Js Silva. Merzog- •se pensaba q•Je la 

Universidad se sostendria con aportaciones que hario la 

banco, lo industrio y el comercio, o en sumo lo clase 

empresarial (,,,) tomando en consideración los relaciones e 

influencias del flamante nuevo rector.• <105) 

Al parecer, ambos elementos estuv1eron presentes, uno poro 

proteger lo •oralidad conservadora de los egresados, y el 

otro, el económico, paro dotarlos dP eso nueva potencia, 

dirección y organización que les darian el conociaiento, la 

ciencia y lo técnica. <106> 
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CONCLUSIONES 

He•os seguido un largo camino C?n nuestro interés de profundizar C?n el 

por qué de la creación de las instituciones privados de educación 

superior, esp~cialmante de los surgidas en la década que va de las 

años mil novecientos cuarenta a mil novecientos cincuenta. Para 

dilucidar a qué intereses sirven y qué función cumplen, t1Jvimos que 

recordar la historia del capitalismo en el mundo, el cómo ocurrió la 

industrialización en los países de A~érica Latina y cual fue lo 

génesis'del capitalismo nacional, ligado de manera ton estrecha a las 

compañías transnocionales. Nos Tue también necesario puntualizar las 

lineas fundamentales de nuestra sociedad y sus clases, la gran 

burguesía industrial-e•presariol, la clase medio y los clases 

populares- y la •onera en que SP. forman en ellos los n1.1ev11s 

generacion@s-, además de considerar a los dos partidos políticos 

nacion11les que más tienen que ver con la aparición de estos centros de 

educación particulares: el Partido Revolucionario Institucional y el 

Partido de Acción Nacional. Consideramos también indispensable para 

el •eJor conoci•iento del tema, recordar la historia de la educación 

universitGria desde 11us orí.genes en Europa hasta 'JU evolución en 
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Mé:<ico, y lo historia de lo 'educación privada en nuestro pais, para, 

de ahi, concluir lo q1Je las dos instituciones escogidas como 

representantes de la educación superior privado, lo Universidad 

Iberoamericana y el Instituto recnol6gico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, significan dentro de todo este compleJo contexto, 

Desde el pri1111r contacto q1Je Américo Latino tiene con el vie,jo m•Jndo, 

&e establece uno relación de dependencia de la primera poro con el 

segundo, ol convertirse los territorios del nuP.YO continente en 

colonias de España y Port•Jgal, principalmente. Después de tres siglos 

de dominación europeo, A•érica fue consiguiendo su independencia 

pQlitico, sólo poro iniciarse en uno dependencia económico mediante el 

establecimiento de relocione1 comerciales con Inglaterra, lo potencio 

mundial de la época, incorpor~ndose Américo Latino al mercado 

internacional como e>tportadora de materias primos borat11s y 

consu•idoro de productos elaborados coros. Los nuevos paises 

latinoamericonos para poder participar en ese desventaJoso mercado 

internacional rpquieren de préstamos, y surge asi el coda ve: más 

co•plicado proble•a dct la deuda e>iterno. Todas los ventoJas son para 

el imperialis•ol ef. fácil entendpr por ello que no le convengo un 

co•bio en ••ta relación, que no haya permitido que la región logre un 

desarrollo industrial outóno•o• En nuestro siglo XX, los Estados 

Unidos de Nortea•érico sustituyen a In9loterro como país hege~ónico, 

del que depPnden ahora econó•icomente las naciones de la ~mérica 

Latino. 
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En Héxico, es durante el porfiriato que se sientan los bases para el 

de•arrollo industrial dependiente y el pais logra una cierta 

industrialización, casi completamente basada en el capit<ll ex-tr.1n,jcro, 

~ños después, con LAzaro C~rdenas en el gobierno, se re<lli:a el 

e5fuer:o ••s importante por iniciar, firmemente cimentado, un 

desarrollo industrial nacional ind~pendiente, aun cuando esta idea es 

abandonada de manera to~al en el siguiente sexenio. En esa década d~ 

los año• cuorenta, México entro de lleno a lo industrialización, 

-gracia• a la situación internacional provocada por la Segunda Guerra 

Mundial Yr aunado a ésto, al hecho de que la nación contaba con cierta 

infraestructura y poseio energ9ticos propios, co~o resultado de la 

obra del porfiriato y del cardeni1mo. 

En los años cuarenta el Estado mexicano se manifiesta cloroment~ como 

un eo¡t.odo clasi9ta y apoya de man~ro total a la 

diriqiendo importantps inversiones a obras 

industria privada 

de infraestructura 

indispensables para el desarrollo d• lo empreso capitalista, en gran 

medida constituidas por e•pre&as •xtronJeras. Un factor importante 

para explicar •l que México no haya tenido posibilidad de salir del 

•ubdesarrollo es que oqui la bur9uesia industrial ha carecido de 

conciencia nacional, y es •ovida única•ente por sus intereses 

in•ediatos. Lo• ••Presarios e industriales han demostrado ser ineptos 

y oportunist.as al liQarse al capital e int.erese9 extranjeros en lugar 

de planear y trabajar hacia la meto de una industrialización nacional 

aut6no•a. En la postguerra lle9an 11 Héxico los co11poñias 

transnacionales, pu•& en nuestro pois encuentran los condiciones que 
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n&cesitan poro obtener ganancias aillonorias, y lo influencia de los 

indu~trios tronsnocionales en nuestro pais, al igual que en todo 

~•érica Latino, ho transformado lo manero de vivir y de pensar de lo 

•ayoria de lo población! además de los instituciones económicas que 

los apoyan y promueven, cuentan yo con centros educativos encargados 

de preporor personal altamente capacitado que después poso o ocupor 

los principales cargos administrativos y financieros tanto en 

or9onismos póblicos como privados, y con el apoyo de revistas de 

publicación •undiolr agencias noticiosos y cadenas de televisión, se 

encargan de difundir uno concepción del mundo adecuado o sus intereses 

.;·-contrario o los; intereses de lo gran moyorio de los mexicanos. 

En nuestro 1rno11en de lo historio de lo universidad en Europa, 

encontramos algunos constantes: los n~Kos que de manero directa o 

indirecto ha tenido con la igle~io católica, y el hecho de que quienes 

a ella asisten han sido los miembros de la clase alto o •edio. ViMos 

co•o lo bur9uesio se apoderó de la universidad desde sus orígenes, 

pues co•o e•ta insti~ución se •ncargoba de for•ar •ogistrados, 

•inistros y .e•pleados,. los bur9ueses podio.n o.si participar en los 

asuntos del gobierno, y codearse, por sus títulos universitarios, con 

quienes tenian un titulo nobiliario. H~s tarde presenciamos cómo al 

sobrevenir lo refor•a protestant~, la iglesia perdió el dominio de la 

educación, aparecieron los coeerciantes y establecieron escuelas 

independientes con la final idod de for11or en ellas, me,jores 

profesionales del comercio. Poro dar la batallo al protestantismo, en 

la iglesia surge entonces lo Compañia de Jesús, hecho d~ gran 
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importancia en el campo de la educación, pues o ello dedican los 

Jesuitas desde entonces sus mayores esfuerzos, encaminándolos o educar 

o los hiJos de los poderosos. 

Finalmente, con la ReYoluci6n France•ar lo bur9uesio transformó lo 

universidad de •onera tal que dicho institución pudiera responder o 

lll<; necesidadei; de lo nueYo sociedad, especial•ente en sus necesidades 

de clase emergente: fue o partir de entonces que la universidad tuvo 

co•o §U obJetivo principal servir al desarrollo de lo sociedad 

~~apito lista. 

Taabién en nuestro pais la universidad ha estado al servicio de lo 

clase da•inonte, Yo que, como hemos visto, su nacimiento mismo se 

debió o las gestiones qtJe las personas de mayores medios económico• 

realizaron ante el Rey de Esp~Ko y el Pontifice de Roma, Y lo 

institución tuvo como finalidad servir a las necesidades de los 

Cuando nue•tro pais logró su 

independencia odverti•os la manera en que, ante los nuevos tie•pos, 

esta •isma cla~e do•inante se dió a la tarea de reconstruir al país y 

para transformar a la universidad tomó como modelo a lo universidad 

napole6nico, yo que ésta en Francia hobia J1.1gado un papel clave en el 

desarrollo de lo sociedad capitalista, sólo que al ser tronsplontodo o 

Héxico, se omitieron algunos aspectos del modelo napoleónico, por 

eje•plo al no crear academias e institutos de investigación, hecho que 

i•pidió el verdadero desarrollo indu9triol, refor:ándose por tanto lo 

naciente dependencia económico de Héwico con respecto al imperialismo 
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inglés, ~n lo interno, for~aban la comunidad universitoria los 

mie•bros de la cla~e económico do•inonter lo que determinó que la 

universidad tuviera coracteristicos totalnente conservadoras, y cuando 

los liberales wubion al poder lo clausura.bon. Estuvo cerr.,1dQ desde 

1865 haato 1910, año en que fue wolemnemente inaugurado lo nuevo 

universidad, pero, debido ol movimiento armado que desde tal fecho 

vivió nuestro pai5, lo institución vivió •omentos verdaderamente 

criticas. 

Constatamos en esta funda•entoción histórico de nuestro trabaja, cómo 

durante el cord•ni~mo se puso de manifiesto uno ve: més que lo 

co•unidod universitario estaba confornodo por los miembros de lo clase 

alto: los universitorio5 se opusieron rotundamente o lo politico 

cordenisto, lo cual buscaba favorecer o los clases populares. Durante 

el Qobierno de H.:inuel i'vila Comocho, lo situación cambió de •onero' 

radical, yo que en este sexenio y el siguiente -de Miguel ~lemán- lo 

politico favor&ció totol•ente o lo burguesio y, lóqicomente, en lo 

univer1idod hubo co•bios importante• en el ~isRo sentido: •e proaulgó 

uno nUevo Ley Orgénico •ucho menos democrético que lo existente 

durante el cordenis•o• y lo inttti tución adoptó en su e•tructura un•l 

co•binociOn del •odelo napoleónico con el modelo liberal de los 

universidades norteo•ericonas. Hemos sido testigos de có~o lo 

universidad vino adoptando siempre modelos oJenos o lo realidad 

nocional, Modelos que funcionan en paise6 desarrollado~, olvidando que 

H•wico, pQis capitalista dependiente, requiere de tJn modelo que lo 

encamine o un de•orrollo propio y vigoroso. 
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En cuanto a nuestro eaomen de la educación privada, nos convenció de 

quer desde su ori9~n, ha estado intimarAente relocionada con los ~r•Jpos 

religiosos y con los conservadores, y q1Je este tipo de educación se 

hace m•s OMplio y poderoso como respuesta ~ las iniciativas con las 

cuales el gobierno en deterMinados momentos ha planteado cambios o 

movimientos que de alguno •anera han amenazado los privilegios de ese 

grupo ttocial. E•tA muy claro poro nosotros que los funciones més 

i•portantes de la educación privodo ~on el transmitir los valores que 

reproducen la cultura que favorece o la clase dominante y la formación 

del tipo de profe•ionales que ello requiere p~ro perpetuarse. 

Documentamos en se9uida cómo, o partir de 1940, la iniciativo privada 

contó con el apoyo gubernomental para poder crear una sólida red de 

educación privada. En su política educativa el gobierno favorece 

totalmente los intereses de la clase do•inante realizando los cambios 

que •sto requeria en el Arti~ulo Tercero constitucional y la Ley 

Org~nica de Educación P~blica, ca•bios que permitieron a los grandes 

industriales abrir sus propias instituciones de 

educación •uperior. Con el argumento de que se necesitaba preparar 

profesionale• y técnicos que respondieran o lo posibilidad de 

industrialización d•l pois y que el gobierno no contaba con los ~edios 

econó•ico5 necesarios paro hacerlo, se abrieron los puertos de por en 

par poro que lo iniciativo privada participara en todos los niveles de 

la educación. Disponiendo asi de esto red educativa privado, la 

burque•ia se asegur!l de q1le desde el Jardín de ni?ios hasta lo 

univer~idad sus hiJos se formen con lo identidad social e ideológica 
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que conviene a lo perpet•Jación de su status de clase dominante, Y 

establezcan entre sus iguales estrechas relaciones de mutua 

conveniencia, además d~ que en las instituciones de educación superior 

privada destinadas o la alto burguesia, con esmero preparan o sus 

futuros profesionales para mandar y para optimizar los ganancias en 

sus industrias y empresas. Nada de preocuparse por la solidaridad con 

los clases desposei.das1 en estas instituciones el ideal que se inctJlca 

en ellos es el desarrollo y el progreso de las empresas y el suyo 

individual. La manera, •uy efe>ctivo, de lograr que estas 

instituciones sean realmente exclusivas paro lo alto burguesio son las 

altisi•as colegiaturas que cobran. 

Los instituciones que escogimos como representativos, lo Universidad 

Iberoamericana y el Instituto Tecnológica y de Estudios Superiores de 

Monterrey, responden o todos los caroct.eristicos que he•os venido 

articulando, o través de nuestro estudio, como propias de este tipo de 

educación superior eliti~to privada. 

Recordando los serios enfr.entamientos que vivieron el Estado y la 

I9lesio, desde los años de gobierno de Plutarco Elias Calles y hasta 

el sexenio de L•:aro Cárd@nas, podeMos decir que la creación de la 

Universidad Iberoa••ricana f'u'? una claro manifestación de la 

reconciliación del Estado y la Iglesia. Esta universidad Jesuita 

buscó desde sus inicios formar ,jefes, convencida de que el problema 

básico en Héxico, ha sido y sigue siendo proble~a de Jefes y no de 

masas. La conciencia social que se inculca en esta instittJción está 
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deter•inada por la tlite dominante: de ahí que en ella se co~batiero 

al •orxis•or porqu• esta filosofi.o es, segán ellos, contra.ria Q lo 

filosofía cristiana. El apoyo econó.,ico que los grandes ind1Jstrioles 

y bClnqueros prestan a la Universidad lberoamericClno les permite 

influir sobre la l!neo que deb• ••guir esta institución. 

Del ln•tituto l•cnol6gico y de ~studios Superiores de Monterrey vi•os 

qu• •• en 9ran •anera grato tanto a los e~pre6orios e industriales 

nocionales coao o los de los E•todos Unidos, y que est6 orgoni:odo de 

aodo •uY siailor Q los universidades norteamericanas. Fue creado por 

lo• industrial•• d•l 9rupo Monterrey, y su i•portoncio educativa fue 

creciendo o lo por que se incre•entó el poder económico e influencio 

poH.tico del grupo que lo fundo. Ha recibido también apoyo econ611ico 

de importantes fundaciones estadounidenses, con lo lógico consecuencia 

de que tstos eJerzon control en cierto •edido sobre esta institución 

educativo privado, de que el alto nivel ocod~mico tengo tintes 

tron•nocionoles, del interés de lo gran clo~e eapre•oriol en ella y de 

qu• en los investig?cione~ qu• realizo el Tecnoló9ico de Honterrey se 

foa•nte lo tronsna~ionolizoción de la ind1.1&trio ••xicono., f'11ctor que 

contribuye o hac•r ••• profundo lo depPndencia económica de nuestro 

poi•• 

Lo conclusión de aayor trascendencia o que nos conduce el análisis 

histórico y socioecon6mico que heMos realizo.do en estos páginas sobre 

lo educación sup•rior privada Pn Héxicor es de uno ••ria preocupación, 
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la idea de que nuestra ed•icación la debemos ol pueblo que la ha pagado 

Y que deseamos corresponder a ese sacrificio de los mayorías con 

nuestro 11ctividod profesional en favor de un equilibrio mayor en 111 

distribución equitativa de lo que nuestro p~is tiene y produce, el ver 

cómo crecen en n~maro y en importancia los instituciones privados de 

educación superior que se alian de manero tan clara al dominio 

transnocional, y cómo se colocan en mayor número o codo sexenio sus 

egresados en puestos politices y económicos claves para el desarrollo 

del país. Es o no5otros, a lo UN~H, y en nu~stro coso específicamente 

_o la peda909io universitario, quienes corresponde contribuir 

su&tontivomente o que México llegue o superar lo inJusto distribución 

del ingreso y lo dependencia económico y cult11rol en que se encuentrQ 

in•erso. Primero, en aulas y cubículos hemos de profundi=ar en el 

conocimiento de los foctore~ históricos y socioeconómicos que inciden 

en la realidad del país -aquí apenas bosquejados- y ampliar y 

actuali;or este an~lisis. 

En este indispen6able estudio, bo~e de toda futura acción pedagógico, 

habria que examinar, por eJemplo (107>, lemas como: la rebelión de los 

grupos de empresarios, quienes desde 1975 ya no se satisfacen con la 

•i•biosis capitQl-gobierno de los años del mila9ro •eHicono y el 

desarrollo estabili=ador; lo inr"p~cidad d~l modelo industrializador 

de crecer sin i•portor masivamente y crear con ello graves crisis en 

lo balanza de pagos; el fortalecimiento de los polos conservadores de 

la sociedad aexicanaJ la extraordinaria dimensión que ha adquirido lo 

televisión privado o partir de la nacionalización bancario de 1982, 
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hasta ocupar el lugar que antes tenia lo pr~oso escrito como 

interlocutor del Estado, y capaz de conformar lo conciencio nacional; 

la masiva mayoria juvenil de las grandes ciudades, impermeable a la6 

tradiciones y ol PRI e integrada a la modernización y a lo 

nortea11erico.nizaci6n; los ele111entos de la lucho de México por 

con'ioervGr identidad y a.1JtonomiQ frente o los Estados Unido;; el 

sup•Jestamente absoluto poder del presidente, anulado ante lo desmesura 

del orden financiero internacional, el imperialismo norteamericano y 

los interesps de la iglesia y del capitalismo nocionales; lo creciente 

ineficiencia del PRI ante lo; cambios que acarrea la modernización de 

- lo industria, de los servicios y de las urbes; e-1 impacto que la 

tecnología tiene sobre las conquistas lo.borales de los sindicatos y 

sobre lo organización y capacidad de 111ovilización de los obreros; la 

descapitalización del campo tradicional, la migración interna 

creciente, el bracerismo, la agricultura capitalista de exportación y 

la qan11derizociOn de los terrenos de c11ltivos, elementos que han 

des~mbocado Pn ei:.o debilidlld nacional que es la dependencia 

alimentaria; el papel de ese factor desconocido en su importancia 

real, que e!:ii el eJército, y, para terminar con estos eJemplos, la 

persistencia en gran n(unero de mexica.nos, tanto en lo cúp1Jlo co110 en 

la base, de con•iderar los privilegios y desigualdades existentes como 

naturales, el poder como inde~~fiable y destinado a proteger al 

pueblo, y el pueblo como maso inerte que ha de ser redimido. Entender 

hasta donde seo po•ible e~tos y otros tema5 importantes de nuestro 

historia y realidad presente debe servir d~ fundamento a lo obra 

peda969ica en nuestra Universidad. 
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l\unodo o 

ped<>gog!o 

esto base de conocimientos históricos 

de lo UN~M ho de tener corao 

y socioeconómicos, la 

función la de forrao.r 

profesionales conscientes y criticos, apoyando lo. afirmación de una 

did~ctico. critica, •exico.no. en su concepción y modalidades, que 

conduzco al o.luMno o. cuestionar constantemente la situación educativa, 

econó•ico., político y ~ociol de nuestro poisr y o. integrar sus 

conclusione._ en uno acción qu~ nos o.cerque o lo ineta de un Méaico 

realmente independiente y Justo. 
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- !B bien conociL.O el est11.ncemiento en "!Uf' se encuentrrn Pl~nes de 

nuestrAB pocRs inc.ustriae, tRnto en lo ru,. se refiere- A m,...,uinAria, eg, 
mo en lo rue refpectPJ a siEleC\R!l de prooucci6n y dr: vente: . 

Durente la &UerTR 1 ).lt<1icO tUVO OpOrtUniaaa de .ÓRT un fUeTtt"" im7;U] 
110 r su 1ndustriRlitMi6n, A pr.s,..r dr> lPs re:stricciones rUP otros pP : 
{see, obligRdos por lAB circu'lEtPncbs, fijnron P. lP. venta de tca .. uim1. 
'rip. Fs cierto ,.ue ~ate J otros otst~culos, a.f'nos e la volunt.1>d de tO.s. 

/ tnduetriAles me:i:icanos y f'Xtranjeros residentes en L:é'xtco, se O"JUSie
ron a le rP.novnci6n de enuipo meci::'nico en rtl&une!' inuustriB.s; pÉro ce
bemos reconocer i¡;uelmente que fueron muy pocoe los cepitnnes de nues
tra 1noustri" oue uuin1festeron un sincero propósito de renovor su ma -
ruinariP y modern1:.er sus c::étodos en toC:.os lo.s aspectos, pern, al t~r~ 
mino dP. 11' guerrR, est,.r en condiciones de poder resistir una co=::pe -
t.encie .,ue ya 6P- nperaba. 

T 

Un examen 6ereno de la realic.ad nos p.finA en el convencimiento -
de rue nuestros industrialeE no aprovech·· ron !nte¡;rriei' nte la o,ortuni
drd pnra impulsar EUS inCustrbs y P1'1enzar los m~rcPdos del exterior 
abiertos con ciotivo de lP! guf'rra " los ert{culos de :!:fnufacturA mf'xics 

'"na. En vez. de 9rHtic?r.r l"s t:IATCAE me7.icAnes, los procedimientos -
emplt"e.dos por f'1fur.or: 1m..ustr1Rlrs, AtPr.tos e6lo el loE;ro dr elevaCPS 
¡;nnanche, 16(' tr•ó.ujeron rn <.ecrlt.lito pl"rn loE art!culo6 frtbricado6 en 
U~xico. 

Ante lA corpt>tf-ncia nut> estfÍ ya en puertn y rue pfectPrÓ conSide
n•blemente e los países df rer:uítico desarrollo .n:;ustrial, le alAnna, 
como es neturnl 1 ha cundido entre los inuustriales =t-xicr.nos, 'r,ue óe -
sean, como unicn f?rm"' de SAlV• ci6n, una ili'!lit~dR "'lrotección del Go
bierno. 

En lPI actu .. lided 1 tt1s;um~s inaustrie.e ml!'Xic~nl'E s~porten un atraso 
dP.un siglo, y en generr.l, nueE"tros industria.1es han descuidFdo noto
rial'!lei1te de if;UPl ~ar.er,. nue el extf:rno, el cercRoo interno de co:insumo 

Cif!rta?"lf'Otf', el Est"do d.-~e un!' eficaz. protecci6n A sus incil4striR! 
y a s·i comercio¡pero ettn prot'tcc16n no puede en todo Cl'Sél pp&pr ie ,.. 
ciertos límites. Por otrA parte, es necesario reflt'xionAr en rue las 
mle "r.tplias medidas de aefensa ~ue el Gabintte dicte, resultarln es
téri.let en tent'l oue los se" 'lres industri?.les no est!!'n ciisnuestos a 
Cumj>lir con s.l pRpel, con le resrionse.bilidAd nue li:s corrpS~onde En el 
desarrollo económico de nuPs~ro país. La mejor voluntad de un Gobier .. 
no result.• sie'!"lpre insuficiente mif'.ntras uno u otro sE:ctor nl".u:ten. el 
cu!!l?lil'liento d~ sus e· ~pro!!lisos con lP. Nacion. 

El d~sarrollo econ6r.ico y social de l.:éxico ret'!uiere in6u~triae -
fincadas so'brt> nut>vas b1srs o~ ur'J¡;reso técnico y coo:;:irt>n~ion socb.l. 
No ya las industri9s plRntf'l!ld.P& tolo pftt& le expiot.Aci¿n.del trl'lbPjea 
dor y de un eercr.ó'l de crinsui::o de reduciafls prorio::ciones. Orptniucio
nes industri~lef u .. ~ste ti¿:o no tier.en 'JP rPzén ae ser en nuu;tro -
t\empo. 



Nuestras industrielre necesitan entend~·r nur lR re~·;onsatilida:i 
en el desarrollo inuuetria1 de i.!~xico no cotre~poncic Unicp.n:ente al _ 
Qobiemo, sino principalmente e. ellosroisrnos¡ que e6t.<n l"\:olige.dos a 
fomentar el progreso inoustrinl y S')CiP.l con lP n:cdrrni:-Ación de su 
maouinarie y con lfl renovPci6n de s•1 sistemas de rroduC"\ .. ión· ruc si 
está en su ~ropio inter~s cuidar del buen est, do de f\U e~uiPo ·mecá
nico, deben por esr: mismo interés y porque es i6Unlmn1tp indispenfa
ble para el progreso del país, establecer mejores cond1ciones de vi-
da y de trRbejo perr. sus obreros, elev~ndo así su n1vt·1 rocirl. l!~xi
co esiPre 11ue sus industriRles reinviertPn C~·n~t,..ntetrrutt' sus utili
dAdes en el mejo.remiento y amp11Aci6n de sus ind!Jstrirs, y satisfe-
cha est~ condici6n 1 en la creaci6n de nueves fuentt:-r. dp trebrjo, y 
no, por el contrario que las erc:,leen eg;oístcm~n:e o ~ur 11=1s ciistraigen 
hacia otro tipo de inversi6n que no reportPn :irPcticntTlrnte ningún be
neficio p•r• la naci6n. 

Los mercados con nue cuent.an nucEtrflf' inuustrins son efecti
vemente limitP.dos. ~n tanto ~ue las intiuEtrirs óf otrot- !'ft.ise'"ir--produ
cen pArR treintp millonrs o ces de cons·.:rr.idores, lA 1-UbLACIOn me.xica
""- apta pare el C'Jnsumo lle6P escasAmentf' a siete millonPs. Esto prin 
cipfllmente obed~ce e '"'le los se=':ores inuustriales no SP hRn "rlreocupe
do por amplin.r el mercndo interior de consut!lo, uti 1 i;:amlo pPi-e_ ello 
el Vl"hÍcu1o er•caz. de la ,rapagEmda. Se hAn concentrPdC\ los industrie
les me•icenos en general, y con muy cont.RdeE 'J honrocat eY.cepciónee 
a competir en los grPnrie s centro e de poblecion, sin i nt.ereterse en ~ 
llever sus produc&os P lps poblaciones ele :;.p~·or importaT1cie. 

Lo inaustria textil ofrece un eje""plo elocuPnte. 51 nuestras 
meeAs cainpesines 1 ueren eoucndes en el conEumo - tarPP nue deben rea
lizar los inciustriRlee de textilF-s por su pro'7"1io intertr y por petrio 
tismo, seguros de eme- conterén con la cooreraci6n d1,1 Gobierno _ po
drÍRn abstJrver unP. proc'uC'ci6n óe telae- bFratP.~ en un,. ~·roporci6n del 
doblr o triple de lo au6 Ahora conE"ur;.en. Bin Pfllt-Prto, ln inoustriR tex
til, dedicada A fabricA~ tele!: ~1e.rft los se:ctcree- dE- m;:-- ,,.ltrs poe:"ibi-
1idedes edouisitivas no hen mo~trado 1::!.!.rét por Prn:·.liflr su mercado 
en el sentido nue señalattos. 

En el mismo caso de le industria textil eEtJ!r, otree estpnca
dee en enticuedos eistel!RS de producci6n Y trabajo, y Vlr lo'!'!'1sI!lo, afe 
rrpcies e la costumbre trP.dicionPl de PEpFrprlo toao ue la acci6n ofi
ciel. 

1;uestros industrh1Ps p;recen temeros'Js de invertir en pro
pegP.nda, y EspeciPlt!lente, tr. 1~ prepereci6n prrP e1 ci:ir !: .r.:o de los _ 
grand•;S nucleos ect-..iplmE'r1te colocados F"l tter6"'" ae 11· cidF: econ61!1ica 
del pAÍS. 1''o obst11nte, esto f-E incispeneeble per,. r:~ or.::.,·rrollo de la 
industriP y el comercio nPcionples, co!'!'O lo h~ sido igur:l:.ente en to
dos loe peises del munco. 



' 
El Sefior Presidente de l• República h• proclamado la ursen

~esidod de industrializar a ~~xico; pero ha subrayado tambien 
in esta tarea es necesArin la coo~erac16n de todos los mexicanos. 

De los inóustriales, la coo:ieración que se espera e6 ~ue mo-
.Tnicen, como hemos aicho, sus siste-:"".PS de producci6n y venta; que -

,en mejores condiciones de tr~'bP.jO y eleven el estA.ndard de vida de -
¿os obreros; ~ue reinvierten un elevRdo porcentPje de utilidades para· 
mejornr y af'!".')liar su in<!ustrin y pnrP crear nuevas fuentes de produc
ci6n¡ oue dedi~uen etenci6n preferente a prestie;iar en el exterior la 
ca 1ided de la proaucci6n mPxicFma y a e.mplier d~ modo inte116ente el 
mercado de conSl.U!Jo interior, llevFnclo a cebo para ello una intensa la 
bor educAtiva entre los núcleos que indebitiRreente permPneeen aun al 
margen de 1A vida económica del ~ais. 



Sr. Llc, Don Roberto .blorÓ1 C. 
Subaecretario de la Seoretar1a do la Pr11ldenoia, 
Pr111nt1. 

Con relaoión a 1u Htlaable otiolo de 11ta !ech& y lúm, 2«87 
•• 01 honro10 mnlfutarle que be Htudiado loe doomento1 pr111nta

do1 a 11a Seoretar!a por "TICNOTEX, 8 • .l. • aceroa de loe ouales 11e pe.e 

mlt.o h&oer lae oiguiente• obeenacioneo1 , 

I.- Conviene hacer un oetudio de la oituaolón que e:1i1to 111 -

la aotualldad '1 la prnhlblo en loo próxlmco dlH o quince afio• de la 

lnd111tria mundial de fabricación de equipo• para telares. sogi!n •• d•a 

prende de utoo doomento1, no 1010 loo grandeo pa!o11 lnduottialba· 

doo oomo 101 l•tado1 Unido• '1 la Oran Brel.411& fabrican telar•• 'f 1ua 

partH lino t.ambl&·n pahH do induotrla lnolphnte como la Argentina 

'1 la India, '1 como lepalla. Parece haber una fuorte competencia a 11te 

reopecto y •• de primordial illportancla u'oer a ciencia !!ja d, den

tro del llal'Oo general de la lnduetrlalluclón mexicana oon•iene o no -

entrar a competir en tal terreno. 

II. - Rocordemo• que oo ha planteado para el pa!o como l~u1trla 

búlca, la dll petróleo. lo 1010 debe Hta Industria aba1teoer al 111r• 

fado nacional lino t.ambi&n encontrar .. roado1 ID 11 exterior. lllo 111-

tralla una política de IDterouibio de producto• .,, por oonolguioDte, la 

obllgeclÓD de Do penear 1n tendonolu para h&cer a léxico 1uficlant1 • 

para 1i m!lllC. 11 proyecto de Tecnctu eer!a plaueible a pr!Mra Tia• 

ta li oo tratara de producir en llÍxlco todo lo que el paío co111me o 

utUha¡ pero como oeto trae aparejado el tener que oona1111ir t.odo lo -

que oo produce, ¡Que haro!llOI oon el petróleo 111 HCHo de nueotraa 111 

011ldad11 que lleguemoe a prcducirT lo oe puede acaparar toda• 1&1 -

canicae y jugar a ella• con quienes no lao tienen. 

III.- Si la Argentina, la India 1 Eepa!la producen lo que Tecno• 

tex 11 prepone fabricar, condene eotudlar la unera de Yender a 110• 

pah11 eotoo producto• para la induotria textil a baeo de que noo 009 



- 2 -

pren petróleo y eue derivados. 

4.·Loe cálculos present•<'os er estoe docwr.e•.tos eotre lo • • 

que costaría renovar los husos, se her hecho eol:.rc precios de fatric•L 

tes norteamericanos, recor.ocld1u!ler.t.• como precios me elevarlos oue loe 

de otros fntricnntes. Cor.ver.dría snter a ciencia cierta si no ee posi· 

ble obtener en l• Argentina, Eepa.ñ• o Frar.cia (u otrC1s pa'eee) ese 1111· 

terial l!'Ás be.reto. Esto cor.viene, no sólo pn?'I' determinar lo ~ue en •• 

efecto se econot1izaria l'éxico en caso de T'Onerse a fabricar husos, si· 

no taMtién pRT"'l detennir.er positi] id•der de intercruntio '!lle fRCiJ iten• 

mercados petroleros. 

5'.· Ot~a consideraciór. e• 'a de c¡ue, si los propietarios de 

la ir.c'ustris terlil deeer.n renovar sue husos, pueder. desde luego ~un

tarse para arries1'!'r su capltal er. la fábricP. que se propone; pero Pl!. 

rece, de lR lectura de estos docurner.tor, que esos F.ei'.ore< ~uiióren co

rrer ese riesgo sólo • mer'iAe. 1:0 lee teste la exención de imruedoe

y demás Ter.tR,ias ye eelal:.l ecidee. Podrie h~r.t,c eosnecheree que te pr.!!, 

ponen que el Est•c'o .les rer,ueve su ~quipo, e tase de ve~te.iAs que oui 

zás no lo sean. 

6.- Jl'inelmente, el co• eiderar cu•loe•ier }'ropodción de nue

..a i!'!dustria conewi~or~ de M!teri a pri= fr.:'us\.ri •.l (acero, etc.), -

es necee•rio tener en cuente si t,.l r.ueva ird!lEtri• r·uede y dele con

tar cn1 esa nitarie pricri, Y" que ur. ;>r~'tl P.,..,. j,.,,.crte"'.e ee i.. nrodu~ 

ción de esa treteria prirm ero el p•ís. Acere• de est~ rur'.n no hallé -

nad11 er. estos docu!!lentos que ~'.1' i era arre i~ r 1 uz. 

7 •• Co!:vier.e te.r.:liér ir.vestiG'r de1 id•:-er.t.e s; •lcur.9s o'r•s 

félricas r.'lrlear'lericarEI~ no nudier::r. ofrac=r r;qy.~re: vert .... ias "U:; 1f..

que en esto'3 docur::er:t.or- se sei'i:1le. :=:t..ierr.n i'Je l? •H ~: B J.f!lc~e.ra 

t'achir.e Co. • no es 1 i;. únic(l emrresa de su gén~ro sino sólo la que ee-

.'.•1: 
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8.- 1inalmente, conviene Ter ei, en caso de ser TentP.joso en 

rer.lidad este proyecto, p·ra !'éx!co, no se -podrfa inclufrlo en lr. ayu

da que el Presidente Tnman hn 'J'ropuest.o brindar a nuestro país dentro 

del Plmto Cuarto de eu Program de Gol:iemo. · 

Devueho a usted los document.os est.udiados. 

do. 
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U u,:,· t1'& 1 .. ta11•c.a.c·1os .. l'ftLIC"------- --------'-~---
CAPITULO XX 

n. tu t.aftC"lonn 

• AUTfCULO 129.~ho Je• r.1ncfonu upttt-nr.i .. nle ddtnnlnadH 
,'A la prwcnte ley, los de ~ .. panu.bllldad dt funtiourlo• pUblieo• 
1rnabl•et•rin 1:tr Unt fonn :aplkf\lilt.& a )ort funcionario• )" emplt1ulos 
Je l.i }'rdrradOn, d' ki• &tnd1111 )"de I~ ){unldpiia, por ln.fraccl11nts 
a Ja" di.¡infk1on~ de la Cnn~litudr'.n t·n materia eduratlvK, a 1a1 J:J la 
))f\."M.'llk I<")") a b• do• JUJI n'1tlmnt>nlo,.. . 

ARTlflTt.O IJU.-Salvo las ":meiontf uptt,...n1tnlt d .. trrmln•· 
dlU "" otn lt'~ y dt In~ ~ que cnn,titurf"n dthlo, la& lnlrac:. 
f'knt'JI 11. la~ •ll~1K1•id1•n"'" ranaUtudona1u tn materia l''>lucath·a, " lu 
d~· l:a Jll"r-~nt•• l;y ) .- J,,,. dt' ~u~ regh1nirn10~. t'\lllH'Ud111 lk•r pur• 
u.ulun.-.. , ,.. tllllt't.Jn.u;iu t·on ap.•1dblmir11tC\ o 1•1ult• 1lc uno b 1nll 
JI<'"'"" n, foil ,u ,·11.·•• .... 11 l'I arn'~to rorrr,puniluutr. 

l.:. chu•um 111• 1: l;1!iit"t"i11111·1tlu:1 ~olu h'11Jr.i lu~ur :rn lo~ r:i."01 

). t11;f11nnt' :i. J,.., p1or.:11inm·nto• t-ei11llAtl~" l'n lo~ :irtirulw _.u, -t:!, 
Í•·"'•'fli•n 1tl, •:)"U 11,. t.,.la Ir)"· 

AH.TIL"CLO~ Tl:ANStTORIOS 

ARTJl.'\'LO 1"-1 :o [!rTM'nf" ley to1ñeni11ri\ a n'j:'ir t1 dia rl· 
¡:•1\tnlfo •! rle• HI pu\iliraeiún en l'I "Diuio Ofkial" di! la 1''e.!t'radü"· 

ARTll'tl.O :?--ltodr C!"ll! w•mtnlo t¡llf'fian\ •hrnJ'dll txpre· 
~fl•1rnlt' la Lt)' Ori:iinl1.1 de •~·lm;1tihri, 11Kllrnwnt11rin di! lo. o.rtlcu· 
Ju 3·: :!f, frn('l·to."•n 111: :n, rrt1t<'i¿n T; 'f:i, fnl«iC'lnr1 X )' XX\', r 12:1, 
fr.u·d¿n XII, l'flnJtilumin11!rt, prumuli:••la •I dla 30 de diciembre d• 
lf'IJ(I, )' ,1 .. ro;nJ.:111 h1t.l:a" l.u tlijf'O~ici .... m·• lrcaln o realamtnbril\t 
qllt '" ·•11n.1:,:.in !l. l.b n••lmn .. olt.' la ¡itt'•t<llh' '"'>'• . .. 

AI:'itrl.."I.O a~-t:u el pl:u" ,1'-' Pr\11 mr-n, " C'ont11r df'l'•le 111. ru· 
"1iu~iuu 1!t- t·,.!a '"r• 1i..t .... r.i.11 q.1t-tl.tr rcvi•.,JC1a In:< ~llVl'Uio:< dr unl• 
r;r.1tiJ11 )" lVo1rdinari .. 11 t·utn- In Ft·•fr~tióu 'i lto~ Gobitrno1 de lot 

~;.~:11!11•, 1 .. ~ itUl' ~tl.,·0111 ,·~lrt~ n111íurm1 :1 A 111.• Ji•ru.itlont-r ~e l'llb 

ARTlfTLU -&•-t:1 t' .. 1l1·r t:.1,.<'11thi> F•.,lrral d••h1:rú. 1•n•n1•1v'..'r, a 11 
m~)'••t l11"'·,·t•.JaJ, Lr. t'l.Jlt'dil"i:iro Jd 1-:.u.tuto E)l" .. d•l Jd ~l•KiAt1nin, ' 
o·n ti qÜc "" n-¡:ull•n 111 1n11n1n\·ili1Lul. 111:1 r.er11lafonl'•, li<• l'ft'Om~nu1, 
Ja• Jul•il:i.don1·• )' · J, ni.i .. lr.trrNt.1 prJfr11ionalf"f. de lot n111.1•atro1. 
l'.11 t:1nto ron H· "'pltl:1 , ... ,. lt'~', d Jlf'Clp;o l:J<-'rnti,·11 Ft.Utr.11 dict1ri 
\."" m1-.lkb• •illl' n•11•i•'•1r rii!.-~11'11b• r11rn 11ur ¡,,. n"•t'•Uv• 11i•lrnt.er1 
o!!l lt1• okrt-.1:.·~ 1r.l111n•I•~ :i •'J 1r.l11l:i1I ~· •1.m¡•l.nn t"n J(>,. tld.>.·f't'I 
.q1.w .u ruueit'111 t>i\(l;i\ I,-. lmpanr. 

\tM.:tndn 1' . .\rm,u. D. r.-H .. ttb'n Carda dt Alha, S. r. Ma• 
nutl l:uN.:t ~lairo. JI. S.-Nut 1 ... run3, :'S.-UUbrkaJ. 

-----··-··-· u_K_L"- IUltº<".\.~!!!,!!,!ILIC;._\'----'-

LR\' CJHC.\SICA nE LA •:nl'(',\("IUS l'l'lll,IC.\ 

Al rnar::c:o un sello ton rl F.M"udu Nal'l1mal, •JUt dice; F.•t"•lo• 
• Unl.l<'t "1nkt.M•.-l'rt1identiM Je la RepliL!:rn. 

)l.\Sl1EJ, i\\'11 .. \ ('.\:'11.\t'llU. ('n.""ld"nlr (",,n .. 1itot1•1nll dl' lo• l:.t· 
UrlO"I l·nu .... MnlC'ana", a "'H hahil:tnlo'- uh1~1: 

Qun el U. fu11i:ruu l!c la Unloi1:, ,,, h:\ '"r\'itlu 1hrl1Citn" rl 11· 
¡uitntc 

UECRF.TO: 

• t<EI Coni.:ruo de !~:1 }:~t.'\Jo1 Un!.to• Muinn<>•, d,.,·rda: 

LtY üRGASll'A DF. LA F.llVCAr.lOS' PCULICA. RECLAMEN'· 
TARIA llE 1.0S ARTICIJl,O!U·; :U. FRACCIU!\ l; 7:J, }'RAt'• 
l'IONE3 X \' XX\'; \' 123, •·n . .\C<'IOS XII. N: 'l .. .\ l'OSSTI· 
Tl'ClOS l'OLlTICA llG 1.0S }:STAllOS l'SIDO:; .\IEXI· 
CA~'O.r;, : 

C..\PITUl.O 1 

l>i•pcl'lidon"' iniualt"S 

ARTICUl.0 1~-l.ru di,.1101itionn Jr Hta 111')", ~1111 dt ob.tt'rnn• 
cia rn iuCs 111. lkpubhca )" flhfü.-:r.n: 

1.-lh·ntn• d\' J'ls rr-pt1tha1 C'ompcltnd:t•, a 111 FcJrrad1in, 
DUdC11, ~liiniripi•"' y llist1h" )" Trrr1:.(:dt1.1 1-\.Jernltt: )" a !:u insti· 
tur1onu o esta\ilrtin1il"fllB.i c1uf f'n ('ll::t.lr¡uil'r form1 dr¡wndan de hit 
rul.JnUl~, •n 'u' 1!-«tn·i<!11Jrt1 11\ servid" .1., In -t'iluueiUn; 

' 11..-A los ¡•llftirul11rn. 1¡ul! Jr•11rrC11itn J•lil.il:~amrnte atlh·iJ.:tdu 
d .. 1-.lu1·ndón t 11 l.•!1 Connn" prt•\'i~la" J>"r l'"l11 \ .. y¡ )• 

111.-A l.l• l"-l·••na• n quit·nr~ ~11 <"U•lt¡u11er (11n'l11t, t'H;i. kJ 
lmpnnJ:& flc~·re• 1••1't'riults !i:IAci<m:.J.,,. ron lii t·dorncitin • 

. rorn:-•poni4c la :q11iud<in tll' t'~ln l•'I· " lu ..\uturiJ:i.J~.,. de llL 
FNr?".a.·il•n, Je 1 .. - K..1.1o.tv1 1 tlr '"" )h1nidJ>ILot, t'I\ lo.¡ hrntlnt>t pn:-· 
ViJt11c c-n t.>I ar\i, ulo lit! 1lt' l:!. mii1mu. 
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1.~v OK ,,,\ BIH'('At'ION •rn1.1C.\ 

' ARTICULO !'-S11lvo lo dl1puc1to upttumenlt' en tl•t.e ter, 
ta mlsmia no unl aplit"Cbl1u 
· !.-.\ la l'nlv"r°!'ld11d Autúno1n.a do J.lbk·o, que 89 reglri f"Jr 111 
Lry Ora.,-ink•, prnmulgad:l el dla :!:I de octubrl' de 1933, o por \u 

' ñortnM r¡ut 1•:tra ella /lt dkttn en lo futuro; 
11.-A lu unlnnold•Jc1 o lrutltuto1 de tipo unlnr111tarlo dtprn· 

dl1•11tu Jt lu t:ntl1ladc1 FNtr1th"H, flUt I<' rrglrin po" 1111 lt)'t:I o 
Ht:iti..10111p.."<";a1u: 

111.-A Ja.- uniYtrtldildH o ln<ililutos de tipo unlvtNilt.ario autó
rc11r.'}fl, rt'crnoch101 por lu Entldntlc1 F•dnatlva1, u·an dHC"cntrall· 
u.dnt Je 11: n1lmlnistt11d6n O ¡ .. 1:-ticuluc•, 1¡Ut' H ~¡rirú11 f'°f 1111 

lt'r'"" " e1tatutM t'Jpttl:1le1; 
l\'.-A la1 unlvPrsl!hi.dc~, Hr11elu u ln!'.tltutu~ tle tipo univcr· 

t11!1fl<J 1¡ut huynn obt~niJo u C1blt'hJl'ln 1'11 i.-1 futu10 rccunudmiento 
o autnri111tión 1! .. I:\ Sern-tnia de EJuc1ción I'Ublkn, 

En rum¡11i111kntfl 1M us;un,!<l np:lrturln 11!• In frAuiún XX\" del 
arti1 uln ';'!\ •ll! l:i. Co11otituti<m, rl 1-;keutfro 1l"ht.-11i iniciar 11nte el 
Con~n->1'•• dt• 111 Unloin, unit ley t."Jl.,.'"Ci•l tinrn b ttuf'ñ11n11 dr tipo 
uni\"l'I \il.ltin, L'n I:\ 11u" 11t e~t11lU)'.ln hu h:ur,; f:"neral~" para unlfl· 
ca.ti:\ en toila lia R'"11Ubfü1, il' fjj, 11 las tedll• <lf' cnordlnuc:lón en rsta 
nint~ria tntrt" la fe1lrratióa y fo$ E..tl•lu•, )' .ci Jetenulnen ~ ron• 
•li.-i.int':1 pnrit rttllno..:er li •nl.,!cr. 1le 1011 ,.,lu•lins univrt:1ilatioA ~•· 
fü::ul••• en till111lek1 11:ntitul;irt'~. 

ARTlt'Ll'LO 3º-~~ un ""rvkio JHlb!kn lo. l"•h1udón 1¡ue en cunl· 
qul•·I.& 1le lu11 tipoA c•tnblr-ei1lu1 por t.'5ld le)', lmpirt::in: el t-:tbJG 
(t'~tradtin. •:..tadM, )funklrlo~. Ul1lritG l• Territorio• Fedenalu) r· 
ta~ 1Thti1urionf'4 .. ,, Jn11 que d EslnJn dr11ef'11trulict pU\Jlir1n1ente fun• 
dunf't...:luciatfru. , . 

AP.TJCUl.O 4º-S•• ron1ldera de interi·11 ¡1ú\Jfüo la NuciatlOn de 
rw.lquit"r Upu r¡uf', en lo. ltm1i11o!I. de lll l'h'H'lllt' ley. l111r11rtlln los 
rart:111laru; loJ tt¡:lamrnto1 r~1ubkcern11 ln.s rurdida• c11n qup d 
E:ft:ula Jr11('n' tnnltiliulr p.ir:i ¡1rotr1crlA, lomrntarla f rotrrf'«le>-

'n!lr':t, 
ARTICULO &<-'Lot. h1blt1ntes Je la füpúblka tendrán i!r'Jllts 

1lcr1·cht•S t'll materia dt tdunclJn y d i:~tailo ltt ofttrrnl. Ju mb~ 
,11!1• •1¡ii>rl11niol11t!f'1 v•r• 11d1ulrirla, drntro lit' loa rrqul11!01 lt'r,ilu 
)' rri::l:amtnt:i.ri•1J u.:!5e1Jos f'!lr& los dlttintoJ t1po1 Ju cducat!On, 

CAPITULO H 

F1rullldn )' drbc:r•" drl F~tad., en malerla td11ntha 

.\RTIC't!l.O r.0--F,¡ E5ll•lo ti1ne 111 11i¡."11irnlH larullaJu Y de· 
111'1'ri1 ~n rmo!crl:i l'<hu:.t\n: 

l.-lm¡•:trtir rl 1trn·!r!o ¡•Ulo\iro 1le l" f'duud6n, to11Conne a lu 
norm111 dr la C011"tiludJn, de la )•rtHnlt' 1 .. y y de loJ rt¡:lllmCn"•s 
rc1111ivo.1 11 !11 ~111léti11: 

.. 
f,t.:T

0 

Ut: 1,.\ t:Ot'CAt"lu'° l'l'RLIL'A. :3 

cativoa deJ1ccntrall~~I o dePcndi~ntn de l1i• Estados o d• 101 
JJ.onklplos, qutdnnin 1omelldo1 Lknlcamtnle a la Fed~raclf1n, En 
t110 de Incumplimiento .e IH retiran\ In ayuda. 

ARTICULO 125.-ln ¡u-e.dad6n d .. J "'n•ldu pil1'lko ile I• <"dur:i. 
tlñn eri ti hutrilo y Tcrrilorio11 Fl' brnlci, tnrre~fllll'lllt' tn fil.! n-. 
11edoa \t.f:nlroa y adminb.lr.1llvo1 al Poder l:jf'r11tlv11 ~\-dcr:tl, por 
ronclucto de la Stcretarla J..- Eiluc;11d•;n 1'Ubl1t1, 1in rwrJuido 1lc lo1s 
Jirrttationea econ6mícv 1ll' nr¡uéllu!!, '':1 lia lnl<'lil{1:nda d11 l)Ue l11l:aJl 
no ¡iodNh1 ltr inlt'riorrs al quinr..o 1•Ür tiento del totnl Je 11u1 ¡1r1:· 
~11r11C$lus de ti:re11U1, 

ARTll"l'LO 120.-J .. i rntiJn1!C'!I fe1krali\':a~ 1/d•··"Ü'I tnfll"~l.·r-'r 
en IUI Jll"~t1]1U1·slos Jt' l'j!ILI Uf, Jl'1• 1l.J11R ll!'IU:i!1,i1 .1. •li11n1f;1~ 11 IM 
educac-iñn ¡nihlini, fo, 1¡ur tn 11in~ti11 C:11!>u fl"'!r~n H't inlc riurL·~ a la1 
untldad1i1 o ro1rc .. ntajc,; fiJ:l•lu~ pul'n d "ja,·idu í1•rnl eorr1• 1•11' oil 
tlrmpo lle 11Nmulg11u..- r.,\1.1 IL'f• 

Aíll'ICULO 127.-L::~ rnt\dAilP~. Í•-<lemli\'ll!l r1u-<l<'11 enl1rL'·1r -. 
lA ff'df'l"ftd1°•11 la Jirecciún 111lmlui!ltnlh n •ll' tn<h~ ,U.• n•rut'lat o 1•:11te 
1le dla•, por medio dl· co·nnuin1 1¡111• 1:dL·brat1in t•I l'Wtr F.Jl.,,u\l\·G 
Ye.ltnil y r\ Lor11.l rc~pL.-cli\'o. 

Lo mbmo podrá ol>~l'n'/U'ft rt.•IA'clo dt la. dm'l'ciÜn t1kni1 a do 
la!I ncue!M 1H!el'('n~1 11 li1.~ Jt t•l.1ent!Un prima1ia, secundariia G 
no1111AI, n l.i de rualquitr ti11t1 o 1rn1lu ··~rrrlnlu por:\ obttftl! r rian1• 
1.c4ino,, hl 1¡ue'alempr<' tOW'!ponJeni n 11 Fl'<kr:u;it'111. • 

La relrhradi'tr\ de ln1 c11nvcnlo~ a r¡ue 1t nfiuc cstr :11 tlrul .. , 
1•n nini::1ín c111G lil>l'nmi a 111• .En\i,Jadu F•drrnti\¡14 ilr h;ilCI' !111 
11port1r:lnnr:t. t'Con6mlro1 r:.tl\ ti •1•n.ki11 •Ir rducuioin l'l'tablecl·lr..• en 
l'!ortkuld 1111t•riflr, 

Ar.TIC"l.1l0 12'l-En r~·I~ E11li•l11J Ft•lrroth·n ~r P!ltubltttró una 
Coml•ilin ~lixta de F.duc11ciún, intrg1ada ¡1or d Dinctor J.","ktAI 
1le Edurnrio:in en el E5tn1]n, f)Or un tl'JltcAPnl1nle 1ltl P0tl•r Ei•~u1h·o 
Local, prdett'l1\f'mt'nlc <'I Uimtor l.nrnl lle EJuc;idón, )' 1mr t.n rt• 

Jlf't'H•ntunltc< Je lnl'I Munkiri!J'I aohrr wr• •lt'~li:un¡iUn "''"l\l•r;\ rl 
·tong~ro c].,J E't11.Jo, o 1m•11uuta. 1le ar¡url1c11. 

L:i1 Cun1i,\one~ ?oli.,ta• dt f,.!uC"ttri•'•n t•n•lt1\ri IAt ~liruit-nlc.• run· · 
tlont'!'l:

1 

J.-F.dutlinr, llcl•nuln11r )' pru¡rnn~r tu aportntlonl'I «"'":1111cio 
de lo, '-hmlrirlnr, tlt 11111 E•l:11lm1 y Je lM FN~radcin, p11n. 1'1 t1·r· 
\\rlo •lt' t'IJ11r11ció11 p\1\J\it·11 ru 111 Ent1Jnd Frdf'tllli\'& rortt!Jlfltulh•nll'i 

1t.-!1rt11110vtr ru;rnlu ~"3 fll"rtinf'nlr pnrA toordínar 11 Jlr<··lnr\.in 
.1~1 l'Crvidn e1luc11tlvo; )' 

H.-1.a~ olrnlli'I 'l:Jt• IM ol'lfl.('uen l..'lla !~)', •ul n·i.:k11nrnlt•a ); lflll 
cnn-1:niv11dctoorolwocii,?1, 
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IV-Prtatntar a la Stcntaria dé. Educad6n Pübllra u 1 la1 

EnUd11.drs Ftdcnfüa .. prortttoi · Qt\!l'nl do tu. Aluntos cumprt'ndldot 
·en b.• rnu"'t'lonu antcriorN; y 

Y.-1A1 drmh que IC'11 1cMl1m la1 l'"Y"' o rtrlamrntos.. 

' ARTICULO 120.-EI (OhJtjo t .. ndni la fiirullad de ttt11.b!r tfe lu 
di,·rr:i.u Jr11<.>n1lrndu clt• la St'trvl11rla de E1\ucntlón PUblln o de lot 
Uoblun<1o1 ~f lo!! E1la1I011, 1111 lnfon11ado11b 11~ Jui¡ue nt'Cfsariu 
p:r.ra rl mcj.ir M!-arrullo dt- 1us l•bore.., 

.4,RTICL!LO l:!l.-La1 1odtdadt1 ele padrea dr fnmllla y llll 
1#111P11tlonr11 de mnotro1, poJrñn 11rr1 .. nl1r 1mtr rl Conaejo !niela· 
th·na qu(' \'\'J'iltn po\Jrc u1untolll Jo la t<'lllJll'lt'nda tle 1~tt'. 

AnTICl'J.O lt'l.-t:n lu fu1m11 '1Ut' 1Mt'1mlne d n;-l1nlfnto for. 
n1ul111h• Jltlf t•l l'l'<kr Ejl'\'.Ulh·.i i''rckr11.l, t-1 rmi,t•jo ae lntt¡:nrú. C'fln 

rl n1imt·ro 1\r H<'"nn:s t,;cnll"O!I 1¡ue pl'lffl uili1 uno de 101 tlpot de 11\ 
f'th1rarhi11 11<',.h:nr In ~r1·1url11 ol\' ¡.;,\ucal"iUn l'Ubllo, y p<1r lot k-

1•n-•1·11ln111h."' •IU<' nflmbrtn !:o,, fntld::adt'A fc-1h•ratlnJ1 y IH ln1lltuclo
ne11 unh·,·nilnrin' )' tle 11.ltA ruhuni. Su fundonan1ll!nto no •l'ni ron. 
tlnu.1 )' roJn.i Hr tun\·ot.idu p\•rlóJlca o ~~¡wcio.lmenlf Jlllr el S1.'l"~l11riu 
•Ji' t:duc-udou l'úb1ir11. , 

l.111 mb1no1 r..·¡.:lan11ntns Jrten11lnanh1 111~ nornin1 ti, fu11rhlll:\• 
r11hmt11 1•Trr1arlo o J•Ut 1,-cdont's del Cu111•rJ11 Naeional Te.:-nil'U ilu 
t:olucnclon. 

CAPITl!LO XIX 

U.. la cocirdlnadón il! ufTltll'l9 irdt1ntlroit entre la F .. endM. 
LoolEf!adn,i1IO'llhnltlplO'I, 

ARTICULO· 123.-La. Ft1lrndOn p0tlrá r11h1bltttr y aoatener 
~n tunl1¡ulrr l'=!r1f' 1kl tt rrilorio de la Rt'11Ulilie-o 1e"kl~. u.Cuclu 
o ln>lituclu11t, ¡4ira impMlir rJIJtariUn dr los Ulvenos Uros o I"'''°' 
rltlf'rmin."l•foi tn t'~lft Ir)· )' rn In t'$prdal de 111 en1rñ:inu. unlnr· 
ait::aria. 

, E~tnt ¡ilAntclr!I o lnHiludonra qur<lani.n b:i.jo la dlrt'i'dón Uc~lca 
)" n1lml11bln1irn Je U ::i~'Cl'\!IUrla de •~cluro.clón Pilbllca. 

.\HTICl'LU IU.-1.:it f.nthla<ll'• l\·J,•r.iliuu y 1u1 '.\luuki[lin 
ttl.la~ll"l'•·11in )' ••,~tt"nJnin 111~ 11lnutclu f ln1tituclour1 a qui! ll" re
fi1·rf' rl urfi,·uln ant .. rior 1l•·11tm di! 1u .. n~¡l('(tiVD• ti~unscripdonet 
lrrrilurialf'll; la chre«lón tttnk11. y aJn11ni11trativ11. le11 cnnt-!lpindtri, · 
~h·n Ju di1-¡1Ul"llo en 1oa artkulo. 118, fnttlo11r. 11 y ltl y 1:!7 de 
"''" Lrr )' t'A In~ com·cnlt1,o dt ct"1ur1lhU1.dú11 .• 

}:n I"" C""¡."l•I t'n IJUI' h r('\\1•rt1fliin ol••ft(llt• '\UlJ>l1li1>1 111.1bVl'llt'Írin 

~ l"u11:1¡1.:0·r furm.1 .!1• P)"U1L1 o 1•,.lud:1•, lm·lil:1•·i••t11·~ o 1'~·rvidn1 ,..¡u. 

-~..,,:·'-.. 
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Jl.-Esta\ilrter, or1uanl111r y 'wtentt, ar;-Un 111 nocealdadn lo· 
cal", tn todo el t•rritotlo dr In Hl·públicat 

a).-E11et1t'la11 d11 cualqultr tiro de ".Ju, ... rlón, 1e11n nit11ln, u:bn· 
·1111 o ulilead11!1 rn ctnlrns ln<lll•tri11lr11, ~In rnjuklc• de la oLll¡.'1riUn 
r¡uo a lo~ patr11ne1t lmpun" el ririlculo 1:?...I, !1ocdUn XII, de In l'ons· 
.tltuclün: 

b).-E•l'Utlll de n¡rrirulturu. 1lt min\ rill >. 1le :ntu )' llriclo.•: 
C}.-t:Seuda,, l1borntorlu1 e in•lllulu~ Ji' hwt,lindún dtnll· 

fka; 
il).-E~cucl11.1 e ln1tit1Jlos para 11' t'n.ti1n1un o Jifu1lcin. de IH 

bdhl!I artr11: y 
C!),-Mu1o110.1 l"irnliíko•, !>f'lllll.'Ól:icDS. ll"tll••l•'·;.:i10•, l1i"'JUNU•1dt·o•, 

hl•""rlro1 o artl1tk11s; l11bllnlrt'11s l!t'n"11'k11 o ""!•t'1·mli1111!11.,; ob'"r• 
\".1.lorlo1 y clt1nuis in11llulo• l"t1n~rnk11lt"'I ni fomento di: lo cullu11l 
Ktnenl de la pobladUn. 

lll.-Otor1(J•r )' t\'llr:tr, conforme a la" tll ... ¡•n.ckiniit" h•1:11lcJ1 )' 
rrilamtnlaria,, autoriiadonu a lu' partitula1'C!• rara i¡ut', •·n ~ene· 
rnl, lrrcpar1un t11~1i11111u1 rrlml\th1, JOl'Cumbrla o 1101111111, r la ,Je.cual· 
c111itr ¡ratio o ti¡"'• l'lll"'Ci11hncnt11 11 uhrn·ni ). l"11n1111•..,lno~. 

IV.-Otori..'"llr r retlr11r, «1nr(lm1c 11 l:l.1 Ji•r1 .. kinnu ll•m1k• y 
rri::lam1·11tarhu, rnli1lt.r: ufidal 11 lo~ ('~httlloll ht1·h .. ~ '" rt.antrk• ('+"lT'• 

tkul::irts, distlnlu~ n J41.• t'tt•t"(i!il"111lu,. rn la fr11i:t1Un :inttrior: 
\',-\'l1dler que lu rnst'fü1h111 hn¡>nrtida t·n lui "'lnMeciniltntol 

f'Arlli:11!11.rc11 Je rJuc:idón 1•rin1:uia, "enn•forla )' 1l'1rm:1J y la di' <'UaJ• 
· qulrr tipo o i::-rudo im11:u1¡,t:i 1.•prd::al11wnte o. (ll.r~rn ... )' <'ampt•lnn•, 

se nJuste a laa 1ll•p11•icíu11u Jci::alt'" y n.:l11mi:nt11rh1s que lt't At'an 
nplirablu; 

\'J.-F .• r.llmular y 11)utl1r t'n l1 mali1t. dt' 1u11 po1ibilldiul1•1, a ICH 
1iartkulat"t'1'1 que •n (orn•a ltr•l ae dediqu,.11 a la entt'Ñlln:u en cul\l• 
c¡,ulcra de au11 tl1•111 o artivlibulr~, 1le acutr\lo con lo ttlab!edJo rn r1 

11.rtkulo "9 de c~l:i lt)·; b 11y1.ula ['1'ldri h·ner rl caráctrr Je 1ubrrn· 
tilín ~ •ub1hlin a nmliiu ill' J('rvldos, en In rorma •¡u~ die11:rminc11 l:•S 
~i:llln1cnto1;, · 

\'11.-C'ont·otu, l"Ul\rnlo ~" Juri:ue crortuno, coni::-~~os f>N•itV. 
Jitii_. n•duunle-, p11ra t' .. tuJi::ar 101 proLlem:u educativo~; lni11ub.11t rl 
lntrri:ambio olr ntudiunto, prof~oru )' tlrmií• hombru de ciencia, 
"°"Je,, otroa 11.abl!l, para cono<'er )" nrro\•tthar, a1h1rtinclol1.1 a·b.1 
éa.mcterbtiNls Je 111 Rt·¡uiblka, JUS orl"nhlclonl·I en mntl'ria tlc rducll• 

·('IUn e lnnst)1;o<'iún cknllfil"a; r promoYer, en i::-entt11I, t'uanto 1ea ne• 
1 t·.~arlo pa.r. el Jc:Jarrollu y proxm~o ele lo cultur:i y de la eJucoclUn 

·"ll"'l"ªl'; 
\111.-Dtlt'rmluar rtl!'lnmrntarlamtnte lat oMiuclones pairo· 

si:i\1•4 en mai.·ria 11lursliva. ronf..unt' al artlo-ulot 11:1, frnt'rli111 XII, •le 
In 1·ru~ditur-l6n r a 111" •b11o•idom·~ tlt• 1·~ln 11')'1 y t·'l"ii.:ir ... J 1um• 
('lln1ku•11¡ 
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JX.-lmptrtlr, .,, ln1 t-.rut•lu que 'º'''"''' e~ñunu. mllltar 
a manlrot r •h1mn ... 111. Lc1 rri::lnmentos detumi'lArin .la fuma t-n 
qH de M'Urnfo ~n t') artínln 31, fncdón 1, de JA Conatlluri6n, ac lm• 

• ;.:1rtirA tJutatllin niilit.1r a 11u1t~tr0<& y alun\nos rn Ja. C'r.tutLu par .. 
ticularr~ 

X.-&Lal1lttrr m1.. .. Ji.!:u tl'! ~slin111lo 1 ruomrenu. A Utulo ho· 
nttrifiC'i> o J11llti111ord .. J, rn r:wor tlt' los m11c11tros nnrmal:~t.u u pru· 
CMor~s q·1~ h1)-U!1 rnM.1::ra•l11 111 vida a IA rn1orñnn1a o ll' hnrnn pm• 
l:iolo k1'Ykb' di~tins:u11lot1, .•u que dtpt'l1d.'\n dirttl1mrnto1 dt'I E1· 
11o1lo o dr ~tllbl«imi.:!\l«ft 1•:i:-tk11!1tt1; 

.Xl.-r.stimul.:ir J.¡ fl?"O<lurriUn 1lc o'.ir-2• 1\i1l.idir:u y d~ maltri11I e!• 
"º~r. y lit ii1\'1·~:;¡:oa1·>,:n rh•1tit¡.., o J~· nl1:1 rulluroi, ror 111:-dio de lll 
e·•FciVn cn1tuit1 J.• I•• ol1ra~ •. l..: ulors:ami~1.lu de 111bnndoñu o rt'• 

r"mJl'(·n,:a1 a f"'r dhlhwionu h11nurlfius; 
Xll.-Olnri::ir b.,ya,. Q rualquitra otra turma de ayu•b., )\Clt can.; 

durtu rir la !'ttrrlarfa de Edu~:idón, ¡¡. lu, •lunino1 pabru d<t IM 
i'l:mtr:u dd F.•uclo n f,'\tllt-ul:irr!I, que 'f' 11" .ti.1::an por •ut unidr.e, 
""tut-nti o ri:ir.:11:1.1.::.d, rara !;a 11ro!'«Ución Ce tu!I t5tu-liM; 1 

Xlll.-l~·u. d<'m•i• r!tl.1"1.·d" "' o:. la lt•y, 

r.-r1rm.o m 
Si.,..IPCI& F..1lut.l;¡,o '.\1dunal; Tli- dr la Edunrión 

.--.r.Tlrl'l.0 'i"""--U 11is:1111.1 •·1!uratho.1 r1111·ic.na'. ut;i ronultuidri: 
1 -l'nr l.1~ •"<:U~·:M,.. iri.t1ll.~·••, l11.b-or:-t 1riM y rrriltfl! di invu• 

th:a,·i•<11 d.r.11í1ra 1l~·p.·:-011i,n::~ drl f.,11tlo .;;r'"'" ~· dc•ccntr:altia• 
d::imr11f"', )' ¡uir l.1• :h·ti\ i1l:i•fr) n:huralu qu·· ··~1" rulkt: 

11 -Pu.· la" t.M"UC"l.1" ~rlío·ulln.'a ti" t'1lur:itlitn Jlrim.:ari.t, 1rcun• 
11.1ri;1 u ""':1•111. o la" tlt' cu:ilqi.irr ti¡...1 o ~r:iJu 1lr-dicmla;1 e·rttia:• 
1ilC'1.t~ a oh1i.'ru~ )' rampe,.in1•"'· 11111• funci•,1wn ion 1i.lrri:t.1ti1m ki:ti.I; 'I 

111.- J'ur lat f'>Clll·:a" I' in•tiluto1 ¡1&1litul11.n·s d" r1i.l<11u'!'r ti:oo, 
•'1lfl..., 1•it11•IÍ'li ltr.J.!'1111 '""''' ... '""'hnit'T•l•• Jr \0a!i..i~1 uficia:. ' 

.\J:Tlrt:tn l!"·-n~nlro .1 ... : ~i~trn).¡¡ C'Cfat:i.th-o nicional, ttnl!rii:i 
u!iill·1 y rn'.·Ji111. loa bt'.!:li:.• ht"("ht11 t'n ¡..,, di\'l'BO!l r~t:ib:tt;ímien• 

u .. " n 11U! •C" ~fin.·n l.:i! Ít11rdt111'" dtl :11tku!n Anltrior, . 
.\ilTIC'CLO UC'-1::1 1i•1:-m.1. 1.Ju.·11iv,1 r.:.:lonal cv1nrrcnde~" los 

:.i~uirntt..r. 1irM: 
I.-t.a M1.:r:id1•n ¡~n. nlñoi1 nu•ntirt't Jr •C~~ .tiios o C'Clt1C"ri:i1;n 

Jlft'C''-'.'tl!ftt; • 

lf-1..a !'<)Ouril•ll (lr'iM!lria; 
Jll.-U. f"lluraci•ín sccun•l.11.riR; 
n·.-t..:i c.J111,irl.;n fl(lm1:l; 
\'.-L."\ ('olu,:ici.•n H'l<.l"W:'11l )" p~paratorl .. ; 
\"1.-1 .. , tJUt':u:i'·"' l'U(".··iur técn•ca )" rn•!ni.'1:1:1.l, h:el·..ai'"e Is 

ur.lwnilarb; 

-----~~.!_t~~:~~t_:UIU~ 1'1111.11'.\ ll 

tado1, y de k.s llunicirio\. tknt.ro ti~ 1;n r"""ttli,·iu. circur.!lcrirriom:t, 
"lvu !oJ ta1ns en I0111¡uc ,,.1:1 lry dbp(•n.1:r11 lu roritnirln; 

11.-r'urrttponJc al l'•~h·r J.:j...,uliu• Fhl•·ral, ¡.rir rnmlmtu ''" la 
f.tttttul.1. tlt" J.:Jur:trit111 P1i!.li-r1, 111. fn1n1uh:f:,11 tJ,. pbn"" y rr"i:r11• 
mu 1li: 1.-<luJlc y rl 11cl\;1Jam!.:nlo ,le lu~ n . .:t.~1 .. ~ .:., rn,.ciu.•:1,i l'lll':l 
la rduc:irión 11rlm:nl.1, -.tt:in•IJr":1 ,, nun11:il, }' ¡•arl!i I:\ d:! •'t1.1lr1:1·r 
lira o ¡:-nida d\"l"lic1dn C!-f>t'"C:J¡¡i~i···n: .. " tnm¡•l·~Íllt•$ r t 0br1·r··:; 

rn.-1..t." rU•ntt, rro¡:r¡1u1a .. ~· m4·to.h·~ ,¡,. ""~~ii.:.nln r•;ua !n. .. 
tipos 1lr t-dm:·:idún a 11u .. T>c rtfi1tt' la frurrim1 ::111t11:11r, !\tdtt l:-u.1fl.,. 
par:1 toil.1 la Rrpúblir:i. ~' i 1'!:tj11i,ir t~ ""'·'· .t.• :n 1• ri!·• n·n I ·• ,lf• 
tkuln~ r.t, 7:: r :io tll' r·t::i Lq,•, ¡ ... 111·11·"· ,. • :,.1 ... ,, .. 1 >· " •• i't.1h:n 
tell da!l¡d,l:iJ nd1t:11t11l.111ui.: fl•:tmita :.•l"pt:1rl,,. n I:"' 11r .. 1: ·ri·t·-·r" 
7 nfCl·11i1hul .... rt,:iun11k,: 

l\'.-Ln. J1!1111r1, llll'l!flUl\15 de t:-1111Jin !' 1t1l:lc:"[11.~ 111!! "'n•<:i1111\t:t 
¡i11ra lo~ tl¡w~ 1lt' c•lur:.··i••ll 1U!tlnto1 a In; •·11•1111l·r:u1,,~ r1: l:i ha~· 
ción JI, ~t'nin da\,...r:1•ln-. )' f<•JiJl.1•l••' ;ior t'I I'•••!• r r:j.r1'h'•1 F• •I ·:-:il, 
pnr r .. uJuch.o dC' la S1-ud 1r1.1 Ji: !::1lu.11ti"t1 l'::l·h•ll, t'li 1 .. ·r· ... tt'• 

·flcre 11. l•·!I \~t.1l•l1"("i111i•:1:0,. t .c:ul:1r(',4 1¡U(' 1:,·1~ h•i:.r: J~· l:t ¡:,.,1, .. .,,.¡,~, •• 
1c:t f'h d l>i:rtritl'I n Tnr;tolius l'cJ,11'11'1<. n •·11 ru1l11ui,.r 11:.011,. •Id 
lenitnt\<1 ''" In l:r1•:ih:i1·:1; y 

\'.- ;.:,,h·,1 lo que .r ,l,.l..,mln .. 1•11 J.a rn1•\·111i"" -Ir "'"'''li1 .. h1l1n, 
l11s F.nli,!1ul'"~ FcJcnth·1, 11•Hlr.in t·ht.••1:11 1" ph••• · ~· 111o 1:1.11<1!1" 
d" utmfu,• y ~ril.:1br I·~· 111Ct.,,hh ,¡,. , n•1 .1·111z" JP•n lo· lll"'' .1,i 
f'dtU~C"Í:•IL oiií••r,•ntl'.'• ll !ti• 111M.e:o•1;1J,.-: t•n J.1 il:u' ¡.,., 11, ('I·~ ... ,.,,¡,, 
iiJu~t.irt1.~. a lo n1t·1•0• 1·1> ~u riinitn,1 f·\i;:,•, : .•• ,, ;, ... fr,k1.1I ·•· 

AltTICULO ltil.--h•r.'1 fo,·¿rrur 111. un1f1uri•ir. ICl.:nlu ti•· 1.1 
e1luct1dúr. en la U.·pli.Lliu, se tnia un ru~11111 ""n•11l1iv11 ilc l::i fü'lt.I•• 
rln 11~ t-;rfl:rndtiu NI lira )" Jl• la- E11litl111l1 ~ ¡:,.,i, r.1tw11,o., a•1,tril•• R 
:i1•1~Jla. 'IU" ~e .1~111>111i11.;1r.\ t.'01n('j·~ X11dm·:~I r, ........ 1 lif' b ¡.:.Ju··:tri•in, 
C'on lu11 ~iicuit•ntu 11tri•ot1n"""': 

1.-Prn)·(~far o r~tu1liat lo• 1•bnrJC. ('t>•C':-.1111;1.• 1lc> .. 1tu·!·•" )" 
rri:too:lo" de en~ii.:i.:i11, cnmu11r1 p11n1 t•"h l 1 ll•·put.lk-11. pJr.i l;a 1·'1u· 
e11.d611 pri1rai-1.1. M·rur.J.¡ri11 o nonu.il ;· '" 1lt• r11alr1uirr lillll •• l!l'l•1'l 
qur 11r l1np.:i.rtll .. ~pr(ial1111mt" a 11l.1uos :• r:1111:1\·•ill•··'· 

ll.-f-'<tt1Jwr u rn•}f"t!11r f'~l'.111'.J, f•f••:.:r:l"-"H .¡,. Cl<ll.l•lin, .o'\"•;• 

I01!0.:1 lle en~·i111111a pala lo~ Cll"'lll liJ"'' ,1i. til•1raci,-,11, l'1•'1.1l.111<lu ;m 
mlt.l111111n de exi¡:~nda t·!• to.Ja. la r.·1 ~M:c.1: 

• IH.-E~tudiar la or1;1n!U:dó11 y :vlminbtr:id••n de to.• tll!lintf!S 
liJ'Cll •k t'~ñunu, loo. iti~tt"m3~ ck • >lin1a.i•in •lot ttiult.aJos ,¡._. h 
labor l'(!ucaUva, f'I foPtfttt"iu112mknlo li<nko pruk~itin1l dd tlt11L!h~ 
to:.rlo, I•• calt•ml111io1 t'!t'ult111.'ll, ;oi libn•• Jr. trd•1, In~ llht',. 1·.•r,1 •.1 
da.1m .. ·~i:.n y l'f.1111' • .-iOn cli: alumnrit y <lrtni.--1 1irob:em:u ¡:o\'n• t11\•!, 
t!r 0:--i?,11 kº•,:niw. Je l:t L.J!lc:irlcin; 
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rulchlal b&1t1 ¡cntrolt1, QUC 1trán dff:t.rtolJi\JH pnr Ja. tt1llmeft 0 

lt'I de esta 11)'¡ 
r.-En cada ertabltdrnltnto de ttlueecl6n prtexotar, primaria 

1 lttundarla, ., tonnará una As•1-:iaciU11 Qe r.ulir• de }/'AmillA inlP• 
r13fla ror Lu penor.as a las que 111 rdierrn lo~ utlculo1 an~tlotttl 

11.-W •••'l(fador.rs de uda llunlciplo formaran ta Asociación 
Munklp.1.I Je PadrH de Familia: l:ia asoclacionu dtl Oi1lrito y Te. 
rrltorio11 Fcdcmlu, H &J:'r>Jpan\n, rie arutrdo eon Ju rrspectiva, clr· 
.:unH·ripci11ne~. "" .\wci11ciont11 tic 7.ona; 

IJJ.-Lu .\~och11.•1<1nrs Alunidpaln <111 calb Entidad F'?deratlu 
)" 1.1.i rie ron.a 11.·I Uishlto y Tl!rri1orio• Ftdrralrs, formarán f't'dtr•· 
tlontt Locales •le Padru di! Familia; y 

l\'.-1.as Ft'tltradnnu Localu lnte¡tarAn la Conhderaclón Na· 
donal d• Patlns de Fumilla. • · 

ARí'ICULO 116.·-L:ii or¡anluclone1 da padres dt familia ltn• 
dr.f.n l:is 1l1;1Jlenll"!I (ncultAdts: 

l.-~rr1\n 111~ reprt~enllntrs de la• prrsonu que ejeru.n patria 
potest11.d, lutrln n rrpruent.acl~n drll'¡11.da de nu•nnret, ante lu au· 
torldadu ti.rola1u munkip11lu, Jot":til~ y (tJeralo, en el orden en 
que hnn Jldo irstaLll<ldu en ti ar~kulo anterior; • 

It.-\'tl"r r•nr l!\ f'~lrkhl. Clbs('rvancla, tn 1"1 planteln, de la1 
dbpo11lelont1 )('¡alu y tt1tlamenLariaa, y de la mb ab1olut.& mora· 
IMr.d; 

JJJ.-Rtcurrlr en qutj!\ a lu altas nuklrldndtt en mattriA edu· 
tatlva, drnund11ndo las lrre¡:ularlil¡¡des que ohlltrvrn en los t.ermlno1 
rltl inclllo antrrlor, ul eor .. 11 ru:il;iukr ninlln.to, corrupción o delito 
de qu.: 1e ha¡:t ubkto a 101 f'ducAndo1; 

lV.-Proponer 11.nte Lu auto11ú1uln rorno~pondientt-s cuanto H• 
tirnen ntcu:ar10 r:ara el mrjor:lmle'lto cultural, n1or:r.I 1 m•trrial dt 
101 p!.:l.ntelc1 r Je IM rduc:tndos¡ y · 

V.-Lu ckmh r¡ue lrs coneNan Hta lry o su1 rrrlamentne, • 

ÁRTJCULO 117.-LH orgnniuclonn de padru de flllnilla no 
tendnin lnlrrvenclón alcuna en fo rlirttcl611, a<lmtnlltncl6n 1 labore.s 
dO('tnln dr 101 plnnttll.'!4 eduratlvnt. 

CAtlTULO XVIII 

De la gnUJCllt"lón nacional de la td'ur1elcin 

ARTICULO 118.-En eumplinil,.nlo dl" la p.arte final del artleu· 
1.1 3• y ¿o la f:-neelór. XXV 1ltl :11tkulo 13 tnn~lltuelonalu 1 a dedo 
dr unltk11r '" educndOn tn t01!a '" füpUb!lr:a, ~e •fü:tsn h.1 1!111lantu 

f.-LA l'f•Er:idon 1!r , prt',rntr Ir)', ,¡,, oL•rrvnrcfa tn t0tl11 la 
li"rUt,Ji,,-n, roro.·~¡inndc a Ju rmll'lriol:i,J..s ck Li Ft'Jt.'nd6n, dr. 111• r.t. 

L~Y DK , ... t;IJIJC.\CIUll runL1C.\ 

Vll..-'La educación qur se lmParu en lahoratarios o in1tltutos 
lf• lnvestlpc16n cientlfica, lne!U1iv1 los unlnrallarios: 

\'IJJ.-La educación •le extt111Jón eiluralh'a o utrnueolar, In· 
clw.IV't la unlvcraitarlD.¡ y 

n:.-La que se ln1r:irta en eseucl:a, •lo: o:d:.icaei.ln esr.cdal rio ecm· 
prendidas en 1&1 fracriones utcrloru. 

· ARTICULO 10.--S'alvo lu urrcblmente di~ru~sto ror HU. lrr, 
loa nglamcntos detem1lnuh loa requidt"s tle ingreso l!I! loto edu· 
ca:idos en cnda uno de Jo.,¡ Uros de Loducadón ntahkdJos en el ar
drulo anterior, 

CAPITUW IV 

Bun Ctnerales para b F.ducadón l'Uhllca que Imparta f'l F.iotado 
(Frdrradcin, Elb.dnt, ~lunidp\mt., Diilrilo 

y Ttrrllorln., F~'tleralf<I) 

ARTICULÓ 11.-r.n m.1!c•ia de cJccaclón pUblka es oblll:'a.d6n 
primordial del E~tado 101tcnrr campañas nacionales Y permanentes 
para: 

. J.-La alfabellzac16n 1 eultura elemental de la pohlarilin adulta 

Iletrada; 
11.-La lneorporadón a la vida ttonómlc.a 7 1ed:tl del pt.fs Je los 

núdtol lndlienH y campuino1 de dn11.rr111lo cnltunt rJdlmenlar!o, 
111 eomo la aaimllaclón al rnrdlo nacional Je los utranjcros rcsldtntt1 
en el pal1: y 

. Jlf.-lA propa¡:aclón dr la ,_.cuela primari• en toda la RepUbliu .. 

ARTICULO 12.-Todo !.lunidplo dehu.f. s:>stcner pumanrnttmen· 
t.e 1rnici ... s, cseuPlH o lnstit:iln-s c:!e al!alM!tiución y de cultura ele· 
mentl.I pana adultos ílrt~dos, ,.. dcbtrft f11r.tt"!ar f~t1"ómkamcntr, la 
iniciativa privada tn r1ta eampalia. 

La dtl(lbedlrncla. A uta obll¡acl6n ronaUlu)·e rrspon,ahilldad 
oflcial par.o. los fundon:itloa munleipalc1, bsjo las sandonn que por 
dene¡:arl6n de rervirio• 1tñalen las lcyn pena.les. 

En los ruo1 en que ti Munirirlo drmuutre 1u lncap:aeldad ttonO.. 
mka pan cumplir e•.o. oblh::ceiOn, la En:idad Ftde:-:il!"a rorrt!pon· 
dicnlf>, debrrá asumirla; ello 1in perjuicio de la fotulL11I c:!e la Ft:!e· 
radón pa.ra tol:lbnrnr •n forma d~ ~<iordln:icl6n, 

ARTJCUUJ J3.-En la• f:nt!daúrs F°f"drrativu en euyo territorio 
nl1tan rrup11, indí1:"n"~ )' nmr,,.~lno•, aUn no incorpr,r:ados tt11nóml· 
ea y tultunlmll!r,tc a la vi•lll n1.-if1t11ll, la f'tdención )' los F.slado1, ah. 
l1d:i. n r011rJl.,a1bm(nte, !Oltcndrt.n ~• n:ieíOo", e~~uc1111 o !n~t!tutos ri~r
hlt:nrnlr• ¡i:i.r:t b. r:ucil:inu: 1ln la h:i:.!:i. r.acior11l ,.. alfo'ottiuelhn¡ 
d~ <"onocimirntos .i,::ro1,..c~a··1•h <le n~urttln Cl'ln las conilidnn'!• rri::i.,_ 
1~11lt!lli 111! r<-t11ttih11 1n1lu•lri:1~ np1m·rrhl'1lnnl~ 1Ie lo• rrtlll'lltJ~ natu• 
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rnlff de la com11.1u; de pric:tlcu que faciliten el desarrollo de Ju 
m:ml!r.staclones artbtlus primith·1u; de prict!tu hlrfér.lw 1 pro .. 

· filáctkaa para la rrevcncl6n dr las enrrrmPC!ade1 mÁI fr«uente1 
cntn los lndl¡:t>nas y umpeslno'¡ y de ¡1rKctkaa que llrndan a me-
Jorar la vida domCslka, IH rt"lntiones faml\h1re1 1 a propordonar 
rettHcioncs sanH 1 "Vida 1e><lal util!actorla. 

Con lot miamos obfotM f'duc:iUvo1 H crranlurin misiones wl· 
turnln vlajuu. · 

Ar.TICULO u.-Para la propa~lón de la HCUtla primaria, la 
ffC.lnad6n, 101 E1tados, loa Municipios y el Distrito y lo1 Te.nito• 
tl(ls Fcdculcs en 1u1 ttspcctlvu circunscripciones, aumentarAn pro
i:THivanunt• au1 e~c,05, ñ111ta lo¡rar que istos Han' 1ufklente1 
pua imp:i.tlir ~ratultamente a tl><b la poblad6n en edad e.cotar, la 
edu~.:adUn primnm oblli::atori:I, dl!b!éndo.e dklar ademAs mt<llJ:i.s de 
estimulo p:iro rJ fomento de la lnkl:i.Uva prh·111la en ute tipo de la · 
cJut'ntl6n. 

ARTICULO 16.-El Estado dcdkarA pN!fff't!ntemente 1u presu· 
puuto .tel ramo de f'dutar16n, A las campañas permancnl.Q a ·que 11 

,rdfl!h.·11 lo- nrtlculos antl!rio~1. 
ARTJCUl.O i6.-LA ~lundiin que lmparts el Estado en· cus].. 

c;uian 1!a su~ ~r:ido• r tlpoJ, ,ujrtAndo,I! a las normas de la Con1U
tuci.jn, !lcr:\ •ocial!stA. 

SUJ. lia•ts ¡rneralu, son la1 1lrulentu: 
1.-l·"om~ntarA el lnte¡To do:arro11o cultura) de los ed111:ando1 

dentro dc l:t convfrenda 1od1l, prderrnUITl'!nte tn loa a1pcctc1 fl· 
t-ko, lntc\~lual, moral, HU:tlco, dvico, militar, econ6mk:o, 1oc:lal y 
de c:ipacituri6n para el !rab:ijo lltll en l>c:irfklo 1."CltectlYO: 

11.-En armenia con In Constitución r dentro de lot prindplo1 r 
normas do 1:1 mlsm.s, npuialmentc lo• ttlatlvos a ors:anluel6n 10-

clal, rrcmómlra )' polltka d"I pab, tf'nderi a formar r a afirmar en 
101 Nuctlndos. tonceptt11 y ftntimlento1 de 1olld2ridad r pruminen· 
tia lle los ln~rrues tolc<:tlvos rnpfcto de 101 privados o Individuales, 
rc;n rl propto,ito de disminulr las dulru.sl<ladu ec!lnómica y J1odal; 

tlI.-TentltrA ll Jll'llrorc!on:ir 11. !01 Ciiuc:rnJos, conocimlrntua )º Ap• 
li1u1:u fllr.I et traLajo en ~ndido cnmiin; 

l\·-r.xcJulrá toda cnuiilrn111 o prop1¡r:inda de cualquier cr.do o 
doctrh:a rrli1?iosn5¡ , 

\:--Sin re,strln1ir li!.5 ,pranUH que a.e con1lcnan en loe artlculos 
• lit>, "j\". 94' y :?.a de la Co1Utitur;6n, comb:&tirá et fAnalismo 1 los pre

juklos, aju!Undo 111 en1rñ&r:t:11 a los n1Hodo1 que lnformm el cono. 
thul4'r.lo cler.tlfico¡ 

\'l.-A lra,·ls dP ln.1 rn•cñ,,nlH J 1mktlcu cato1am, contri· 
buir.i :i. desarrolllr >' con1ulidar In. unidad national, esrluyrndo toda 
1nr1Lw11ci;i l('Claria, rolii.Jra y 1ud1I, c<intrnrlft o n.trañ:i 111 J'IOi~, y 

J,EY bK LA KIJLC.\t'IO!'( l'l'DLIC'.\ .. 
CAPITULO XVII 

l>e IH ohlh:ado11.-. 1 dl'tcehos dr qulrntt ejtrun patrl, poteatad, 
tutela o reprnenUiclun .. a de mt'nores, 

ARTICULO 112.-Las personu que ejett't'n patria potutad, ltt• 
tela o repttmentaclón ddeG"•dD de menores, tirn.:n !As sl¡:ulrntu obll· 

·pelones: 
I.-En 101 tC.rmlnu ti<! !u!I artkulot. G.a y i:i5 d~ uto. Ley, h:itcr que 

1u1 hijos, pupilos y repre.t·nt11Jos n1~norcs de quinte ""'"• toncurran 
a la1 c1curlu dependlenlcs !.lt:I Elt11Jo o a la1 parliculaus Jrbidamtn• 
te autori111.da1, para tcc:ili!r inatrucdón priN.1rl:i.; 

tl.-llacer QUI IU hijo•, (lUp\101 O ft>pft'5Chtmfo!I menOl'f.!I !.le quin• 
ce arios, reciban ln.strutción militar ~n !11s térr.11nos dr rstr Clt!.lcna· 
miento; y 

111.-Cooptrar con J.1s 11utorid;u:~, r~c1•lnrr, )' to11 los educ:a.-!orcs, 
para coordin.r.r la educ11ción que el menor r~iba cr. el hoi:ar con la que 
le HA lntpaMIJa en los c!ltablcdm:rnlo~ eJurnth·M. 

· El lnrumpllmlento rle !ns obli¡,':adonu nt:iLll'c:i<les en 1u Ir.se. 
clone1 1 Y JI Jo este nrtkulo, te ~1111dnna11i a•lmir.i~trath·n:nrntc con 
multA ele uno a qulnie11to" pesos o, rn ftU u.so, el arrc.,to que .:orrn• 
ponda. · 

ARTICULO 113.-Si no rxillen uruelo.1 o lnstitutnt e1pedalc1 
.para niilos retrauJ01 mrntalu o 1norm11lt!1 íilito!l o IT't'ntalo, a que 
1c rcfincn los nrllcultis 105, fracción Jt, y IM, e!U <l..Ckicneln!l 11crñn 
eauu dt exc:tptión, cuando 11c ccrnpnirbe debltfan1ente, puna liberar 
a los que ejeorian l:i. patria potutaJ, In tutela o Ja rrprnentación dcle
¡11<la tic menores, <lo? l:a !'-lindón :.r. que se refiere el arUc11\o r.ntO?rior. 

ARTICULO 114.-Son fatull.ldu <le quienes t'Jcrccn patria po· 
lHtad, tulcla o representación Jt'lrg:i<la de menores :alumnos tle ~s 
H<°Ut"t.s de educ1clon preHc:olar, primaria y acc:undaria: 

1.-Velu por la C!ltrkta ob•rrvancla, en 1n1 pliinteln, de las dil· 
po1kion~ l~ak·1 y re.rlanm1tarl111 7 de la mb ab~oluta moralld1d; 

11.-Recurrlr en queja a !u nl~u 111loridarlo en in11trria edu· 
utlva, denund1nrlo la1 1rrei;:ularid1.:,,.s que ob1tnen en los thmlnos 
rlc 111. fr.ucl6n r.n1etinr, a.al comro tu111¡ulrr m11.ltrMo, c<>rrupclón u 
delito dc que 11r ha1a objeto a los mcnoru bajo 1u cuidado, 1ln per· 
juicio, i:n 11u1 e.1~01·, d4'1 prfl«dimlenta penal; 

1n.-Promover ante las autoridades uc:olarra y eJucatlv.ss r co· 
tahnrar con ellu, en c:ua:i.to se rel11r!onc cnn el mejoramiento cultu• 
ni.1, ml'r.il '1 ni:1ltri:al Je 101 pbntrlra }. J(' Jo, it•lucnndo,_; y 

JV,-A11od:."e en las for.ruu y para ln.s fino r¡ue 11! eslablttl!n 
t•n <!I nrtit"Ulo i.lrulcntt'. 

ARrICut.O 1115.-1.:i.s pt"nonas a que H refieren lo~ artlculos 
al\k1ioft"11, 10 tir;:anlz.:arWn en .:r11ocladunl's que H AUjetAr.4n a lM si· 
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XIV-La de taqult:nfia, nitc:inoi::rana "r demh artu 1 cono
cln.l~nto. rtftren~" a la admini~tncl6n y al conterclo; 

ARTICULO JOG.-1.a tdur11ti.jn upecl.sl P41'• nlño1 "truadoa 
mentales o an~nnah·11 tlslcos o nirntalea, que requieran nil!c.llo1 dlvcr· 
101 que los uuhudl'!.5 rn las tM"Ue!.ui priman.u, durari 101.imente el 
ll<mpo lndisprn~Llr r:i.ra que!<' fo¡:re norfliulilar a ltJI educando1, los 
qui! t"nt11ncn 1lrl"'•ri.n i;rr intorpo111tl"s a J3s urnrlo1 onJinarlar. 

ARTICULO 107.-IAs mrdi<lu corrrctlvn.s que rl EstaJo ndop· 
te ns~ctn a los mrnore,rn utndo de prlirro social o htlractort1 
de las lt!)'H pt"n:i.lr~•'" nln¡:dn cuo ternlrán carActtr punltlYo, alno 
qur 1f'n·ln\n J,. Instrumento p:iu tU adnptac16n al medio 1oela.1 a 
travCt Je una ndecuada .duucilin, 

ARTICULO 10.i.-F.n toJo, los nlaLlttimlentt>t o colonias en 
lu1 que Jdlncucntes 111lultos cumplan tor.d<'na1 prlvntivu de Ja Ubcr· 
IAd, u lf's imp:irtlri educ:i.cll•n nJ~cu:i.da, tendiente a ln¡p11r fU ~·· 
dapt:i.dón bt-1,CftC'l\ al medio 1od ti. A ute efo:to, se les c11p1cltará 

- riara ttl rjeri:ido de otidot o ftt:quei\as lndu!trlu, que In proporc:lo
nen m~il'J h11ne:o.tn11 df'ªvlda ni recobrar tU libertnd; ac comb.:atirdn 
la toxicom:sni:\ y •!I 11.lcoholismo 1wr medios lerapiuUco1 )" Nucativo1, 
•In perjuiciu •I•• empll'l\t los 9tro1 procedlmiento1 que la ciencia o.con
~cja, )' te a!mnnri en r-llos el tl'~peto a lot \·:s!orH humano• y a 111 
infllituclonf"s <otiafes. 

·"!lTICUl.O lOl.-La flluc:ici6n estttkn a que se refiere Ja !rae· 
cl6n \' dd 11rtlrulo 105 de ut,1 ley, u In que se imparte en uc11e· 
las e~pecluiiz:idu.s de hellll.1 artu y de artea aplicadas, aln perjuicio 
de Li que ~e J.i eo1110 tomplemento del desarrollo Jnte¡:ral de 101 alttm• 
nc.s en In tduc::idln pn•btol::r, primarfo, aecund:irla y normal y de la 
que U proporricmf' f'!ltaf'!cnb11'1•nte. 

ARTIC:ULO J 10.-Lo, tlp11, Jl' la t-ducaclón rrimarfa y secunda· 
1la ¡isro. adi::t•~•. por lo que tora a la durac!6n de 1us cursos, plan.es 
de t'!oludi1t, pro.:nmas y m..!tLd.is Je cmenonu, dd.ierin ajuJtane 
a la, modaU.:ndts qu.., dctcrmiue el mtr.)"or J'°'urrollo de los alumno•. 

.C:1ilu flCl"'>OnAS 11111yore:1: Je quince iiñu' poJnin lngtell.U A 111 H• 
rucbs en •1ue ~e impart:a f'!le c,rec!al Upo 1le educ-:.dón. 

Sah·u b c.-tablcciJu l'n rtte iirtku!ri l' lo ttllltivo a la ln•trucl6n 
rnllltar, •<"In a¡ilknbll'' " la tducÁrión Jlnmaria Y i.ctundatl.& para 
adulto• 1:11 tli1puJi1·iunt'S couduct•nlc~ contl'nid:i,. en ]01 capltulroa VII 
,. X 1!1• e~t;i. lty. . 

AnTICl'LO 111.-La Nucacii•n en HCUl'hu coii1plemenlarl11 tic· 
11lr:i1 para trnbl1j1rl.iru y •flrcndicl'S, se M~nnitlltán en forml. que 
.u1 runM. C"U ¡1<'1 lodo.s di! un nrio, propf'ltdont•n n los alumnos que no 
iii:t!ié.'rrn l'ontiuu:ir Jo,.; 1:r:aJ01 1ucc~i\·os, Jos conocimientos y 1ptilu

'1!M nrcn:ario• par.1 l<'r tondJeraJ01 como tr1hajadore1 uli!lcado~. 

rnlM:1ctkiJ:iJ1·1ttspl'tl1\'H, 

r.J~Y' n~ L.l EDlC".\CIOX rtrPf.IC.\ 

&firmando en loa educando• ti &JMr patrio y a lu tnJlclonts naclo
nalu, la conv!Ct"16n democrátlc11 f l:i. confnt~rnldcd hu~.una: y, 

VIJ.-A efecto de loi:nir el mejor y más C'Jultntfro 11pninch1· 
miento de los ncuml, n:aturalu, tledlc:trá e~prdal att!ncl6n al utudlo 
del medio fideo y eroutimlco del ¡1afs )" de su1 r11ndlclonl'1 !oclalcs. 

Según In N.11.d, el desarrollo ment:al de los escol:iru y el Upe. de 
la Nui:aciün; )113 bn.Hs :int,.riorl'S se n·ulh.ur"•n ¡:rnJunl y coonlln:a• 
damentc¡ en 1111 eirne!:i~ norm:ales y en !io.J 1le ro~1~r:i1\u1do~ para 
mae1tr..,1, ro lc, i!l'tlic:ir:i ntencMn y dl'~anullo c~(lf'd.ilt•, n l'(C'..:tn 
Je pn•parnr 1 los f'dur•ndu~ rara l'\ t-jrrricio n1a1,;i•!,.6:1I. 

ARTICULO 17.-Po.r:i los dec101 dl' In frnr1·1,.111 V d"I a.rtkulo 
anUrior, no pN!ril enknderso Je¡:almente 11or fo1n:uisn10 o rrcjuldo1, 
la profesi.:in de credna rell¡:lo•~ y la priictlcn ,Jt' fas CHemonb1, Je· 
vociones o actos del cultn l't'1pe-ttlw1, rt:ifüa,101 confurme n l:i ley. 
En ron!lt>tuencla, los educadt1r~• no pridrán, ~o r~el'.'1'.lo 1!e comb'ltir 
el !c.natismo y Jo, p1ejulci<>J1, atacnr las crrer.ctas o práctica" r~:li• 

giou' lidtns de lo• eduundo1, 1<"Arnntitatl:11 nor el articulo :H di" fo. 
ConstiluciUn. • 

AHTICULO l!l.-1.o• planea 1\e utuJio, pro1,"tamu f truítt1do1 de 
enuñnnu., pau cada uno di' los ¡rn<fos l ti¡10J de l:i r-ducación;debe· 
rán elo.Lorano y renliunc en fon1111 q1•e enl:iren lo!! i:rn•los o tipos 
Inferiores a los J1Uperi11res, dentro dl'I orden qui' ~(' 1kterminf! en e1ta 
ley nen loa ff'Ji)amentos. 

.\RTICULO 19.-t..o. pl:ane• de e,tudio, proi;r:arr.As y m6tod0! 
de enseñanza tendl'tin a que cualquiera que sea el ¡r.1do o tipo de la 
educnc1Un en que ti alumno 1u1penda 1u1 e1tudios qucd& cap1cltJdo, 
en lo po~ible, par11. el tnhajo y para ser útil :i la colt1ctiviol1d. 

ARTIC'ULO :?O.-~ plAnel de utudlo, prci;r:irn:u y rnHodos de 
'crucfürn.zll, sc for111ular.in de aeuenlo eon Ju 'l¡rnio:.-ntu nonnu C'C"• 
ntrales:, 

1.-Par.a cada tipo de la educación ae determlnanin ¡rradualmmte 
111 enU"i111.nz111 y aeti\•id:adu minimn qu.? lo ronJtltuycn, ui como 
el duarrollo pro¡,"1'11nuitiro de Ju mlsrn.u; 

lí.-Se rttonocl't.i el valor peda¡:ó¡:lco que el trnbaJo productivo 
y 10t'illlmente litil Üt> In~ alumnos til'M en 1u propia eJuuchin; 

111.-lJentro ,fo lna mod:ilid:u!e1 de los diillnto, tipos ~urativo.t, 
ce rrocurarl que In educ:aei.in que H impartB en lnl rlnntelt'1, :lle 

rl'111tinnc fntlm::i;nu•nlo! con el n1l"llit.1 fl~ico, económico y llll'lal que 101 
drcunJe; 

l\'.-S:il\lo Jo 1füpues10 ttn la 1i¡.,-ultntt' rracd6n, se preferir' el 
traL:ijo l"l!i.ll:taJo en comUn. ~or t•1uip0t. al trabajo inJMdUal: 

\'.-En el ¡1roruo edue.3tivo dcberi atenJene a las c:iracteristl
c&.• d11 OOurllndo, rt'!J•etlindos1• au per.¡onn!i.J:i.J y IU!I e:i~fo.lea «:o:n
dklonu Y aptiludes, sin perjuicfo de eorre;:ir o enc;i.uzar lsJ detl
cil'ndu que Pll i:11e ob1tn·cn. 
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Vl.-St ton.a!lkrar& en todo• loa ~01, qui la edoead6n Uend1 
• 111 forrr.ar hJb!t.oA:, eapacldades y cultura. 

ARTICULO 21.-LD. di1dplln:i ucolar H obtrndn\ como re1uJ
ta.do di! la ÍOPflla de or,:en!zaciUn 11ue •e adopLe p:tn el trabajo do
cc"t"!. En n!n~n euo poclnln los ma~!ni1 hn['(lntr a lut educandas 
ui.tli:o1 corporales o loJ quoe en cualquier fonna ffsn infamantes. 

ARTICULO 22.-IA'\ educndón primaria, secundaria y normal, y 
lo. csp1ulal di.' cun.\qulcr rratlo o Upo por:i ohrer1>1 y compcslnoa, que 
ln.Jlart& el EilaJo, 1erú cratulto.; por lo tunto, salvo la aruda volun
t:lri<l 11111 pr::por:loncn los psrtkulnres p:ira el bendiclo de 101 plan• 
:des, 110 sólo f"ll1i 1-•rohibido c:obnir cuoh1:i rc1.~kire1 a loJ edur;indo1 
o o. 1u1 rcrrc.)c,1tantu, a!no toda otra exccción, O.SI ua a Ht'lllo do 
cumrc-nnclónutr:iordlnnria. 

La lnoburnncia M IA prohibldOn catablcclda en el rlrrafo an
terior, suJel:in\ a 101 ~"P•msabll.-1, rn 1u1 cno3, a lu aanclonea que 
•~íl:ilcn l:u l'!)'n pcn11lc-. por ln1 delltoG 1lc \•lolaclén de ¡ar:intlu 
lndiddualn o de conclld6n. 

El E't1ulo proporclon:irá crntuitamcntt a los r-ducnndo:!', Jentro 
Je l1o1 po4\bili1l:idc~ del 1•rc~upue11to, la ·a.ruda r.ccMAfla r:irll fndlit.ar . 
1u f'iiucad .. n )" )t'I, ll.tilr~ y libro, lrid!apen•:iblc!I p:ara 11' ctuciinnu. 

ARTIClJl.0 23.-L<.1 tlpo1 J., educ:irlón di1tlnh11 a loa enumcr:i.• 
dnJ en rl :utlculci sntcr!or, que ln1parb el E.atado, podrb acr K'rll-· 
tultrs 1: 011d'l1,~, u¡;Ur. rl mayor o met1or lnteré.. aot!1I c:ue exista 
p:mL s.i for.it•uto. lus ne!csi•fa,)1!1 rt¡:donalu, In 11tuacMn ecl.'n6mka 
1le lol cJurnr:t!os f lal potibiJidac!c1 iJcl ¡ittlUjlUl:l\.O. 

ARTICULO ~~.-El l:;~to.do llJarii. tn lo" prC'supuc.,ti:is de t.!du· 
ad,jn pút-lk:1, una p:irtlda de~tlnnda • hccu para loJ alutnnoa noto
n:im"nte pttlil't'1 que 1c dbtinlioln por au capaddad lntelcctunt. cafuer
zn, clcJicaclón )' t<'nduda, 

CAPlTUW V 

De la nlldez oCidal 1 retalldaclóft" de nladlot 

ARTICCLO 25.-1.As 1•¡,ludlo1 hechos un ¡i~nt.t'?ca de~ndiente. 
dlrc:tarntnte de l:i. Fec!eradún, di! los E1t.adot, de los )(unlclplot o 
en ntabledmirntos de5cenini.llt:idot d(! sus !eni:lo•, tendtln por el 
1nhmos '"r!.litltt ofüh1.I tn todn el Tcrrltor!o de la Repdb\lca. 

ARTICL'1.0 !!ii.-bs c"tu JIM de educ:ac!6n Jltilnarb, aecundnla 
y normal (1 d(! tu11l:¡uícr ~rndo o 1.lpo c-tpcdnl 11.:sm obreros y cam· 
pulnos, h<'Chos en p1.cr.nlelu p1U1.!culare:4, Ltnd.."in nlldez oficial, M•n· 
d:i , •• t..:n dd1ld!\menlt 11ulorlz:ido1 por el EstnJo. 

El ~llO!imit-nto O~'>ri:.11!0 tior el Estado a planldtA PMlicula· 
r .. " t·n lns que illl!'•lrlio t'llUC""1rlún d1!ct>!nle u. la rr.1!¡,rlr"'..:l.t1n ~n ~1 
¡•:lr• .• :o a111t·rior, <lar.\ ~nliJc:: ,1ftrial ::i ¡,,,. estu.fü•, h«h"" en ellos. 

LR's' Pt.: L\ li:Dt.C!.\UO;if l"l!DLIO-' IT . 

IV .-Atcndtr • las manlfe1taclonc1 Je alta c11llt1t:l, 
Pan alcanur 101 fines de la rduc:Aclón cxtru.escolar, ae emplea· 

''" 101 medki1 de dif111lón cultural t¡ue ?e té1,:nkn muJerna 1e:\ala. 
talei cc.mo la prensa, la r.adiofttnla y !ono¡rrafln, el cinc, rl teatro, lu 
artes exrrul,u, las confnl'nda, y et f11mP1;to •le )~ uocindt)llts 
culturales. 

ARTICULO. 103.-F.I Est.;iJo íomcnlnrii. 111. c;,l11bur ... cl6n •I• :01 

partkularcs ~n la educnc:hi11 utrac!rolnr y potl1á 1u•otdar t"n .•U favor 
subsidios o •porlaclonet. 

CAPITULO XVI 

E1curb.1 tl}IQ!I de rdur:iclón rtp~lal 

ARTICULO 104.-En la dcslgnnción renii:rk11. de cscuela11 o llpo1 
de educación upecl11I, se comprendl!'rán todas 1111 formas l!ducntlva1 
•scolate!l.que no haylln tltlo tn."1teric lle ritrncliin p11rt1cular en lt.1 
eapftUIM onl•·rint"ll dr r~t'\ lry, 

AnTtCULO 105.-Sin flt'rjuiciu 1k In m!ti.ith'a priva1l::i y d~ 
· creii.r los que en lu f'utu10 t •lime nL·wnrio par;\ utl~f'\c~r !Al n~· 
cesld11.de11 cduc11c:lona]eJ 1M pni,. el Estat!o 11.te11dcr:i 1011 1Jsul~nte.1 
tlpoa e.pedales de e1lucnciOn: 

1.-LD l')Uc ac lmpnrta en c•rncl:a dt' e"lpcl"imcnta~iVn y dt11\ll\· 
tr11c:J6ri JM:d11&:ós:icn; 

tl.-Fnra retna:itli.1.t n1cntAlu n ¡111ra anormalrs tlslcc.1 o men· 
ta.lea; 

111.-Para menorea en uta1lo de ~Upo 1oclal o lnfr.;icto:iru dt 
laa lrrcs peMln; 

IV.-Plll'a adultos delincuentes; 

V.-La <'!tétkn, en IU!I nspet:tos de cr.señ11nn y fomcntu Je 111 
bel"" artea y de laa arl~~ •pl!c•dlll; 

\'1.-La qui:i ge imparta en cscue1nit de 1utu u oficios, lndua~ria· 
le11 o t'Cltnen:lalea: 

\'II.-La camptsln•, en 1us osp•cto1 agr-oprcuulo y d~ t~nt• 
fttrmnclón inJust1ial <l• loa pre-dueto• de 111. t'Om1n:k¡ 

VIll.-U prtmarla y :1ccund11r!a para ndulto1; 
JX.-La d~· escuela, co1nplcmtnlnrlu t~cnlc11 para trabajadoru 

y aprendicu; • 

X.-(4 Je erutíianu dombtlrn, la <le corte 1 confttcl6n 1 la de 
eultura de bellna; 

Xr,..-Ln de educación flaka, imrartlda. en ucuel11 Otittbl1ud11¡ 
lll.-t-a d" enaeñnnu lle l.n :irles Jel libro: 
Xlll.-1.n 1k·I C•"1reratlvb1no1 )' 
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ARTtCeLo M.-r.1 E1t~do in1rartlnl rn~rtlJ\n&a ri•rn J"'f\·¡:n· 
dinJot prof<'si.ml~1.i, o tú:r.ko1, t"n rl objet:i dfl t1n-a.r y ampllat 
t.:r.nto •u culluru ,rnual C"••mo '" rN'pandc<n ~Jptti•tiud.a. 

Al1,TIC.:ULO ~j_..:(.¡¡s materias r¡ur lntr¡:rt!11 los (llanes de est11• 
dki ·1:- r.fo~:n::~;n rr11Cr11unal y t.J.e:i.in•, tl"rin l:i1parli!lu por profe. 
"ur"'J Upt'(la.liurfo1, Los rrrl•n1rn1o.1s delrrn1inaran 101 r.quilit0t 11ul 
drl(" l'•t,j,.fatrt tl ¡,enonal d"X~ntr rl{' lu ncuda1 sureriCiru rrnfr· 
aioni\lrs lº h'cnk;u. 

ARTICULO !18.-A df('to de d11.r a le Mueati61'\ tttnlt:s. mayor 
•i•l••n:s.llrr'4"ión, r1 E.taJo riroc\lnu·ii aitnrpar tn est.ablt'cimlrntto.i o 
)n,lllulM Jllj tipos 1•n.•¡:::r<'1i1·0J1: '«undali:u, VfltDcionalrt f Bnpe• 
ri<>n·•· 

C,\l'ITl'l.O XI\' 

n. la iau·sli1uwn' rlolUlu 

ARTICULO ~•!1.-1.n in\·f'tti¡n1.d•in C"itnt!Cka ti,.nc por obJtto au· 
mi:nl:.r lot to;•u .... ·nnit'nlus hum;in<i., a•l como dt!f'm\lnar, t'stuJiar 1 
J'lrnc'llf<H' rt,oht r lv• ¡.r:nd¡u.1•1 tiruMtm:u naei1.rulf's eon ti autillo 
J., lit ··1e:irb. 

.\R1'1CCLO tOO.-La1 finallcladH, rl"Qo.f'~imlrnto• )" ruétodQS ra· 
n la lnTr1ti¡:ad1\n ekntiCiC'11. tun libru, 1•r.xuni.ndon: alt'm!'nt un 
O:llnl:ieto ln:iniu ron IOJ r .. nln•'\ .i. .. · .. nt~ )'con l.H futnlrr. de 11l'livl· 
•hui 1'(1•nú1nict1, JIUA uttl ur a1n r,••u\l;ido1 tn brndkio Je Jo r~ltc· · 
füj.bJ. 

.\ltTICCLO 101.-l:I ¡.:,uJ,. r•bb'rnd )" "11.tendrR nc11tla•, 
bl .. •t'11orir..o t' in•tilutra t'lif'"t'dftlnwntr Jotlr111.du1 n. la in\"l'•tl¡:adún 
<'l~·1tltit, y r .... 1~• lllh\rnd ..... 11::1 • lot~ ¡wi.nn;u, in~lil11to1 p:t.rtirnl,,~ 
~ 1•nht·uldnde~ 11ur •" 1kfll•1urn !I t''\IH nrtiviJ1'1r!I. 

C'APITl'LO X\' 

Ur la rduu.dUn "'l:al'"'o<"\llat 

AllTICt!l.O lo:?.-La ~tueulUn i:-lr:ttat1"~olar '' b. quo se lmpar
h ruua de lo• pl.f,\tn1:i• rsr~·l.att t'Olur:it:vos Y tirne -{'Or cbjrt.o: • 

1.-EmptrnJrr l:u rarnrañt.' J~ ¡¡\ro1hrtii:i~iOn y de ruhum die· 
n.,·111al P."" :i.,lulh-> i!,!r:i.J.,• )"Je ¡¡.;imil!lrilin ni nmb!tnte n:u:iunal 
otk loJ irr\lf"'~ !11Jh:1·11r' 1· <"::im¡~ •ln,11 J,. u1hu";'I n;1lirul"nta1 'a, J::ilvo 
...i•.,rJ .. J!' tta!il"rn t·:1 t·•l·utlu t'''"ti11lrs, en i.~ 1tr111lnn.-i t.!e 1<"' DJ'• 

ti.t::'1• n. t:.! ~· 13 de o:a. ll'ri 
JI -l!1n•1~·:ir o funtp!.to1r la rJur::iri•in IUJM'tior: 

lll.·-b~•r.•i;.1r !J. ,·ul11.1.1, r11 Ju' Jl'l.tbl~· n1J1oniCr,t.-dc.:'le11, a loa 
,1,~···r-1·: u·diru de l;t rul/~:iún Je I• Rlf:.ilil<.:i; f 

1.r.-r 11~ '··' r.1n:f•.\ao:y rt,nt.ir\ .. 
ARTICUl.O 27.-•:t r~onMllnlrnto de \·al!Jn oficial a iestablt"" 

rlmlentcs )'lttkular~. Jcb1r 1er 0Lorv.n1lo rin~ i:I t-.:.itado 11. retlrlón tle 
la iiarte lnlttt>u<fA y i;ullr.du •• ';ili!Ca:=:in loi nn:.ii.•itos q:ie 1e e•:&· 
bltttn t'n el nrtlruln 31 de uta le)·, Mn .!XCt'Jld.in de !u pruebas o 
edmtnta a que se retit:rt la rartr fina: Je su !r:i.1..·dün JV, 

Son arlkahll~ al ttto11ci:1mliento o u •l.I '1l•1w¡,::1.riún, 1.11 Ji1pnsi• 
ci<lnn ronteni.l:u. "'" el :arlleulo -10 Je ,.,b lrr. 

ARTICl'J.O :?!4.-El 1-;,L11lo r:>o.lrá ri.·tirur J1l1.'lcei.;11.1?rr~·n•,. 111 
rttonorln1hm:.i du "alidt! i;u:.mdu ""' ro•n]"lruL•lMi l"'r 1m,1;() ,¡,.¡ pn.i• 
ctt1.imle11Lo t"naLl"tiJ., cu la p1ttc final 1H Arti•ulo .11 ,1 .. l"'~ª ley, 
que el plantrl ncottO<"ido ha dejado 1le ~:1tiJbci·r loJ h~11.1i•Uns c-~la· 
l-lrridos rn el articulo :11. 

l.a N:\'OCArión dd t\'t"inodmiL·nl., opcr:uJ. ··itrlu' ",;¡., p1tr:.i d 
futuru, sin r¡uc .•e 1~· 1•ut·•l.1 dar rclrn:itción, 

AltTICllLO '.!'.1.-1M1 n•v:.d:1li.t1Un 1!1· ..-•t1,.1¡,,. liru(' pur ohit·h• 
que C'l F.!!llldo oturi:m~ ,._,\iJ-:s ofirinl. J•n.ra caJ.riu,1ivid1m )" ru.~1• 

C{ln("n'to, 3 los l"'tudit•i h1-rhos tn pl:rntdrs r¡ue 11\J fur111cn rarte del 
al!ltm2 al:1r11Uvu rui.eiunal. 

ARTICULO 30.-Sun autonJaJr• ton1peteoli:"s p:ira h::ici-r t'CTA• . 
llJa~iOn de csturtitt, snlro lo qut' 1\i~pon:,'lln 1111 lr)"n o :icuttJu1 
Je rc..1rJinntiOn J1: ~~rvitios t'<luc2tlvo' entre l.1 }'rJer11dOn r lut 
Esl1do1: 

1.-f.n d Di•tritu y Territorio' Fro.lcralt's, el l'l)<.lc' Ejtcutivo 
Frlitr111, por eomlucto Jc la S('cn:tat1:\ Ji- Eih1·ari6n · PUblka: 

11.-En l.is EnliJnJ.-1 Ft•l,.rntiva~, la!! ~t11i~ionca Mitlat 1lc E•IU· 
irad<in PULlie!!, rs\11lil('(IJ.11 rn i,, form~ quu pr~·v1rnc d arllcula l::'S 
~e t"ta li-r: ~~1 ,;:1 11 4 frrln, 1011 Ort:1no. 1 .. lcc-un•l·J~ llrl E,1.11111; 

111.-En Ju 1¡\w C<.Jnrii:-111c n r~1i1,hM 1lc tipu unh·ruit.,rl.,, bo; 
uninrsi1J:i.,ln, 11,~uclo.1 o ir:!ltitu:n~ a 1p1· li' t1•fiL·re d uli•,,J.J ::!'"' 
de tun lr)', '1Ulll iu:icio1 ... n h-~11ln.c11I••, D In Sl"\r..t:1ri11 oiv r:1h1( 1•!!'.n 
Nblir.a, i-!ntn 1"CVl'liJ .• r t'1lu•liO\ 1•1.ra ti rfrrtn 1ld ir1¡:n-~ :l •':!' 
t-tla\Jll'('imirnluJ. .\•1•1.-l!a' i·1,tit11rin.1t1 lo h:i.r;in Jt• ¡¡cur:rJ.l cun 
l:r. ky e .. pl-Ci:il ::i q1,l• 111u1\11 ti }Jfl'tq•lo lt~•I inn•o•lo. 

,\ltTICUJ.O :·t.-!.a rev:i.lidotri1i11 11..• ~l,i11il'I ~··lo 11...,/rá Hr 
ator;•w!.ot !I 1-1! reUmn l<J• 1:i;uic11trs ft'l{\1i,it .. •: 

l.-l,111 r~tu1li•·, 11•1;.· ac flrt'l.·11Ja ft'vafol:ir ,¡.,l~n ~<'r !l!ual,.1 o 
11imilan·1 a lus r¡ue fl! i111p;ut1.1n u1 los plantdu t!q•1·n<litulcs tld 
EstaJo; ' • 

11.-J::I plan 1\c r~!u<\ID~ Jel ¡1b•1ld tn tl l"j•Jt' f,f hltrron Jus C~· 

tu1lio:1 J!Or l"l!\'Qli•Jio~. 1kh• '"nt•:t1·r t:11•U1r.tr11 ole
0

m;1t.;rin y pr-.J1·tl· 
CH iexlcido en \nj 1•l"ntelrs i::u.1'.,,, n ,.imi:i:n~ Jc1•i-11dit0htr, del i-:~· 
taJo; 

Jlf.-CaJa \'t1a J.- lu mat•·ri.11'\ )" (ltáctk~• a que 1t rd1rre ll\ 
frattiú11 ankriuf, en lo h"f'nt'n:.I Jd .... rorri:-.•ruidrr \:1\ ,u. CJhlll'l•in, 

,, 
o 
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tcn1a.rlo y nllnit'~ tito hom!I 1lt dti:Jr.1, el mfnlmo es.l1tlllo en los rilon· 
tl'lc·11 IJ~wali'fl o !tlmlliln•s dd E11tado: 

. l\'.-En lt'a t:i.1r11 l'ft que re11nltl' impo•iblo ntabltter la ltuil· 
1L111 o 11imililu•I 1111 t"11tuJla1 l'n la fom10 prcvlat.a l'n In fracclnnrs 
atill'tlorn, ~ ¡ioJfli rst.ublttrr un 1btc111• de equlvalencla cJr l!llU• 

Jiol', soinl'tit'nJu 1lill'n'\"lonalmrntr, tn 1u uao, a IM lnt.rcu1I011 a, 
pruebAa o rxámt11l'A, para l.i cnm11robación 1lf' 11u1 .:onodmlcnto11; y 

v.-Pam In rM11iJpdU11 du l'l~hlillA h~hoa por ('Orrt'Jl[IUOÜt'O• 
ci1t, od\·mñ'J d11 fo1 n't¡ulslto~ 1mtl'rion"1 ac l'Xhdn\n prud1a1 o l'Xli.• 
lll•mes, de arm·nlo ton l1n rlnr.r-t. y pro¡tmmu• o!idnlt't, poru lu com• 

Jl':il~t'~~J(~~I~~: ;;,~~~~¡~~.~º~, rc1ofocl6n•1lcnr~nlorli. 1!1: revalida·' 
dOn, pron•nt:11 1le lu'I uulon.hul1•" dt! lo• J:~u1lu1, los lnkl't'tndo" 110-
1h;i11 oturrir :.n inC'Onf111mi1li11l ;1 la S(·('n-ll\ria 1lt" F.J~t:11:i.'111 PUl-lir11, 
··n l.1 !or1rn }' 1.:·n11lnuia 1·rlnloJ.,·itlo1' l'n 1•1 nrtlrulo 40 ele <'"ln ky: 
)11 r•·imludún Íl\\'ori1l•I•· r¡m• l•:>tn 1l1rlt>, ~··nh.i, 1.:n su r,ir;..,, p:1ni. !:l 

· ln;!n'lo n '-"'hlhl<'Clmi••lltos r. .. lt>mlu. · 
ANTICCl.O 33.-Ln S•-c:tct..url& do EolurndOn Nblit'11, tlrne fo~ 

rultml. t'n 1,-..¡,. tl•·mpn, ram n·\"O<'ar l.ft n•\•:afülaclón de ~tudlot, 
i:l rom¡inu.:L:i J111hcr haltMo 1nl111 .. lml rn Jo" 1IO(unwnlot 1¡ue h1 fu11-
J:nv11. .. · 

AUTJCUl.O J.1.-l.Ó!i i·•ludi"" hr1·hM r'I pbntl'lr" utrnnj1:1n•, 
,rr:n nfiri:ilt1 o rrh'1ulm1, ol..t .. ·riin 1rr r\'n1\i1li.Jo .. ¡1or lo. St't'.11.·tnrla 
11·• t:ituc4dñn PLiLl!cs, runmlo '" aatla.foi:nn lo1 rer¡ubl\01 Mlnbl1-c:i· 
1k1' en l'l artk11ln :11 ele i·c1;1 ky, 111 1e ln1lll dl.l 1-cvalidar l'!luolio~ .. 
hC't·ho.i ¡ior un n1uirnnn l'n 11al11 •!Jll'noJt.:ru. 

.\ltTtCl:l.ll :t5.-- Si 'º" <'~ludios r¡ur ~e pn-ltnJan n'\'aliJ11r • 
tu.1011 1•1..-c:ho pul \111 l"ttn:n.io•ru 1•11 1•11!- 1•\lnanjcro, mlcmil.1 dt> lo• 
1y1¡ui~ito• 1!l' ¡¡ ... •rtirufo• :11 ,. .. :a 1lc Ht.i 1,.,., In Sctl't'tsrfo 1lr E1lu· 
r::ri.in l'lil.tliC".t, "''"ª olur;:11r 1'1 1'C\';ali1ludñn .. d1·l1l•r.\ lomar en c:uc11° 
lit: .¡uc exl~tc o:n .-11a mutrri:i 1.:rl¡mxiJuJ ron 1'1 ¡ml1 cn que 110 
haynn hrC'ho lo~ ~lt11lio1, H':l ¡1or trntndo o ¡mr 1110 int.cm11tlonnl¡ 
ti C'illl'J.'l'lri.B 1ll"1Cl'lll1..• 111• '°" 1..·dtaL.lt-c:ln1lt>n\C1" 1:11 que te lmynn hC't'ho 
IN• 1·1ludio11, l'I mnyor o mrnor lnll"t0:• 1odul qth~ c~l1ln en la Re· 
l'Lil ¡¡,.,, pnn1 l'.•!111 1·~luclio•, )' lo! 11nh'n·•l1·nt,.1 ele himt'f'litlnd. dt'I 
:•111.:ibllll". 

· .\l:TICCl.O :16.-Para In N:\·alidael611 •le e11lu11ios dJ; tl¡io unl· 
\'1n.i1.uio, h11:hoA 1·11 d 1..•\lrn11j1·111 ¡1or 1111•\kUnH n cxlrnnjcros, 11t•rd 
ln,li•rrn~uhll'! , 

1.-Quc 1'h'\'la11h·11lc k,i nutnri•lmlu univcr1ita1l:u tlel ¡inl11 rln·· 
.1 .. n 1litlmm11 n¡iroh1;t111it1 1•11 t·l ""'11ti1loJ 1!1• 11uc 1e h111 tl"Unitlo en el· 
ca:•J loa n 11u1stC11 11"1 art!rul., :11: y . 

11.-Qu,• vi,to 1llrho did11nwn, PI r0ol1•r f~kcutivo Fl..Jeral, ¡tor 
f'lllKfl,11(11 1lt' b &<'rH1ui1t 1k t~olu<'aclün rul1licn, dide JIU n'!IOluclün 
f:nn~l·l" <'11 '''" h·n.1\110.. ild 11rtfculo nnlrrior. 

,.,. 
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• ARTICULO ~0.-Ln• r~rul"lll'I o ln1'titudtll!h d~Jf('aoJa, a In t-•lu• 
l'aclón 11uptrlor tl"C.nirlf. o J1rafr,ft·m1l, ~e t1ri:1111ii11ri4n ba.lo ha iii...,,.lcn· 
trs bur11 ¡cl"llcrale1; 

J.-E" rt'~Ui•llo 11:ua C'I in¡:rrso a Ju mi~1n1111, hnbc!r rumulo ln• 
k¡::rarncnli! ls etJurndón voiaC"lnnal n d bo.rh!llcr11tn unh·rr11it11rl'> 
que C"mreJf1'1'11l•la a 'u funclcln du•at;n, ~~JIC\:iÍl.p; 

11.-1.n, ¡1!.tlll'IJ •le ('dU lio, J>tu¡.;-1an1:u y mHntl111 ile cn1r1l11nta 
para 1111' t'~rudlt!I \'ocnc:•·ILllll·s ~ l;i,. lu]'lrrinr<'" lfa11ir.n o prnfr~iuna· 
lu, ~r· fur111t1!Jriin rnluii11Jvlf'i\ ~i~:.·m;'itkn y prn1!'n1•h·nm.·ntr: 
• 111.-Prupnrcinn:irán 11 lv:t edu~11111ln' inlcnsln1r.1cntc ¡,~._ rono

dmlt-nlos clrnli!irns tt'Otit••• telacicm:iJ01 ron 1u c;iJllciJlti•lil•I \ .. Ju· 
ratlva¡ 

l\' .. -Arli,arún ln.i 1·11•1 iu.mzn~ d•·1•tifons tC1',riu.s a la ¡mi~tlea 

di• 
1\,~~f~!~;~li~~nr~u·i~~¡\::1:~~::·1:: ·~ :li~~t~~; J: l~n" Hi1·0~ }" "'•tt;~!e1 

7 en 1'Us rlt>bt're!I )' il!'rt"o.h"'I jurid11.:o-1 i.·iadoun•lotc l'Un l:u 11.iilic.hi.du 
t~nkatt o profl'.t1iuna!1·1 t!r •1ue ~~ (!'Ull', lulc•rpn:tnnJo ~1'ta~ .-11 un 
arntldo de 1o:n·ido .aocial: 

. AfiTICULO !11.-La r1lurnt'lón 11u1mlor profrtt:r.nal tlt:ie Jlllt' ob· 
jP.l:> t·~pcdf:ro imrarl!r d:vn:.1(1,11 l'"nodmi.mlot til·1,11fie""• ll'údtDJ ¡• 
pr1ktirooo, 11am que lo~ alunmn1 r¡utdrrt rn 11ptitu1I d(" dr~.:irru~br 111:• 
lh•it!ado 1·11111 l'U)."O •·J"'"ido 11c tl•!]'.lil'IR Utt1lu. ero 111• tt!rmhiu, di•l 
articulo '411 lle 111' Con•tituc:ú11 ,.. 1h· ¡.u; J,·r"" tti:lnmf'ntnrl:t; o, 1·11 J:c· 
t1era!, 111ara las acti\11l:u1 .... tirnlifou ¡1rt1ír~iMal""· 

AHTICULO ~l.-EI f: ta !o ]11t.rnraiit fon1rnt11r 11or n1r.ilo ,¡,, 
:u.IYN .. Ílh•I•·! o de 1t ... t1tutit11ca 1•:u1itular1', b, t'llue""'i6n rnrl'r:or 
profr~im•nl, 11 t>fnlo 1!1.· ,¡,.,11.iu e.in nu1yor am~lilu•I "u' ll':U.SQ¡. a 
!11 atrnci-ón rrcíerrnh: J; In ci.lursdiin 1irim:uill, 111.•11:wlari11, 1·onu:.I ~· 

tl•cnk11, a.~I "º'''" rl<' 111~ arti.,.JJ¡¡~("- 11!utul¡\·.:1~ '!U<' ~e Tt• 111i::l;in tn 
f'I art.kulo 11 de t•!tlll ky. 

AnTICULO !l:J.-l.a t•1lucadór1 1u¡icliur tknlca tlent' r1•ni.1 oli
Jrtll ""l'erifkn prt1¡1ior1 h111Dr a lo' :alumnos 111 prcpurat'IU11 rirnlitira 
lC'Úrlca y 111 aplkitritin !H•htira, r.\~Chria11 11111• f'm]'lrtndrr una dr· 
termln•<la netivlol:ul de llahaj,, o de tiro·lutciün, Jifl'trntc a fo 11r-Jrr. 
11ionnl. 

.\n·ricm.o Cl.--l'nr:'I rl mrJ1 1r J~anu!lo tt:onOmko )' ~ol"lsl d" 
la Rrpliblirn, el F.!lt:'ldo .11.trnd1·rú In rJurndón 'up~rlcr tCentc.·;i , u11 f.o, 
intfon"idil•I y cH 11• t·~pnk1\iJ.a1l,·a 11uc ~Nlll ntrt-.i.srln, t-n o"•·lnd6n 
C"rn d mr.1lio tic J:is "1Hdint;•' tti:ciunu tlcl p11l1. 

AHTlt'Ul.O V:i.- l.11• ¡>'ane•, ¡1ro¡:1ocm1t de f!~lu:lio y m.;toJ~# 
de t'Mri1artta JllllR fH C'.•rUo:J:tJI ll°'<'llil'UI, f t'll l.'U3ftlO llCll pn~ibJl' [•:lf~ 

,Ju P""fc .. dnnall .. , 1e furmu1:ir.in Je rnoolo (]U" propnrrionrn a ht cJtt• 
canelo• qur no puc1l11f!, krmhi:'lr "u' C'~lu1!iOJ1, l11s rnn11dn1lent11~ y ap· 
lit.udra n•n'IMltiaa 1uua iu·r con. .. id1·r:11!u1 ('umo tn:.bajaúorcs tO:"enkuJ 
('a\ificutl"s •lo:ntru Je b• urli\'l•h1k~ lr•~··:lh·a~. 
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c'an au traba.Jo 11rnonal doctntr a Ju campa~•• de •lfabetlaadón· )" 
dt>'cultt1ra et.•intntal pars. adu~tu1 ill'llDdos o dl' 1t1!n1ilarlón· al me• 
.!in nnrionnl Je hit ¡:n1po1 lmlill'rn~•·>' c:i11111\llint>~ ele euitun ruJi
m•ntarla. 

CAPITULO !CU 

Ut" la edunriún \oorlonal 

ARTICULO IU.-1.a cdatadón Y(l(adonal, do uuenlo ron lu 
H¡!ft·Uluu h1\·'inarin11r1 )º nptllu•ll"a 1lr lo' t-1for::md0!t, tiene JIOr ult
Jt•lo la .-le\"ntión di!' 1u cultura inlrtcral )' tU pPfpara.:lón Hpecialluul:a 
11:uar. r#tudiolll l'°'nltu• o 11ruf••ir.iona!.•1. 

Tirn.lr li1n1bli'11 A r11p:ltilDr lll' inmtdl:.to a In, t'flunndos parn 
.),._,..:-1uli:1r ¡¡~1h·JJ11dc• U.lile~ comu tr11b11J11.1bn:11 c:111íic•l!ot o lknkus. 

AltTICULO ti5.-La ~Jutación \'O<'lldun;i!, en )111 distinto! r~11t1• 

ld1·1. fl! c>rle11t:1t.i prefcrrnkmenl~ hncln. l'i Hlu:lio 1 nfU'O\'l•th.Jn1leon· 
to 11¡:rko!.i, lnelu~trfal o co:ntrdl\I 1lc 101 NcUUUA !{el ~IJ. 

AR1tCUl.O S·Q.-Ea tN¡Ubilo intlltprnJLUblc ,!IOtA ln¡;ret.ar a lu 
~fl:ti1 YO(';u:ionialr.11, ti haber tunado intri:ramcnte la tduratlón 
R'C'llJlda.ria. 

.\RTH'l'LO g;,-Li,_ rt~no.•1, procramu d1 eitudlo 1 millodu 
de thJt'lb.nza p:uit. las estuc.'as o lnalltutos \'OC11clonaltt, se •uJttaní.n 
11. IH 11i&-ulenh.-J buu s.ineralu: 

1.-~ cunL~l•rán rn forina sl•lerruilka 7 sntlual con Jos de la 
enso.'i\.a11u. nrun•l.1ria, romo cnle<edentN 7 lo:. de !a ennñansa té:
nl.-:1. f• J•toft,..Jnn:il, coml) JUbH·turnll'; 

Jf.-Prvcumri:n i11hn1ifitar 111. r:11!lun1 ¡:trien) de loa tduc1nJo,;• 

, 111.--!n~auur.in b J•tl•paraciú'I e1p"l'l11ll1ada de los 1lum~os 
hu.i:t Ju1 r .. tuJi·i~ ... u¡1c1iotd k~,·nin~ o profr~ionalu; y 

J\".-Tt'ntlt·nin, dr lnm.>diato a c-apaciLarlos }llltm rl tnbnjn ra. 
lii:rtt.·I••· 

ARTll'l'l.O Nl.-Le fdur.uión •oc.clu111I """tltsairrvll11ii, coni9 

ndnhi10, "" do• años. 

CArtTt:LO Xlll 

IJt' 11. fd1H'ari1>n 1u¡1C"rlor lknln • prvh·•lonal 

.ARTICULO &J.-I.a C'tlutndón IU(IC'rlnr, salvo 11 que •• hnparla 
,,,~ ir1·lituclu11l'1o d1.<tlin11la.A 1•<.:ch •• imrnf'nlo a 1:. hn·Co1tlai:ael~n cknU· 
/~1. ti1•11c por C1b}t'to b Curni:ir:lün 1lc lknll'u11 y rrofetionlsta•, me• 
~Fantt' f"I rstudl11 int,('11~iv1• de lai C"frrici:i~ )' fi" l'U n(llit"!l.CMn c:oo f!· 
11~:6 J1 uti.llnC"lén pr~tlica. 

Lt.:\" llt: L.\ t:Ut-1'.\C'ICl!f!..!..:rlc:"":;:L:.:IC_:• ___ _:U:.... 

CAPITULO VI 

De la F.dunclón l'üblka qu1 lmp1rt1n los partlrubrH 

ARTICULO 3i,-La1 c:orporudt1n1:1 n-lii:irosas, }'1"1 minl~tros di" 
)OA ('Ulto•, las IOClt'llUÜH por 11ttl1•n~ que t•J1c:h1-1i1•11 O (11'\'fo!'n'ht~·· 
mtnte t1·allrrn 11C'li\·irla~ll'1 «lu111th·a1 y hu :i'CK·lnd"nl"J o >111clt.•tfo· 
dhl llr1d11 dlrN:ta o inllin.>&:t1m1'Tll.:O con lu 1•ro¡•ugur•tht 1le un C'mll'I 

noli~loan, no lnkrv\·mlr:in en ,,;nua nl¡:uM l'll 1·~1·ud11~ primariu"I, 
1t'<'unJ1&rl111 o nnnnul1°11, 111 ¡HXlr.\11 unulnrlu~ t.'('U11•1rnka1111•111L-. 

La misma prohiLldUn n·~:ru a Ju t'1luC";1ciUn 1ll· ··u;1l•11,¡,., ti¡10 u 
¡:r.atl.1 qut' 11c ln1¡uula 1·:0.pl't ial11w11te n 0!1n•1u1 ,, r:unr .. ·:i.in""'· 

ARTJCUl.O :JM.--l'111n. •¡Lit' 1:1.1< ln1<!hudo1tt"I ¡111\;u!ns )" ¡,,,. l•üt• 
tl1·11! .. 11'J. ¡iueotlnn lmp11rt1r "''""iu1uta prin111ria, M'\'Ul1•l11riA n 1uu~mal, 

u 111 t·~j1l-C:lt1I •le eu11lc111il'r 1i11t1 u 1~rn1lu ¡u1rn tohnto'I )° rnm¡••··lnu•, 
Jd1t.n1n t1•1wr 11uturi~1dl1n ¡111•\'i:i y l':ló!•r•·~n •l• I 1-:,.1mlo. 

Al:TICL'J.O :iO.-EI E11tmt .. tllbt·r1~ otors:nr la 1utn1iu.elún a 1¡uc 
ae ft'fit'N d nrtlcuto untl'riur, t'uanJo las l11P.titlld1•nl', ¡irlvu1lu o 
lv1 p:i.rtkulnrv1 1¡1111 ltl Milir:ill'11, i.ati~íni:nn los ai;wit·nks n-qui~ltoa: 

J.-Ajuslar 11us nr:tiviJntl•·• y etl.!ti1.i.ma" 11 In 1m:c1·11tu11do t•n el 
articulo JG Üt' "-"lll ley; 

H.-C1111ti., 111 lmpnrtkión tle I• en1eü11nn 1•n 11u1 plantd11 a 
Jtt"l"to1131 que lcr.¡n¡n. ll Juiclu del Esllldo, suCidrnh: Jll'\•pnraci,;n y 
monilldaJ cu11vrnl1·utr; 

Hl.-~o ll'nl't lntr-n-l'nticin, ni aro.ro 1con'5ri1ico, Je fo.s ¡i1·r••J· 
rias e ht!tltucionl'.!I a lu r¡ne •e l"'fll'~ el articulo :Ji Je t-ste otde-
n11nilcuto¡ • 

JV.-Sujt?tAr In cJucaciVn que lrnrnrlln, cunntlo 1ncno• en JU 
mlnlnio tle e'.'liitl'nl'iH, n ln:s ¡1lt1f1eÍ de cstuJlo, pro;:mn1111 tle t'll1t•• 

· ñu11z111 y m~tvtlus pl'J111iübit:oi 1¡uc fom1ult' tl t:st;iJo paru 101 ph1n· 
tdt'l Jt'pcnJil•nll.1 c!r tsh•: 

V.-Dolur u 10" l"C•V\"t:livo• pla11tdt•1 J1· hn •ii;11ll'n\ts ('(tn•li
clont'l' malt'rialt."!I: 

11).-F..;liftio :111111li•1 ~ hil:irnku, ••lttu.Wo run. e:I li1111 de """". 
ÍUlllU\ que irn1inrt.11.n: 

L).-r .. ~rndo rm¡iio ¡mru jul"(V!, d1·purft·11. o dtttldos flslcos; 
c).-BiLlil•h-<:U ton •llfirit•nte ¡iro\ isión 1lt• volú1t1l'nts clt·ntlfj. 

CC>t y llttr.i.rio1, arropln.tfo>1 ni tiro dr. l'llH•iurnu. que lmpnrbrn; 
fi),-GnhinetMI, b1bonaturi11•, l.!tlllf.:s )' eam¡i<os de cultivo, r.etc· 

· 111.rio• ¡inh& lu im¡mrUdUu 1ld tl1M> dt' l'R"•ii.Jnl.'.l ul c:u:il dl'tllt¡11cn •U"I 
•~lh!dadn: 

1•J,-ln1t11l11dont"I 11.1niLl'lriu uni11uunlt11 111lttu11lni )" •üOcl.:nlu. 
En lA 11wt.litl,1 C}Ut• ck·t•·rmlnl'fl 101 rca:Lln1rntu11, !u" n.'f¡ul1ltos 11.n• 

h-rittrc1 ¡1llllriin tt.,.r dls¡1N1~3dui1 pi!rr:i11lo1.:nt<·, 1·11 ¡,, .. r~1•11s 1·11 11u" 
· ¡>t1r elrr:un~tum·i11 C~f'll·dall.., r"~ultc lm¡i.1\ihlt? au 1'lr11.:i 11a!i5'1c• 
c1ún~ '1 

~-----··-~- ._ ......... _ -·--··-· 

-;.. 
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\'l.-Farilil.-r •I rJ1·~klt:t du la 1ttlt.uci6n rl• vi~llultia f'(Uf' •l 
J\•t11dn dtbt! rju~rr N.:li~ los t1ll\ntclrs rara .uldar Je lo. .. .ue14 

• ob,.,.nucb. cfo l.u: Ji4!"0llidunl'S lf'p:alf'S. 
ARTlCUl.O .-o.-S.ih·o fo 1!i•flur:&to tn Jo1 uun.l<>t Je coon!ilw ... 

rlón tlt' 1cnldos edunth·o1 quo se ~lebtt11 enln b Fcdencl;.in '1 
iult l:1otaJos, 11 fncultn.t 1le oh.>f1!Ar a 101 1>3nkulor\'S aut.oriUtl6n 
p•t:a lmpt1rtlr l.t t•n1etianl4 •lt.' loa UpM a flUC .co rdl~•f' el 11rtlculo 
~11. M•rn.,['t11ttle: n lar. ou~rilluJua de los t:11.Ado1 y d1• 101 tuunlcl· 
1•111 ... ,J,·11:r.1 Jr 11111 rt'•f"'C'ti~··•1 1rrrltorln1, )"·a b Fl'"l1rucion, por 
romlu..to do la S1't'l'l·tarla 111• t;1l11c11dón l'lihlln, en el Distrito '/ 
T1·rrih•r11>1 l°l•l.-nln. Sin t'111har::o, cun1¡lC!t.c. ul Sccrebrio de ~luca.· 
rl6n l'UI lle,-: L-\ n.·J1l'llutl611 J,•finitlv11 en los CuMllt de d.?nci;-ad~n. 

t:n rnni<nn·min, ruando Ja.¡ 1u:tm IJ1uln de la. tAliWOI o d..i los 
1u:1111d¡1i•tJ&. " runrio1~ri010 •l1·1wrnliruh's .fc'r:\rqultamcntc Je la Se-
n•·turi1~ dt" F.••1•rudi'-11 ::'Uh\kJ, Uil•auen 111 autorlutlón, fo1 r.articu .. 
!:u1•.• •utrn.,_,.1,..~ !'m·! .. u. 1l•·ntro dC' los tnh11.:t dlaa &l;,-ulenli•" 1 la 
notilirnri•in, nC"tJ•lir ul ~ .. ·r1•t:arltJ 1le i:JUl'AtiUn l'ulilitol, 11u1.111r • .,.t.nn• 
1lo> ,u Í'lr"11formlola1!. J-:,tc, ,;n·vin d lr>fnrn1c "f prul·li:i1 qur rinllll. 
I!\ n111nr¡J.,,I, r'<•ll au1IÍ1'1>ti:t. •lo•l h1lc~Jn )" con 1M. (ltut'hn.~ r¡uc 
~1:lf'rlr do•nlro d::I tlnnlno ¿,. In,. th.'int.n cli.11 sicuicnltll, r1•o;.nJ,rrñ 
·.mCir11ir.11J" n n.\'(l('"n•!o d Ul'Ul•n.lu d1·nt·1t11ttirio. 

\l;Tl("lºl.~1 ·.U·· r.1'1-;~1.,J .. 1tr>Jr.l IC\.f'l':ir 1li~rt1:iun,lln11•nl.: lult 
.. u1 .. ri;:.adu•11•1oturi.::ular.1\ h111ndilucionu1•rivat.lut y .1 !01 1•11rtku• 
lun·i1 ¡1Jr.t ir.111arllt t·1.•e11.111in 11riruurl:I, lt'l.UhJarlo. .i 11orm.al, o Jo. 
•'"l"'"''·1l de n1.•l•l";~·r lipn o i.:nulo pnm nbrrros o r;a1111111~iull. .. , ~an· 

· do bltrn ol tumpli111i.·11lu •le 1111 l'hlii.:-11rlunr" que I~ lnipol'<:n lu 
lr;u•-ium''l 1 f 11( 1M nrticulo· ~ dr MlA I•')', 

l.\ tvTOC"atltin M•ni pn·ct'<U•l'\ tlr una lnYHli1-"at!ón lcnifü~•11, ::a 
t••t.'\¡tr.•lo:ir la il,..•l»t'n:1ntb 1lr l:i..~ n'tr«tiYu tlill{'Ol"K'iunt"! k¡ralr.s, 
···• J:o 111.11: •I' 01r:l al i11kn.,.;a1lo l. "" J., mihfrin bu rrut•l-u l'(lm 

:a¡iortfo Jrnuu Je los tn·inta dínt 11,:'Ulenlu •I c-111rlaumknto l)Ue al 
.. ~ ... ·tn '" IL• h.,,:110 

\l~'CJCUl.O ·11.-t:I ln ... um1•lhul,nki 1lc 1.., ul•Ji¡:vriu:1cs am¡1uu .. 
hu :i. lo!l ¡.:i.rlie•Jl:iru J>Ot' d r.niC'\llO 3:> tlt: a-sta l1•y, 1letenni11.,r-.i. t1 
,¡~•1it1ll" ¡micCtliml1·nto qur 1!el.._. u1fopt.1r f'l l:st.idr.o: • 

, J.-Se1,11Uiri ni infractor la \'l11l:'LC'ión !•ftr,\ qur evit.~ •u rc¡>(!Ueión 
o, t•n su raso, lil rorrij11 J.·ulru old l~nt'Íll" pn1dc11l.: .¡uc al dttto 
~(' ft• m:arqUf'¡ , 

lf.-t:n u-o tle 1IM1Uh.. .. 1irnda a lb orrli:n.111lt'I tic aturrdo ton lo 
ír-.inh"•n i:.ntrriur, k' :i¡ilitnr.i ::.1 lnCr.1;ttur ttindJrnte una m11lt:i de 
e1r."urnla u ruil pt~. amanesUndolo nurva1neulc para que no Je 

:·~::~n!" 'l::~l~~n ,:•l r~¡~:.~~l~~~11~¡:r~a1;n=e~r;1ru d~I nut'\"o 

111.- t!n c.J'\tl tic n·prlln,. h Tiuladón y 1le no ''Jlv.iirul"'-.• .-lt'lto 

tr11 J.-1 lt~n11iuo tijoul"o ~1¡;il:1 l.1 fr:ittiUu anlrrior, ai: Jitl.lttá l.a M'O-O 

-----•"-.i'-· u..:_~~~"-"-~~---~'-
c.-AttJr1o d11 111 e11.1eil.ll.nU, de i:ull11r• ~ner•I )' de t'!'IJ1t-(•:ali· 

ud6n pi.-ilii;tú¡:lca, MI IN\ruln\ a b:a u!un.11.111 t'll 101 con"'-lmi···~tos 
ll«hlriDo\ pina Ja Hl1'tcm:i:a, pr1>!C(d•m, trata111it:nt11 )' c1lu..o;1111~i'i do 
iDlankll n1rn11H• tia 1el1 oi101; 1 

d),-Su tlutatlón no l!t:ld lnCnio::- ll t.-.:, 11iin,1, 
V.-·l.11 e.hra:lcin normal JU, . .:rior, tllyo• 1•?:t:1ct, rr~J.~~ma~ d~ 

t11ludiu y mttudos Je .-ru1·ñanz:s !l<: fuw•ul.ir.•n, trnl1·1.1ln "" t'U"llt• 
las Jb.Unlil" t••f)C\::aliikotl1·i ll'11.¡.;i~:.-rialcJ, \•·11 h.i fa,. .::,..u!1•1.I•:. '':ll• 
n.1·tt1Utit:u: . 

a).--S~ hnpardrii. .:i pror..:1on:i n111ni:i.li11.1" i:ra·h:a•loll •1•!•• hu· 
bicnn rjcn:idt) t'! 1u1¡:i~h·rin r.or un tir111r11 11•1 n1~nur dJ t'UiU;.eo :\ñul 

tn lu 1"M·twl&.'t 11rhn:irlas u en tnM•1'\ot1\11l!'I 1·"1J''C'k.liu.•l11-<1; 
b),-Podnl.n h1.1nl•i.lr1 i1n:•:trlhll1~ n tn1·hi1!1•rt·it ,, ,,rví•!~inni .. la.-<1 1¡t1d 

ha,.n ru:."UJo e,1tuJio.~ y n·;,1[.udo ur.0 •ti111 • ,J,. 1J... .. ,_.,,r::1 •·•1ui\·:1l"n• 
tea a l1>~ 111l'11t'inlllldot1 1•11 la Crnn-J•n ¡onh;r· .. 1: 

i ).-La edur:i.riiln 11nrnnl •U¡•.-rior h·ru• ,. •11:11 fit1:il'tl1J .. ~: 
1.-t:lt-v:ir y j'r1fr,;:ic1n11r J;. tu'111111 r•·••n~I >' 111· i:ir...,isr:ru d• lt11 

lli.aulro• i:raJuatlua; 
l-t'nrm:i.r mnrstrn,. h'fltku·rnicllro.' l'll unn 1il.•dtilinn .:"<! cr

deti c11!t11rul u 1m::1l:ór.kn; 
3.-ra1•.1r:t:1r u N,. 111:acAtrn1 1•an1 .1u lun;ionr.• 1'upcrlor11s da fa 

tknltn 1:io h 1•1ur1~t1nz1o1, l;ilc!. tomo :iuwn·icnr•"'-, 1/;n'Cl'lt1.'S '11• 1• .. :· 1:0-
las n11rmalrA o d!n•1 tri a·~ Ktllt1nles d11 c;iut:.e11in; 

-t.-1 .. u np1~blld:.t11·-1 r.on: inr.a muc.lit1ult ti<' "'t•1rba ,,.._111•tla.. 
ria.a., d11 tJU11lclo.in lr;1luflltial, de ~·Jutat:i1n nut111,1I y di' t1lui:'Uc:.:011 r~" 
panit.orl.'\ u h."lthi111!rat.o. Los htui:il>!'I roar,. c .. 1:11 ,.~r.,..fafüJ.iu:11 ti·n· 
dri.n 11•1A dur.1rii1n n1ininia ele cu.l!r: al1.i~: y 

S.-Akanur lo• i:"TV:lns Je m1Hlto y Jnrl.ir et Ji':"iaJ...,.,~'::~ 

d)..-Los rurMI 1u1-rri1JlL":l
0

r¡ur, b.Jju lo .. mi.;n11>i lim-ami1·n~~. •• 
hapn tn unh·l!niidltlc:1, h·n•lr.'in l¡;u:al vali,:1·! 11u11 l•' tt.1li1 .. du• Pn 
acuf'~aa normnlta llll!K'rif-1u • 

. .t,l:Tlt'.lTl,(.I ti:!.- f•nrn .•1•tnr i•I nivtl t•1'.1u,..1l tci'11!1·n )º ," ·l:il!;... 
~1-:o dr J1,1i< m:aM\~ 1•n ,.i:r;itlo, ll~· ... ~;1bl .. ,..•1.in i'l;lhutot 11~ .rrJ""' 
ramlf'nto riruf1·11!onol, 1¡uc i:1•r6.n 1le ¿.,. r1:tt·~"rL1,ii: 

al.-1'::.:'3 n1:tt·•tr1111 11nrn1aH.:11i1~ urb1u10 •• ~u Cinalld1·J nr.i 1.:I lM'"' 
fettionami('ntu tic 10•1 niat'll\tl'l• rn 111 lfrni •. 1 ,:~ la tn•tt1nnzio ~· rn 
Ju n.1te1 iil.t cultur:i.lt•J (1 pcdl\r6i:i~a;~ •1nt· ..11·~··"11 prufuu lii.:ir. U• 
mae11trv1 'JUC C'lU"J('ft ioati....r11tll'lr'M111t11t.· bluc , ~tu•lin• ~rnm ; 1~fr· 
ridot en 1~ i:111ftJ df' llllttn1•J; y 

bl.-Para mlPSllvl prlm&ri()C run:lu. ~u Cinalidiul •nnil'!e:,kn• 
tarla ura Ii:no.lar su• rotUtlio• a IM hl'th"" \"U la.,. t'M11~las nonr.::il.-1 
arbln••. 

ARTICULO 83,....-F.n 11u1 ac!i,l1b1!0 J,. 11rtii°•n 11~in!, lti• :i:1Jm~ 

ª°' 1lc he11 t-:ic-urta.. 11un1ta!t-a NntlC'I )" urlnnu •leb•T:ln l't1nlril1uir 
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b).-Para. lni:n-~nr ::t. la1 rJcur.!&1 norma.In urbanat lfrá ntc·e-
aario h11btr tl'nnin:ldo Ja ,..,:uurlón rrhnarl& 'JI 1at.i1fr.ter los demil 
requl!11Ut1o1 ttir~mrntulo•: , 

d.-ruJriit1 1tt a1ln1ltidos los urlrantr1 que hubieren trnnlna
do b. <\lu1·11elóa ll'~·unJarla, harl~nd.11c la corn·i<pomllct1l1 rt\·11.lida• 
•·iú11 Jf' l'-Uudiol; • ' 

d).-E., "' part. •·th7i, Ja f'\iur:iriún aa orirntará hlda lu rt
-iurñ.u iacl•1•trl:u de tn.rutormarlOn, adl.'CUad.111 al mNio (b.leo, rcct" 

mimi..-o :.· fo.. i:il Jf' l~s tTgionu url1an:11 )' M>mlurhlna1 t'1I r¡uc los 
~.la'11no• \·,1r1'n n prtu11.r; y • . . 

1'1.-f.:.! .-M.'1:"!:1!11 .1ornu1lr1 urk1nat Hl&t.in dnt1ulrui de 101 t.a.
llrf\"!I. r lnha1:ilor!n, r.N'rmrin11. 311 ol•jtlo, 

111.-1.~ ...,!u• :1ri"rn n:tmal •lt "'f1t .. u1li1&rlón, b •1ue en r;us pi•· 
iu•i., l•!l•.•:~;1111111 ..:~· 1·•tJ1li•• ~· mdorln• ,1,. rn11,,.ñanu, fti:' aujPLani n J1s 
!'i1.-ui:11tt'.' 1·nr::irt•·n.•tit""n•: • 

nL-r:ira 1'1 in¡:on.•~o .:a 'Ul rur~M ,(',f'tqll'C.'ri16. r¡u" )<1• alplr:inh!' 
l•.1r.:i11 .·1u•.do lnll-¡.:r:i1111•11!1• l.i: cdu1·arl1in norm:tl Jlll.r:L ph.l!c.1(1rt'I oh• 
r•h1'11ri.::a y h:¡)all •·j<'lrido rl 10:1¡;ish·rio dos •ñ .... rwir Jo mrnu•; 

1'J.-\AI,. r•J">l'\"bll1l.::adtt 1totoin: 

1.--J.~ br1rlñu pr!111o1.ria rnra adulto•; 
~.-F..lu··aricin ií11!ra¡ 
J. -Tr:.b.tjoa 111a11unlf'lli 
4.-0ri•·ntArh'..n .11oci.::al; 
5..-}:.!1.r:irión, ltat:imirnlo y ruü.!ado ~e débile1 y enlrm101 men

t:lltoi rdur:iblrli 
6.-F.Jurarltin y ruiJaJB Je ck·rus, 11ordon1ud.,, r otroi anortl*"" 

lr:1 fiJini•; · ' • 
i.- ;:.1u~n:iiin ¡1nr:t nli\n~ lnffll('lorn 1 aJull!lt JrTlntuenle.11; y 
!l. ··l.3• 1l1•n1:i.11 1¡th' •1•ñ.1lrn )>1• !.•)"r.4 o tr¡:'.:imcntM. ' . 
d.-J.n4 r•tu•lbl p:i.ra eslu 1'.!ll'l'flnlicbdcs lt'nJnln u.n• dura-

("i .. -. ólllnilll:I. clt' dM llilM; r • 
JJ.-Lt•F titu.!11J()F t-n rate:t runo. tendrán prdrrrntia' rnptdo 

a Jos niullri•• no e:p ... ·l:iliudnl', r"'"'' I~ traW.jo1 t"lfouUnt1 C'Orrtt
(ll"rnJirnlt•I, 

1\'.--1.a rd~:i.ri,-.n num1:1l par.1. 1':Ju,·ad•1rc.. de p,,¡r,-.1!01, la qnc
rn tu~ :·f.1nr .. , prtu:ram:l~ y n1iitt><l1.,. off' cnatí1:1nu., &e 1uJcbri a l.1.1 
rlr..-u·rntr• r1u-1u·trr.,.1k-as: 

a).-SOI,, ui in1J111rtirii a muJrrr1 que hO•n turudo fot tre1 prl-
11ic .. ••• :iñf'I• dr 1• r<lutnd.Jn nnr111111 .. 1r:i maHl~ dt' pri1nnria¡ poJtan 
~·r n1ln1iti1Lu h:.• ~1ur huL:ef"l!n trrn1lnaJo la ~uc:id.;n •~unrl>1ria, 
} :..·i.-nJn~., IA rortt~¡to'flrlitnlc> r1>vaJl,l:i.d1in Je• t'l't\IJloa; 

. M.-T.·n1lr.l f<'lr ol•jrlt• "1'$pl'tlfi<"o"I l4 fomuu.·ib11 dPJ m:iri•lcric» 
J•1rn !:t•·i.ir.:rl;in ¡11Tr,,.,1.::ir,t-t1·J:tnlinr111funilir11t,f'UU hc:;ar,J.'1lll"-
1.1.-iio1,.. mí;on1i:t"a 0 i11•1í1ud1•11,•11 au.il-o;:1.it; 

____ __;;•·'::.":...' =-º"::.· =.•.:...:' Elll"l".\nn~ l'l"ULIC'.\ • " 
C"•C'l6n d• la nutnrincldn tr1Pl'tllv111 ron 111nnJ1mlt'ntu Jl• clnurnra 1lrl 
planUJ. 

A1',TICOLO ol:J.-1.u tt'\'•ll'lltiuncs 1ll' :1ut.,rit:irio11rA ntnri:aJ·n 
a particnluu i¡u1• h:i.i:i:an lo" E.•taJuo o ll11nld11iri~ d1·::tru •fo •U.• 
ft'IJll'l'liYU clrcun•crlpcioncs, o l'ºf autori1ln1lci1 lnftrl(lrt':.. drJ'l n1llrn
tes ele la Sttri:l.Atia Je EclutodVn Pliblira, 11rr-jn r~·vbal•kJ ¡onr el 
S«tttario del Raruo, en la Yiu y tim1lnua 11uti se ntobkct•n rn rl ar
.Urulo 40 Cl11 c•l:a ll'y, • 

• .\RTICUJ.O .&1.-Cuanilo la rcY0tMlti11 Ju 1.1 vulrirlrarlñn '"' 
rronuncie Jur.1ntl' d triuacllNo 1ld llÍltl n i.:ni1f .. l• .. r•l.tr. rl rl11n!d 
afol'tntlo argulrá !11nclon1ml.> h111tr1 h1 t.•r111ln:1d:1n 1h·I !'"'l'i·~ 1·!·r· 
ricio ll'("UYo y 1orrft tbusum1lo ~••lr> ni ,-.. ncluir t· .. tt. !-:1 E•tr.1!1J to• 
mar.li. lal mrditlas nr;ocranrin11, lk¡:,11h1 d ra•iJ 111.1r 11rn•C l""il.ii. di•11Q• 
1lciUn, ram u~c¡.:urur la llh.~l'rninda J,~ !o~ 11tn'•·1•t.1<1 11·1:.ili • 1·11 el 
rlnntd ftfcc-taolu l•l'f 111. r1•vlll"11cirín 1le In nutnrii..1ei,·,,,, d11ru11tt1'1"1 luP• 
M> que ltnM•runu !11•11111 1u d.u:~nr,,. 

. .\l?TlCUJ.O .,1.;.-L.1a h1 .. tituciut1cJ privn.h1s y!"' í'llrt l'1:ar1·1 no 
tll'tt"Silnn au\ori:..:1t1Un <lcl K<taJu p11m lmr •• rtir 1•U!.lk::mc1,:.o ••r.tC• 

fta111t1 di(tttnlc :i la prinuuia, •1'fundarl11 o normal, o n la t:.'p«illl • 
de cuaJqUier tipo o a:mdo p;1ru o\1rero1 y ci.mpuino1. En con1t• 
Cut'nria, poJnn furniular 1us 11l:ine!1 de r'ltuJio, proin-amas y meto• 
do, 1lc cnscñ"nz.n¡ sin cmburi.;1"', ¡iiara que ce fl"Tonoira valiJl'a ofi
ciql " !\Ufl ~tuJio1, 1cri nt--CL'l!.ario' qur tr..: util!oi:an 101 nqubitns 
t11lahlt'Cl•los 1'11 d ntkulo 2i ele otll lry. 

ARTJCUW .,iG.-La.s unin-nillnJrl e in!llluto" partkubre!I di' 
U1-...1 univc1ltarlo que !undoncn en la RrJ:ULli..-11, rn •us cuos, r¡uN:i• 
rán 1uj<"lo1 111m fa validez 1lc los r<1tudh:.t quo t•n dlo'!I •e hAJC!lft, 
G h lry nped.111 1¡uo 1ei1111 d 111tkulo z, 1fo ule ort:cn:imit•nto, 

A ltTICUJ.O H.-La tr:i111Ui.1ión olo tu11•.ci111l~11:01 o J~ principlu.1 
t¡~ *e T•·ftlin• 1•1 ivndan,rnk, luan de hi .. ,.,., uel:u, f'n rl H·nu olt la 
familin, Je prr,oM i\ JICN01ta o l"ll dn·undautiu nn:"ilol!"u!i, !"lo 1-11.a
ri sujeta a tt1tritriUn ul¡,"UUA, ,_,1lvo lua limi1:1duul's •i"ll" ['lU'il. la 
m'lnifr1lutlón 111'.' la• IJnu 11cñula el a.rtirufo G'I 11..l fa l."11n,lituriün 
v~-Jnal, pan lus CUOI Je ut.a11ue " In mo!"1*1, lo• cl(•fl-chr, ti~· lrrr1•ro, 
pruvocaci,jn Je ol¡:lin drlito o Jl<'fiurbarión ,fcJ c.rt.lt:n pUblitu: p.:ru 
no Ll.•nilni vuJIJu oficial, ni t·.ximr, en 1u tino, Jd r11nklN 1•l1l•t:•· 
t.orio ile l1t Pdu<-1u•icln priniarin. 

CAPITULO VII 

La P.durulón l'rtt'Holu 

ARTICULO .tll.-La rducarlón prN>~rol:ir lit: Impartirá.• J'l1f\"'U• 

lo" 111rnortt dl' seis Años, l'J\ r.ua1 Ja cinm. J,'\lu.tdcrúu inlrntil•·.1, 
CJ4:i• ho;::in11, J11rdlno!11 d11 riiños o hc11tltuclnnl'1 n•151tt¡¡1111, cu;1l•1:ih:r"' 
qut· ••-n w Jrnuml1111rlr.n. 
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Anexo III 

lnfor;ne al Con¡;rcsu <!e la J;:1i6n 

del ?resirlente :1anuel Áv ila CBlllacllo 

del l/o. ce septiembre ce 1942 

Educaci6n 
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1n 11crtmo.\: •. . ·." 
"Seftor Pttll.ldt·t~lr:' en 111 ¡i~trloU:mu• y rn su. 111· 

t1·J:~ do. 1nlra",.:t'(lllfinn1n-c 1111\'"'lro dr:iitinu. El ¡1111•· 
hin ar m1é-."11 t1~h•tl ·11llm-cum¡11ir l:i.1 tmh nlla:l dC! 
11l1·1~trn1 R!l\tirRclo1u.,., ln!l mAA 11etl11c1 de tmtttros 

l!Jj. 

M1•11h•ii. l:·.tu111M itt'J:llr1.1s c¡u,• fort:ih:rlilu ¡mr ·c,.lt. 
u11U_r11, e h"t•ir:~•ln t'll .el 1•j1·m1•lo · du 1111c11lrolt. nn· 
h•n.•11ut1• . .¡, U!<h-1(. !l:11.Jrí1 · ciJ1ulm·lr_ n · ia pntrln, c:umn 
J1:1~tn. ht•)-', 1·u nw11io Jo In tl•11111t•11olud d1•. uu.-i.lro 
th.•mpu, :1 r11turo11 lllu" dlJ gtorl:t. 

El Grnl. lllanuel Avila Camad10, al ahrir el Congreso 
sus sesiones ordinarias. el l Q de septiembre de 19-12 

11ttn11nrul1lcs tnil'11hrll!I tfol CCllli;h'sn 1\r b t:'nltin: 
''\Pt·n~Q ft luforl\\;lf nl r11f!(t a tt:wh lk }fL 1\l¡;nn 

rr11rt'"t'hhwili11 111• u"h•,h•11, •k la ot1r:1 'lllC lm rrnli· 
1m1lo rl l'ruh•: E.kruth·o r\ur:intc el p~lfn1ln r.:im· 
prt'tllli•lll cntn• rl 11'>. clr M'l•lÍl'mLrr 1k HHl ;· d 
:n dt• nWJ"'º 1lrl :iiio o.rlunl. 

11(';11l1cr11;1rl···u. 
"l.n11 r1•1url11111•" tll'I t·!jrr11th·11 Ft·rlcral r1111 lns 11•·· 

1u:'1~ ¡>01\l•rcl tll· la r11\1i11 ~· lo!! ,¡,. los t;1tn1l11c H! 
!1;111 1lo:irrnlla1lo rn un nmhlrntf' 1\c :tr111flt1ir.1 ínn· 
d:1•l11 rn 1•1 rc'1•C"ln r1·riproco. • 

"llrdlru1flo ell"rdour!I ron,tit1wlo11:1\rs. !lt' rcuu\·Ú 
1•1 l•u•ll'r E.ltr11th·o en los F.1tndo11 c\c !\[~'.'lif'O, f"o;1.. 
t.t1i1:1, ~-n~·nrit, Yu~:it:in r :\lnrelot, y tom:irou po· 
ttf'llV•n dr ln11 ¡:ohrrnal!1r3s loa C'lmladano1 que te· 
1rnHnro11 elrd11c. Jfobier.ño b\Jrcldo, tl 1! dr mnrzn, 
C'l G1•l1l•rn:1!\or ("(!n!ltitudonal del E1tndu de !-olhi· 
rri, In J,t'¡:i~lntur,1 de!lign6, el 16 1ltl mismo mu, ron 
r:tr.\rlrr dt' intt"tl!lo, ni C. füpnclndo l1idrri :'nbela 
y, rl t dt julln sl.:-uirntf', lf' rnnfiri6 In. ln\'f'lt1dura 
1lf' Goht'r1111'1nr fiuh•tit11tn, p:u·:i. rnnr111ir el pe- . 
rtwto 

"L:u' h•¡;i!ll:ltur::i.s IOt"nks fueron rcnov::.1fa.9 ror 
clf\·riún porc.lnr rn clicz E.~tado!I de 111 Uuión, y la. 
oyu11tn.111i~ntos cu otr:u to.utas t'11tid.:iJr1. F.n iodo1 
lo• t:ISDS 13 sl'\'fC\Drftl de Oo\iernnrit.··n ,.¡l'j)¡\ lJ. ft'• 

GUIAridnd cu1111tllurion11I tk 109 comicios. 
.,Con l'l('t1Jl•:1rii•n ¡1rr,·hl tlcl Consejo di." Minh· 

tro111 rt'unldo d :!2 de 11111yo, rl Ejecuth·n -rn vir·. 
111d dl'l cstmlo 1lc cm~rgt'11cii1 trt•:ido JIO? ta-. :t¡;rc. 
111inne1 del !-:je- sumetiú ~1 Honorl\Llc t:'on¡:::r~·~•' un 
l''º)'Nlo de dccu·to ¡1nra. ~um1•rnJcr la11 garnntl:is 
i11dh•idunll'!I qnc pudlc11m ron!dituit ol1<ttl\ruk1 ¡•ara 
llttidir rariida )' f{1riln1rnlc n 1:i:.defcll!!l de l:i 
nntl{.n, 

"St- aoliritnron f:11•111t:ufo• cxtrnordin:irin! ¡i:ir:i 
hnroner n. l;a c•trul·turn de In ,\dminhtrnrhin 1'1"1. 
bJi..." ):19 m'1dific~ciont's que b sitn:ici6n rt'•1uiric· 
r:t, y fo. n11tori:uirii"1n nt<'t'':'rin r:trn legi11Rt en 101 

clbllnto1 rnruo:s :idministr:itivo,, 

•
1,\mb:i1 inlci:ili\'a!I 11\t·rcdcron la n.rrol.inelGn In· 

iui.:•1i:ita. y, ele, :.1)a• ;i h' er.ll'~urla do leyes, tnlra· 
run en "t"!(;or • 

"n"I uso quo 1•1 t:jct11tiv11 111t 1Lcrhn 1fo C":tS fo· 
ru!tr.dl'" dri c1n•11t:i t·n csfr mi11111u l11rnru1c. 

"Se 1uti.1•larn11 m1·1.liolns de !lc¡;ul\daJ rl''l'Hlo dt· 
101 o.!Xlr:i1ijnos ri•'lidcnlt'!! cu d pcll y se in111l:1r;!¿ 
unio ¡io1ltirn 1111¡,:rnturin qur ¡1t('ca\•lrr:i rnr.tr:r. T"J· 

ftililf's \wli~f(IS, }"111n1a1let r11 1·lh1, ~r nl.rlú un mu•· 
,.n Hl'gistra Xritio11.1I 1lc l:'litr:mjl·ru" ¡1;1.r:1 r~'"l'UU• 

drr n l:u1 rxi¡::c1wi:iot c\d , . ..,fri1l11 1ll' gur.rr:1, r-1111 In 

ru:il !r l1n ro11s1·~1hhl n·roi:1·r 1:111 1•rl1td)l:1ll'" t:I• 

f;'lrtcrl·dkns i111lh·hh1ah•1 111• 1':;ci to•lM lm1 r\tr:mJ,·· 
ro1 rl',i1kntcs. L-i lu~··ri¡1ri<•n, 'I""' ~·:1 tnr:1 n an lin. 
11r rrn\lz.:L rcin rr~11l:iri,Jn1l ~· 1lilli:.l'nd:l, ~· n <'HO 
l'0:1tlyu\'.1n ton rfir.iri;1 l:a a11tori1bdr:1 111 lo• }~lltn· 
dnc. y lns municl)':lk!!. 

He rslnhlcriú 1111 Rn\'lrio •ll" h;fnr111;1.titml~ l'oli· 
tir:ii- y Snti:!.ll'1. 1.os nlc1ri:i1u••, it3linnns y jn\'º11"· 
!!e• r¡ur ll'Sh\(1111 C'Nr.1 JI.' IM 1·r • .!lf:\~ .v l:u fro:-;tN''· 
o N• In JHflx!mhbiJ 1\c s\tÍ•l:i 1k111i!c su ¡1r('s,•11da ~e 

r11tim6 h11lr~c.il1lr, f111•ron trn11&l:tdnd11s n la •:'ll'it:i! 
·],. fo Rc¡1úhlien :-· n ,,f?M tui:nrt'J 1Jet lnt~r;nr. 

Los rc•nho." 1h• rcuni6n ¡1crtc1J.t'<'h•ntr• '.'!. Jtru1i¡~ 
dt' c-:,tr:wjcrn~. run ruy05 l'aicf'.i !11• r11r111•nti:i. el 
n11rstrci "" rstrulo (\(' gnNr:i. f11Non C'11'0ft1111:1m<'n· 
t<! ..-husur:11]r15 \" !I(' tomnrnn :1wdiil:n dit:h·l·!I r:.r.1 
t\•it:it 1:1. 1lllusi~n 11,. t•rop11¡r.11~1l:I ~nc1:1li;::1 v hn •!••· 
mA1 acth•idndu coi.trnihll a !:1 1\'~uri1hti 1r l:i 
DRri,in, 

11 EI F.jerutivo, ton 1111n clr !;1. fMu\~¡ul qnt' le •º"D· 

rtdL• el urtlculo 33 c11n,tit~1don;1.l, ncorclú Ir. e.tt111l· 
11iún de trrlut:a. extrnnjrr1n, a los qu'" •e rumpr•1l11'. 
plcn:a. y prt"rl:lmeole su c:ul¡inhil!d:'ld Dh!tcrc1lorn 11c 
tal 110.11ei6n • 

14Las rt1hiccio111.·s im¡1tl('•t:i" :i. In l11111ihmc!t"m 
rn1Cttlt'nlc ele Emop:1, dtrr::in tl p:HO n 1¡uh·nt"I 
pt:rdc:n r~ptei.er.tnr :ilgún t•rfü:ru 1•:1rn ll'll''lr:i~ 
inatiturioncs, o para In rau'a qut' t'I ¡1:it" 11r!ie1•1lc. 
y pcro1l~t'n el l11¡:rc'lu 1lt q11icrir-c 1;vt'da11 f:iri11'w11 
te inrorror:inc a nurstro J1lltbh ~· srr de utillit:ul 
n) J1Dh 1 por 11\l!I ('ClfHll imit'RlOS1 •I J•U~ ll:lS tt'CUUO'I. 
l'or especillc1 ton,,idt'f;1rin1u•s 111· :111li11.1d had:1 1:J. 
¡iurblo ln~lh, 1111 hicicu1n t·..-t~n~i,·.:- .. a lo'I ~útu\itt1~ 

1'riUnlco• las fr.:Lur¡uirin• mi¡:r:1ttiri:i1 qu" 1:\ 11'.!f 
con~c:de a los bahltnntl'"' di' n•tl'llr(l Ct1nti11rntr. 

llDI? los do.'IC'kfltn1 St'1(!nla y Jfl!I 1•>.tr:1nj"rM 1011· 

lt1rit:11lu! 11 vtnir ni 1•:1b dur:rnto el ¡11.:riod'l quo ti· 
te i11lorm~ r.hnc:'L, súlo sctenl:: y uno han h1;.::ho 
uso de :u ''isr.:s u1e.drann", 1in contar Jos do nn· 
clonaH1l111lefl que tli.;lr11tt.11 •J.~ c.'lrccialt• fnchlol:.i.dcs 
concl'rlida1 rnr In ley. 

11 t:n el t!X Fut·rto 1.fo Pcrrolc, f:etaJo d1t Vcrn.cruz1 
q11.::1lú tfll:i.h11:ri•la b ¡1rimcm de J:,11 r:thlf'ionH mi· 
grutori,1.'I r¡11c: s1• linn ¡1roycct111lo 1lr1.lh> ele la tltll."Vll 
puli~ica d.:u1og1:í,f;,•:1, y nlif 11•~ c11cuc11t•~u :1lojJdn1 



ISfOllME OEL PílESll>ESTE M.•SUEL A\'ILA CA~IACllO :!;?!l 

Ubdosc con cfiiCAei:a, h1L1Jiendo sido construfd:as por 
el Cornil~ Pro D:amnilic:ados do Co1im:i, Jnfüco y 
Mlcbon.ctin, lcisC'icntn!I \'cintis~is hnliiUcioncs con 
una bn·erai6n da lrc:i1dentoa mil ¡1c1os. En J:Uerrc
ro, Onxou, T:uu:aulip:i.111 YcrMruz y Sonorn se pt<'S• 
t:arnn nu:dlioa con motl\·o 1lo incrndlos e inundr.· 
clones. 

111.os scn·icios J.c A1hicnl'i:i. Públic:i se cnc11et1· 

tr:rn prep:u:adG! p:tr.:i contribuir 1\ la m:ayor cfien· 
ci:i de 11l deCcn~ l"h·it. 

"En rl Centro de .\sistcnda inst:ihdo en Aé:tpul· 
to 110 cstii c11s:1y11ndu uu:i ''isit.'l ¡;c11cral :a la )lt'bl:i.· 
d6111 la.ira estudiar lns condic:ioucs de vid:i !:ami· 
Jiar1 l:u co!llumLrcl'I, 11rccsidadcs y condiciones f{. 

1lc1u, econ6micas y sod:atea. 
"Aauntos Jndlgcn.u. 
"El Gobierno reiteró au esfuerzo por brindar, bu· 

tn. donde 1e fu6 posible, los medios de mejorumlen· 
lo que los grupos indlgenu requieoren para elev:tr 
an1 eoon!ficiones de vid:t. 

"La dependencia enco.rgada especialmente de esa. 
¡tatl6a propuaa a Ju demb antorid:idu, federales 

.. 1 da 101 Eilh\do1, Ju medidu que catim6 de 'C\ayor 
· nr~nt'in, y brindó un servicio de :i.1esorln. J:r:i.tuito. 

a 101 :iborfgcnes, en 1us reelo.m:\cionl·!I y solirltU· 
do.a. A1lmilmo, en Yb. experimental ernprendi6 di· 
f'tlfUI larea1 de orden econ6inieo ~oda.1, con e1 pro· 
p61lto de c:ontirmar citptrlend:is y:i :icnmnl:\da.s y, 
caanUo iasl lo iaconstj:ab:i. la priclic:i, introducir 1~s 
reform:ia neces:i.ri:is o. b.s leyes o. fin de b:tcci- más 
e11en.ces los servidos que im¡iartc. 

"Dentro de cate ¡1rogr:tm:i. de :icciún, los intcr· 
uadoa indlgcnD.3 se tr:uisrorm:i.ron en misiones do · 
mejoramlc11to, misionn de coloniinci6n, centros do 
eap1cit1ci6n t~cnlc:i y centros region:iles de C:tfH\• 
eitacl6n económica. De cst:t dinuiflcaci6n de fun· 
clones ac eapcr&n mejores resulta.Jos en el futuro. 

"Diversos problcm:u econ6micos, de salubridad y 
orpniu.ci6n social fueron obord:1dot¡ so crea.ron 
tiendas coopcraliv11; ac introdujeron !h1terñn! de 
dirección de agricolas y crias de :tnimnlcs, y ~n lo 
rClath·o a las condlciones de h:1b1taei..Sn, 1e .. ~ons· 
truyeron cuq higiénicas, •e introdujo a.gu:i pot:i.· 
ble n diversos pobltldos indios r 10 1i1tcm;iti1.:tro11, 
dentro de 1:1s rosibilidadu, el crédito 'I !A cstruct:.:. 
ra do las coopcrl\tivu de producdón y consumo 
formadu por elementos aborfgenes pn.u defcna:i 
de •u• i.D.teresea. 

"Educacl6n. 
•Como hecho de primer.\ imporl:meb. p:tr:l 13 cJu: 

uclón, se deslacn fa ley rcglo.ment:ui:i del a.rtículo 
Jo. conatitudona1, que &C! }lfomulg6 el 23 de enero 
li.ltimo, la que •e h1s¡1ini en el deseo de robustecer 
In unld:id n:iefo:i:i1 y de prep:ir:u mor:ilmcnte n 1::. 
DUi.ei y n 1:1. ju,·c:ntud u. el culto a nucstr::a tr:tdi· 
clones 1 a los va.lores esencfabnentc mexicanos. 
La misma ley defini6 lu normn1 do uni.fic11c:i6n. y 
eoordinaci6n do b1 a.ctivi.dade1 edueoath·u en h. 
Repdblica., drntro del rnpetc qo.e merec~ b sobe!· 

ranln de los Est:ldo11 y a. la ,·ez realz6 la catcgo· 
rl11. de .ervido pllblico que 111. ed11cncl6n tie1u•1 
rara. cu)'n eficacia. et iudlspeusablc in cobtior:icióu 
de In lnicfativ!l prh·nd:i y la prorusión de su.1 v:i· 
1io~~ n¡1ortacio~l'I nior:i.kl!I y m:tlcri:i.lcs. 

"Ella colllbornción h:i. 1ido n:1cgurndn mcdi:i.utc 
la crc:ición del Comité Nnciona1 de Inici:iti\·a Pd· 
,·ada, quo ngrupa n 11u11•t!oso1 ektnentos nncion.'\· 
les que han prestado lntcr~s n los pro\Jlcm~ dl• 
con1trueció11 y rcp:i.rnci611 de- edifid(ls: ada11taciún 
de lot:tlcs; dotneolún de molillinrio, 1u;1tcri1l CSt"O· 
br y medios de t"l1St'iin11:.n¡ Ul'~ciún de inslitucio 
nes educ:nth·a.s iucorpor:i.d:is al rEglruen le~al y otros 
shnllnrl'I; hnbicndo renlizndo una sntlsf:tctoria obrn 
materlnl cu un plnnCI de desintt>rh cncomi:tblc. 

1'La colnbor::ción de los p:idres de (llmi\ia, tle 
acuerdo cou los dcreochus y dcbercs qua 1:i. lcy 11":· 
tenuiun, lm conlrit.uldo, pur au pnrtc, n lo¡.;r:ir 111:1· 

yor ashtcnd:i escolar, :i la vez que ,·cla \1or t:I 
cnmpfünientc dc fas normu que deben obseor,·arsc 
en los planteles y 1ecunda el c1fucrzo de lo! edu· 
cadores ¡.ara extt>ndcr al bo¡¡ar la. lnfl.t1cnci11 de la 
e1cuel11.. 

"l{nn sido crea¡l.is en l:!.11 cntidndts fcdcratin111 
Comhioncs :-.fb.t~s de Ednc:nci6n, .:oon reptcsentan· 
tu de la l'cdcradóu, dt! lo• A.yunt:tmit11los r de les 
~obicrnos locales, p:na gener11.1ir.M lus servicio• 
ec!ucath·os y unificnr los .. isteni.s!, pcniguiendo nfir· 
mar en la <'Onciencia de la. juvcnt.ud, al lado del 
amor patrio y l\c b con,·lccl/ln democrflties, ide.n 
do CDnír:i.trrnld:itl l111111n11;i. 

"A electo do acnl:tr las b:ise1 m:i.terb.le1 y téc· 

nicu de la reh:tliilitadón de l:i enscfütnt:i.1 diver· 
ii:i.1 pnrtid:i.1 dcl Prcsupu('!'lto h:m 11i1lo destinnd:.a :i 

aun1enttar los sueldos d~ los m:i.estroJ y :i mcjorat 
:ul au condidt"111 crnnómicn, de ncucrclo con lns niios 
do aonlcio y In. cficnd:i. de su L"lbor". l.o! :1111nc11t0o.1 
eoncctli1ln1 :'l. 101 m:ic11hos rnr!\les fueron: cl q11h1· 
ce ¡ior cicuto o. los 1li¡ilum!\do!¡ el itil'le y 111cc1io l"" 
tiento :i loa que tienen tres o m:'1'1 nlios lle cstndios 
rostprirn:i.rics r el cinco ¡mr cicnlu n los 110 tita· 
bdo1, o con menos estudios que lo~ nnteriorcs. Adc· 
m:S.:1, en rclnclón con el tiempo de fl•rvicio!, sr lcs 
otorgó un:i cuota nnu:i.l compfomenl:tfln. 

1'En lo que se refiere n mejorar 1:1. cnp:tcidnd téc· 
blcoprote!'ion:il del m:l.¡isterio, 'le h:m cclebr:ulo 
nanmble:i!l :i '-"• que t'oncurrleron los l11.1pcctores de 
zonns e1eolnrn de In Hepúblic:i. con objclo de quo 
cx:i.min:inn l:is problemn! vit:1.le! de 1:\ cduc:u:i6n. 
del p:ifl, enunci:uan aua aapiracioncs y 11untos de 
vi1to., sugiriendo las soluciones m:S.1 :i.kcm1d:is y rc .. 
tom:tr:i.n. n sus juri1dicclone1 a difundir entre )o! 
maestros, con los que cst.6.n en directo cont.a.cto, 
lu mf!Jido.s e in1truc~ioncs nplic:illlta en ios crn.· 
trc9 urh:ui.01, o en l:i.1 comunldiide.s rnrii1cs a. qut' 
caUn :idserit.O!. 

1Tro:1iguc11 lo! cuu<'s de Jl~rreccinnAmlcnto or· 
ganiz:idos por el Ir.'tih1to Nacinn:i.1 de Pcdn~n,::b, 

por los ctcuel:\11 nnr111nlr1 y por fas dircerionro 1lr 
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E1lucntiGn Fcder:i11 como conlribncU.n lnlntcrrum· 
pldn n. dic110 mejoramiento prorc"lon:i1. L:u1 mblo· 
ne" t,u1lun1c1 coopcr!\n en 1:1. mi!lml\ ncc16n y 11n 
11Ser,·icio de Jnroim:it'l6n Pcdni;:6t:lcn", ndic\o~o.1· 
mente, "'tudl:i const:tntcmcnte to~ problcmn'I te6· 
rlcoprlí.ctlco1 de la cduca.cl6n y dilnnd!! el resultn· 
do de RUS ln't'Cstlg:iclonp, f!Ot medio de bolctlnl!!, 
11crl6dicot, o por el aldcma cor.<'rcto de respucs· 
tas n J:i,11 con1ulla.J que ae lo formulan. 

"Al ser rcorgn.nitnd:i 1:1. ScC!tcbrfa, 11 principios 
de W~!?, 11c conlirl6 a b Bubsccrct:lrfa un:i !nnrlól\ 
csrndalmcntc técnic:i, t:on arreglo n l:\ cu:il, me· 
diantc 1.is 31 dlrcccioncs fcdcr11lcs de F.duenc16n qnr 
ubtc:i en lo9 Estndo!, C1ticntn, dirigr, lmpub:i ~· 
utlmul:t a los mncatros y trnnsfonn!'\ en rr:t.1\d:'ld 
los nbjetivns de b cducne16n me'.'(ic:in:i, coordinan· 
do fas nctivldri.dc& de Educnd6n, ron fas rlel Dt· 
r:irt:11ncn!n 1le A!mntns Indf¡::cll:l11 ~· de 1.i.1 C'nmbio· 
ncs mht:is. 

"El presn¡ml!llto de Educ:t.rl61\ p:m'l ]{141, i::on sus 
nmpli:i<'ionea, Importó ochent:i. mlltonu de yu•ao1, 
y el de 1!1-12, con !IUS mo1llflcncioncs, novl'nh. y un 
millones. De los onco mlllonc• ampliados, los nu· 
mcntos de sucldos al Mngi'\lcrio nbsorbicron cut 
cunlro miHcnes de peso•; n ruoh·cr el problcm11..de 
fa. ínlt:i do escuelas pn.!11. 1ll pobbd6n ticolar en el 
Distrito Federal " crenr cu:ircnt:i <'cntros con una. 
c:ir:itid:id de trci

0

r.ta y 1cis mil nlumno1 como mi· 
ni:no1 se destina.ron dos ml.lloncs, cuatrocientos se· 
ter.t:i. y cinco mU pesus, inclnycndo la1 remunera· 
clones al penonal ncceurlo y 101 gasto• de 1ervl· . 
clos adicion1lu; pnra alquileres de edificios, mo· 
bUi:uio, libros y material, un millón, do1cicnto1 
mil¡ a mejorar ta ensel!.anu y restablecer las mi· 
1\onrs cultmnlrs, rur:1.lP1, 11rb:t.n1u1 y especiales, 5C 

nplir:t.tun 51•illt'i1•11to1> mil; l•:i.rn nuevos ch·lo!I., n·· 
fuerzo de los 11orviclos dorentea y crcaciún do nuc· 
vu escucl:ls, dlltint:i.s de las prim::irins del Dlslrl· 
to Federal, aulH con.sldtradu, eot Hiparon atib· 
cientos 1uil mis, y los dos inl11011.u, quinientos mil 
(IC!.OS rcsl:\ntu 1c emplea.ron en reton.:i.r bs ero· 
g:i.ciones de otros servlciOL ' 

"lfoy que mearionnr lll entrcg:i del 1ilttm:l edu· 
cnth-o d1:l Gul>ic.rno tlol Territorio Norte do lii Da.· 
j11 C:t.lifornia, n 1.:l Sccrota.rl:L, que ahora lo tiene 
Q IU C!Ugo, 

UActu:ilmenle H rcvis:L:I sobre nuevu bases que 
se njust:LD n. lo dispuesto por la Ley Org:\nicll de 
EJuc:id6n vigente, Jo• diez. COll.\'enlos de (edernli· 
uri6n de la enMti.:ant& que se hablan p:ietndo con 
Agu:isc:i.lieatu, C:i.mpccl1e1 Cbihu11hua, Guerrero, 
Jlldnlgn, Morelo1, O:i:-cnc:i., Qnedtaro, Tnb:uco y 
Tnn1:1.uli¡1as, los cuales quedaron nutomillcanientc 
c:incth1dos, aunque fueron prorrogado• s61o tempo· 
rnhnr--ntc pu.i. t'Vltar trn•lorno1 en 101 1ervlclo1 
cdul.'nti\"OI. 

"Lo• .Jnr1linH de Nll!.os, que dr-rendta.n de A1ls· 
tcnci:l l'úblicn, hnn ¡i:u:ulo nuevninentc a EduC:l· 

ci1ín y r:6lo t<'st:m bajo 1:1. dcpc11drnci:\ de .:1.qu61lll 
ru:irentn y euntro sostenidos en coordln:icióo y veln• 
tidO!I l'n lo!! Jlo:;l\res Inf:intllr!I. Funrlon:i.n, ndem:is 
de ~st01, quinientos diez, entre oRci:llcs, feder:ilcs 
y lornlcs lncorpor:ulos y p:i.rticulnrr.•, •¡ue mntrku· 
l3tt quince mil, seltclento1 nhios eD el Distrito Fo• 
tlcrnl y <loco 1nl1 en los Est:ido1. 

''En las trescientn• no,·ent:i.. zonns cscolnrcs en 
que se llh·itlcn los E!tndos y Territorios, funciona· 
ron c.:1.li doa mil escuelas rurnlcs; doscientos oncl'! 
pl:!.r.te1cs de demoatracl6n; veinte escutl:is fron• 
teriz:111; cuarenta 1 dos Tipo, que sin·cn de moda· 
lo r rsttmulo a ln1 dcmhs¡ trcscientns noventa 1 
nna es.:uelns diurn!LS y veintiocho centros noclur· 
nos, que amn:in cu.:1.trocientos ochenta 1 un plante· 
les urb:i.nos y, por último, n1il1 clncuent:i..1 cuatro 
ucuel.:1.s Articulo 123 Constltuclonnt La inserip· 
ci6n furr.i del Distrito Federal nsccudi6 a un mi· 
ll6n, trclnt:i mil alumno!. 

11En el Diatrito Federal se crearon pa.t3. el aúo 
en curso mil, denlo ,·elntiuna plazas más, para re· 
gulnritnr velntilrE' cscucl111 nocturn:ia, establecer 
<'U3rc:itn nuevos centros estolnru y mejorn.r otros 

·diez pbntclf't.. La totallilnd de mnt1tro11 en el Db· 
trit.o Fc1kr:il nscicndc n 1irtc mil, til'nto ochcnt:a y 
cinco. 

"Ln· insufieiencin de loc:ilo destinados a. e1cuelu 
conttituye en el Ui1trito Federal un llroblema gra· 
ve y anticuo. Dur:i.nte el periodo que nqul 1e rete· 
i\n., el Gobierno ndelnnt.) en Cl empeño de resolver 
aquella insuficiencia, hasta la mñxim11. potibllldad 
de 1111 recunos mntcril\les. En el Presupuesto de 
Egre5os para 1942 ae a.aignn.ron nn miUón de peao1 
yin.ta que 1:1. Secretarla de ComunlcarlonCI constru· 
yer:i c5cuclna, y novecientos clncu,nta mil par.:1. que 
la de l:dncnción efectuarn rcparnciones y Uct!p· 
cionalrntnte t:i.mbifn edlñcar.:1. 1 comQ acontecl6 en 
el cuo de la Escuela "Centenario", de Cuernava. 
ca, con costo superior a setenta y dos mil pnoa. 

uLu junt:i.• de ~Iejous i!:iteri:ilC's, :i.st como di· 
ver1:i1 dPpcndcntins del Ejecutivo Fcdern.l, dl!ilin· 
tn:t tlr );¡<, llLl'IH"ionnclaa, y también fo. inlcintlu pri· 
vadn, en la tjue se dcstnc:i el esfuerzo de l:is CO· 
munld.:1.des agrarias, contribuyeron en.da UDll en lu 
cnmpo n nmltipllc:ar IC1s lorn.lc,; il<'•llc:ulns n. b en• 
se6anz:i.. 

"En el Jlistrito Fc.lcr.:1.I se hn p:-u~···l'i:,<lo la 10• 
lnc16n intcgrn tlel problcmn, que dt•111,1ndn. l:i. sumll 
do c11;mmt:1 n1illonts Je ¡ieso~. El llcp:irt:imcnto del 
Dbtrito des:irroll:t. Uh pro¡;ramn p:i.ra este :dio, quf! 
rOl\l}'lrcudc treinta y M!is Ctcucl:U1 y nlguu:t, CD\• 

vrtl'.1!1 !1:tU cbdn rMOll n t"Oll!olfUÍr fas !(lle el artfCU• 
lo ]:!3 lrs oblig:i, :i. 1:t \'Cr: f}ttu un cnmi!é tlc i11ici:i 0 

Lh"n )lrh·n1la 1 !ormndo por homhres clo cmprl'a:t, hn 
lnici:ido una. colectn. 1le no\·ecicntos mil pc.!os ¡i.:ira 
erigir un i;:r:in centro c1!!obr, llrim:'ltlo )' aecun· 
dario, cr. In eo;quinn.. •le l:i ltl.bct:\ de :0:;111 Co~1110 y 
Cn.llo del Prcano de elll.:1. C."'lpit.nl. 
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"Por Cl'lo" medios 10 cspcm disminuir el n\\•ncro 
1\0 nlii.o:t fnrr~ de snntrtcull\ en el oüo ¡•r1\dmo. 

111.n 1111l1bci/+11 N•co1:lr qu" r\lbtió n 1:1.:1 ucuclll.S 
oí1ci:1.lcs ful~ rll• 1losci<'nto' cunrcnt:i. mil n.lumnos, 
y ha que co11c11Trló :i. fas p:ullcnlrucs lkgó a vein· 
tbín mil. l'nncinn:Hon quitdcnb!I ri11('0 cscuel:n 
diurnAB y 11c.•t"nla y Jos noc:turna,, 

.. En m:itcri:l. 1lc •<'i;und.l cni;cí1::i111:i. !"' li:in dk· 
ll\do uncv:u \.l:i.srs J~ orfiauil.:\c\Ón, tendit-Ul".'11 c~cn· 

c)almt'nto :i ll:tr unidad :i.1 shtcm:i., :i cst.'\hlccer las 
concxion~:- ::irl".'c:nrul:\s entro los divcuo" iit:idos y 
r&m:'tJ ,. :i. 1kscubrlr 1:& ~0<!1dl•ll tle lo• :1.lumnl'I!, En 
el DisÍrito i'..-dcul fuoclon:rn quinc~ cscncl:i.s diur· 
iu11 y dfodnuc,·e noeluru:i.s, con nn:i. Mislcnda de 
en.torco mil nlumno,11, En el resto de l:i Rcpdblica 
rstán nt:ibledd:u trelnt:L y cinco ucucbs, de b.s 
CW\\C• trcco !undon:in por coopcrnci6n, tru de 
cU:u pan. ndo\etrentts y diez po.r:i. nilulto!I •• \1lc· 
mfls existen seia intcrnAdOs. L:i.s C.5CUCh!1 r•or CO· 

Ot>"taci611 11c sostienen con las nport:i.don('s ,le nuto· 
ridadcs loctilca y de ptirticul:uea y 11uhsidio.s d<? la 
Sccr.illl.rla. L:i. in1cripci6n tot:il os~icndc :i. dnco 

- mil, doscientos nluronos, bsbiéndosc concedido en 
esta rams eductt.tivn quinientas treinta y dos be· 
cu. Lu cscuel:is particularn iuto'!'por:ld:is de tipo 
secandnrlo con ciento tinto en lodo l:i Repúblic:i. 1 

un una. 1nstripci6n at diet mil n\uin11os. L.!\!! <'S· 
cuelu agrit'ol:i1 educ:in :-. c:iai dos 1n\\ :ilumnos 
campc1ino1, :i los que se lrs d:i. prep:u:-.riün l')Uu los 
eapnc\tc ¡1:irti cobUornr :icth·nmrntc rn 1:t prodnc· 
cl6n nsclon:i.l, o bici\ lt's \lí'rmil:!. p:is:'lr n las ins· 
tUucionct de utn1\ius su¡icriorel', ro111n b t-:scudn . 
Naclou:i.1 di" A~rir11\t11rn ~· l:L M )fr1litinn \'eterl· 
n:i.rb. 

ºConsidetnino" qne 101 r11foerzos rn m:itcria de 
edut3dúo rnoltnrbn in'11fldcntrs si no 11l' rn111· 
¡ilcmentnran nuestras prtocnr3dones por ln e~rur· 
13. rrimarfo, ron el m:\s vlg.,1010 apoyo n ln e<Jurl\· 
ci6n aupcrior y el l\mrHn fomento de lo. iu\·e,ti,::•· 
ci6n dentlfk:i.. ltuy romo nunco. el 1111" !le ve r~ 
lJ. ncccsi:d3d df' otllh.O'\r htt H1tTlclo1 1le lfl!I ~rn· 

ro• mejor prrr11rndo1 y con9i.dera un deber' vrcstl\f 
l& m.ayor ayn1\:\ ftOs\ble " aquelliu i11<1ht111·io11t~ 
que tradicioaalmente h11.n constitt•ldn foro11 c111tu· 
in.les de notorilt 11critJ1d, o crc:nlcs "" :•l')"t•ll:i• h" 
RiOnH del ral• que se ratimntt COl\\'Cuientl!. Por 
nto, durante el ¡ierlndo de !lCpticmlur de HHl a 
fa, fecha 10 b:tn cot1ccdido !IUb~idio1 n b<1 unini· 
aldadca y ccntrn!I cultur11.k'I de reco1101"i1h impor· 
b."ci&t que r<'rrcsentan scnsihlo ::i.um1.:11t" P.ol•h· el 
que M lt:s vino contcdie'\do en ali.os nutcriorc!'. 

•1Aalmis1no se h:u~ l1L•rho los csludios uccenrlo!I 
p:ir::i. rcst:il11ccer, prú.d¡n:imente, l:i Unhenid:it\ del 
Nortr, i1111t\t11cilin que \'endrú. a hvorccrr ::i. un::i. 
vutn rc¡:i6n 1\rl ¡mis, :\hricudo 1w 1610 opurtunid:'l· 
des re:i.1c11 :L l.'\ ju,·culm\ de los Est:ido! de Nuevo 
Lc6n1 Co::i.hu11a y T:11u:iuli11~1 con b impl:int:icl6n 
rla 1mcv:11 t:irrcra11 ¡1rafcsio11:Llca., sino :i b vci lm· 
p11lic11do que lo! estutli:\nlc! !lo Vl·nu ulilir,:ulo! n 

duduculnrsc por niios de los lu~arca do 11u . naci· 
miento, quo bidi:i.culihlctnrnl(' Jeben co11stiluir e\ 
objeto rrincl¡1::i.l 1\u !\l!I af:me~. 

uy no es inoportuno aciinlnr que lns labores dl' 
tu universidades llenen cu nuestro! dfaa un cuno 
ptcn:imcntc norma\ y q11c l:'ls rclnclonu qnc.aDstlc· 
nen con l:i Sccr~t:'lri:-. de F.1\uco.H6n Pública son de 
b 1n:U :tb!lolutn cooper:ici1\n y cordio.lidail. 

ºEn seguimiento de cst:i. politicn, se auspid6 la 
tcrccrn. aesi6o anual de l:i. Unh·ruid3d de Primnvc· 
r:i "Vasco de Qulro¡::n.", rclrbr:i.dn. en la .'\utJno· 
m:i micho:lcan.'\ de Sau Nico16.s de llidnlgo en ntc 
:iiio, con n.1isteocla do dest:i.rado!I lntclrch1:\lcs. 

"Na b:i. menos¡1rrl'i:uto el Gobierno lns :ietivld:i· 
des de in\·cstignción ci<'ntl.fic:\ 1 .~· :i\ respecto mm· 
cionnri princip:i.lmente l.'\ fulld:\cl6n del ou~cr· 
\·o.torio /l.stroflsico dt Ton:rn~int.la, en el F.11tndll do 
l'ucblR. Con motivo 1\e In in:iugura~l6n de ese hn· 
portnnte centro, el Gobier110 Feder31 p:itrocin6 l:i 
reunión de un congrc~o de los mh distin¡_:t:iJos 
hombro de cienci::i. dt'dicndos a u11.1 discirHnn!I, 
y h. celebr:idón di.' ts3 tl!Rmblcn constitu~·6 un 
notable acto de rclie,·c cientlfi.co lnt.::irn:ielon:i.I. 

11Abrig3mos el propósito de que teniendo en 
cucntn el apoyo que, a pes~r de 1u circunst:incln.s 
anormales que atrat'esamo!l1 11e ha concedi~o a. la.s 
msni!estaclone11 clentificsu y culturales, lo!! intelec· 
t.ulllu y eatudio,.011 mrxlcnnos encont.r'lr6.u en H:\ 

actitud moth·os de estimulo p:i.r:i. pro11eguir ln c.bn 
que les utA. encomendada. y de ln que, ciertaroente1 
tanto e.pera el p:t!.s. 

11El servicio de Educaci6n Flslcll procuró quo el 
beneficio de su ncci6n :ibarcara el mayor número 
posible de clud:id:ino1, elevando el nivel de capad· 
dnd fl.aic::i. de l:i l)Obl:ici6n eso:::olnr; impulsando lti 
euscúanin milit:ir en los 11lnntele1 <'scol:lre!I oñcln· 
les 1 privados; modific:indo <'1 thtcn\ll de trt.baJ.:t 
en las t'ICUel:i.11 1eumdsria.1¡ mcjor:i.ndo ln rrtp::i.ra· 
ción de los maut101; vigi11rndo el utricto cnmp\i· 
miento de las dispo11icio11c1 rebtiv::i.s.cn 101 pl&n· 
teles oúcialt'!I y p:trtl.culares; "(ITOeurandQ. quo !un· 
eione cfic1nmente el Conaejo T~cnlco de Educacl611. 
Fbíca, 1uurliando el rndio de ncci6n de l~ Confc· 
der:ici6n Dcportl,·:i "Ycxlcnn:i y, fin3Jmcote, So!te· 
aleudo rcl:i.ciones con el Co111it6 Oltmplco Mcxic::i.· 
no 7 dernb instituciones deportivas naclon::i.let o 
interu:'lcion:iles. 

"Entre los !csti\·aks y e?entot deportiv09 mu 
importantes, se- cueut:i.n los duarrollados el aiio 
11:isado. con motivo del aniversario de l:i Rc\·0\11· 
ci6n¡ en ellos p.utiri¡13ron mil (tintrociento, cin· 
cuenta hombres y trescient:i!I cincuenta y dos mu· 
jeres, aparte de .'1'llpos indl¡::enM de ulidad ar· 
Ustlc:i.. • 

11En cumrlimlento del Dccrdo de 2 de milo.o, que 
ordena la ci!ucaei6n r6blicn militnr, ~e estnble· 
c.i6 un null'IO eerviclo de edur:ici6n prcmilitnr, en 
rl cna\ 1e tnC'ucntrnn cornb.ion:idos novent:i. y ocho 
Jefes y oftclnlcs lnf>tructorcs, pa.ra ntendcr 1:\ ina· 
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El Gral. Mnnucl Aviln Camncho, al abrir el Congreso 
sus sesiones ordinarias, el 1 Q de septiembre de 1946 

"Honorable Coni:rr110 do h1 Unión: 
11 En cumrlimit'nlo del 1leh"r que me impone et 

llftlculu 69 dr. la Con11tituciún Genernl de lll ltrpÚ· 
lt1ice., me et grato l11fot1111\r al pnl.s, por vuel'llro t'On· 
duelo, de la. nlm\ del Bjccuth·o de 111 Nación, a 
partir 11'~1 lo. de 1rpliemhrt' do l~-15. 

1 '0obernaclón.1 l"l) 
11 C.'•m ll\oth·u lle la rcnO\'nciún del TitulA.r 11e1 Pn· 

tler EjPC11tivo y 1h• \,,, btl'¡;rnntcs del Cnngtt'~'J do 
la Uniún, el esfuerzo Ü"11 lioliil'fno 'º oricutú en el 
ientldo de enc1rn.:1.r y 111o•lifirar lnl'I pri\Ct1cu.J1 del 
11i1tema. eltttoral, m~diante ltL." reforma" ioJi~pcn· 
11ahlt•" a la Ley Electorn.\ lfo PodetCl'I rt!•lt'ralcs. 
t:I Ejt'cntirn de mi cnrgo elevo nl Cou¡.:re!lo 1111 prO· 
ye.:lo tle ley tenJiente a. eorn·~ir l:l'I llctkicucias 
0Lst>n·ad1u en la pr:"1cticá, •¡11c con la apruh:i.ción 
tlel Poi.Jet l.egislnli\'O ri¡;ió t'l ¡1rocc!IO electoral 1¡110 
o.enlia1:1os 1le ohllen·a.r. J::utre In!! i1111ovn.ciones csen· 

.. clales de b. ley se encuntrn 111 creación y ordena· 
·miento del régimen de partido' (lOUtico,, el l'nnse· 

jo drl l1&1lrón Elt'cloral con !nncione!I permane:.· 
te111 y so creó la Comhlón Fe1le1al de Vi~ilanei11 

Electoral. E!ltoa nri:;ani~mos hacen po!!ll1le elhnina.r 
o corregir cualquier deírmuo.ción 11e l:-1 nuti·ntica 
voluntad dt' l1Ls mayorlo.s 11u!raga11tes. 

''Sin alteraciones de Ja non11alil\a1l coMtitbcio· 
na\1 durante el periodo q"Je a.Ln.tca t'.'lte informe 11e 
reuo\'aron los poderes en 10:1 J::stai.lo" 11e ~h~xieo, 

Goahuill\1 Nayarit, Yucatiln y Moreloa. 
11 !;a Ouanajuato se su~citó gra\'O conflicto en la 

re11ov11.ci6n do la!I autorldade!I munici[lales lle J,róu, 
que cor.dujo a los d!!ploraliles sucesos en que pcr· 
tlirron la ,·ido. \•arios compatriotas¡ por lo que el 
Ejecuti.\·o I:'eder:i.I se \'ÍÓ obligo.do o. solicito.r tlc t" 
Jl. Comisión J1e1111anente la declnración de IJ\lr1 por 
conllillerane desal'o.reeido~ )09 poderes del r:~tatlo, 

n e!'talia Cn el caao de designar un Oohern~tlor· 
Pro\·illional.(:JS4)1rd~11ú la cuu~ig11aciJ11 y l'IC a.l.riü 
procC!hl a quiene!I .aparecían cowo proliololr!I tt·~· 
pomialile11 1fo los acto9 de \·iolenciir.. 

11 La terniinnción del conflicto bélico mnn1li11l ha 
tletcrniin11do una allue~cia consiJcrabla en lu. inmi· 
cnci6n extranjera h11.cl11. Mllxico. Pa.sa.. rewh-er lo~ 
pro\Jlcrnu 1¡ue ello ocuiona, ~o hizo uccellnrio 
e!ectuar la reforma total de la Ley de 11011\acióu. 

1 ' En Ca\·or de lui1 rc(ugiad<Js polltieos su conli· 
nuarnu 1ostenicn1lo loi princirio11 generosos 1lc O.!li· 
lo y humanitari9mo tradicionale:' en el Estai.lo ~e· 
.:1lcano. · 

11 fü prol.ilema ti~ hi c111il:r\\ciÓ11 nacional de htL· 
ltajulorcs cn.mr~"ino9 y oltrerol'l1 originatlo por el 
1nccuti\'o dt' lo:t l'::i.larios en dólarn quo pu~11cn nti· 
tener en los 1'::1tatlo!I Unidos do A.lt\6rica, 111crcciti 
rarticulu atención tlcl Gobierno el c¡uc, por (.On• 
tluctu de di\'el"'n" óri:ano9, re¡;uló los 1k~p\111nmicn· 

to!I y pre\·ino In 1111lhla tlan<lc!ltiua tlu 11rncero!I, 
njw11;í11dn~e a. lo'\ ueucrdo~ y con\·enio~ ._.,.;;ofl'lllL'·" 

entre m1c~tro rn\11 y lo!! JMa•l'l!I Unitlo~. 
"Una inte11i<I\ 1.:nrri1:nlc •le \'isitan11·~ cxtrnnjc· 

ru.!', t'!l\1cdnlme11tc 11orte11.meri,.ano'l1 nlcnm:ó el m{1!1 

alto nh·el que regi1<trn. ti 111o•;imle1110 1lc t11rh11110. 
11 El Gohier110 1le la J:l·1·1i1.!ica hn <'ll11ce1fülo e!I• 

pociRI il11¡1•lthU1t'in n In!! l11Lllre!I lle ¡1ro¡m¡;nmln, pu· 
11\icillnd y ditu~ión cultural. ~~ ha ¡1ror11rn1lo tener 
informndn u la. upinión (lúhlica acerca. 1lll la. ~igni· 
ficn.ción de la rolllica 1l•!I Gohierno y 11'i los u¡icc· 
tos tund1unentaln lle la oLra atlmini•truth·a dtl 
Jhlgimen. 

11 En cuanto a la!I labores tle rrofilaxis !'loclal, u 
ha mantenido una cuidado!11 protecciún a. IR. in!an· 
cia, ru~nando por el uneamie::i.to 1lt>I medio socia.I 
en •1ue se de•en\•ueh·e la. nlfiez dc:ian1\llra1ln. 

1 •En el lap!O a que !le refüre este In!orme, como 
durante el seunlo que estl\ por concluir, e.e aten· 

dieron con acuciosidad la'\ labores del rnmo do 
Gobernadón1 cuy&J" m:"1s dutaco.do.s acth·idn.dcs 
fueton: 

11 ~la.ntener armonla Cl•nstante en la!I relaciones 
con los demh poderes y con los golrierDO!I de lo!'! 
Estndo11, coadyu\·ando a la resolución de sus pro· 
blemu int~inos, con 3.hsoluto respeto n lir. soberanla 
de los 1uismos, 

"·Dar una etlca.z informa~ión ·por todo1 los me· 
· dios puhlicitarioa, principalmente durnnte 111. confla.· 

gra.ción mundia11 pa.ra lo cual 11e eonstituyó 1& Co
misión Xacional de Propa¡¡;anda. que, eonta.ndo con 
1:1. inicintil.·n rriva.da, lle\'6 a cabo p:i.trióticll labor 
en pro del aer\·icio militar y del aumento do l& pro· 
duceión, 

"Celebración del Segundo Coa.greao lnler•meri· 
ei:.no de Turismo y de do1 Convencione9 N'acionalea 
sobre l::i. matcri:i, ti!ll como del Congreiio Democrl· 
!leo Interamericano. 

11 J.n \'igilancin que h11bo que ejPreer r:olire 101 
lripuli:.nte.' de lo!! barco5 de los pabes totalita.rio!I, 
que nl t:ttal\1\t l• i;::ucrra Cucron inc11utado~, n. los 
que para !111 m:"l!I cCccti\'o control ~e les inter!!l6 en 
la Elltr:ciú:t '-licratoria de Perote, de donde Cueron 
1ibert:'\•1o~ uno ,.ez que ce~ó el peligro de la.a aeti· 
,·idatlt'!I que p11dicran desarroll:i.t. 

11 L<.t'I nrreglo!I con el Gobierno do Polonill para. 
tlnr c:i.hit!n en el territorio nnd•1nnl a do!I impor· 
tnnte" ~rupol'I de faniilit.s polonc~R'I, 

11 La creMiJn· de ln. Combi6n Nnciono.1 de A!lu:t· 
lo!! Cincmntoi:r·"ifico•, pam sortc&r !:'!!! di(ieu1tn1fo1 
que IB i:;uemi. pro\·oeü en la. in•lu!!lrin del cinc. 

1'F.n mnll'ri:i. •le k~islaeiún t'ahc, 1lc manr.rn prin· 
cirnl, lll'ñalnr In rcfc,rmo. constilueionnl CJllC ¡..crmitc 
r¡uc lo~ ej1•e11ti'º" loculcs duren en 1o11 cnrg:o hn.'ll'l 
l'Ci!I llÍIO:'I, y la f¡Ue estalJJeciÓ )a Íl111D\O\'iJit)n1\ dt"l 
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Poder Judicial. 
i 1 1-:n materia. ele liLertiul de cunciencia, puedo 

o.srr:nr:u n. b. rc¡m~~cnt:u:h'•n nacional q•1c campe6 
el ni!1!'1 a.lto l!!'IJIÍritu de rccpclo, J11ic111rre Jcntro 11o 
J:u¡, norm:i!'I y 1le lo!! ro:itulnrlos de h ley. 

11 Procundurb. General de l:l Repdbllc&. 
"L:a. Procurnduria Gcticral Uc'l~mpeü6 sus !un· 

cioncs de con'lulta como jc!atur:i 1lcl :\tini1':~rio 
Púhliro Frdf'r:il, y t'jercitú oporlnn:imcnte las a~· 
cionts flc n:u~ionnlir::r.C'iún de bienes. 

"lntcr..-ino el ?itini(terio Púhlii:o 'Fc.lcr:i.1 con 
11.pc;::u :a 1111!'1 o.trihucioncs lr¡:;:i.l,.• rn lo• r.uo.'I en G\IG 
]e fu~ron turu:ub! dcnunt'ia! ruot:vn.da!I ror irte· 
gulnri1tr.1lcll cr> los pa:o:1u1o1 cor.ii.'!iO'I, con la fin,.li· 
dad de depurl\r, deulro ele los limitc.'I ile aus l&eul· 
tadc!'I lu in1pu¡.:n1.ciones que Jos 1li!\:intos p:i.rtidos 
politieo!I. formultmin. 

••Re prosii;uiú eon 1no~·or etirat'i:. la ptneeu~i6:i 
de los delitos contra 111 !!alud, particularmente el 
tráfi.:u de enl'n.·aate!l. 

11 La p:i.rtieipación de :Mt:xieo fin la guerra moti· 
vó q11e el pah• !e ri!:\era, dunntc cuarenta mean, 
p<ir una legisl11eló!l de flmerrencis. En b. formu· 
)ación de Hle cuerpo de leyes colaboró ellcatmenta. 

"Por l~y que ti l.:jeeuth·o sometió a la conside
ración ilel H. Con¡;re'io de la Unión ae lfl ... antú el 
est"do de ru1pcn~ión de guantlu. ){aniflesta f'Jé 
Ja intehciún de \ºOlnr una \"et que cenron la!I hc.s· 
tilidade!I a la nor':Ilalidad constit:td(lnal y el paso 
11.ido se Jle,·ú a cal-0 sin trutorno!, debido a que 
pu1lo contar11e eon el ratriotisrno, eor.iprensión y 
sentido de rupon~:1.bilidad de todo el poeblo de 
Yéxico. 

"Dentro de la o.ctividad legislath·a en el uxenio 
d•lien citane los pro~·ectos de ley que formuló para 
refor1.1ar Jos artlculos i3, fracción XXI, 10:, 133, 
:?i, f1;\rrafo1 5o. y Ca., -1.~ y 48 de l& Constitución 
General de Ja RerUblica.. a efectQ de car:t.citnr 1. la 
11. Suprcm& Corte de Juttici& pn.rn. resoh·er en tér· 
1uin0Jo Lrnca lo" problemas que jurisdiccion1.lrnente 
le competen, y de- rein\·idicu ps.r& ~H:icico la. pla.· 
t:i.for1n:l C"antinental y 101 i:ór.aloa 1uhmarinoa de sus 
bias. T:i.nil.ii~n fotmulú treu, proyectúl relaeioDaüoa 
con el utado de emergencia y cinco .m61 que se n· 
tieren 11 lc~·et de Amniltta,. de Nncionaliución de 
Dicne!I, Or(:iinica del :Ministerio f'Ublico Fe<l:ert.I¡ 
tle Códi~o Federal 1fo ProccdirnlflntO!' Ch·ile.s y mo· 
dilicación rle varios o:rticulos ¿d CJdi¡;o Pen11.l pan. 
el Di•trilo y Territoriu11 Federales y del de Proco· 
rlimientos ren&Jes. 

••r&CD.J.bdes extr&ordi.Da.rtu 
11 En el Lre\•e lGp!lo en que t0Üa\·t1. i:ontinuó ha.· 

('ien<lo u"° de fat"ultades extr:aonlinariu, ae puaie· 
ron tn vil:Of \'cinte tli•po11iciones entre leye!I y 
At:u<'rilos, de los cuule, citart!, ror 11.1 imrorta.ncia., 
11. ley que cttó el Comité de Proyt-cción '! Cont· 
trucciún 1lel Centro MM.lieo Je fa CiuJa.d rte ~{ó. 

11.ico, t-1 decreto t¡Uf' c!lpecifiea )O'! producto• qc.o P'J• 
dr.ln Importarse con 11.11torinción de b Sttrotari1 

1.fo lln.-bmln ~· el 11ecrelo que adiciorn In Ley Uel 
St>1;uro 1lc \"itla )[ilit.:u, ÍMlituyen11o ol Seguro de 
l:m('r¡;encia. 

'Pr)eura.darla de Jmtlcia. del Dl!t.r1to 7 Terrl· 
tonoa. 

"C'ontrihn~·ú en 11. e,CNn de su competencia a b 
clcfcn-:a 1fo Ja, in~erc!le" sociales, tomant.lo llLS. medl• 
11:\' ptr~inento 11. cfcelo de nr.c~rar oportun:i y eli· 
cnz pcr.oecueiún t.l" la 1leliacuenci1. Tramitó cincaen· 
t:l ~· !lti! mil n\crljrUaeiar.e1 flre\-Í:J.!I r terminó cin 
cuent1. mil ochoeitnto!I e:1pedientu. 

"1.ns agente' ilel lfi11i1lerio Público comhioaat.lru 
fin lo!! ju7.l:ailos penale•, ci\•il1!!1 y Tribunal Superior 
de> Justicia. lkr.:11on eficientemente ~u cometido. Asi· 
n1bmo la Policia Judicinl ejecutó oportu111t.mente Ju 
útt1ene11 espedhlu por el Departamento de Inveatt. 
gaciones r lo!' tribunnle!l del orden comO.n. 

••En t>l sexeniQ 110 iniciaron Jo1clent1..1 tttinta y nn 
mil 1¡uinicntM rn-eriiru11.cio11e1; se con!lignaron & ju1.· 
¡;1ulos '.!el rnmo penal cien:o din mil expedientes; 
!le 1.rchi\'aron ciento trece mil i14ve1ti¡::acione1; se 
fonnulnron por J,,s agentes del lfinlaterio Pdblico 
iut,.,crito1 :i 1.:is juz¡:ndos del nmo pen1.l \>"Cinticiot:0 
r.i.il c1rnc]u,ioncs, obtenh:n•to once rnil ruatroclentu 
aentenciu c::>adenatoria.s por mil quinientu abso· 
lutori1!l. 

"En el r11.:t:10 ti\·il 11e intenino en noventa 1 "-•• 
tror.iiljuicio!I. 

1'1.11. Polici& Judicial ejeent6 t!Ue\•e mil 6rdenH 
de aprehensión :r rea.litó treinta y siete mil a.veri· 
guaciooes de dh·ersos h:'.!chos delic!no.oa. 

"Edue&d6a P6blia. C3A.\I 
"Este periodo ha aido partienlarm"Cnte Activo ea 

materia. de eJucc.ciún pública.. Mbico, que asi1ti6 
fin 19t.5 a la Con!e"Lncia organind& en Londres:.. 
por J:u X"cione1 t:nidn.s, &u!'tu,·o a.hi el criterio de 
r¡ue uno de lu mayores olilii;:acloncs tle to1101 lot 
pucblo.r. con<1iate en lll ttmplia difu9iún 1le la cnltu· 
rn y en et de:s:irrollo Ue lln:"I cdunci6n conccl.iida p•· 
ra hl. p:i.r., paro )1. democr.i.cla y p11ra. la. jwticia 
social. · 

"l\:inllecucnte (On e!le (riterlo, •e Inició l:i. Tefor· 
ma tl~I 11.nkulo 'Jo. ~le noi<'•tr11. Con~titneiún, en t!I 
11.tntido 11~ promo,·er une cJL?c1ciún armúnica de to· 
du 13!1 fa~ullailcs ilel ~' r ht:msnc, de inodo de fo
mentar f'n l-1, :1. ), ,.u, el emor a b patria. y la 
.:"oncit~nci:i de la 8i>li•laridad internacional .:ln la la· 
dc~nil~ncin y en h. ju!!lieb, contriL11~·en1To a la 
mejor cnn,·h·cncia 1nu1ali~l. tanto ¡:or fil aprecio 
para In 11i¡;111JaJ de Ju ¡}Ctioana r la lnlt•,::::rid:ul do 
Jn h:nili11., cu:into por In ~ompren11iün 1lo nuc11tro1 
prol,lrmn• politico~ ] eecnú111ico11 y por In 1msten· 
taciún de 1011 iilralt-11 de ímtcrnldad e ig-un.Mad de 
1lcrt>rhoi. 1le todo11 !o• lrnmhre.•, sin prh•ilc,::::io11 do 
r:iz!I:-, 1k flC(ln.c,, de i:;n~p¡Jll1 110 11eso11 o 1le intlivl· 
lluos. 

uz::i relo.ción con !:ile!'I princiriio3, "" proce.1i6 1 
reno\·nr Jos pl:&11u ,- lo~ pto¡:t:imu corre,pondlen· 
lC!\ a la eJuc1eión J•rl't'1tOJ:tr J' l. Jo~ ciclos do prl• 
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merll ~· 1r~mlD t'n?Oc1innia11. So \l!lrtl6 t\a 11\ l11t!i<! 
dl\ quo 1 .. c11cucla 111esicana. ho. t1e 11cr 11nn ('!ICUda 
acth·a, que ntlenda al 1lt,.t1nvoh·i111irn1o correcto üu 
In. ¡x.•r,.on1t1idnd tlc 1011 educo.n1lo111 dentro ele un 
tonCCJllO claro 1lc ln.11 0\1\ii:;adonc,. Mrin.\c11 de cnd:l 
quien, a fin dd pocler drfcmlcr con \ctrltr.d y con 
encr"h!. la. ini1rricn•ll'ntill pt11iticn. dti la Patria y 
ar1nlnr con Cl\po.ri1\:11l o. la lilttro.ción ccc.nómie:i. y 
,. h. di~nilicnchin cuHur:il de torlo!!i los mc:1icanos. 

"Se \·icori1.ó c11nntn !e refiere o. la. edut:lti6n el· 
vicn, conaidcrnnclo que no deben lavore~r~o con· 
tradlcrionc!t Rh11url1ns entre el hombre y el clu1ln. 
do.no, y que l!ft una democracia el civismo del con· 
junto 'º &flO)"ll rn 1n rur.iplidn. forruncl6n 6llc11 d1; 
)UJ11l?lt'5. 

"Po>r 1o que atni\o 11\ c\clo secundario, capec\a\. 
mcntu 11e ro1m11tcci6 el trabajo en laboratorio9. Y 
tr.1\crc", ero¡:fin110110 ccrrp. do dos millones y medio 
de pf'FOl'I, en con•¡ira do. maquinaria, herrnmlcnto., 
lnatru111cl\to11 n¡it1ro.to1 y 1nateria\. Muy pronto ª" 
hal1rin utablccldo trucientu caturco unidades 
nuo\"oa; no,·cnta en el Dialrito Federal, cuaronta 

~ '! 11iete en to .• lntcrnadow y ciento eetenta r !l\ettl 
en los Jl\antefo.:t f'orhoeo!l1 siendo IC&enta y cuatro 
laboratorio• dc flaica, ciacucnta y nue\•e de qul· 
mtr.a1 y ao\·enta do b\ologia y treinta y do1 talle· 
rn do eiirrinterta, ,·einticinco do aju11to mcchi· 
eo, alote de luirrcrln., trece de bojalaterll\1 diez do 
electricidacl1 cu~tro dc fundición y diez da cncua· 
dernaclón. Cai\a una de tu unidades que indico 
"""una avanz.ada do la educación práctica que an· 
belamo1, ra que el obst&.culo con q•1e ba tropcr.ado 
la tegundo. enaeBant.a ohedecc, mb que a otra. cosa, 
• la falta de realhlnd del conocimiento, a la e:u· 
1eración de los m~todot memorl1ticos 1 a insufi• 
elencia. de 101 recurso• para que participen 101 es· 
tudiantet ca laa labortt de iMe1ligación y com
probación de lu teorlu. 

-En educación au¡ierlor, ee aumentó a clcatl) 
DOTtnta 1 tre1 mll peso1 l& dolación del Colc¡io 
Naclom~I, y a 11ela rui11one1 do1ciento1 valnticiaco 
mil, el aul111idio lle que dllfruta la. Uninnidad ~a· 
clonal Autónoma y, ademb, 11 aomelió • 111 Cta.· 
m1n111. una lnic:ial\n para crur Ja Com\al6n que 
fermule el programa arquitect6111co 'J elabore el 
plan financiero do la ciudad Uni\"enlt.ariL El Iti~· · 
tltuto PotiU:cnico ha 1ido objeto de todo nuestro 
apoyo. Se aproha.ron lo! principio" CO!l!tilutivos d11t 
su Con1ejo Técah:o Genrnl, que estudiad loa me· 
jorca M1tcn1as de educMión Ucolca y procuran 
multirHcar los contactoa lloceutes con la! diferen· 
tes ramat de la lovutl¡:aci6n clenUtie1 y do la in· . 
du1trla. 

0 T11.mbifn la Norm:il Superior ba procedido a lnt· 
talar au Connjo Técnico y tanto bta como la'I 
normalet pnra varonct y aet1orit1u ocuparla en no· 
vlembre pr6dnio sus nuevos edilido1 en la Ribera 
de &n Coima y en terrenos d11 San Jacinto. 

11EI J111tituto do C1pac\laci6n dol Maglatorio ha 

pro~eJ:uhlo 1u1 tnrcu y la! ha cxtcn1lldo en bt'ne· 
flrio •le 101t mue1lros quo tlcpl!nden de 1011 Gobiernos 
do IM f'nti1lade11 d" ta Fcdcraciún, ut como di!' lo~ 

que prr11tn11 su11 !lt'r\0 icios en escuela:. particularo, 
mcrlianto convento" r"pecia1es. Dos mil seteeientot 
aleto rrofl'110ro!J11, en •mero, 1 dos tnl1 setecientos 
nue\·e, en ª!:º"'º• conclureron los cursos orales 
intcn .. ,h·ol' t'n \'Cinte Centros de la. República. 

"La TiiMioteea Enciclop!!dica Populo.r editó cin· 
c11cntn ~· dM lil•ros que, ngre~a1los a los sesenta 
:.· ocho puhlica1lo!'I ron nntt'riorhh:.d, 11uman tres mi· 
lloncs de volúnicnl'S 1li11tribuldos, Yll que de cadr. 
tUulo se imp,rimicron ninticinco mU ejemplares •. 

"La educación agrtcola. fllE objeto de esmerada 
atención a fin de constituirla en uaa ftrmd ba!le 
de mejoramiento de nue11lra econom'a rural. Se han 
organizado debidamente su~ grados elemental y 
medio. Con relación al primero, ao contln6a con 
ósito Ja rehcción de un crecianto número de par
celas escolarct ejidalea. Por lo que hace al ac· 
gundo, una. erogación de cerca de mtdio millóa de 
peaos permitió dotar do nuevo equipo meciaico a 
tas eacuolu pr6.ctico.s do agricultura. Los doce 
planteles do Cita clo.so estin produciendo m6.s de 
cuatrocientos ru\1 pe11os anu&.tu, con utllid~d su• 
perior a ciento veinte mil pcso1. Por otra parte, 
cada d111 so iaerementa la enaelianu. fldrancolar 
de la población campcaina a.dalla, medillnte cur· 
sos por corretpnndoncia ~bre maquina.ria agrl· 
cola, parll!itologia, ganaderla 1 conurvación de 
productos. Finalmente, con el propósito de qu11 loa 
egre11adoa Je lu escu~las ~cotas vue\nn • ,.u 
mcllio original y arraiguen ea él, se ban fundad:i 
cuatro coloniat, con una. n:tcnsión de dos 1nH no· 
Yccientu veinte hect6.reaa, en donde 101 alumnos 
colonos reciben rehccionea adecuadl\.51 pronnlon· 
tea del fondo genera\ de a¡irovechaml1:nto1 obten\· 
dos en la uplotación agrlcola escolar. 

11En todo ol sexenio hemos c!ado importaneia el· 

ptclal a eate ramo. El presupue.to que en 19'0 era 
do 1etenta y ocho mi11onc!1 eei1cientos ochenta mtl 
puos, es ahora de doscientos siete mlllonea, nove
cientos mil; superior a todos loa et.roa, 11 es:ceptua· 
woa Jos cr~dita1 en Agricultura para la Comb.i6n 
Naciooal de lnigac16n. 
·"El número de n\15.01 que ea 19{0 rccibtan educa· 
dón primaria tin plantelu do la Fedcrnci6n era. 
de un millún, ciento oeheata ~· cini:o mil. Ahora. 
H de un mil16a, ochocicnto!!I cuarenta~- nuevo mil, 
a 101 que hay que L¡::rcgn.r ciento di<:!t. mil nsiJ11ten· 
tu a colc¡:ios pa:-ticulare~ y los inscrito!!! en c,.cue· 
lu de los Ettados ,. lo! Municirio!I, que son, n.pro· 
simada.mente, un millón. El registro tla alumno~ 
en la11 escuelL• de 11cgunda. enseiínn1a ha o.umen• 
tado de treinta y t:n mil a cuarenta y ochn rn\.\. 

HLa Secretarla contaba, en 1940, con treinta )' 
un mil trescientas pluas docenle1'11. En la actuali· 
dad, cuenta con cuarenta y cinco mil cuatrodcn· 
tu. 
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.,Con un Pff"•uruc!lto n.nuo.1 111! 110!1 millonc ... , l'ola· 
cie11to11 M\"cnta mil pc!IO!I funcionan cuurenh. '! 
n1ltfft 1mid11tle!'I cultun.11''1, !lin contar Jn1 tlo~o )li· 
l'innu motorh::ulu con cr¡uipo!I 11o ra11io, bibliole· 
ca, Jietl>\cca, cinemaltí~rnfo r n111.teria\ para !1.tCn• 
cionea M,~1\icu urgenLt11. 

"Se revisaron lo!I planc1 c1lucl\li\·o.,, nnif\can~lo 

la !cgunda cn!efto.ou ~· roordin11n11n mejor este 
ciclo con bi!'I e:1:perícncin." 1fo la l'!l'ueb. primaria y 
con lu a!'lpiracionea 1le Ja prcpnratoria uni\'flr.li· 
tuin y do In. \'OC&cionat 1le carli.cll!t t.:Ocnico. 

1•Se rtforniaron loa progrnmn' 1111 cn•cfin.ni:a nor: 
mal, uteniliendo a 11ei1 lo!'I cuatro graJo!'I de lu 
,.;ormalea Ruralu y so eatablcr.ió la F."cuclo Je E"· 
pccialiución, con carreru para. mae!ltto!I tle o.nor· 
mate~ mentales )º menoret infractore11 ul como 
carreras para eapecialiata9 en la educación y cui· 
tla.llo llo ciegos y sordomudos. 

' 1Graeias al Jnslituto de Ca.pacitaci6n y por :ne· 
llio de cuuoa par corrtapondenci&y MI dió oporlu· 
nidad de legalizar au 1ituaci6n profesional y me· 
jora.r au condición económica a loa maestros qua 
careds.n de Ululo, 

11EI Instituto Politfcnico Nacion&l estableció 
nUC\"U carreru: Ju de Ingeniero en Oomunicacio· 
nes y Electrónica, Ingeniero Quimico Industrial y 
Licenciado en Criminologla.. Se conatruyerbn y do· 
taron do elementos los Laboratorios de I11\·estiga.· 
cionu Biológica.a, el de Qulmica, el de Electr6· 
nica 1 el de RaJiación Ele~tro-magnEtica. 

· "St crearon la Comi.5ión Impubora. y Coordinado
ra de Ja Investigación Cit!ntlfica y el Colegio Na.· 
cit-nal; •• instituyó el Premio Anual de Artes y 
Cienciu¡ ttl fundaron el Seminario de Cultura Me· 
xicaaa y l• Escuela tle .Arte Teatral¡ ae patroci· 
naron conciertos y e:1posiciones; se Inauguró el 
lluaeo Nacional de Historia de Cht1.pultepec¡ se 
utableció tl Observatorio Astrofisko de Tonanl· 
z.intla¡ N a¡randó la estructur& del Instituto de 
Antropologla e Rittoria; !e con,·~6 a dos Coni:re· 
90I de Educación Normal, a un Congreso de Edu· 
cación y a dos conferencias de me&a TedondL Ade· 
mis, a la Unh·enidad Nacional Autónoma HI at:· 
1Dent6 el subsidio de tres millones, q;iinlentos 1e· 
senta mil petos a aeis millones, doscientos vcinh
cinco mil, y H amplió la ayuda a urio1 ln1lilu· 
tos '! Unh·ersidadee de 101 Eatados. 

"Se e1tableci6 la Dirección G11ner11.l de Profuio· 
nes y ae promulgó el Reglamento de la Ley Jte. 
1lan1entaria de loa art.lculos cuaTtO y quinto de b. 
Oonat1tue16n. 

"La ma,.orla del magiaterlo tedersl •e h 11nl· 
fic~do r ::us condidonu cconómicu l1an mejorado 
uoloriamute. Todos 101 sueldos han recibido 11.u· 
rueutoia entre el setenta y cinco y el cientn \"einto 
por ciento, ~· merced a la nueva Ley dt.: Pensione1 
!le le ha deparado una e:1ptclativa de retiro en 
circun!lanciu mb decorosas. 

"tio diU peuon11lhlad jurldica al Coniit..i Admi• 

ni:tlr:ulnr 1ld rro¡:tlLTil:'I. 1lc Co11!'1tr11cciú11 1h• }~'\C11C• 

ias. t~:i. l't:tl~rnc\ón i.pnrtú ni CamitG treint:i ntill•l· 
nc!'I 1lc pc:iio,., 11e Jo!'I cualL·:'I \'cintitrCs millonc,., seis· 
ciento!'! !lc!lrntfl ndl, !IC llci1tin11ron o. cuLrir el cin· 
cuento. por ciento Jet t"::i.lor 110 trrs janlincs 1le ni· 
liol', 11uinicnt:u cincuenta y ocho cscuelu prima· 
rio.~, nue\·c i1ccuu.l11rin." :-· dieciocho planteles di· 
\"er!IM en cr..n!llrncciún o construhlo" en conpcraciún 
con lo!I goliictno!'I 1le vo.rio~ E5t11.1lri'I y Territorios. 
El resto y los tlo! milloJncs, sci!cieotos mil pesos, 
do11at1os por Petrúlcos ){exicrmos !'le han con5agr&· 
do a construccionl'! en el Distrito Fcllernl, como son 
las escuel::i.s nonna\es tle ~:in Jncinto, el Conservo.
torio Nacional de :Música ~· 1fü·crsos plantel!!! pri· 
ntarios y aecnnllr.fios. La iniciath·:1. prh·adB conft6 
al Comit6 1los millanes. treint:i y tJcho mil peso!'!, 
r1ue cstti.n deJictulos o. 111 erección tle la r;scuela 
Normal Superior y de i1us ane:i:o ... 

"Citaré, par• concluir, In. Campaúa ~"t.cional 

Contra el An11.lrabelisino. F.n los se"nta y nuevo 
mil, ochocientos ochenta y un centros de E11.'\ei1an1a 
Colccth·a creatlos en el pals, !'le ha Jatlo instrucción 
a uo millón, cuurocicntos cuarenta mil, sctecieotu' 
no\enla y cu•tro pcrsonn!'li 1k las cuales setecieotu 
och'> mil, aeiscicntss cincuenta y siete, íucron ya 
aprobada.!111 y aetecientu treinta y do~ mil, ciento 
treinta y siete est6.n pendientes de namen. 

11 Defensa. Nacton:il. 
1 'La Secretuia de la Defen1a Naciona.1, aiguien· 

do coo loda atención los o.contecl.mlentoa de la. di· 
flcil ~poca. de la postb'llCrfa y IU en"klilantM mitl• 
tare.a que de ella 11e pueden deriva.r, tu ba estu.dia· 
do, discriminado y adoptado tu pertinentes pan 
poder mantener al dla y en todos RUS aspectos a la 
Institución Armada.. ' 

11 La reorganiución de lu fut:na9 ba ae¡:uido el 
plan prnisto, tanto por lo que se re5.ere a la Divi· 
aión Territorial 'Militar, como t. los mandoa 1 a lu 
tropu mismas. 

''El reclutamiento de los elemento• del SofTicio 
Mili\ar Nacional se ,.,. flleilitendo cada vez m~s 
:r &e realiza. cun mayor prontitud. La Clase "1927" 
se encuentra toda. bajo b:inJerss ~ ae prep1ua la 
conscripción de la Cl .. se 11 1928 ". El reclutn.mientn 
de los elcmento11 t"oluntarios 11e h'- dificult:ido por 
el iccremento tle los centro11 indu11tri•les y lo. dife
ret1r.ia de Hl•rios. 

"L11. i111trucciún ha 1ufrido fllOdific:acionc.s en n· 
zón 11~ la adsplrLeión a nueatro medio de las eDM

'°ftli.Il:tL'I )" métOJOll derindOi Je la guerra ruada 1 
del encauzan1ient'l a. Is nortntfo.lad durante la po1t· 
¡:'Uftta. 

11 Se ha escalonado la inatrucción de manerr. 16· 
Cica y r11.cional, Ilude la eicmcnt11.l ll las escuelu 
primarina bula la comp1t'j:L :i. 10:1 crupoa de coma.a.• 
dos y acrotropas. Comi> bue r preparación so In· 
tensif.có h EJucacil>n lisien. y l:i EMc!io.nu. rre• 
mllit1u, tanto en la InUiluciún Armadn, romo en 
lu PllCUeJU 1 orcani•mO! dcporti\"OS de\ paÍll. 
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